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I N T R o D u e e I o N 

La apertura que esta realizando Mexico respecto a la inver -

siOn extranjera, a traido consigo una serie de cambios y dificu1 

tades a los que tiene que enfrentarse la economla mexicana, mis

mos que repercuten en forma directa en la estructura juridica 

que regula el capital foraneo, por consiguiente, dicha estructura 

requiere ciertos cambios que le permitan adaptarse a las nuevas 

situaciones a que la enfrenta la realidad, ya que de no ser asi 

se pone en cierta desventaja a los sectores en donde se inviertan 

capitales extranjeros, desventaja que se reflejara a su vez en 

nuestra economla. 

La razOn que me llevo a realizar este trabajo fue estat enf2 

candome princip~lmente al sector agropecuario, ya que los carn 

bios a la estructura juridica no se han llevado a cabo, siendo 

que considero necesario hacer una serie de modificaciones a nue~ 

tra legislaciOn con objeto de actualizarnos y no estar al margen 

en cuanto a las repercusiones beneficas o no, que puedan traer 

las inversiones extranjeras que se hagan en nuestro pals. 

Siendo en la actualidad Mexico, un pals que ofrece grandes 

oportunidades de inversiOn a los extranjeros en muchos sectores 

de la economia, es necesario realizar una revisiOn exhaustiva a 

la legislacion vigente con el fin de promulgar las leyes que se

an necesarias en los sectores donde incida el capital foraneo p~ 

ra asl, salvaguardar a la empresa mexicana o al capital nacional 

y de esta manera buscar obtener mayores beneficios para el pals. 
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Aproximadamente el 40% de la superficie del territorio naci2 

nal esta destinado a usos agricolas y ganaderos, siendo estos 

sectores de los mas atrasados en nuestro pais en lo referente a 

desarrollo econOmico, por lo que nos encontramos ante la imperi2 

sa necesidad de proporcionarle los meCios jurldicos, humanos, -

tecnicos y econOmicos para lograr asi un desarrollo rritf~ ya que 

desafortunadamente el campo mexicano a traves ~e la historia ha 

sufrido los embates del.capital extranjero. 

A simple vista podrla decirse que resulta atractivo que cap! 

tales extranjeros inviertan en el campo mexicano, pero el probl~ 

ma se presenta cuando este campo no es retribuido en la medida 

que le corresponde y que requiere su desarrollo, sino que por 

el contrario el mayor beneficio lo obtienen los capitales extrarr 

jeros. 

A traves de este estudio busco hacer una propuesta para lle

var a cabo las modificaciones necesarias a la Ley Federal de Re

forma Agraria, para dar mayor protecciOn al sector agropecuario 

que se encuentra en la actualidad en condiciones desfavorables -

ante el capital extranjero. 

Ya que el ambito juridico es uno de los aspectos principa -

les para consolidar los beneficios que puedan obtenerse de la in 

versiOn extranjera, debe adecuarse la Ley Federal ae Reforma 

Agraria al dinamice proceso econOmico que se ha suscitaCo a ratz 

de la apertura al capital foraneo. Por lo anterior el objetivo -

del presente trabajo es buscar las areas jurldicas del sector a-
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gropecuario que no se encuentran reglamentadas, y proponer que -

con su adaptaciOn a la situación econOmica que prevalece actual

mente se podra coadyuvar al beneficio y protecciOn del campo me

xicano y por consiguiente del campesino. 

- 3 -



CAPITULO I 

LA PROPIEDAD DE LOS EXTRANJEROS EN HEXICO HASTA 1910. 

A) REGIHEN DE PROPIEDAD AGRARIA ENTRE LOS AZTECAS. 

Para analizar la organizaciOn agraria de los aztecas, es ne-

cesario tomar en cuenta su estructura politica y social, ya que 

esta va intimamente ligada a su organizaciOn territorial y al r! 

gimen de propiedad practicada por los antiguos mexicanos. 

El concepto de propiedad entre los aztecas no fue concebido 

todo el tiempo de una misma forma, sino fue teniendo un proceso 

evolutivo, ya que la propiedad en un principio estaba basada en 

un clan familiar y fue debilitandose para dar lugar conforme a -

la organizaciOn polltica y la divisiOn de clases. 

Este proceso se debiO a que los aztecas tenían una organiza

cion politica-social muy bien definida, dividida en tres grupos: 

que eran los nobles, guerreros y plebeyos, aunado a esto el fl2 

reciente imperio mexica fue 'expandiendose por medio de sus con -

quistas, primero los pueblos ribereños y posteriormente en todas 

direcciones, al norte hasta las tribus chichimeca, al oriente 

hasta el Golfo de Mexico y al occidente con el Reyno Tarasco, en 

consecuencia a esta expansiOn el derecho de propiedad tuvo un 

proceso de individualizacion. 

Es importante tambien hacer notar que entre nuestros indios 

la propiedad territorial no era diferenciada en cuanto al genero 

de la misma, sino se basaba a la calidad de sus poseedores, es 

decir, que segUn el puesto o cargo que ocupara el poseedor era 
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el tipo Ce definición que se le Caba a la tierra, por medio de 

vocablos, que en el transcurso ~e este inciso los iremos tratan

do. 

Antes de entrar al analisis C.el Regimen de propieóad ohserv~ 

do por los aztecas, mencionare~os tres ae las t~orias mas impor

tantes sobre el estuCio Ce la organización politica y social óel 

pueblo de Anahuac, ya que surgieron en aquella epoca una diversi 

dac ae teorias, pero la falta de informaciOn y to confuso r.e tas 

fuentes, las siguientes son las mas sobresalientes: 

1) La Doctrina c1asica.- Se habla Ce una similitud ~ntre tas in~ 

titucioncs existentes en la eda~ media de los pueblos europeos -

óe aquella epoca, con las instituciones Oel pueblo azteca, ya 

qu~ ~abia una CivisiOn de clases similar (imperio, nobleza y pl~ 

be) pero mientras en la antigua Europa, el rango de los nohles 

era hereditario el de nuestros indigenas no lo era y este cargo 

?Odia ser oQtenido por merito propio, a diferencia Cel europeo,

pero puede haher una cierta analogia que haya servido de base p~ 

ra la fundación social Cel pueblo mexicano. 

2) La Teoria de Bandelier.- Esta teorla rechaza por completo una 

organizaciOn politica-social definida del puablo azteca, Bance -

lier y sus seguiCores sostienen que su estructura social estaba 

en vias ae desarrollo. 

"La nocibn abstracta ee la propiedad no habla apareci

do aUn en ninguna ee sus formas entre los mexicanos,

y agrega a continuaciOn. 11 Que la instituciOn de la hg_ 
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rencia no existia tampoco en la socie~ad azteca res -

pecto de las dignidades y cargos pab1icos.• (1) 

Ademas Bandelier afirma en su obra que el fundamento de su 

organizaciOn era solo lazo militar-familiar y que no existia una 

diferencia definida de Organos y funciones. 

''La Sociedad Tribal-dice- presume igualdad de derechos 

entre los miembros de los clanes que componen la tri-

bu. De aqui se sigue que la casta y el rñngo no podia 

existir-en la sociedad azteca-, porque no podla haber 

ninguna divisiOn entre los antiguos mexicanos en el~ 

se alta y clase baja; en nobles y comlln del pueblo: -

en profesiones hereditarias o vocaciones tales como -

sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y cam 

pesinos.'' (2) 

Como veremos a travCs de este capitulo, el concepto de pro -

piedad ya habla aparecido en la sociedad azteca y que este se eg 

centraba en plena evoluciOn pues ya se contaba con penas impues-

tas a los que atentaban en contra del derecho de propiedad y ad~ 

m3s tenlan su medida para determinar sus parcelas llamada ''Octo-

cat1.• (3) 

Por lo tanto el pueblo de Anahuac habia establecido sus pro 

pias leyes agrarias, la agricultura era la base de su sustenta -

ciOn y por lo cual la propiedad era fundamental en la organiza -

ciOn social de los aztecas, en base a esto e igual que Chavez P~ 

(1) Moreno, Manuel M. La organizacion polltica y social de los 
aztecas. Mexico, Editores, S.R.A.-CEHAM. 1981, P. dl, 

(2) !bid., P. 61 
(3) Constaba de 2 metros y 51' millmetros. 
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CrOn, rechazamos esta teoria, ya que algunas normas de aquel 

tiempo aUn se conservan en nuestra legislaciOn actual. 

3) Tesis Mexicana.- Esta escuela expone el grado de evo1ucíOn a! 

canzado par el pueblo mexicano en sus instituciones politico-so 

cial: uno de los principales que sostuvieron esta tesis, es el 

historiador Fray Diego de Duran, afirma en su obra que los anti-

guos mexicanos na estaban en una etapa trivial y la mejor prueba 

de ello es la figura del Calpulli. 

''Robertsan en la obra citada manifiesta que el óere -

cho de propiedad entre los mexicanos estaba reconoci-

do1 Clavijero aclara que "Las tierras del imperio ªA 

teca divididas entre la corona, la nobleza y el cornUn 

de los templos y habla pinturas que representaban di~ 

tintamente lo que a cada cual pertenecla; las tierras 

de la corona estaban indicadas con el color pUrpura,-

las de los nobles con grana y las de los plebeyos con 

amarillo claro.'' (~) 

DespUes de ver algunas de las teorlas sobre la organizaciOn 

polltica-social del pueblo mexicano procederemos a analizar som~ 

ramente el regimen ee propiedad observado por los aztecas duran 

te ese tiempo, pero es importante hacer notar dos aspectos de dQ 

minio sobre la posesion; el primero el que hacia el estado por 

medio de los organos de gobierno, el segundo el dominio privado 

que era ejercido por las clases sociales en que estaba compuesto 

el pueblo azteca.- nobles, guerreros y calpulleques. 

(4) Chavez Padran, Martha. El derecho agrario en Mexico. Mexico, 
Porrua, 1985, P. 145. 
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~-- Eran propiedades pertenecientes a los nobles, como ca

balleros o descen~ientcs de los reyes, podian transmitirlas li

bremente a sus herederos, son de caracter individual, ya que e

ran susceptibles de enajenaciOn, pero siempre y cuando no fueran 

vendidas o dadas a los plebeyos. 

Teotlalpan.- Tierras pertenecientes de los templos y dedicadas -

al sostenimiento del culto religioso y tienen un caracter pllbli 

co (tierras de los dioses). 

Milchimalli.- El usufructo de estas tierras estaba dedicado a s~ 

fragar los gastos de ia· guerra y tambien tiene una caracteristi 

ca de tipo publico. 

Altepetlalli.- Este tipo de propiedad es de caracter comunal y 

el titular del derecho de estas tierras, no era un solo indivi -

duo o individuos particulares, ni los jefes de familia, sino el 

calpulli mismo (barrio), o sea la agrupacion comunal, que puede 

ser considerada como una persona moral. Esta clase de tierra ca~ 

teaba los gastos del pueblo, no podia ser vendida pero si podla 

ser heredada dentro de cada familia en particular. 

Calpulli.- Esta palabra en su formacion nominativa indica (calli 

-casa, pulli-agrupacion), para los aztecas calpulli significaba 

tierras dedicadas a los barrios. Se debe distinguir entre los -

calpullis tomados como circunscripciones territoriales, a las d~ 

nominaciones de los barrios en que estaban divididas las ciuda -
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des. El Calpulli.- era una porciOn de tierra, que se le daba a 

un jefe de familia o pariente mayor que se le denominaba (calp~ 

lle) este tenia poCeres religiosos y militares, pertenecia a un 

barrio, al cual estaba ligado por la sangre con todos los rniem-

bros del grupo o macehuales, fue evolucionando y esta relacibn 

ya no era unicamente por parentesco. sino tambten por resiCen -

cia. 

Cada barrio contaba con cierta cantidad de tierra, que era 

dividida en parcelas y se le daba a cada cabeza de familia. 

Dice ademas Chevalier que no solo cultivaban sus tierras s.!_ 

no que ademas debian trabajar en cornUn otras que no les perte-

nedan. 

·~Pero los miembros del calpulli, o macehuales, no es

taban obligados Unicamente a cultivar las parcelas -

individuales que se les asignaban, sino que, ademas 

debian trabajar en comUn otras tierras, de clase di~ 

tinta, que pueden llama~se pllblicas, aunque posible

mente no lo fueran rnas que a causa Cel uso a que e~ 

taban destinadas.• (5) 

Como se ve el calpulli es de caracter comunal y tenla una -

funcion de tipo social, la propiedad cel mismo pertenecla al b~ 

rrio, lo que era privado es el usufructo, ya que pcrtenecia al 

que lo cultivara, por lo tanto no era enajenable pero si hered! 

tario. Contaba con dos condiciones fundamentales que era culti 

varlo sin interrupciOn, ya que si lo dejaba de cultivar por un 

(5) Chevalier, Francois. La formacian de los latifundios en Mi
xico, Mexico. Fondo de Cultura Economica. la. reimpr. 1962 
P. 43. 
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ciclo agricola era amonestado y si reincidia, era despojado del 

mismo, tambi~n perdia el usufructo cuando cambiaba de barrio. 

Por Ultimo diremos que entre el antiguo pueblo Mexicano ha -

bia una defectuosa distríbuciOn territorial, ya que muchos pue -

blos se encontraban sojuzgados, por las conquistas hechas por 

los guerreros para la Ciudad de Tenochtit1an, y las grandes ex

tensiones de tierra se encontraban concentraCas en pocas manos, 

por lo que ya se gestaba un problema agrario entre los aztecas, 

ya que la diferencia de clases se reflejaba en la distribucíOn 

de la tierra. Pero la figura del calpulli si marco la pequeña 

propiedad de los indígenas perfectamente deslindada y transmisi 

ble por generaciones, con su Unica limitaciOn que no era enajen~ 

ble. 
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B) REGIMEN DE PROPIEDAD AGRARIA DURANTE LA COLONIA. (Nueva Es -

paña). 

La conquista de Hixico no fue una tarea facil para los espa

ñoles, ya que se apoderaron del territorio mexicano, por medio 

de las armas y asi lograron la dominaciOn del pueblo azteca. Los 

conquistadores eran gente aventurera, que pensaba ganar gloria y 

riqueza, y que a su vez no tenia nada que perder, ya que en a

quel tiempo se contaban grandes fantasias de las tierras descu -

biertas, se decia que sus habitantes vestian con gran opulencia, 

con colgijes de oro puro, su ropa llevaba incrustaciones de pla 

ta y que existia una gran riqueza. 

Los conquistadores aparte del espiritu guerrero que los inci 

taba a correr toda clase de peligros, tambien los motivaba el ~ 

fan de riqueza, asi se fueron sucediendo diversas expediciones a 

las indias que tuvieron que dar pruehas de una resistencia ina~ 

dita, ya que aparte de combatir contra los indígenas, eran cami 

natas agobiadoras en ese bastisimo territorio, en donde la natu

raleza de la reglen era hostil. 

Los primeros descubridores del territorio Mexicano fueron 

soldados y una vez terminadas las guerras, se dieron a la tarea 

de poblar esas grandes extensiones de tierra, nos cuenta el c1e

rigo Arregi el cual ya habla recorrido las costas de Nueva Gal! 

cia, que para orientarse solo se fiaba de su atrolabio. 

"Hay tantas (tierras) baldlas en estos rreynos que no 

se si toda Europa tiene jente para ocuparlas, porque, 
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demas de no se les saver fin, todo o cassi es despo-

blado.• (61 

Todo esto causO un cambio radical en et regimen de propiedad 

observado por el pueblo Ce Anahuac, ~asta antes de la conquista, 

ya que el indigena fue despojadc de sus bienes y sometido a la 

esclavitud, no lo podemos llamar de otra manera y aunque el pu~ 

blo español fue el que descubrio y co!0nizo et Nuevo Continente, 

esto no le daba derecho para apoderarse Ce la propiedad de los 

aborlgenes y mucho menos darle la condiciOn de esclavo, trataron 

de darle a la conquista un fundamento legal, ya que surgid una -

disputa en cuanto a la propiedad de las tierras descubiertas en 

tre Portugal y España por sus nacionales. 

Los Reyes CatOlicos de España con el pretexto de convertir e 

impartir a los indios la religiOn cristiana, se apropiaron de 

las tierras, lo cual fue injusto, a pesar de que le haya sido 2 

torgado por el Papa la facultad de evangelizar a todo el pueblo 

disp~ del nuevo continente, con esta excusa los Reyes CatOlicos 

sieron del suelo a titulo de propiedad particular, si bien el 

descubrimiento de America se habla llevado a cabo con fondos pa~ 

ticulares de los Monarcas, esto no les Oaba un argumento jurldi

co suficiente para legalizar la desposesiOn de sus tierras y li

bertad. 

Por medio de la bula de Alejandro V!, los soberanos justifi

caron la apropiaciOn del territorio de las Indias, el alcance de 

esta bula era Unicame~te transmitirle su religiOn, mas no adue -

(6) Ibid, P.P. 32. 
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narse de sus hienes y señorios; esto llevo a prohibir la pala -

bra conquista, debiendo utilizarse el ter~ino Ce pacificaciOn y 

poblacion. 

El hecho es que la Iglesia y el reinado, eran las partes en 

que conformaba el poder polltico de España y la bula de Alejan

dro VI, vino a servir como tltulo legal para la ocupaciOn de 

las tierras de las Indias (Tltulo de Propiedad de la Nueva Esp~ 

ña.) 

Pero no solo los soberanos ejercieron la actitud de propie

tarios particulares, avocandose unicamente a administrar sus 

tierras, sino ademas asumieron la actitud de gobernantes, trajo 

como resultado que no solo se limitaron a apropiarse de las tig 

rras deshabitadas y considerando al indigena inculto, incapaz y 

salvaje, le quitaron sus pueblos y parcelas, asl como tambien 

lo sometieron. 

Es conveniente aclarar que habla o existia un deseo real de 

respetar a la persona, bienes, derechos y libertad del aborigen, 

pero a esto, prevalecieron los intereses de los conquistadores 

y colonizadores españoles, por lOgica teniendo la dominaciOn 

del pueblo indlgena y por otro lado la necesidad de establecer

se, fueron apoderandose de las ciudades, pueblos y tierras que 

tenían dueño, que estaban cultivadas o que se encontraban cerca 

de las ciudades, lo que conlleva, que no habla un llmite en sus 

adquisiciones. 

El 18 de junio y 9 de agosto de 1513, Fernando V tratando -
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de regular estas ocupaciones dictO una Ley para la OistribuciOn 

y arreglo de la propiedad que a la letra dice: 

ttporque nuestros vasallos se alienten al descubrimien

to y poblacidn de las Indias, y puedan vivir con la -

comodidad, y conveniencia, que deseamos: es nuestra 

voluntad, que se puedan repartir y repartan casas, s2 

lares, tierras, caballerias y peonias a todos los que 

fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos y luga

res, que por el Gobernador de la nueva poblaciOn les 

fueren señalados, hacienCo distinciOn entre escuderos 

y peones y los que fueren de menor grado y merecimien 

to, y los que aumenten y mejoren, atenta la calidad 

de sus servicios, para que cuiden de la labranza y 

crianza; y habiendo hecho en ellas su morada y labor 

y residiendo en aquellos pueblos cuatro años, les COll 

cedemos facultad para que de ahi adelante los puedan 

vender y hacer de ellos a su voluntad libremente, co

mo casa propia: y asimismo conforme su calidad, el G~ 

bernador, o quien tuviere nuestra faculta0, les enco

miende los indios en el repartimiento que hiciere, p~ 

ra que goce de sus aprovechamientos y demoras, en con 

formidad de las tasas y de lo que esta ordenado.'' (7) 

Los primeros actos de apropiaciOn privada fueron los repar -

tos que se hacían los conquistadores de las tierras descubiertas, 

el botin se repartla entre capitanes y soldados, asl como tam -

(7) Chavez Padron, ~·, P.P. 165-166. 
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bien en pago a los servicios prestados a la corona, pero la si -

tuaciOn llevo un proceso evolutivo, ya que esta gente no era 1~ 

bradora y por lo tanto le restaban importancia a la tierra, por 

naturaleza el soldado llevaba una vida errante y habla la necesi 

dad de fijar a esta gente, esto aunado a los descubrimientos de 

las minas de Zacatecas y San Luis Potosi, llego el momento en 

que se agotaron la explotaciOn de toda clase de metales y tenien 

do la necesidad de colonizar esas bastisimas tierras, se mando -

pedir a Espa~a labradores casados y artesanos para la coloniza -

ciOn del territorio y la enseñanza del lndigena. 

Tambien hubo la necesidad de organizar al pals de la Nueva -

España, ya que en un principio habia sido gobernado por milita -

res a su antojo, lo cual motivO la llegada d~ regidores que era 

gente letrada, asi como abogados y doctos en la materia. 

En un principio los repartos de tierra eran hechos por los 

capitanes a sus soldados y mas tarde fue hecho por los Virreyes, 

Presidentes de Audiencia, Gobernadores y asi sucesivamente, para 

que posteriormente fueran confirmadas por los Reyes, pero esta 

confirmaciOn con el tiempo cayo en desuso, porque era incostea -

ble y muy tardado, por lo tanto se dejaron muchas propiedades 

sin confirmar, pero esto, no era impedimento alguno para que se 

formaran grandes capitales de mucha consideraciOn y trajo como 

consecuencia una marcada desigualdad entre la aristocracia, la -

poblaciOn y la esclavitud, de ahi las palabras del BarOn de Hum

boldt: "M~xico: pais de la desigualdad." 
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Por lo tanto la tierra se ~allaba concentrada en muy pocas -

manos, lo mismo que la riqueza y la influencia, de la marcada di 

ferencia de clases que prevalecia en aquel tiempo, podemos hacer 

una clasificaciOn de la propiedad: 

1) Propiedad del pueblo espa~ol.- Tuvieron primordialmente la 

propiedad de tipo individual, y no tenían 1in limite en cuanto se 

refiere a la tierra, fomentada porque poOian ser legalizadas en 

su totalidad, provocando asl una injusta distribuciOn territo -

ria!. 

2) La propiedad eclesiastica.-Al igual ?ue el pueblo Español, a~ 

quiriO propiedades a titulo de individual y sin limitaciones. F.n 

la Nueva España se expidieron cedulas en donde prohibian a la I

glesia concentrara riqueza territorial, pero era mas fuerte el -

espiritu religioso de la poblaciOn y donaban o vendían grandes 

extensiones de terreno, a sabiendas que infringian las leyes. 

3) La propiedad indigena.- La legislacion de la Nueva España or

deno se respetara la propiedad del indigena, pero los conquista

dores y colonizadores fueron de los primeros lugares que se apo

deraron, ignorando o muchas veces violando las leyes expedidas -

para proteger al natural y a diferencia ~e la propiedad del esp~ 

ñol y de la Iglesia, la del indigena era oequeña y limitada. Pe

ro los religiosos fueron los principales defensores de los dere

chos del indio durante la colonia. 

En seguida haremos una descripciOn de las clases de propie -

dad que rigieron en la Nueva España: 
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Mercedes.- Eran extensiones de tierra para sembrar, de diferen-

tes longitudes daCas a los conquistadores y colonizadores, se

gUn los servi~ios prestados a la corona y por los meritas he -

chas en campaña. Estas merceaaaes eran de caracter individual y 

se daban en calidad de provisionales, mientras se cubrían los -

requisitos de labranza y residencia, para asi asegurar la pro -

piedad. 

Caballerías.- Era una porciOn de tierra que se le daba en roer -

ced a un soldado de caballería, esta propiedad es de caracter -

individual y su medida "Es de un solar, de cien pies de ancho y 

doscientos de largo, y de todo lo demas como cinco peonlas."(8) 

Peonia.- FracciOn de tierra que se le daba a un soldado de in -

fanteria, se le juzgaba de rango inferior y tamhien es a titulo 

individual, su medida es de; 

••un solar de cincuenta pies de ancho y ciento de lar-

ge, cien fanegas de tierra de labor, de trigo o de 

cebada, y diez de malz, dos huebras de tierra para -

huerta, y ocho para plantas de otros arboles de sec~ 

dal, tierra de pasto para diez puercas de vientre, -

veinte vacas y cinco yeguas, cien ovejas, y veinte 

cabras." (9) 

suertes.- "Terrenos de sembradlo de propiedad y disfrute indiv! 

dual, que correspondian al propietario de cada solar en el cas-

co de poblacian.• (10) 

(6) Mendieta y Nuñez, Lucio. El problema agrario de Mexico. Me
xico, Porrua, 1985, P. 43. 

(9) !bid, P. 43. 
(10) De Ibarrola, Antonio. Derecho agrario, Mexico, Porrua,1963 

P. 84. 
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ComposiciOn.- InstituciOn mediante la cual algunos terratenien -

tes se hicieron de tierras descubiertas o conquistadas que no h~ 

blan sido adjudicadas, tambien el rey las reservaba para la ven

ta, el pago era seglln el valor de la tierra. 

Por medio de esta figura muchas comunidades indigenas obtu -

vieron propiedades, por lo cual podian ser de caracter indivi -

dual o colectivo. 

Capitulaciones.- 11 Se le asignaba a una persona que se comprome -

tia a colonizar un pueblo y en pago se le de -

terminaba cantidad de tierra.• (11) 

El titular obtenia la tierra con caracter de particular, pero 

tambien podia ser obtenida por un pueblo, siempre y cuando no 

fuera en perjuicio de los indigenas. 

ReducciOn Indiqena.- Eran los pueblos en donde se concentraban -

los indigenas, y solamente contaban con una legua, para poder t~ 

ner su ganado, siempre y cuando no se revolviera con el de los 

españoles, en consecuencia es de caracter colectivo y al igual -

que los pueblos españoles contaban con un casco, ejidos propios 

y tierras de comun repartimiento. 

Las siguientes "figuras de propiedad son de caracter colectivo. 

Fundo legal.- ''El fundo legal era el terreno donde se asentaba -

la poblaciOn, el casco del pueblo, con su iglesia, 

edificios publicos y casas de los pobladores."(12) 

Esta figura debe entenderse como la minima y no como la maxi 

ma extensiOn que debe tener un pueblo. Su medida es dada por la 

(11) Chavez Padron, ~.,P. 170 
(12) Ibid., P. 171. 
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cedula del 12 de julio de 1695, quedando en seiscientas varas, -

contandose desde el centro (iglesia) del pueblo, y no de la ulti 

ma casa, hacia los cuatro vientos. La mesura de los fundos lega-

les tiene importancia hasta nuestra epoca, porque es la que se ~ 

tiliza en los casos de restituciOn de ejidos. 

Ejido.- "El ejido español era un solar situado a la salida del -

pueblo, que no se labra, ni planta, destinado al solaz 

de la comunidad y se conociO desde hace muchos siglos, 

se creo con caracter de comunal e inajenable." (13) 

se debe tener en cuenta el ejido español, para observar la dife-

rencia esencial con nuestro ejido actual. 

Propio.- "Esta instituciOn era de un antiguo origen español, pero 

tambien coincide con el altepletalli mexicano, porque 

los productos de ambas instituciones se dedicaban a s~ 

fragar los gastos pllblicos. 

El propio tambien era inajenable;se cultivaba colecti

vamente en la Nueva España y en España el ayuntamiento 

lo daba en censo o en arrendamiento. 11 (14) 

Tierras de coman repartimiento.- ''Tambian se conocieron con el -

nombre de parcialidades o tierras de comunidad. Eran 

tierras comunales, pero de disfrute individual que se 

sorteaban entre los habitantes de un pueblo, a fin de 

que las cultivaran; estas tierras se constituyeron con 

las tierras ya repartidas o las que para la labranza -

se dieron y el ayuntamiento era su autoridad; posible-

(13) !bid., P. 171. 
(14) Ibid., P. 172. 
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mente su extensi3n era la de una suerte.'' (15) 

Como hemos visto las teoricamente bondadosas leyes de In -

dias, trataron Ce darle 31 indlgena su lugar, pero en su aplic~ 

ci3n es donde fallaron, por lo tanto ya no eran creibles, lo 

cual did naci~iento al Problema ~grar10 en ~~xico, perfectamen

te definido y que sera heredado posteri0rmente al regimen sigui 

ente, todo esto aunado a que el indio g~~rdaba un profundo ren

cor en contra del español, quien pensaba que era la causa ~e su 

pobreza; la guerra de Independencia vino a hacer el resultado -

de todas las vejaciones sufridas por los nativos del Mexico Co

lonial, encontrando uno de sus principales adeptos dentro de la 

clase rural de aquella epoca. 

(15) !bid., P. 172. 
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C) REGIMEN DE PROPIEDAD AGRARIA EN EL MEXICO INDEPENDIENTE. 

En esta epoca de nuestro pais, iniciada el 27 de septiembre 

de 1821, ~exico tenia que enfrentarse a un sin fin de problemas 

y uno de ellos era el problema agrario, heredado de la colonia,

conflicto fundamental en la guerra de Independencia, ocasionado 

por dos aspectos; el primero y principal, por una defectuosa di~ 

tribuciOn de la tierra y el segundo por una defectuosa repartí -

ciOn de los habitantes sobre el territorio. 

El nuevo Gobierno ante el problema que se le presentaba, y -

por la inestabilidad del momento que atravesaba el pais, opto 

por pactar con los españoles, respetando sus propiedades y bie -

nes, en vez de atacar de frente y de ralz la cuestiOn de los ab~ 

sos del poderío hispano ejercido sobre el proletariado indlgena, 

desviando asl la resoluciOn del conflicto, por medio de una se -

rie de disposiciones legales. Ya que se pensaba que nuestro mal 

radicaba unicamente en la mala distribuciOn de sus pobladores s~ 

bre la naciOn Mexicana, se liquidaba el problema por medio de la 

colonizaciOn pero este asunto iba mas alla de repartir a nues 

tras indlgenas en el pals y mezclarlos con los colonos Europeos, 

para asl levantar su nivel cultural, siendo el problema princi -

pal la injusta distribucion de las tierras. 

Asi los latifundios españoles y eclesiastices siguieron sub

sistiendo durante los primeros años del Mexico Independiente, y 

con ello continuo agravandose el problema agrario que aquejaba a 

Mexico y que seguimos padeciendo hasta nuestros dlas. Pero en e~ 

ta epoca cuando se manifiesta de una manera concreta, el argumen 
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to de nuestro trabajo. El extranjero en Mexico empieza a contem

plarse en nuestra legislaciOn, en lo que se refiere a la pose -

siOn de bienes inmuebles en nuestro territorio, y vemos como go 

zaba de privilegios para la adquisiciOn de los mismos, ya que no 

existia una reglamentaciOn especific~ que lo limitara en su de~ 

medida voracidad por adueñarse de propieCades, que por circuns -

tancias singulares, no se encontraban en las manos de sus auten

ticas propietarios y dados los momentos por los que vivia la n~ 

ciOn le era propicia la acumulaciOn de grandes propiedades en 

los lugares por ellos elegidos, combinado con una serie de err2 

res que se cometieron al reglamentar o expedir una serie de le -

yes al respecto. 

Ahora mencionaremos, algunas de las leyes de colonizaciOn 

que son de importancia para nuestro tema: 

Decreto del 4 de enero de 1823.- Este decreto fue expedido por 

Don Agustin de Iturbide, Emperador Constitucional de Mixico. Es

te documento nos da una clara visiOn del espiritu polltico que 

movla el pensamiento de los legisladores Ce aquella epoca, donde 

su objeto era estimular la colonizaciOn con extranjeros, ·otorgan 

dales las facilidades y las tierras para que se establecieran en 

el pais. 

En su articulo II de este decreto habla de que las propieda

des 11 esten igualmente repartidas", lo cual demuestra que se est.2. 

ba consciente del problema de Mixico, pero desgraciadamente se 

trataba de ignorar, pero esta declaraciOn provoco muchas corrien 
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tes en contra, por lo atrevido de sus preceptos, asi como Tambien 

para nuestro intires, vemos como el extranjero adquirid propie~a

des con facilidad, un ejemplo contundente lo encontramos en el si 

guiente decreto. 

Decreto del 11 de abril de 1823.- "El supremo poder ejecutivo in

tegrado por el Lic. J. Mariano Michelena, Don Miguel oomlnguez y 

el General Vicente Guerrero, expidieron una orden para el Gobier

no de Texas mediante la cual le previnieron que si no encontraba 

inconveniente, accediera a la solicitud de Esteban Austln para 

que, con fundamento en la ley citada en el inciso anterior, se le 

confirmara la concesiOn para establecer trescientas familias en 

Texas y que se suspendiera hasta nueva resoluciOn la citada Ley -

de ColonizaciOn del 4 de enero de 1823. Graves fueron las canse -

cuencias de esta orden fundada en la Ley de ColonizaciOn de Itur

bide y que explican desde este momento histOrico las dolorosas 

desmembraciones que sufrirA nuestro Territorio Nacional.'' (16) 

Decreto del 4 de julio de 1823.- En este decreto nos dara una el~ 

ra idea, en los errores que incurrieron los legisladores del Mexi 

ca Independiente, tratando de hacer al militar agricultor, sin t2 

mar en cuenta al campesino de vocaciOn oriundo del lugar, ya que 

las leyes eran expedidas por cuestiones pollticas. 

Decreto del 14 de octubre de 1823.- Documento de suma importancia 

para nuestro estudio, fue expedido por el supremo Poder Ejecutivo 

para formar la provincia de Acayucan y Tehuantepec, que se la Ca

nominaria provincia del Itsmo; que a la letra dice: 

(16) !bid., P. 203. 
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"La primera, la distribuir.3. el gobierno entre los mili 

tares que se retiren ... ¡ la segunda porciOn, sera b~ 

neficiada por el gobierno entre capitalistas naciona

les y extranjeros ... ; y la tercera, se beneficiara o 

repartira por la diputacibn provincial en provecho de 

sus habitantes que carezcan de propiedad.'' (17) 

Observamos las aberraciones cometidas por el Gobierno dando 

prioridad a los asuntos pollticos, en vez de contemplar los de -

orden tecnico y social, favoreciendo en primer termino al nili -

tar y extranjero y en segundo al campesi110 de nacimiento. 

Ley de Colonizacion del 18 de agosto de 1824.- Es la primera ley 

de colonizaciOn que fuera expedida por el Supremo Poder Ejecuti

vo en donde se contempla ya, los principales problemas agrarios 

de nuestro pals, como es el ausentismo, el latifundio y la amor

tizacion. 

En esta ley en su primer articulo se le daban garantías 31 

extranjero; en su articulo 9o. ordenaba, en lo que se refiere al 

reparto de tierras, se le diera preferen~~a a los ciudadanos me

xicanos. Las medidas de esta ley er~s teOricamente buenas, pues 

trataban de hacer una colonizaciOn hlbrida, pero la realidad es 

que los Unicos que salieron beneficiados con esta ley y los lllti 

mas decretos, fueron los presidiarios y extranjeros, dejando a 

un lado al agricultor mexicano. 

Es conveniente hacer esta aclaraciOn para el mejor entendí 

miento de las circunstancias de aquella epoca; en la Constitu -

(17) Ibid., P. 205. 
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c!On de 1824, se encontraba perfectamente bien establecida lar~ 

laciOn entre el estado y el clero, reconociendose a este Ultimo 

su poder politice en ese tiempo. En su articulo 3o. de dicha 

Constitucion establece: 

''La religi3n de la naciOn mexicana es y sera perpetua

mente la cat3lica, apostOlica, romana. La naci3n la -

protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejer

cicio de cualquier otra.'' (18} 

Este precepto reconocido en la ConstituciOn de 182~. traerla 

graves consecuencias para nuestro pais durante sus primeros años 

de independencia, porque de ~echo respetaba las grandes propied~ 

des eclestasticas de la epoca y asl acrecentaba nuestro proble

ma agrario. Asi se fueron expidiendo mas decretos y leyes al re~ 

pecto, que trataban de darle alguna soluciOn a los problemas cou 

forme se les iban presentando. 

Decreto del 15 de diciembre de 1826 del Estado de Tamaulipas.-En 

donde fomentaba la colonizaciOn de extranjeros en dicho Estado. 

Ley de Colonizacion del 6 de abril de 1830.- Donde disponia que 

se repartiesen tierras baldias entre familias extranjeras y mexi 

canas que quisieran colonizar territorios deshabitados del pals, 

y de ser necesario el gohierno comprarla los terrenos de esas P2 

blaciones. 

Decreto del 11 de marzo de 1842.- Antonio LOpez de santana PXpi

diO un decreto en donde se estipulaban las condiciones bajo las 

cuales el extranjero podia adquirir propiedades, Ce acuerdo a la 

(18) Ibid., p, 207. 
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amarga experiencia tenida por el desmembramiento del Estado de 

Texas. 

"Estas disposiciones no comprenden a los departamentos 

liv~trofcs o fronterizos con otras naciones, respecto 

Ce la:;; cuales se 2:-:nedir:1n leyes especiales de coloni 

zaciOn, sin que jamas pueda adquirirse propiedad en 

ellos por extranjeros sin expresa licencia del gobie~ 

no supremo de la rep~blica.'' (19) 

Decreto que trata de legislar sobre la adquisiciOn de propi~ 

dades por parte del extranjero, tratando asi de evitar los erro

res cometidos en los anteriores, pero seguia adoleciendo de la 

falla de tr.atar de colonizar por medio de extranjeros olvidando

se o dejando en segundo termino al campesino mexicano. 

Decreto del 11 de enero de 1844.- Fue expedido por Valentin Go -

mez Farias, en donde autorizaba al Gobierno de la RepUblica para 

disponer de los bienes del clero y de manos muertas, ya que en -

ese momento el pais se enfrentaba a una guerra con los Estados g 

nidos por los deseos de expansion de este y habiendo tenido la 

experiencia de la anexiOn del Estado de Texas a este pals, Mexi

co necesitaba allegarse fondos de algl1t1a parte, por lo cual esta 

medida fue perfectamente justificable. Provocdndose asi las pri

meras fricciones con la Igiesia, siendo este decreto el primer -

golpe contra la amortizaciOn, motivo por el cual se le denomina 

''La Ley de la Primera Reforma". 

El 14 de mayo de 1849, se declaro el Plan de Sierra Gorda en do~ 

(19) !bid., P. 211. 
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de se empieza a hablar de la distribucion de tierras y de indem

ni zacion. 

Ley de colonizacion del 16 de febrero de 1854.- Expedida por Don 

LOpez de Santa Ana, se seguia teniendo en la mente la coloniza -

ciOn extranjera, por lo cual se nombraba uno o mas agentes en E~ 

ropa para promoverla en aquel continente. 

Posteriormente nacieron dos leyes que vinieron a acabar con 

las propiedades de bienes ralees del clero, que es la Ley Ju~rez 

y la Ley Lerdo, quedando finiquitado de una manera tajante el m2 

nopolio territorial creado por la Iglesia. 

La ineficacia de la Leyes de ColonizaciOn para resolver un 

problema agrario perfectamente definido, adolecia desde su crea

ciOn de errores, ya que este conflicto era provocado, como ya hg 

mas visto por acaparamiento de tierras en unas cuantas manos y 

no como se queria entender, como una simple distribuciOn de sus 

pobladores, trataron de darle soluciOn por medio de la coloniza

ciOn de mexicanos y extranjeros del territorio deshabitado exis

tente en el pals. 

Uno de los aspectos que se debiO tomar en cuenta es la indig 

sincracia del indigena, el arraigo que lo une a su tierra y tra

taron ingenuamente de subir su nivel cultural, mezclandolo con -

el extranjero, ignorando que el aborigen habla sido explotado 

por este, por mucho tiempo. 

TeOricamcnte las leyes de colonizaciOn eran buenas, pero no 

se tomaron en cuenta los aspectos anteriores, esto aunado, que -
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dichas leyes no fueron conocidas por nuestro pueblo, ya que los 

medios de cornunicaciOn eran difíciles o bien por su falta de cul-

tura, por lo tanto las leyes en vez de beneficiarlos, los perjudi 

caron agravando el problema agrario. 

Lo mas grave de la situaciOn fue la amarga experiencia de la 

colonizaciOn extranjera en el norte del pais, sirviO para que se 

sentaran las bases legales para que el extranjero pudiera adqui -

rir propiedades en el suelo mexicano, pero lo cual costo la mitad 

del territorio mexicano. 

Leyes de DesamortizaciOn. 

La situaciOn econOmica del pais empeoraba, las relaciones entre -

la Iglesia y el Estado se volvieron tirantes, ocasionado por la 

deuda publica y por tratar de movilizar la propiedad, (En la cual 

se encontraba la de la Iglesia, una de las mas grandes) ya que e-

ra la forma de salir del estado econOmico tan desastrozo en que 

se encontraba la NaciOn, por lo cual los fines de esta ley fueron 

exclusivamente econOmicos. 

El 25 de junio de 1856, siendo presidente de la Republica Don Ig

nacio Comonfort expidiO la ley de OesamortizaciOn. 

"Uno de los mayores obsta.culos para la prosperidad y en. 

grandecimiento de la naciOn, es la falta de movimiento 

o libre circulacion de una gran parte de la propiedad 

raiz, base fundamental de la riqueza publica." (20) 

La aplicac!On de esta ley propiciO una serie de sucesos que se rg 

flejarlan en años posteriores, favorecidos por determinadas cir -

(20) Ibid,. P·. 224. 
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cunstancias, ya que en aquel tiempo los perjuicios morales y re

ligiosos, impidieron que los arrendatarios hubiesen aprovechado 

los beneficios de la desamortizaciOn, si estos compraban bienes 

de la Iglesia se les declaraba excomulgados; por lo cual las pr2 

piedades pasaban a poder de los denunciantes y no de sus respec

tivos arrendatarios. 

La RepUblica habria recibido un gran beneficio si se hubiera a~ 

tuado conforme a la ley, porque se hubiera formado una pequeña -

propiedad bastante fuerte y numerosa; otra de las caracterlsti -

cas que motivaron este fen&meno fue que el der1unciante era gente 

con recursos econOmicos y pocos escrUpulos, fueron adquiriendo -

haciendas y ranchos por entero, coadyuvados por dicha ley, ya 

que esta no coordinaba la desamortizaciOn con el fraccionamiento 

y la fijacion de llmites, en la obtencion de la propiedad rusti

ca, asi fueron comprando cuantas les fue posible, provocando el 

latifundismo, para despues congraciarse con la Iglesia por medio 

de la Contenta (pago que el comprador de un bien desamortizado 

hacia a la Iglesia, para quedar libre de toda responsabilidad r~ 

ligiosa.) 

Otro efecto que provocO la ley de desamortizaciOn en su artlculo 

3o., fue considerar a las comunidades agrarias como corporaclo -

nes civiles, como tambien suscito una inseguridad en los tltulos 

de los nuevos propietarios, ya que los linderos y demarcaciones 

de las tierras no pudieron señalarse con precisiOn. 

Esta ley fue notificada mediante Decreto del congreso el 28 de 

junio de 1856. 
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Leyes de NacionalizaciOn. 

La Iglesia no se quedO con las manos cruzadas viendo como era 

desposelda de sus propiedades, asi que provocO una lucha san 

grienta, lo que motivo que la ley de desamortizacion no se apli

cara rapidamente, entonces el Gobierno tratando de evitar el en 
frentamiento expedia la Ley de Nacionalizacion de los Bienes E -

clesiasticos el 12 de junio de 1859, que en su articulo lo. nos 

dice: 

"Entraran al dominio de la naci3n todos los bienes que 

el clero secular y regular ha estado administrando 

con diversos titules, sea cual fuere la clase de pre

dios, derechos y acciones en que consistan, el nombre 

y aplicacion que hayan tenido.• (21) 

La ley de nacionalizacion fue una medida politica adoptada por 

el gobierno, que vino a hacer la ratificacion definitiva de la 

separac!On de la Iglesia y el Estado en aquella 0poca, ya que en 

nada modificaba lo establecido por las leyes de Desamortizacion, 

en resumen, las leyes de desamortizacion y nacionalizacion die

ron fin a la concentraciOn de propiedades eclesiasticas, dando 

surgimiento a una marcada diferencia entre los que detentaban la 

tierra, pequeños propietarios y latifundistas. 

ConstituciOn Polltica de la RepUblica Mexicana. 

Fue expedida el 5 de febrero de 1857, y en su articulo 77 const! 

tucional, elevO a la categorla de preceptos fundamentales, los 

postulados esenciales de la ley de Desamortizacion de 1856, por 

(21) Ibid., P. 230. 
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lo cual quedo establecida la incapacidad legal de todas las cor-

poraciones civiles y religiosas para adquirir bienes raices. 

Fueron varios los errores cometidos por los legisladores en este 

artlcu10, que aunque se declarO la propiedad como garantla indi-

vidual, tambien dispuso que quedaban extinguidas las comunidades 

indigenas, porque eran privadas de personalidad juridica, con lo 

cual favoreciO el despojo en forma definitiva, contribuyendo asi 

al problema agrario de Mexico. 

Error garrafal de los autores de la constituciOn de 1857, por no 

haber previsto los desastrosos resultados que sus medidas agra -

rias trajeron sobre las aldeas, motivo por el cual se sucedieron 

levantamientos en diferentes partes del pais. 

Nuevas Leyes de ColonizaciOn. 

Expedida por el ejecutivo el 31 de mayo de 1875 que en su artlc~ 

lo Jo. nos dice: 

11 Al ejecutivo para que entretanto se expide la ley que 

definitivamente determine y arregle todo lo relativo 

a colonizaciOn, haga Ssta efectiva por su acciOn di

recta y por medio de contratos con empresas particul~ 

res." (22) 

''La fraccian V del articulo lo. de esta ley autoriza 

la formaciOn de comisiones exploradoras para medir y 

deslindar las tierras baldlas, y la fraccion IV del 

propio articulo otorga a quien mida y deslinde un bal 

dlo, la tercera parte del mismo como premio por el --

servicio.• (23) 

(22) Ibid., P. 234. 
(23) Mendieta y Nuñez, ~··p. 133. 
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Asi tenemos el surgimiento de las llamadas compañias deslindado

ras, quienes conservaban para si, las mejores partes de los pre 

dios y dejando lo peor para el pueblo, amparadas en esta ley, r~ 

visaban los titules de las propiedades que quisieran hacerlo, 

cuando el propietario no acreditaba debidamente sus propiedades, 

se apoderaba de ellas declarandolas baldias, recogiendo su terc~ 

ra parte en pago por su servicio, que a su vez eran vendidas al 

mejor postor, sin importarle si ya tenia grandes extensiones de 

tierra o era extranjero. 

Estas compañlas vinieron a contribuir con la decadencia de la p~ 

quena propiedad, llevando a cabo enumerables despojos de los que 

no contaban con influencias o recursos econOmicos para llegar a 

un arreglo con dichas compañlas, lo que no pasaba con los gran -

des terratenientes, ayudando asl, a la formaciOn de extensos la

tifundios. 

"Las operaciones de las empresas deslindadoras durante 

los nueve años comprendidos de 1881 a 1889, amortiza

ron, en consecuencia, en las manos de 29 individuos o 

compañlas, catorce por ciento de la superficie total 

de la repUblica, y en los cinco años subsecuentes 

otras cuantas empresas acapararon un seis por ciento 

mas de dicha total superficie, o sea en conjunto, una 

quinta parte de la propiedad territorial monopolizada 

por no m~s de cincuenta propietarios.'' (24) 

Asl concluimos que el menos molestado por esta ley fue el hacen

(24) Ibid., P. 137. 

- n -



• 
dado, que al contrario fue acumulando mas tierra, en consecuencia 

el que fue despojado de sus propiedades fue el debil o ignorante 

que no podia defenderse, las compañ~as deslindadoras posteriormerr 

te desaparecieron a principios de este siglo por la cantidad de 

protestas surgidas en aquel tiempo, porque se empeoraba de una m~ 

nera escandalosa el problema agrario que daria surgimiento al me-

vimiento Revolucionario. 

Leyes de Terrenos Baldios. 

Ley sobre ocupaciOn y enajenaciOn de terrenos baldios expedida el 

20 de julio de 1863, fundada en el articulo 72 fraccion XXIV de -

la constituciOn de 1857, vino a desahogar todos los reglamentos, 

decretos y leyes anteriores referidos a la colonizaciOn y terre -

nos baldlos. 

su antecedente lo encontramos en los terrenos baldios de la Cpoca 

de la colonia, por eso es de suma importancia, ya que el concepto 

de terreno baldio fue evolucionando desde que era concebido como 

un simple terreno eriazo, hasta el concepto de un terreno no amp~ 

rada por un titulo primordial. 

Se habla cometido un grave error en la constituciOn de 1824, la 

cual daba la facultad a los estados para legislar sobre terreños 

baldlos, lo que lleva a formarse un sin fin de disposiciones, al 

respecto, provocando la enajenaciOn de los mismos, comprendíendo

se despuCs, que era un tema de competencia exclusivo del gobierno 

federal, expidiendose asi la ley de terrenos baldios del 20 de j~ 

lio de 1863. 
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Desde la colonia invariablemente se habla pensado paralelamente 

en baldlos y colonizaciOn, dando lugar a cierta confusiOn en el 

momento de legislar sobre ambos aspectos. 

Ley de Terrenos Baldios del 20 de Julio de 1894.- Esta ley trata 

de remediar las deficiencias de la anterior ley de 1863, pero si 

gue teniendo el espiritu de la primera, e introduce de una mane

ra mas clara las siguientes definiciones: 

"Art. 2o. Son baldios todos los terrenos de la repllbli

ca que no hayan sido destinados a un uso pU -

blico por la autoridad facultada para ello -

por la ley, ni cedidos por la misma a titulo 

oneroso o lucrativo a individuos o corpora -

ciOn autorizada para adquirirlos. 

Art. 3o. Son demasias los terrenos poseidos por parti

culares con titulo primordial y en extensiOn 

mayor que la que este determine, siempre que 

el exceso se encuentre dentro de los linderos 

señalados en el titulo y, por lo mismo, con -

fundido en su totalidad con la extensian tit~ 

lada. 

Art. 4o. Son excedencias los terrenos poseidos por pa~ 

ticulares durante veinte años o mas, fuera de 

los linderos que señale el titulo primordial 

que tengan; pero colindando con el terreno 

que este ampare. 
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Art. So. Son nacionales los terrenos baldlos descubier -

tos, deslindados y medidos por comisiones ofi -

ciales o por compañlas autorizadas para ello y 

que no hayan sido legalmente enajenados." (25) 

Asi en el Mexico Independiente el clero fue excluido como posee

dor, pasando sus bienes a manos de grandes latifundistas, mien -

tras que el indigena y el labrador de bajos recursos era despoj~ 

do de su pauperrima propiedad, por los hacendados en complicidad 

con las autoridades y aprovechando su ignorancia. 

Todas las leyes, decretos y documentos que trataban de alguna ma

nera darle soluciOn al conflicto agrario, no respondieron a su e~ 

piritu o en ocasiones al momento de su raalizac!On, desvirtuaron 

su propOsito, pero si en cambio ocasionaron inquietud en el animo 

'de los propietarios, provocando una grave decadencia en la agri -

cultura. 

El nuevo gran terrateniente llamado hacendado siguio explotando 

al peOn, por medio de la tienda de raya de la finca, por lo cual 

este vino a continuar con la esclavitud del indio del tiempo de 

la colonia, y habiendo sido despojado de su limitada propiedad, -

creyO encontrar en el movimiento revolucionario su reivindicaciOn. 

(25) !bid., P. 144. 
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CAPITULO II 

LA REVOLUCION MEXICANA Y LA CUESTION AGRARIA. 

A) EL PROBLEMA AGRARIO COMO UNA DE LAS CAUSAS DE LA REVOLUCION 

MEXICANA. 

Con el triunfo del Movimiento Revolucionario iniciado el 20 

de noviembre de 1910, podemos decir que una de las causas princi 

pales que le dieron nacimiento a este movimiento armado, fue en 

un principio una cuestiOn netamente politica, y no fue hasta de~ 

pues de iniciada la RevoluciOn cuando se apreciaron las causas -

de tipo econOmi~o y social que la produjeron. 

Cuando brotO el descontento en contra del gobierno del Gral. 

Porfirio Diaz, el cual parecia indestructible, surge de una mang 

ra imperiosa la rebeliOn armada, en contra de las injusticias 

del regimen legal en que se vivia en aquel tiempo y del cual era 

necesario un cambio, que solo se podia producir apelando a la -

fuerza de las armas. 

Este descontento y malestar social, que conforme pasaba el 

tiempo se acrecentaba mas y mAs, serla acaudillado por Don Fran

cisco r. Madero, ferviente revolucionario, de conciencia nacion~ 

lista, y de buenos propOsitos, que para mal de Mexico, este no 

logro capitalizar todos sus anhelos, debido a la situaciOn que 

vivla el pals, y en un momento dado no vaiorO todas las circuns

tancias que ese pueblo sojuzgado habla sufrido por el regimen 

que se acababa de derrocar, desviandose sus propOsitos de reivin 

dicacion, hacia la cuestion polltica, por la cual atravesaba la 
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naciOn, olvidandose y dejando en segundo termino o como parte a

nexa la cuestiOn agraria, siendo esta uno de los males que aque-

jaba al pais. 

''Que ning~n ciudadano se imponga y perpet~e en el ejer-

cicio del poder y esta sera la ~ltima revaluciOn."(26) 

La sucesiOn presidencial seria la preocupaciOn primordial -

del Sr. Madero, pero una vez ocupada la presidencia y habiendo -

desterrado del pais al Gral. Porfirio Diaz, fueron aflorando los 

problemas econOmicos y sociales que aquejaban al pais. Asi, en -

su Plan de San Luis Potosi, manifiesta de una manera superficial 

dichos problemas, siendo el contenido de este eminentemente poli 

- •tico, dejando a un lado los cambios radicales, juridicos y soci~ 

les que demandaba el pals. 

Dicho Plan no alcanza el caracter pleno revolucionario que 

pudo haber pretendido el Sr. Madero, y aunque en su articulo 3o. 

muy superficialmente y no de ralz, como ya mencionamos anterior-

mente, toca el problema agrario, pero desde un punto de vista P2 

lltico, fue lo suficientemente atractivo para la poblaciOn camp~ 

sina, en donde se habla de restituciOn y reparto de tierras, 

siendo el problema agrario una cuestiOn urgente de resolver, se 

trata de solucionar de una forma tibia y miedosa, ya que por los 

momentos en que se encontraba el pals era peligroso hablar o e~ 

poner ideas de expropiacion de los latifundios, para distribuir-

los entre el pueblo campesino. 

(26) Gonzalez de Cosslo, Francisco. Historia de la Tenencia y Ex 
plotaciOn del Campo desde la Epoca Precortesiana hasta 1aS 
Leyes del 6 de Enero de 1915, II, Mexico, Inst. Nacional de 
Estudios Historicos de la Rev. Mexicana; 1957, P. 249. 
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Se llegO a asegurar, por algunos pensadores, de aquel tiempo, 

que el problema agrario de H~xico no existia, que era una fala --

cia, ellos argumentaban que no era la falt_a de tierra lo que agi

taba al indio, sino el deseo de apoderarse de las grandes hacien-

das, ya que en el pals existlan grandes extensiones de tierra d~ 

sierta y sin poblar. 

Pero el problema agrario de Mexico no Unicamente lo entende 

mas como una falta de tierra, sino que conlleva a una serie de 

conflictos de tipo humano, ya que el estado que guardaba el peOn 

mexicano con respecto a las haciendas era de esclavitud; y el t~ 

ner una gran cantidad de tierra, daba una gran diferencia de cla-

ses, entre el hacendado y el campesino. 

"La poblaciOn mexicana estaba compuesta de un 95% de p.'.l 

rias y de un 5% de privilegiadas. Nuestra nacion era un 

pastel azteca compuesto de capas super puestas; abajo -

una capa de indios analfabetos que no hablaban castel!~ 

no, luego una gruesa capa de campesinos, mestizos o in 
digenas, luego el obrero esclavo y la inmensa cantidad 

de gentes ignorantes, sin oficio. No habla clase media 

que hiciera de cojinete entre las clases altas y las b~ 

jas y que amortiguara los choques entre ambas. Y segula 

por Ultimo encima de todas, como la crema del pastel, -

el S% de los privilegiados.'" (27) 

"El 5% de privilegiados eran los dueños de las vidas y 

haciendas de los pobres, los dueños de la tierra, los 

(27) El pensamiento de Luis Cabrera. Seleccian y Prologo de E -
duardo Loquin, Mexico. Inst. Nacional de Estudios Histori -
cos de la Revolucion Mexicana, 1960. P. 225. 
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dueños de las fabricas, los dueños de las fuentes de -

trabajo, los dueños del comercio, los dueños de los 

bancos, en suma los dueños de toda la riqueza nacio 

nal." (28) 

Pero ante la evidencia de los hechos era imposible la nega -

ciOn del problema agrario, aunque Madero, sin comprenderlo en su 

magnitud o sin querer darle la importancia que tenia, hace una -

tlmida insinuacion del problema de su Plan de San Luis Potosi, -

por lo cual ante tales circunstancias el problema econOmico y s2 

cial que acometia al pais, su soluciOn quedO en suspenso. 

Posteriormente a esto entraron en juego los intereses del m2 

vimiento revolucionario y dos tendencias se delinearon inmediat~ 

mente, por un lado los que querian la soluciOn energica y de una 

manera radical y por el otro los que acusaban a la RevoluciOn de 

ser un elemento perturbador del desarrollo nacional, que tratan-

do de proteger el gran monopolio del hacendado y dandole garantl 

as al de por si, protegido extranjero que, de antemano gozaba de 

privilegios insuperables otorgados por el regimen anterior. 

Por lo tanto el Sr. Madero cometiO un gran error como lo a -

firma Don Fernando Gonza1ez Roa: 

"El gobierno del señor Madero puso la resoluciOn del 
1 

problema rural en manos de las clases conservadoras.Es 

decir, precisamente en manos de quienes estaban inter~ 

sados en no resolverlo. Con su habitual diplomacia las 

clases conservadoras no negaron la existencia del pro-

(28) Ibid., P. 226. 
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blema, pero reconociendolo en la practica procuraron -

que la nueva situaciOn los favoreciera m~s todavia.'' -

(29) 

Los legisladores Maderistas no pudieron darle la debida apli 

caciOn a la soluciOn del problema agrario; unos trataron desde 

un punto de vista conservador y otros colocandose en un termino 

medio, siendo que la soluciOn al conflicto que se les presentaba, 

era tomar mediCas de tipo radical: como la distribuciOn mas justa 

de la tierra y no con el respeto absoluto que querian tenerle a 

la gran propiedad existente, sienOo esta la principal causa ae la 

intranquilidad ce la Republica. 

Lo cual motivO que las fuerzas revolucionarias que hablan con 

seguido la calda del regimen anterior, se diviCieran, por el no 

cumplimiento de los ofrecimientos de la RevoluciOn y por cuestio-

nes de tipo politico, pero a su vez las partes estaban convencl -

das, de que debian seguir atacando el problema agrario de un~ m~ 

nera tajante y que tambien tenian que seguir apelando a la fuerza 

de las armas, hasta conseguir hacer triunfar la causa agraria, ya 

que algunas personas querian seguir sosteniendo los viejos moldes 

del antiguo regimen. 

No se puede dejar de reconocer que aunque el sr. Madero come

tiO errores, como el sostener el articulo primero de dicho Plan, 

la continuidad del sistema anterior, fue e1, sin duda alguna 

quien le diO entrada al problema agrario al panorama de la proble 

matica nacional y con su manifiesto brotaron muc~as ideas, las 

(79) Gonzalez Roa, Fernando. Aspecto Agrario de la Revolucion Me
xicana. Mexico, Editores, S.R.A.- CEHAM., 1981. P.216. 
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cuales trataban de darle soluciOn al problema del campo, pero d~ 

bemos entender, que no era posible que un solo hombre, por inte

ligente y bien intencionado que fuera, pudiera, por si solo, da~ 

le soluciOn al conflicto agrario existente y tambien reunir a la 

vez, las caracteristicas de un gran estadista, observando en to

da su magnitud la situaciOn agraria del pais y tambien ser un 

ferviente revolucionario, como lo fue, sin duea alguna, siendo -

su error de generosidad y de idealismo para su pueblo. 

Con el incumplimiento de los postulados de la RevoluciOn, 

volvieron a surgir brotes de sublevaciOn y rebeliones por todo -

el pais, por el sur y uno de los mas enconados enemigos del Sr. 

Madero fue el Gral. Emiliano Zapata con su famoso Plan de Ayala, 

en donde señalaba como urgente e inaplazable la expedita solu -

ciOn de la cuestiOn de la reparticiOn de la tierra. 

En el norte del pais el Gral. Francisco Villa, con su proye~ 

to de la ley agraria y posteriormente vino Don Venustiano Carran 

za con su primera ley agraria, emanada del Plan de Guadalupe, -

las cuales analizaremos con mas detenimiento en el siguiente in

ciso de este capitulo. 

La situac!On agraria de la naciOn mexicana en su mas alta a

cepciOn, era un problema nacional prioritario, que requerla u~ 

gentemente, que se tomaran medidas drasticas para su pronta solu 

cien y que debla finiquitarse, primero, por medio de la eleva -

ciOn del nivel moral y condiciOn econOmica d~ nuestra gente del 

campo, y, segundo, el aumento de la producciOn agricola. 
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Por lo cual, si el problema agrario en un principio no era~ 

na de las causas Ce la RevoluciOn, en la gente del campo, fue 

donde encontrO sus principales defensores, que querian la digni

ficaciOn de un pueblo sojuzgado por unos cuantos privilegiados.

convirtiendose asi, en el alma de la RevoluciOn, dado esto como 

consecuencia de la inactividad del gobierno para efectuar las r~ 

formas que el pais demandaba con urgencia y que, en el gobierno 

Cel sr. Madero poco se habla hecho para resolver el problema a

grario o por lo menos procurar el bienestar de la clase desvali 

da. 

"Pero el pueblo, despojado y hambriento, se levantO si 

guiendo al primero que le hablo de reivindicaciones; 

y cuando triunfo la revo1ucion, al grito de abajo los 

latifundios, el terrateniente que ve muy lejano el 

porvenir de aquellas tierras que adquirio durante la 

administracion pasada; que ve ca~a dia mas dificil 

que en Mexico prospere el antiguo sistema de explota

ciOn de esas fincas, se hace tambien revolucionario, 

grita tambiin abajo los latifundios.• (30) 

(30) !bid.' p, 250. 
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B) LEGISLACION AGRARIA EXPEDIDA DURANTE LA REVOLUCION. 

Consumado el movimiento popular armado, afloraron las princi

pales causas que lo hablan motivado, entre las cuales se encontr~ 

ba el problema de la tierra y fue hasta entonces cuando se trata 

de darle una soluc!On de una manera mas directa y concreta, ya 

que se tenla conocimiento con anterioridad del problema, que era 

la mala organizaciOn territorial del pais y de las inquietudes 

del pueblo campesino, solo que, se habla, manifestado su soluciOn 

de una manera temerosa y vaga, aUn mas, algunos pensadores trata

ron de ignorarlo, diciendo que no existla tal conflicto agrario. 

No podemos señalar con exactitud cuando se empieza a gestar -

el problema agrario en el pals, pero que, era un mal que lo aque

jaba desde la Colonia (ni duda cabe). se mencionan como precurso

res de la Reforma Agraria a Hidalgo y Morelos, ya que fueron las 

primeras figuras nacionales, que sin saber la magnitud del proble 

ma, mencionaron en sus manifiestos el conflicto agrario. 

De los primeros pensadores que abordarOn el problema agrario 

de una forma directa fue el Dr. Francisco Severo Maldonado, que 

en 1823, publico un proyecto de leyes agrarias, donde pretende 

que: 

"Toda parte del territorio nacional que actualmente se 

hallare libre de toda especie de 1omin!o individual, 

se dividira en predios o porciones, que ni sean tan 

grandes que no pueda cultivarlas bien el que las posea, 

ni tan pequeñas que no basten sus productos para la 
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subsistencia de una familia de veinte o treinta pers~ 

nas." (31) 

Fueron surgiendo nu~erosos proyectos y leyes en materia agr~ 

ria: el Plan de Sierra Gorda, proclamado en Rio Verde, S.L.P., -

el 14 de mayo de 1849: las ideas agrarias de ?anciano Arriaga en 

1856; el programa del Partido Liberal dado a conocer el lo. de 

junio de 1906, por Ricardo Flores Hagan, Librado Rivera y Manuel 

Sarabia, como tambien los pensadores Andres Malina Enriquez, 

Juan Sarabia y ~ntonio Diaz Soto y Gama quienes pedian en su 

proyecto de 1910: 

"Que se declarase la procedencia de la expropiaciOn 

por causa de utilidad pllblica de las tierras, ociosas 

cercanas a los pueblos que necesitasen ejidos, en e~ 

tensiOn suficiente para crear nuevos pueblos y tam

bien que se llevara a cabo la expropiaciOn de los l~ 

tifundios en la parte que excediese de un maximo le-

gal." (32) 

Por ultimo, la Ley Alardin de la XXVI legislatura maderista 

que trataba de resolver la cuestiOn agraria por medio de: 

11Una contribuciOn directa del 2% anual sobre el valor 

fiscal de la propiedad rustica existente en los est~ 

dos y territorios de la naciOn, a cargo de los propi~ 

tarios que poseen mas de mil hectareas de terreno y 

de las cuales no tengan en cultivo la cuarta parte de 

ellas.• (33) 

(31) Hendieta y Nuñez, op. cit., P. 172. 
(32) !bid., P. 176. 
(33) !bid., P. 177. 
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De alguna forma, unos desde un punto de vista temeroso y o

tros de una manera mas arastica, pero todos tratando de darle 

una soluciOn al problema de la tierra, fue hasta iniciaea la Re

voluciOn cuando se le diO la debida importancia que requeria la 

problematica agraria, can lo cual surgieron diferentes planes, -

proyectos y leyes agrarias, que trataban de remediar de alguna -

forma el problema, a continuaciOn mencionaremos cada uno de 

ellos. 

Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910.- Proclamado por Don 

Francisco 1. Madero, tal vez este plan no haya sido su principal 

intenciOn atacar de ralz el conflicto agrario y en su mayoria 

fuera un documento polltico, que se ocupaba mas de la situaciOn 

de la no reelecciOn, pero desde un punto de vista agrario, fue -

el primer documento oficial que en los inicios de la RevoluciOn 

introduce al panorama nacional la cuestiOn agraria, y aunque h~ 

ya sido mencionado el problema de la tierra de una manera anexa, 

es un papel que nos habla de restituciOn en su articulo 3o. 

"Abusando de la ley de terrenos baldlos, numerosos pe 

queños propietarios en su mayorla indlgenas, han sido 

despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secreta

ria de Fomento o por fallos de tribunales de la repU

blica; siendo de toda justicia restituir a sus anti -

guas poseedores los terrenos de que se les despojO de 

un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revi 

sien tales disposiciones y fallos se les exigira a 
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los que adquirieron de un modo tan inmoral o tan arbi-

trario o a sus herederos, que los restituyan a sus pr! 

mitivos propietarios, a quienes pagaran una indemniza-

cibn por los perjuicios sufridos.'' (34) 

El Sr. Madero sin la cornprensiOn de todos y la lealtad de 

unos cuantos, donde parecia no tener mas amigos que algunas gen-

tes, con su Plan de San Luis, abandera el malestar Ce ese pueblo 

sojuzgado, por el gobierno anterior, enalteciendo los postulados 

de la RevoluciOn que prometla y ofrecia al campesino el reparto 

de las tierras y la elevaciOn de su nivel de vida. 

cuando toda esta rebeliOn armada fue imposible detenerla, los 

llamados cientlficos (habiles pollticos del gobierno oerrocado) -

decidierOn pactar con el regimen del Sr. Madero, error, que mas 

tarde le costarla su muerte. 

"La revoluciOn va a su ruina, arrastrando al gobierno -

emanado de ella, sencillamente porque no ha gobernado 

con los revolucionarios. SOlo los revolucionarios en -

el poder pueden sacar avante la causa de la revoluciOn 

del regimen politice derrocado, son la causa eficiente 

~e la situaciOn inestable en que se encuentra el regi

men emanado ~e la revoluciOn.'' (35) 

Esto fue lo que motivO, que el Plan de San Luis no alcanzara 

sus mas plenas aspiraciones agrarias, ya que el iniciador de la -

Revo1uciOn, al no gobernar con elementos genuinamente revo1ucio -

narios, no permitieron la soluciOn o por lo menos atacar de una 

(34) Chavez Pacron, op. cit., P. 250. 
(35) Morales Jimenez, Alberto. Hombres de la Revo1ucion Mexicana. 

Mexico, Instituto Nacional de Estudios Historicos de la Re
volucion Mexicana, 1960. p. 18. 
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manera mas decidida la problematica agraria, siendo que la fini -

quitaciOn del conflicto irla en contra de sus intereses, lo que 

motivO que los ideales de la RevoluciOn que hablan triunfado se -

desvirtuaran, el ejemplo lo tenernos cuando el Sr. Madero declara 

a la prensa el 27 de junio de 1912: 

''Una cosa era crear la peque~a propiedad por medio del 

esfuerzo constante y otra es repartir las grandes pro

piedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido en nin 

guna de mis discursos y proclamas.•• (36) 

Con todo y las equivocaciones que cometiO el Sr. Madero, fue 

loable su esfuerzo por tratar de darle soluciOn al problema agra

rio y en su Plan de San Luis adivinaba que dicho conflicto consi~ 

tia en dar tierras, pero no se sabia ni donde, ni a quienes, ni 

que clase de tierras se Carian. 

Desgraciadamente no logrO valorar en toda su dimensiOn, con -

su proclama, el problema por el que atravesaba el pals y creyO 

que con la creaciOn de la primera ComisiOn Nacional ~graria, la 

cual proveria creditos agrlcolas, y fraccionando tierra para los 

caMpesinos, lograrla acallar todas esas inquietudes del pueblo le 

vantado en armas, por lo cual y aunque este documento no es total 

mente agrario, da la primera pauta para la creaciOn de las venid~ 

ras leyes agrarias del pais. 

Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911.- Surgio en la parte 

sur del pals, dominando principalmente el estado de Morelos, gran 

parte del estado de Mextco, Guerrero, Puebla y Tlaxcala: quien a

(36) De Ibarrola. Op. Cit., P. 190. 
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caudillO este plan fue el Gral. Emiliano Zapata, gran personaje -

histOrico, que al incumplimiento por parte del Sr. Madero de los 

postulados de la RevoluciOn se levantO en su contra, desconociin

dolo, como jefe que era de la RevoluciOn triunfante. 

El Gral. Zapata hombre empecinado en lograr la redenciOn de 

la clase campesina, lucha incansablemente a favor de los oprimí -

dos, y haciendo suyas las aspiraciones del pueblo Mexicano, ganO 

las si~patlas populares. Zapata siempre fu~ un hombre identifica

do con los de abajo y siendo su origen humilde, era un verdadero 

representante del campesino. 

El movimiento Zapatista supo interpretar correctamente los 

anhelos y las esperanzas de la gente campesina, que habla sido 

explotada y tiranizada por tanto tiempo en la larga dictadura PºL 

firiana, por lo cual este movimiento en su inicio fue una rebe 

liOn de masas de campesinos desvalidos sin otras armas que la r~ 

sistencia para sufrir privaciones y un magnifico conocimiento del 

terreno que pisaban, convirtiendose asi en un fenOmeno social que 

ha llegado a trascender ~asta nuestros dlas. 

"Mientras haya un solo campesino armado, no tolerare 

que las haciendas continUen con los terrenos del pue

blo.• (37) 

con su lema de Tierra y Libertad logro llegar a la conciencia 

de los campesinos que lo llegaron a venerar, y si en un principio 

era un fenOmeno social desarticulado, sin cohesiOn, sin discipli

na, ni programa, logra reunir todo ese descontento popular exis -

(37) Morales Jimenez, Op. Cit. P. 201. 
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tente en esa epoca, traOuciendolo en su Plan de Ayala, logrando 

asi darle una orientaciOn y programa a su movimiento. 

Este levantamiento surgiO de una manera imperiosa ante la i

nactividad del gobierno Maderista para efectuar las reformas que 

el pais demandaba con apremio, tal vez el cambio fue llevado a 

cabo de una manera demasiado drastica, ya que se acusaba al Zap~ 

tismo, que en un momento dado, fue cruel y sanguinario en sus -

acciones, pero los ideales tan hermosos y justicieros hicieron -

que el pronunciamiento del General Zapata elevara mas su figura 

de revolucionario: 

-
11 Lo que a nosotros nos interesa es que, desde luego, -

sean devueltas las tierras a los pueblos, y que se 

cumplan las promesas que hizo la revoluciOn. 

Madero contesta: 

- Todo se hara, pero en debido orden y dentro de la ley, 

porque son asuntos delicados que no pueden ni deben 

resolverse de una plumada y a la ligera. Tendran que 

estudiarse, tramitarse y resolverse por las autorida

des del estado. Lo que conviene de pronto, es proce -

der al licenciamiento de las fuerzas revolucionarias 

porque habiendo llegado al triunfo ya no hay razon de 

que sigamos sobre las armas. 

Zapata contesta energicamente: 

- Es nuestro natural enemigo. ¿No cree usted, senor Ma

dero, que por el hecho de que el pueblo derroco al ti 

rano, estos señores van a cambiar de manera de ser •• ? 
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E insiste el caudillo suriano, en forma obsesionante: 

- Lo Unico que nosotros queremos, senor Madero, es que 

nos devuelvan las tierras que nos han robado los cien 

tlficos hacendados.• (38) 

Dado el momento se le acusO al Gral. Zapata de contrarrevol~ 

cionario, porque en su Plan de Ayala, en su articulo lo. se le~ 

taca al Sr. Madero, en el 2o. se le desconoce como jefe de la R~ 

voluciOn, lo que motivO una alianza entre el caudillo del sur y 

el Sr. Pascual Orozco. 

Esta uniOn es bien vista y fomentada por algunos connotados 

porfiristas, pero, pronto Orozco decepcionarla a su patria, al 

aliarse con el usurpador Huerta, quien fuera el verdugo del Sr. 

Madero, siendo este exponente claro de la contrarrevoluciOn, an

te eso Zapat~ se niega rotundamente a pactar con los asesinos 

del apostol de la Revolucion. 

El Plan de Ayala para su elaboraciOn se basO en el Plan de 

San Luis, pero a diferencia de este, el plan del caudillo suria

no, en su parte medular, se refiere a la lucha social que libra

ba el pueblo de Mexico y definirla con mayor claridad la cues -

tiOn agraria, como lo demuestra en sus artlculos siguientes: 

Articulo Sexto: ~como parte adicional del Plan que invocamos, 

hacemos constar: que en los-terrenos, montes 

y aguas que hayan usurpado los hacendados, 

(cientlficos} o caciques, a la sombra de la -

tiranla y de la justicia venal, entraran en 

(38) !bid., P. 210. 
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posesion de estos bienes inmuebles desde lue

go los pueblos y ciudadanos que tengan sus ti 

tules correspondientes a esas propiedades, de 

las cuales han sido despojados por la mala fe 

de nuest~os opresores, manteniendo a todo 

trance, con las armas en la mano, la mencion~ 

da posesiOn, y los usurpadores que se consid~ 

ren con derecho a ellos, lo deduciran ante 

los tribunales especiales que se establezcan 

al triunfo de la revolucion." (39) 

Artlculo Septimo: "En virtud de que la inmensa mayada de los 

pueblos y ciudadanos mexicanos na son mas du~ 

ñas que del terrena que pisan, sin poder dedi 

carse a la industria o a la agricultura por e.it 

(39) !bid., p, 212. 
(40) !bid., p. 212. 

tar monopolizados en unas cuantas manos las -

tierras, montes y aguas, por esta causa, se 

expropiaran, previa indemnizacion de la terc~ 

ra parte de esos monopolios, a los poderosos 

propietarios de ellas a fin de que los pue -

blos y ciudadanos de Hexico obtengan ejidos, 

colonias~ fundos legales pa~a pueblos, o cam-

pos de sembradlo a de labor, y se mejore en -

toda o para toco la falta de prosperidad y 

bienestar c!e los mexic:anos." ( 40) 
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Artlculo Octavo: ''Habla de las sanciones que se impondrin a los 

hacendados, (cientificos) o caciques que se 

opongan directa o indirectamente al presente 

plan." (41) 

"El Noveno, busca inspiraciOn en las leyes de 

desamortizaciOn de Don Benito Juarez: El nec! 

mo refierese a los castigos a que se haran 

acreedores quienes defiendan el Plan de San -

Luis Potosi: El Onceavo, a los gastos de gu~ 

rra; El Doceavo, a las autoridades que se de

signaran al triunfo de la causa; El Treceavo, 

a la designaciOn de gobernadores provisiona -

les en los Estados; El Catorceavo, pide la r~ 

nuncia de Madero, y El Quinceavo, es una invi 

tacion para luchar contra el propio sr. Madg 

ro." (42) 

Siendo una de las caracteristicas principales de nuestro pu~ 

blo el apego a la tierra, este Plan, era la puerta que daba acc~ 

so, a ese territorio, del que habian sido despojados, convirtien 

dose asl el movimiento del Gral. Zapata en una medida de utili -

dad publica, haciendo que las disposiciones para su solucion 

eran de caracter urgente e inmediatas. 

Podemos decir que si este documento no solucionO el problema 

agrario, si fue una pieza fundamental para nuestra estructura j~ 

rldica, ya que en su parte esencial del Plan de Ayala, se finca 

(41) Ibid., P. 212. 
(42) Ibid., P. 212 - 213. 
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la peticiOn para la creaciOn de los tribunales especializados e~ 

clusivamente en materia agraria, lo cual influyO con posteriori

dad para las leyes que fueran expedidas sobre la materia. 

La RevoluciOn contO con verdaderos intelectuales como el li-

cenciado Don Antonio olaz Soto y Gama, quien resaltara el conte

nido del articulo sexto del Plan de Ayala, señalando que era el 

punto donde radicaba principalmente el sistema revolucionario pa 

ra resolver el problema agrario, y a su vez sintetizO en tres 

postulados principales el mencionado plan. 

1) RestituciOn de ejidos: si un pueblo a pesar de contar con ti

tulas confirmados por Cortes, habla sido despojado de su por

ciOn de tierra y no se habla hecho justicia por las autorida

des, la tierra deberla ser devuelta al pueblo, por la fuerza 

si era necesario. 

2) Fraccionamiento de latifundios: Zapata no pretendia desapare

cer los latifundios, ya que estaba consciente de que el camp~ 

sino necesitaba de las haciendas, Unicamente pretendla frac -

clonarlo en una tercera parte. 

3) ConfiscaciOn de la propiedad a quienes se opusieran a la rea

lizacion del plan. 

"Advertimos que la confiscaciOn se considerO necesaria 

porque el verdadero apoyo que tenlan los reglmenes de 

tentadores del poder, era el econOmico que prestaban 

los hacendados.'' (43) 

Teniendo estas caracteristicas el Plan de Ayala, comprende -

(43) Chavez Padron, Op. Cit., P. 254. 

- 53 -



mos que su intenciOn fue una causa netamente agrarista, sin que 

lo motivara un impulso polltico, ya que Zapata fue un personaje, 

desconfiado, astuto, revolucionario y tradicionalista, poseido -

por una sola idea, la reconquista del indigena, de lo que eras~ 

yo y le habia sido despojado impunemente. 

Tal vez el levantamiento de les campesinos del sur, no fue -

porque supieran que era democracia o porque les importara que se 

erigiera un regimen democratico, sino fue la esperanza, que les 

abrio los ojos cuando supieron que en Ayala se habla levantado -

el pueblo, encabezado por Zapata, en contra de los hacendados y 

en contra del gobierno de Porfirio Diaz, protector de ellos, y -

con toda justicia los campesinos de Morelos se aprestaron a pelg 

ar contra los grandes señores que los tenian oprimidos, que no 

solo explotaban sus fuerzas y las de sus familias, sino que ade·

mas de explotarlos, los injuriaban. 

El Gral. Zapata con su Plan de Ayala pudo haber tr>nsigido 

en polltica, pero lo que se refiere al reparto de la tiarra, no 

cedio un apice, ya que el estaba consciente de la necesidad de 

un cambio. 

Viendo los sufrimientos que pasaban los peones de su estado, 

considero indispensable que poseyeran un pedazo de tierra que la 

brar, y ya no se borro de su mente la idea de repartir la tierra 

equitativamente a todo aquel que supiera producir, lo cual de!en 

diO con las armas en la mano, nunca cejO y muriO tratando de ha

cer cumplir los ofrecimientos hechos al pueblo por la Revolu -

cien de 1910. 
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Ley Agraria Yillista del 24 de mayo de 1915.-Esta ley fue exped! 

da en la Ciuaac de LeOn, Guanajuato, por el General Francisco -

Villa: revolucionario de grandes convicciones reivindicadoras p~ 

ra los de abajo; este proyecto de Ley ~graria no logrO tener vi

gencia, ya que cuando fue publicada, sus representantes, la pod~ 

rosa DivisiOn del Norte habla sufrido varias derrotas, con lo 

cual polltica y militarmente estaba liquidado el proyecto de ley, 

en el panorama nacional. 

Pero es importante el analisis de este manifiesto, ya que 

nos da a conocer el sentimiento agrario de la parte norte de 

nuestro pais, mientras en el sur, su principal preocupaciOn era 

la restituciOn y dotaciOn del ejido para el pueblo, el sentimien 

to de la gente del norte, era la creaciOn Ce la pequeña propie -

dad con extensiOn suficiente para soportar una explotaciOn agri

cola razonable. 

A continuaciOn mencionaremos los siete puntos en que Silva -

Herzog resume la Ley Agraria Villista: 

r.- "Se deja a los Estados, fundamentalmente, la resol~ 

cien del problema agrario, incluyendo el financia

miento. 

11.- Se declara de utilidad publica el fraccionamiento 

de las grandes propiedades territoriales, mediante 

indemnizacion. 

IlI.- El termino mediante indemnizacion no se compagina 

del todo con el contenido del articulo 11, en el 
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cual se dice que no podran ocuparse los terrenos 

sin que antes hayan sido pagados. 

IV.- se ordena que la extensiOn de las parcelas no de-

ba pasar de veinticinco hectareas, y que deberan 

ser pagadas por los adquirentes. 

V.- En el articulo 4o. se determina que tamb!en se e~ 

propiaran por razones de utilidad publica los te-

rrenos circundantes de los pueblos indlgenas, con 

el fin de distribuirlos en pequeños lotes. 

VI.- Al Gobierno Federal se le señalan funciones securr 

darlas. 

VII.- La idea fundamental de la Ley es la de crear una 

clase rural relativamente acomodada." (44) 

La creaciOn de este documento se le atribuye al Lic. Franci~ 

ca Escudero y aunque su texto acuse de ciertos rasgos sentimentª 

les mas que pollticos, se debe mucho a ia figura que lo expidiO, 

el General Villa, hombre de controversia en la Historia de Mexi-

co; no trataremos de analizar su personalidad ni mucho menos de 

defender su actitud revolucionaria, pero sl es necesario, menci2 

nar algunas de sus caracterlsticas de su persona para asl lograr 

definir la formaciOn de su ideologla polltica. 

El origen de Villa es humilde, siendo su dolor el mismo del 

pueblo mexicano que azotado por las injusticias, esperaba el ca-

mienzo del movimiento de 1910, para la revanc~a; para el caudi -

lle el mundo estaba lleno de injusticias, la sociedad estaba 

(44) Silva Herzog, Jesus. Breve Historia de la Revolucion Hexica 
na. Hexico, Fondo de Cultura Economica, 1973, P. 227. -
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constitulda sobre bases injustas, injusto el gobierno, injustas 

las leyes, habiendo sufrido esas injusticias en carne propia. 

El impulsivismo racil de Villa lo hace ser ~n tipo legenda -

rio, hosco y popular, mitad bandido mitad soldado, convirtiendo

se en redentor de su clase, emergiO de ser un vulgar ladrOn de 

ganado, a ser el mas prestigiado soldado de la RevoluciOn; la 

prensa americana lo llegO a bautizar como el NapoleOn Mexicano, 

siendo un tipo extraño, ya que tenla una rara combinaciOn de 

crueldad y ternura para sus enemigos, dinamice, patriota y de 

una gran seguridad en su destino. 

Contrariamente a lo que afirman sus enemigos, tratando de 

desprestigiarlo, Villa era un hombre consiente de la empresa en 

que se habla metido, siendo un individuo de naturaleza cien por 

ciento nacionalista, ya que amaba entrañablemente a su pals, y 

de sobra conocla que la intranquilidad de la repllblica era por 

la concentraciOn agraria, por lo cual era agrarista por convic

ciOn, porque sabla que la riqueza de Mexico radicaba en la tie -

rra, la cual se encontraba en poder de unos cuantos favorecidos. 

Procediendo de familia de bajos recursos, era lOgico que fu~ 

ra mas amigo de los pobres que de los ricos; tambi0n estaba con

vencido de que Mexico requeria de un cambio radical de sistemas 

y de hombres, lo cual se tenla que llevar a cabo de una manera -

acelerada, violenta y absoluta. 

El General Villa fue un hombre inteligente, pero sin cultura, 

a veces cruel y desconfiado, sentimental, emotivo y racil de do

minarse por el halago, mejor que por la fuerza, aunque su incon-
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formiéad con la sociedad, con las leyes y con la reparticiOn de 

la tierra le hizo cometer muchas veces actos de rebeldia en con-

tra del Gobierno Constitucionalista, pero su figura revoluciona-

ria, no deja de ser digna representante de la justicia social. 

11La virtud del hombre no esta en ser perfecto, sino en 

ser heroico. Villa, hombre de carne y hueso al fin, -

no fue perfecto. Heroico si. 11 (45) 

11 Entender a Villa equivale a entender esos tremendos -

años de Mexico. Si Villa es exponente de su epoca, la 

epoca tambienes exponente de Villa. La epoca lo mol 

deO, pero e1 tambien modelO a su epoca." {46) 

Plan de Guadalupe.- Proclamado el 26 de marzo de 1913 en el Est~ 

do de Coahuila por Don venustiano Carranza; en su inicio este 

Plan solo se concretaba a siete articules, que se referian al 

desconocimiento del gobierno de Victoriano Huerta y señalaban el 

triunfo del gobierno constitucionalista. 

"l.- Se desconoce al General Victoriano Huerta como 

Presidente de la Republica. 

2.- Se desconoce tambi0n a los Poderes Legislativo y 

Judicial de la Federacion. 

3.- Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que 

aUn reconozcan a los Poderes Federales que forman la 

actual administracion, treinta dlas despues de la pu

blicacion de este Plan. 

(45) Morales Jimenez, Op. Cit. P. 145. 
(46) !bid., P. 150. 

- 56 -



4.- Para la organizaciOn del ejercito encargado de h~ 

cer cumplir nuestros propOsitos, nombramos como pri -

mer Jefe del Ejercito, que se denominara Constitucio-

nalista al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador 

del Estado de Coahuila. 

5.- Al ocupar el ejercito constitucionalista la Ciu

dad de Mexico, encargara interinamente del Poder Eje-

cutivo al ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe 

del ejercito, o quien lo hubiere substituido en el 

mando. 

6.- El Presidente interino de la RepUblica convocara 

a elecciones generales tan luego como se haya consol! 

dado la paz, entregando el poder al ciudadano que hu-

hiere sido electo. 

7.- El ciudadano que funge como primer jefe del ejer-

cito constitucionalista en los Estados cuyos gobier -

nos no hubieren reconocido al de Huerta, asumira el 

cargo de Gobernador provisional y convocara a elecci~ 

nes locales, despu8s de que hayan tomado posesiOn de 

sus cargos los ciudadanos que hubieren sido electos 

para desempeñar los altos Poderes de la FederaciOn, -

como lo previene la base anterior." (47) 

Como se puede apreciar en dicho Plan, no se hablaba de solu-

cienes que atacaran el problema agrario, ya que segUn Don Venus-

tiano Carranza era prematuro ~ablar de ello, pero la presiOn po

( 47) rabila, Manuel. Cinco Siglos de Legislacion Agraria; 1493-
1940. Mexico, S.R.A.-CEHAM, 1981. P.P. 243, 244. 
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lltica sobre el asunto era de gran dimensiOn. 

En la ConvenciOn de Aguascalientes habla la firme convicciOn 

de que se debla atacar Ce una forma directa la problematica agr~ 

ria, como principal causa de la RevoluciOn. Todo esto provocO 

que el gobierno constitucionalista expidiera famosas adiciones -

al Plan de Guadalupe, y una vez instalado el gobierno de Don Ve

nustiano Carranza, en Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, pro

mulgO dicha reforma, conocidas tambien como el Plan de Veracruz, 

las cuales vienen siendo el antecedente de la Ley del 6 de enero 

de 1915, con lo cual el gobierno constitucionalista daba cumpli

miento a sus promesas revolucionarias de "ConstituciOn y Refor -

mas." 

"El Primer Jefe de la RevoluciOn y encargado del Poder 

Ejecutivo expedira y pendra en vigor durante la lucha, 

todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas 

a dar satisfacciOn a las necesidades econOmicas, so -

ciales y politicas del pals, efectuando las reformas 

que la opinion publica exige como indispensable para 

establecer un regimen que garantice la igualdad de 

los mexicanos entre si; Leyes Agrarias que favorezcan 

la formacion de la pequeña propiedad, disolviendo los 

latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras 

de que fueron injustamente privados ... " (48) 

El VarOn de Cuatro Cienegas iniciO su lucha titanica con es

te Plan, convirtiendose asi en el primer representante de nues

(48) Hendieta y Nuñez, Op. Cit., P. 183. 

- 60 -



tra RevoluciOn Mexicana, fue un hombre controvertido, ya que nun 

ca quiso usar uniforme militar, ni le atrajeron las insignias, de 

caracter fuerte, de una gran energla y de una personalidad abase 

!ladera, fue llamado Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista. 

Fue un autentico revolucionario de nuestro pais, agrarista -

convencido, prueba de ello sus adiciones al Plan de Guadalupe, -

que vienen a constituir uno de los documentos mas apreciables 

del movimiento revolucionario y la Ley del 6 de enero de 1915, -

documento fiel, que marca las rutas del agrarismo mexicano, sien 

do el primer paso serio para la resoluciOn del problema rural en 

Mexico. 

Antes de analizar la Ley del 6 de enero de 1915, veremos que 

Don Venustiano Carranza fue un estadista visionario, ya que es -

tanda la republica en plena ebullicion revolucionaria, y habien

do intereses de tipo internacional muy fuertes, marco la pauta a 

seguir en lo que se refiere a la polltica internacional de nues

tro pais, de una manera decidida velO por el bienestar de su pu~ 

blo ante la amenaza inminente de naciones extranjeras. 

"Que todos los paises son iguales: deben respetar mu -

tua y escrupulosamente sus Instituciones, sus Leyes, 

su Soberanla. 

Que ningun pals debe intervenir en ninguna forma y 

por ninglln motivo en los asuntos interiores de otro. 

Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones, 

al principio universal de no intervencion. 

- 61 -



Que ningun individuo debe pretender una situacion me-

jor que la de los ciudadanos del pais a donde va a e~ 

tablecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un 

titulo de proteccion y de privilegio. 

Nacionales y Extranjeros deben ser iguales ante la -

Soberania del pais en que se encuentran." (49) 

Ley Agraria del 6 de enero de 1915.- Fue esta Ley la primera ley 

agraria del pais, marcO la pauta del inicio de nuestra Reforma 

Agraria, tambten seña10, de una manera concreta, por lo que tan

to habla luchado el campesino mexicano, que era la obtencíOn de 

un pedazo de tierra. 

Es imposible al referirse a esta Ley dejar de mencionar al 

autor intelectual o quien le diO nacimiento a este Decreto, nos 

referimos al señor Luis Cabrera, reformador social incansable de 

esa epoca azarosa de la RevoluciOn; en su memorable e histOrico 

discurso del 3 de diciembre de 1912, donde pronunciaba de una m~ 

nera valiente el problema agrario de Mexico, como lo afirma nami 

rez Plancarte. 

"Pieza oratoria que contiene la mas explicita y viril 

denuncia de muchas de las infamias que contra los tr~ 

bajadores rurales cometlan los latifundistas ce acue~ 

do estos con el poder publico." (50) 

Discurso de gran trascendencia para M0xico, porque fue el a~ 

teproyecto de la Ley del 6 de enero de 1915, por su manera reve

ladora y certera en que describio al agro mexicano. El Lic. Ca -

(49) Morales Jimenez, Op. Cit., P. 248. 
(50) Chavez Padron, op. cit., P. 260. 
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brera en termines claros y con profundo conocimiento de la mate

rla redactarla la exposiciOn de motivos de esta Ley, donde sint~ 

tiza el problema agrario de Mexico desde sus inicios. 

"La exposiciOn de motivos de esta Ley es interesante,

porque sintetiza la historia del problema agrario de 

Mexico, señalando, entre las causas del malestar y 

descontento de las poblaciones agrlcolas, el despojo 

Ce los terrenos de propiedad comunal o de repartimien 

to que les fueron concedidos por el gobierno colonial 

como medio de asegurar la existencia de las clases in 

digenas.• (51) 

Analizaremos esta Ley Unicamente como documento histOrico, -

ya que tratar de juzgar esta Ley jurldicamente serla necesario -

tomar en cuenta muchas circunstancias que prevaleclan en esa ep2 

ca ya que en el momento en que fue expedida, el pals se encentra 

ba en plena lucha civil, por lo consiguiente su aplicaciOn era -

de manera caprichosa e irregular. 

Pero como documento histOrico es invaluable, pues reconoce -

de una manera oficial, la existencia del problema agrario, este 

decreto desde su nacimie11to fue netamente ejidal y paulatinamen

te fue teniendo circulares que fueron complementando el decreto 

original. 

''El Articulo Primero declarO nulas: I Las enajenacio -

nes de tierras comunales hechas por jefes pollticos 

contra los mandatos de la Ley del 25 de junio de 1956. 

(SI) Mendieta y Nuñez, Op. Cit., P. 189. 
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II Las composiciones, concesiones y ventas hechas il~ 

galmente por autoridades federales, desde el lo. de 

diciembre de 1876. III Apeos y deslindes practicados 

durante ese periodo, si ilegalmente se invadieron ti~ 

rras comunales. 

Por medio del Articulo 2o. si los vecinos querian que 

se modificara una divisiOn o reparto, asi se harla 

siempre y cuando fueran las dos terceras partes quie

nes lo pidieran. 

El Articulo 3o. disponia: Podran obtener que se les 

dote Cel terreno suficiente para construirlos. NOtese 

cOmo del termino restituciOn se llego al concepto de 

reconstrucciOn, idea que amparO tanto la restituciOn 

como tal y la dotaciOn, hasta antes desconocida con 

tal nombre. 

Mediante el Articulo 4o. se crearon: la ComisiOn Na

cional Agraria, la Comision Local Agraria y los Comi

tes Ejecutivos en cada Estado. 

El Articulo 60. establecio el modo de iniciar el pro

cedimiento, presentando la solicitud ante los Gobern~ 

dores o los Jefes Militares." (52) 

Tal vez la falla consistiO en que su aplicaciOn se dejO en 

manos de los militares, pero la promulgaciOn de esta Ley vino a 

ser el cumplimiento de los anhelos de los revolucionarios y las 

promesas de las adiciones del Plan de Guadalupe, con lo cual es

(52) Chavez Padron, op. Cit., P. 266. 
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te decreto superO en mucho, a lo que todos creian un plan cense~ 

vador salido de los viejos moldes Porfiristas. 

La gente que habia atacado a Don Venustiano Carranza y a su 

Plan de Guadalupe, se quedaron atras en sus previsiones y en sus 

exigencias, siendo vencidos en su desconfianza y teniendo que a

ceptar la audacia del caudillo constitucionalista como reforma -

dar. 

''Cualesquiera que sean las criticas que se hayan hecho 

a esta Ley, no cabe duda en que para las circunstan -

cias en que se dictO, vino a ser una prueba de la sin 

ceridad de la Revo1uciOn y una promesa de que la adml 

nistraciOn que habla de suceder al movimiento revolu

cionario, se considerara obligada a procurar el bie -

nestar de las clases desvalidas.'' (53) 

(53) Gonzalez Roa, Op. Cit., P. 239. 
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C) TRIUNFO DE LOS IDEALES AGRARIOS EN LA REVOLUCION. 

En el movimiento Revolucionario Mexicano, como en cualquier 

otro movimiento social, se lesionaron intereses de todo tipo, 

por lo cual se delinearon inmediatamente dos tendencias, por un 

lado los que estaban en contra del cambio, que era una minoria, 

con grandes recursos econOmicos y por el otro el pueblo, siendo 

la mayorla, no contaba con los suficientes recursos pollticos y 

econOmicos para poder sobreponerse a esa minarla, fuerte y pode

rosa, que los tenia agobiados. 

Fueron varios los elementos que provocan esa desigualdad tan 

grande, pero trataremos de ceñirnos Unicamente al aspecto agra -

ria que es el que nos interesa. Era innegable que el poseedor de 

grandes extensiones de tierra, provocaba un desequilibrio econO

mico y politice de grandes dimensiones, siendo ese acaparamiento 

de tierra el principal factor del problema agrario, el cual con

sistia en dar tierras a los cientos de miles de parias que no t~ 

ntan. 

"La existencia de un grupo pequeñlsimo que todo lo pu~ 

de por su dinero y por su influencia, y por otro lado 

una masa enorme comprimida por esa fuerza, masa que -

cuando suele revelarse por palpitaciones de angustia, 

lo hace como las fuerzas inconcientes de la naturale

za: destruyendo.• (54) 

El movim'iento social tuvo por objeto restablecer el equili -

brio economice y politice que debla existir o que el pueblo mexi 

(54) Ibid., P. 246. 
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cano pretendia que existiera en su naciOn, por eso entendian la 

revoluciOn, como la rebeliOn armada de un pueblo contra la inju~ 

ticia del regimen legal en que vivian y del cual no se podia sa

lir, sino apelando a la fuerza de las armas. 

La historia a traves'de los años nos ha enseñado, que cuando 

es muy grande el desnivel entre las clases que integran una na -

ciOn, viene forzosamente la agitaciOn y el choque, por lo tanto 

no tiene nada de extraño que en 1910, haya estallado la Revolu -

ciOn Mexicana, repudiando y desconociendo el regimen legal exis

tente. 

"La distinciOn entre revoluciones y guerras no depende 

de los medios de lucha que se emplean, sino mas bien 

de las causas sociales que las motivan y de los modos 

de terminarse. 

Las revoluciones, tienen siempre como causa social un 

descontento general que llega a ser insoportable la -

vida dentro de determinado regimen juridico: y se pr2 

pone la satisfacciOn de esos anhelos, que convertidos 

en principios se transforman mas tarde en leyes cons

titucionales que modifican la vida de los pueblos." -

( 55) 

Nuestra RevoluciOn fue llamada la RevoluciOn de la igualdad, 

ya que buscO la reivindicaciOn del derecho del campesino a la 

tierra, el derecho del obrero a su trabajo, y la igualdad de na

cionales y extranjeros; pero como toda revoluciOn tuvo sus dos 

(55) Cabrera, Luis. Op. Cit., P. 221. 
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etapas: un perlado destructivo y un perlado constructivo. 

TeOricamente se da por terminada la RevoluciOn Mexicana el -

30 de abril de 1917, con la inaguracion del Gobierno Const!tuciQ 

nalista1 se dice que el perlado de destrucciOn o lucha es de 

1910 a 1916 y el periodo de legislac!on y consol!dac!on fue de 

1914 a 1923. Pero el recien elegido Gobierno Constitucionalista, 

como era de esperarse, se encontrO con grandes dificultades para 

gobernar conforme a la nueva ley, despues de un perlado revolu -

cionario. 

La RevoluciOn Mexicana como cualquier otra en el mundo, que 

se haya emprendido, no previO los medios de reconstrucciOn del -

orden social o del regimen que se hace desaparecer, por lo cual 

para poder salir adelante los postulados de la revoluciOn, se t~ 

va que seguir defendiendo ante los legisladores con todo el emp~ 

je de los representantes de ese movimiento renovador. 

"No hay que perder de vista que la RevoluciOn no puede 

ni debe limitarse a los medios exclusivamente consti

tucionales para cumplir con sus fines, sino que como 

revoluciOn que es, tiene que seguir apelando a la 

fuerza de las armas en todos aquellos casos en que a1 

guna autoridad quiera resistirla para sostener las 

formas del antiguo rigimen." (56) 

Los ricos y extranjeros que hablan sido afectados en sus in

tereses por el movimiento de 1910, mismos que en ese momento qui 

sieron ver maniatados los logros de la revoluciOn por las formas 

(56) !bid., P.P. 167, 16B. 
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legales, y de ninguna manera iban a ser ellos, la clase acornad~ 

da quien hiciera las reformas, para tratar de resolver el pro -

blema agrario. 

El movimiento social de Mexico, juzgarlo desde un punto de 

vista rlgido, serla un tanto cuanto injusto, porque toda revol~ 

ciOn implica estados anormales de la vida de los puehlos, y 

nuestra revoluciOn no fue la excepciOn, tampoco es lOgico exi -

gir que una vez que triunfO la causa, a la semana siguiente se 

empezara a construir. 

Esto nos da una pauta de la tarea reconstructiva que tenla 

que llevar a cabo Mexico, obra de gran dificultad, ya que se sa 

bla que el problema agrario consistia en dar tierras, pero no ~ 

se sabia ni de donde, ni a quienes, ni que clase de tierras, p~ 

ro eso ya entraba en la fase constructiva, los ideales se ha

blan alcanzado en ese momento; que si no en su totalidad es 

cierto, pero alln en la segunda etapa que es la consolidaciOn 

nos diO margen en un estado de libertad para que se sigan alean 

zando los logros hasta nuestros dias. 
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CAPITULO III 

ORIGENES Y CONTENIDO DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

A) ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Los anteceñentes del articulo 27 constitucional se remontan 

a la ConstituciOn de 1857, en Oonde lo referente a la materia a

graria estaba comprendido en el proyecto de ley ~el articulo 2~, 

el que posteriormente se transformarla en el articulo 27 Oc la 

Constitucion de 1857. 

El constituyente de esa epoca se encontraba en un clima Ce 

inseguridad juridico-social, por lo que su postura en lo refere~ 

te al asunto agrario era la de perjudicar, en la menor ~adiCa p~ 

sible, los intereses de los particulares, respetando Ce manera -

absoluta la propiedad de los latifundistas, desapareciO las coro~ 

nidades agrarias y las privo de su personalidad juridica para 02 

tener tierras, siendo asl, inUtiles los esfuerzos del Congreso -

de 1857 para sentar las bases de la solucion del problema agrari2 

provocado por los poderosos hacendados con grandes extensiones -

de tierra, y la Iglesia, la cual posela las dos terceras partes 

de la riqueza de la naciOn, habiendo acrecentaao su patrimonio 

por las ~onaciones de los creyentes, mismas que eran hec~as mas 

por temor que por convencimiento. 

~sl mismo, se gestO en el Estado Mexicano una alianza entre 

el clero, los terratenientes y los incipientes inversionis 

tas extranjeros, por lo que el Mexico IndepenCiente tratO 
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de resolver el problema de la distribucion de la tierra por 

medio de la Ley ce Desamortizacion del 25 de junio de 1856. 

Dicha ley pretenala nobles propOsitos, ya que su intenciOn era 

dinamizar las actividaCes del pals, utilizando la riqueza del 

clero la cual se encontraba estatica. 

Sin embargo, en la practica el denuncio fue el que preva!~ 

ciO, ya que los latifundistas se encontraban en situaciOn ven

tajosa ya que poseian el poder econOmico, resultando asi afec

tados en forma directa las comunidades indigenas, debido a que 

esta ley los habla ignorado; por lo tanto dicha ley repercutio 

en el crecimiento del latifundio, siendo el acaparamiento de la 

tierra uno de los problemas mas agudos y que traerla como cons~ 

cuencia el surgimiento de movimientos armados. 

Los congresistas respetaron mas el aspecto tradicional que 

las exigencias de las grandes masas, como se demuestra en el -

apartado del artlculo 27 de la Constitucion de 1857. 

''La propiedad de las personas no puede ser ocupada 

sin su consentimiento, sino por causas de utilidaC 

publica y previa indemnizacion. La Ley determinara 

la autoridad que deba hacer la expropiacion y los 

requisitos con que esta haya de verificarse. 

Ninguna corporaciOn civil o eclesiastica, cual

quiera que sea su caracter, denominaciOn u objeto, 

tendra capacidac legal para acquirir en propiedad 
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o administrar por si bienes ralees, con la ~nica 

excepcion de los edificios destinados inmediata y 

directamente al servicio u objeto de la instituciOn 11 

(57) 

''La Constituci3n de 1857 en su articulo 27 estable_ 

ci3 el Derecho de Propiedad como una garantia indi_ 

vidual, teniendo como inspiraciOn el concepto roma_ 

nista y olvidanaose del sistema aborigen, pues bajo 

su imperio desaparecieron las comunidades agrarias. 

Asl, nos explicamos que el problema agrario tratara 

de resolverse en el Mexico Independiente anterior a 

1917, sie~pre a traves de la colonizaciOn en terre_ 

nos baldios, d~l respeto del Derecho de Propiedad 

de los latifundistas, de la desapariciOn de las coro~ 

nidades agrarias y la privacion de su personalidad 

jurldica para tener tierras'' :se) 

(57) Medina Cervantes, Jose Ramon. Bases sociojurldicas del 
articulo 27 constitucional. Mexico,Editores,Coleccion 
Investigadores CEHAM, 1984, p.19. 

(58) Chavez Padron, Op. Cit. p.282. 
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B) ORIGEN DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

Siendo el asunto agrario el eje central de Mexico por las 

diferentes y constantes etapas por las que ha atravesada el cam 

po mexicano, como son el ejido, la comunidad y la pequeña pro -

piedad, el constituyente de OuerCtaro, no podia eludir, como lo 

hizo el congreso de 1857. las cuestiones de la propiedad, por -

miedo a las consecuencias, siendo prioritario abordar uno de -

los problemas sociales que aquejaba a la NaciOn, como era el r~ 

clamo legitimo de la propiedad ~e los mexicanos que lo llevO a 

la lucha armaca. 

"Era menester, no sOlo un cambio de ConstituciOn para 

hacer viable la Reforma Agraria en Mbxico, sino algo 

mas hondo y dificil, se requeria la transformaciOn -

de la propia ConstituciOn, del concepto de propiedad, 

la creaciOn de las garantias sociales, la ampliaciOn 

del valor justicia ~acia la justicia distributiva, y 

la innovacion de los conceptos tradicionales jurldi

cos. • (59) 

Con el triunfo de la Revolucion de 1910 y por ende la vi~ 

toria de uno de los postulados de la lucha armada, el de la te

nencia de la tierra, el articulo 27 constitucional tiene su 

origen en ese reclamo de la socieCaC, que ya no se podia pasar 

por alto, siendo su causa inicial la Reforma Agraria, conse

cuencia de la injusticia de que fueron victimas los campesinos 

(59) !bid., P. 283. 
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desde la epoca colonial hasta el regimen porfirista, siendo 

despojados de sus tierras y por la explotacion sufrida por 

causa de los latifundistas, convirtiendose en victimas Ce la 

injusticia social. 

El memorable Congreso Constituyente de Queretaro fue el 

encargado de llevar a cabo este arduo trabajo, de la canfor_ 

macion del proyecto de ley del articulo 27 Constitucional, 

siendo los diputados locales interpretes de los anhelos naci2 

nales y representantes convecidos de esa inmensa masa prole_ 

taria, ya que hablan sido testigos de las injusticias socia 

les cometidas a los campesinos del pals y teniendo la segur! 

dad de que era urgente la necesidad Qe aplicar y dictar medi 

das drasticas para terminar con la ilegalidad de que eran ob_ 

jeto. 

El Ing. Pastor Rouaix fue el encargado de los trabajos de 

formulacidn y engendramiento de los trascendentales preceptos 

que consigna el articulo 27, siendo esta persona la que se 

preocupO por plasmar fielmente el sentimiento de los postula_ 

dos de la RevoluciOn de 1910 referentes a la cuestiOn agraria, 

organizando un comite que ayudarla a los trabajos de confec 

cien oel proyecto del an~elado articulo 27. 

"Desde fines de noviembre de 1916, en Queretaro se 

iniciaron las discusiones para proponer, discutir 

y aprobar, la nueva Constitucion Politica de los 
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Estados Unidos Mexicanos; el periodo fijado para te~ 

minar los debates se habla señalado para el lo. de 

febrero de 1917, pues el dia 5 del mismo mes y ano, 

debla iniciar su vigencia la citada constitucion. M~ 

chas temas se debatieron en aquellos azarosos dl

as y estos transcurrlan ya cercanos al final del 

termino señalado, sin que el problema de la tierra 

se discutiera. Fue hasta el lunes 29 de enero de 

1917 cuando se presentO el Proyecto del Articulo -

27 Constitucional, firmado por Pastor Rouaix, Jase 

N. Macias, E. A. Enriquez y otros diputados, proye~ 

to que se discutira tan apasionada, como sumaria

mente, pues el articulo 27 se aprobO el 30 de enero 

a las 3:30 de la madrugada." (60) 

La ley del 6 de enero de 1915 que fue expedida por el Pr~ 

sidente venustiano Carranza en la Ciudad de Veracruz, Ver., -

declara nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y mon -

tes pertenecientes a los pueblos, otorgados en contravenciOn a 

lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856, por medio de la 

cual trataba por la via restitutoria de rescatar las propieda -

des comunales de los indigenas que les hablan sido usurpadas 

conforme a la ley mencionada de 1856, ya que la ConstituciOn 

del 57 no les reconocla capacidad a los pueblos y comunida -

des para poseer bienes ralees. 

(60) Ibid., P. 283 
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Con base en esta ley se hicieron los primeros repartos agra

rios en algunas zonas del pals, pero lo mas importante y tras -

cendente de la ley del 6 de enero de 1915 es que sirviO de b~ 

se fundamental para la conformaciOn del articulo 27 Constitu -

cional. 

"Por su parte el diputado BojOrquez se~alO al iniciaL 

se la discusiOn del articulo 27 que: en estos mamen 

tos se ha iniciado el debate mas importante de este 

Congreso ... ha sido una magnifica idea la de la Comi 

siOn al sostener como precepto constitucional el De

creto del 6 de enero de 1915 ... en mi concepto el D~ 

creta del 6 de enero de 1915 rue uno de los que tra

jeron mayor contingente al seno de la RevoluciOn." -

(61) 

(61) !bid., P. 284. 
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C) CONTENIDO DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

El constituyente de Queretaro, sin duda alguna, logrO, en 

el articulo 27 constitucional, reunir y comprender todas las 

corrientes y doctrinas existentes sobre el concepto de propi~ 

dad que debla consagrarse en la ·canstituciOn, ya que eran di_ 

versas y muy variadas proposiciones sobre el problema agrario 

de Mexico, pero dentro de los legisladores habla claridad de 

conceptos y conciencia de hasta donde se pretendia llegar en 

esta maxima constitucional. 

Este mandato dentro de su contenido engloba diversos a 

suntos o materias, pero en este trabajo nos concentraremos al 

tema que nos interesa, que es la cuest!On agraria, enfocada 

hacia las inversiones extranjeras en particular, teniendo en 

este articulo la base de la sustentaciOn de nuestro estudio. 

El proyecto formulado por los legisladores reconocia clar~ 

mente las tres clases de propiedad que existla y que prevalece 

hasta nuestros dlas en nuestro pals; la primera, la de la pro_ 

piedad privada plena, la segunda la de la propiedad privada 

restringida a las corporaciones o comunidades, y por Ultimo las 

posesiones de hecho, cualquiera que sea su motivo o condiciOn. 

Para Mendieta y Nuñez, el articulo 27 constitucional conti~ 

ne una simple declaraciOn general del dominio eminente del es_ 

tado sobre el territorio nacional, teniendo el derecho este 

de transmitirlo a los particulares, viniendo asl a constituirse 

- 77 -



la propiedad privada; a este precepto se le denominO la Teo_ 

ria Patrimonialista; tambien hace menciOn de la tendencia del 

legislador sobre las direcciones que observa, siendo las si_ 

guientes: 

11 10. Accian constante del Estado para regular el a_ 

provechamiento y la distr!bucion de la propiedad y 

para imponer a esta las modalidades que dicte el 

interes publico. 

2o. Dotac!On de tierras a los nllc1eos de poblaciOn 

necesitados. 

3o. Limitacion de la propiedad y fraccionamiento de 

latifundios. 

4o. ProtecciOn y desarrollo de la pequena propiedad" . 
(62) 

En el primer apartado, el sentimiento de los juristas es el 

de otorgar al Estado la facultad absoluta ~e imponer a la pro 

pieadad privada las modalidades que fueran necesarias, para asi 

darle una respuesta adecuada a las necesidades de la poblaciOn, 

ya que en el pasado, desde la epoca colonial el principal pro_ 

blema rue la mala distribuciOn de la tierra. 

Teniendo como finalidad el legislador que prevaleciera el 

interes pUblico sobre el particular, para evitar asi el proble_ 

ma de la concentraciOn de la propiedad, dando como resultado 

(62) Mendieta y Nuñez, Op. Cit. p. 194. 
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que el "articulo 27 constitucional delinie vigorosamente este 

caricter de la propiedad como funci3n social''. 

El segundo apartado, sin duda alguna viene a revolucionar 

nuestra legislaciOn, ya que Unicamente se conocia la expropia_ 

cien por utilidad publica y no la de privar a un particular de 

su propiedad, para aarsela a otro particular, siendo este apa~ 

tado consecuencia del problema agrario de M~xico, ya que la 

concentraciO~ de la propiedad en unas cuantas manos, trajo con 

sigo el malestar de las masas campesinas, y para lograr la paz 

en el campo, amen de los asuntos politices, era indispensable 

llevar a cabo la redistribuciOn del territorio mexicano y la 

Unica manera de llevarla a cabo era de esta forma. 

En el precepto del tercer apartado, la intenciOn del legis_ 

lador, es de sentar las bases encaminadas a la protecciOn de 

los logros alcanzados con las dos anteriores e impedir nuevas 

concentraciones de tierra y dejando asi·un precedente para la 

distribucion equitativa del territorio nacional. 

Como lo indica el cuarto precepto la protecciOn y desarro 

llo de la nueva pequeña propiedad entra en vigor con la Cona_ 

titucion de 1917, siendo esta maxima, del articulo 27 constit~ 

cional, la que eleva a categoria de garantia individual el re~ 

peto de la pequeña propiedad. 

Este mandato ordena el respeto absoluto de la pequeña pro_ 

piedad y el desarrollo de la misma procurada por el Estado, 

que conllevara la coexistencia de la propiedad ejidal y de la 
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pequena propiedad. 

Chavez Padron hace otra clasificacion en cuanto a las 

teorias existentes en el constituyente de 1917, referente al 

articulo 27 constitucional. Por otra parte, acepta la tesis 

de Mendieta y Nuñez que habla: 

"La nacion tendra en todo tiempo el derecho de imp2 

ner a la propiedad privada las modalidades que cis 

te el interes publico. 

La verdad es que ni en el derecho nuestro, ni en el 

extranjero, hay antecedentes sobre el concepto de 

modalidad y a esto se deben las vaguedades, las de_ 

sorientaciones" (63) 

Ademas, menciona que estas modalidades no afectan la esen_ 

cia del derecho de propiedad, no de fondo, sino solo de forma 

o ejercicio, y pone como ejemplo la modalidad de no vender a 

extranjeros, ni permitir que estos adquieran propiedades en la 

faja de cien kilometros a lo largo de la frontera y cincuenta 

kilometros en los litorales; concluyendo que aparte de esta 

modalidad derivan modalidades transitorias, restrictivas y 

ampliatorias. 

Las teorias de que habla la maestra Chavez Padron que se 

discutieron en el constituyente del 17, son: 

la. La propiedad debe considerarse como un derecho natural, ya 

(63) Chavez Padron, op. cit. p.200 
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que la propiedaC se consagrO por la comisiOn como una garantla 

individual. 

2a. Esta corriente la llama comunista, ya que propone la naciQ 

nalizaciOn de la tierra. 

Se ponga una taxativa a estos abusos, que la NaciOn 

sea la Unica dueña de estos terrenos, y que no los 

venda, sino que nada mas de la posesiOn a los que 

puedan trabajarlon" (64) 

3a. Esta habla de que el Derecho de Propiedad debla ir relacio_ 

nado en forma directa con el que trabajara la tierra, precepto 

netamente social, que fue aceptado sin discusiOn en el congre_ 

so y forma la base estructural del articulo 27 constitucional. 

11 La NaciOn tendrcl en todo tiempo el derecho de impo_ 

ner a la propiedad privada las modalidades que die 

te el interes pUblico; asi como el de regular el a_ 

provechamiento de los elementos naturales suscepti_ 

bles de aprovechamiento, para hacer una distribu 

cien equitativa de la riqueza publica y cuidar de 

su conservaciOn 11 (65) 

(64) Ibid. ,p. 285 
(65) Ibid.,p. 285 
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Todos los procesos revolucionarios despues de su triunfo 

requieren de un ordenamiento juriCico que posibilite la mate_ 

rializaciOn de los postulados sostenidos en la RevoluciOn; 

Mexico no podia ser la excepciOn y fue asi como se convocO al 

Constituyente de 1917, el que en su fase primaria iba solo a 

reformar la ConstituciOn de 1857, pero esta postura fue reba_ 

sada para dar una Carta Magna de un mas hondo contenido so 

cial. 

En este proceso la cuestiOn agraria quedo incluida en el 

articulo 27 que provocO uno de los mas enconados debates, sin 

embargo, en esta asamblea se logrO aglutinar los principios 

sostenidos por los diferentes grupos durante la RevoluciOn y 

consecuentemente con el respeto a la instituciOn de la propi~ 

dad privada, solo con modificaciones que llevaran un enfoque 

netamente social. 

Si bien no se afecto radicalmente a la propiedad privada 

si se dejaron algunas salidas para dinamizar el aspecto agra_ 

rio de Mexico. 

A continuacion se transcribe el articulo 27 constitucional 

vigente: 

ARTICULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los limites del territorio nacional, corresponde 

originalmente a la Nacion, la cual ha tenido y tiene el dere 

cho de transmitir el dominio de ellas a 101·particulares, con~ 

tituyendo la propiedad privada. 
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tas expropiaciones sOlo podran hacerse por causa de utili_ 

dad publica y mediante indemnizacion. 

La Nacion tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interes publico, 

asi como el de regular, en heneficio social, el aprovechamiento 

de tos elementos naturales susceptibles de apropiaciOn, con ob_ 

jeto de hacer una distríbucion equitativa de la riqueza publica, 

cuidar de su conservacion, lograr el desarrollo equilibrado del 

pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla 

ciOn rural y urbana. En consecuencia, se dictaran las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras pUblicas y de pla_ 

near y regular la rundaciOn, conservaciOn, mejoramiento y ere_ 

cimiento de los centros de poblacion: para preservar y restau_ 

rar el equilibrio econogico: para el fraccionamiento de los l~ 

tifundios; para disponer en los termines de la Ley Reglamenta_ 

ria, la organizacion y explotacion colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agric2 

la en explotaciOn; para la creaciOn ~e nuevos centros de pobla_ 

ciOn agricola con tierras y aguas que les sean indispensables; 

para el fomento de la agricultura y para evitar la destruccion 

de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda 

sufrir en perjuicio de la sociedad. Los nucleos ~e poblacion _ 
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que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantiCad su_ 

ficiente para las necesidades Ce su poblaciOn, tendr3n derecho 

a que se les dote de ellas, tomandolas de las propiedades inme_ 

diatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrlcola en ex_ 

plotaciOn. 

Corresponde a la NaciOn el dominio directo de todos los re_ 

cursos naturales de la plataforma continental y zOcalos submari_ 

nos de las islas: de todos los minerales o su~stancias que en 

vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depOsitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, ta_ 

les como los minerales de los que se extraigan metales y metaloi 

des utilizados en la industria; los yacimientos de piadras pre 

ciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por 

las aguas marinas: los productos derivados de la descomposiciOn 

de las rocas, cuando su explotaciOn necesite trabajos subterra _ 

neos; los yacimientos minerales u organices de materias suscep_ 

tibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles 

minerales solidos; el petroleo y todos los carburos de hidrogeno 

sOlidos, liquidas o gaseosos, y el espacio situado sobre el te_ 

rritorio nacional, en la extension y terminas que fije el Dere_ 

cho Internacional. 

Son propiedad de la Nacion las aguas de los mares territori~ 

les en la extensiOn y tCrminos que fije el Derecho Internacional: 

las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que 

se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar: la de 
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los lagos interiores de formaciOn natural que esten ligados di_ 

rectamente a corrientes constantes1 las de los rlos y sus aflu_ 

entes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se 

inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torren_ 

ciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o est~ 

ros de propiedad nacional1 las de las corrientes constantes o 

intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el 

cauce de aque11as en toda su extensiOn o en parte de ellas, sir_ 

va de limite al territorio nacional o a dos entidades federati_ 

vas o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la 

llnea divisoria de la Rapllblica; la de los lagos, lagunas o est~ 

ros cuyos vasos, zonas o riberas, esten cruzadas por lineas di 

visorias de dos o mas entidades o entre la Republica y un pais 

vecino, o cuando el Limite de las riberas sirva de lindero entre 

dos entidades federativas o a la Repllblica con un pals vecino; 

la de los manantiales que broten en las playas, zonas marltimas, 

cauces, vasos o riberas de los lagos; lagunas o esteros de pro _ 

piedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cau_ 

ces, lechos o riberas de los lagos o corrientes interiores en la 

extension que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser li_ 

bremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por 

el dueño del terreno1 pero cuando lo exija el interes pUblico o 

se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo federal podra r~ 

glamentar su extracciOn y utilizaciOn y aun establecer zonas ve_ 

dadas, al igual que para las demas aguas de propiedad nacional. 
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Cualesquiera otras aguas no inclulda~ en la enumeraciOn ante_ 

rior, se consideraran como parte integrante de la propiedad de 

los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus 

depOsitos, pero si se localizaren en dos o mas predios, el aprg 

vechamiento de estas aguas se considerara de utilidad pllblica, 

y quedara sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

En los casos a que se refiere los dos parrafos anteriores, 

el dominio de la NaciOn es inalienable e imprescriptible y la 

explotaciOn, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que 

se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 

conforme a las leyes mexicanas, no podra realizarse sino median 

te concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las no~ 

mas legales relativas a obras o trabajos de explotacion de los 

minerales y substancias que se refiere el parrafo cuarto, regu_ 

laran la ejecuciOn y comprobaciOn de los que se efectUen o de _ 

ban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de 

la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 

dara lugar a la cancelaciOn de estas. El Gobierno Federal tiene 

la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las 

declaratorias correspondientes se har3n pOr el Ejecutivo en los 

casos y condiciones que las leyes prevean. Trat3ndose del petr2 

leo y de los carburos de hidrogeno solidos, liquides o gaseosos 

o de minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni con_ 

tratos, ni subsistiran los que en su caso se hayan otorgado y la 
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NaciOn llevara a cabo la explotaciOn deesos productos, en los 

terminas que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Correspon 

de exclusivamente a la NaciOn generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energia electrica que tenga por objeto 

la prestaciOn de servicio pllblico. En esta materia no se otor_ 

garan concesiones a los particulares y la NaciOn aprovechara 

los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos 

fines. 

Corresponde tambien a la NaciOn el aprovechamiento de los 

combustibles nucleares para la generaciOn de energia nuclear y 

la regulaciOn de sus aplicaciones en otros propOsitos. El uso 

de la energia nuclear s010 podra tener fines pacificas. 

La NaciOn ejerce en una zona econOmica exclusiva situada 

fuera del mar territorial y adyacente a Cste, los derechos de 

soberania y las jurisdicciones que determinen las leyes del 

Congreso. La zona econOmica exclusiva se extendera a doscientas 

millas nauticas, medidas a partir de la linea de base desde la 

cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa 

extensiOn produzca superposiciOn con las zonas econOmicas ex 

elusivas de otros Estados, la delimitaciOn de las respectivas 

zonas se hara en la medida en que resulte necesario, mediante 

acuerdo con estos Estados. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y a _ 

guas de la NaciOn, se regira por las siguientes prescripciones: 
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I. SOlo los mexicanos por nacimiento o por naturalizaciOn y 

las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el domi_ 

nio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener con_ 

cesiones de explotaciOn de minas o aguas. El Estado podra con_ 

ceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que conven_ 

gan ante la Secretaria de Relaciones en considerarse como na 

cionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mis_ 

mo la protecciOn de sus Gobiernos por lo que se refiere a aqu~ 

llos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder 

en beneficio de la Nacion, los bienes que hubieren adquirido en 

virtud del mismo. En una faja de cien kilometros a lo largo de 

las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningUn motivo 

podran los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las 

tierras y aguas. 

El Estado, de acuerdo con los intereses pUblicos internos 

y los principios de rec!proc!dac, podra, a juicio de la Secret~ 

ria de Relaciones, conceder autorizaciOn a los Estados extran 

jeras para que adquieran en el lugar permanente de la residencia 

de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuc_ 

bles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o le_ 

gaciones. 

tt. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera 

que sea su creCo, no podr3n en ningUn caso, tener capacidad pa 

ra adquirir, poseer o administrar bienes ralees, ni capitales 

impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por si o 
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por interpOsita persona, entraran al dominio de la NaciOn, con 

ceaiendose acciOn popular para denunciar los bienes que se ha_ 

llaren en tal caso. La prueba de presunciones sera bastante p~ 

ra declarar fundada la denuncia, los templos destinados al cul 

to pUblico son de la propiedad de la NaciOn, representada por 

el Gobierno Federal, quien determinara los que deben continuar 

destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, semina 

rios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos 

o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o desti_ 

naco a la administraciOn, propaganda o enseñanza de un culto 

religioso, pasaran desde luego, de pleno derecho, al dominio di 

recto de la NaciOn , para destinarse exclusivamente a los ser _ 

vicios pUblicos de la FederaciOn o de los EstaOos en sus respe~ 

tivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigie_ 

ren para el culto pllblico, seran propiedad de la NaciOn; 

III. Las instituciones de beneficiencia, pllblica o privada, que 

tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investiga _ 

ciOn cientifica, la difusiOn de la enseñanza, la ayuda recipro_ 

ca de los asociados o cualquier otro objeto licito, no podran 

adquirir mas bienes ratees que los indispensables para su obje_ 

to, inmediata o directamente destinados a e1; pero podran ad 

quirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes 

ralees, siempre que los plazos de imposiciOn no excedan de diez 

años. En ningUn caso las instituciones de esta indole pocran 

estar bajo el patronato, dirccciOn, administraciOn, cargo o vi_ 
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gilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de 

ministros de los cultos o Ce sus asimilados, aunque estos o 

aque11os no estuvieren en ejercicio; 

IV. Las sociedades comerciales, por acciones, no podran adqui 

rir, poseer o administrar fincas rllsticas. Las sociedades de 

esta clase que se constituyeren para explotar cualquiera indu~ 

tria fabril, minera, petrolera o para alglln otro fin que no 

sea agricola, podran adquirir, poseer o administrar terrenos 

Unicamente en la extenciOn que sea estrictamente necesaria pa_ 

ra los establecimientos o servicios de los objetos indicados, 

y que el Ejecutivo de la uniOn, o los de los Estados, fijaran 

en cada caso: 

v. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de 

instituciones de credito, podran tener capitales impuestos so_ 

bre propiedades urbanas y rUsticas de acuerdo con las prescrip_ 

cienes de dichas leyes, pero no podran tener en propiedad o an 

administraciOn mas bienes ralees que los enteramente necesarios 

para su objeto directo; 

VI. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones 

III, IV y V, asi como de los nUcleos de 9oblac!On que de hecho 

o por derecho guarden el estado comunal, o de los nllcleos Cota_ 

dos, restituidos o constituidos en centro de poblaciOn agrlcola, 

ninguna otra corporaciOn civil podra tener en propiedad o admi 

nistrar por si bienes ralees o capitales impuestos sobre ellos. 

con la Unica excepciOn de los edificios destinados inmediata y 
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directamente al objeto de la instituciOn. Los Estados y el 

Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la Rep~ 

blica, tendran plena capacidad para adquirir y poseer todos 

los bienes ralees necesarios para los servicios pUblicos. 

Las leyes de la FederaciOn y de los Estados en sus respe~ 

tivas jurisdicciones determinaran los casos en que sea de uti 

lidad pUblica la ocupaciOn de la propiedad privada y de acu_ 

erdo con dichas leyes la autoridad administrativa hara la de_ 

claraciOn correspondiente. El precio se fijara como indemniz~ 

ciOn a la cosa expropiada, se basara en la cantidad que como 

valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o r~ 

caudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el 

propietario o simplemente aceptado por el de un modo tacito 

por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso 

de valor o el demerito que haya tenido la propiedad particular 

por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la 

fecha de la asignaciOn del valor fiscal, sera lo Unico que de_ 

bera quedar sujeto a juicio pericial y a resolucion judicial. 

Esto mismo se observara cuando se trate de objetos cuyo valor 

no este fijado en las oficinas rentisticas. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la NaciOn, 

por virtud de las disposiciones del presente articulo, se hara 

efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este 

procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, 

que se dictara en el plazo maximo de un mes, las autoridades 
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administrativas procederan desde luego a la ocupaciOn, adrnini~ 

traciOn, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate 

y todas sus accesiones, sin que en ningUn caso pueda revocarse 

lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte senten_ 

cia ejecutoriada; 

VII. Los nllcleos de poblaciOn, que de hecho o por derecho gua~ 

den el estado comunal, tendran capacidad para disfrutar en co_ 

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

les hayan restituido o restituyeren. 

Son de jurisdicciOn federal todas las cuestiones que por _ 

limites de terrenos comunales cualquiera que sea el origen de 

estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o mas nU 

cleos de poblaciOn. El Ejecutivo Federal se avocara al conocí_ 

miento Ce dichas cuestiones y propondra a los interesados la 

resoluciOn definitiva de las mismas. Si estuvieren conformes, 

la proposicion del Ejecutivo tendra fuerza de resolucion defi 

nitiva y sera irrevocable; en caso contrario, la parte o partes 

inconformes podran reclamarla ante la suprema Corte de Justicia 

de la Nacion, sin perjuicio de la ejecucion inmediata de la pr2 

posicion presidencial. 

ta ley fijara el procedimiento breve conforme el cual debe_ 

ran tramitarse las mencionadas controversias; 

VIII. Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertene_ 

cientes a los pueblos, rancherias, congregaciones o comunida _ 
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des, hechas por los jefes politices, Gobernadores de los Esta_ 

dos, o cualquier otra autoridad local en contravenciOn a lo 

dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demas leyes y di~ 

posiciones relativas: 

b) Todas las concesiones y composiciones o ventas de tierras, 

aguas y montes, hechas por las Secretarias de Fomento, Hacien_ 

da o cualquier otra autoridad federal, desde el dia lo. de di 

ciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan.inva_ 

dido y ocupado ilegalmente los ejidos,térrenos de comUn repar_ 

timiento o cualquier otra clase, pertenecientes a los pueblos, 

rancherias, congregaciones o comunidades, y nllcleos de pobla_ 

ciOn: 

e) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, e_ 

najenaciones o remates practicados durante el perioao de tiem_ 

po a que se refiere la fracciOn anterior, por compañlas, jue _ 

ces u otras autoridades de los Estados o Ce la FeCeraciOn, con 

los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, a_ 

guas y montes de los ejidos, terrenos de comUn repartimiento, 

o de cualquiera otra clase, pertenecientes a nUcleos de pobla_ 

cien. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, Unicamente las 

tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos he 

chos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y posetdas en 

nombre propio a titulo de dominio por mas Ce di~z años cuando 

su superficie no exceda de cincuenta hectareas; 
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IX. La division o reparto que se hubiere hecho con apariencia 

de legitima entre los vecinos de alglln nllcleo de poblaciOn y 

en la que haya habido error o vicio, podra ser nulificada 

cuanCo asi lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos 

que esten en posesiOn de una cuarta parte de los terrenos, ma_ 

teria de la divis!On, o una cuarta parte de los mismos vecinos 

cuando esten en posesiOn de las tres cuartas partes de los 

terrenos; 

X. Los nUcleos de poblaciOn que carezcan de ejidos o que no 

puedan lograr su restitucian por falta de titulas, por imposi_ 

bilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido e_ 

najenados, seran dotados con tierras y aguas suficientes para 

constituirlos, conforme a las necesidades de su poblaciOn- sin 

que en ningUn caso deje de concederseles la extensiOn que nec~ 

siten, y al efecto se expropiara por cuenta del Gobierno Fede_ 

ral el terreno que baste a ese fin, tomandolo del que se en_ 

cuentre inmediato a los pueblos interesados. 

La superficie o unidad individual de dotacion no debera 

ser en lo sucesivo menos de diez hect3reas de terrenos de rie_ 

go o humedad o, a falta de ellos, de sus equivalentes en otras 

clases de tierras, en los terminas del parrafo tercero de la 

fraccian XV de este articulo; 

XI. Para los efectos de las disposiciones contenidas en este 

articulo y de lus leyes reglamentarias que se expidan, se ere_ 

an: 
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a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de 

la aplicacion de las leyes agrarias y de su ejecucion; 

b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que seran 

designadas por el Presidente de la Republica y que tendran las 

funciones que las leyes organícas reglamentarias le fijen; 

é) Una ComisiOn Mixta compuesta de representantes iguales de 

la FederaciOn, de los gobiernos locales, y de un representante 

de los campesinos, cuya designaciOn se hara en los termines 

que prevenga la Ley Reglamentaria respectiva, que funcionara 

en cada Estado y en el Distrito Federal, con las atribuciones 

que las mismas leyes org3nicas y reglamentarias determinen. 

d) Comites particulares ejecutivos para cada uno de los nucle2s 

de poblacion que tramiten expedientes agrarios; 

e) Comisariados ejidales para cada uno de los nucleos de pobla_ 

cion que posean ejidos. 

XII. Las solicitudes de restitucion o dotacion de tierras o a_ 

guas se presentaran en los Estados directamente ante los go _ 

bernadores. 

Los Gobernadores turnaran las solicitudes a las Comisiones 

Mixtas, las que substanciaran los expedientes en plazo peren_ 

torio y emitiran dictamen; los Gobernadores de los Estados a_ 

probaran o modificaran el dictamen de las Comisiones Mixtas y 

ordenaran que se de posesion inmediata de las superficies 

que, en su concepto, procedan. Los expedientes pasaran enton _ 

ces al Ejecutivo Federal para su resolucion. 
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Cuando los Gobernadores no cumplan con lo ordenado en el 

parrafo anterior, dentro del plazo perentorio que fije la ley, 

se considerara desaprobado el dictamen da las Comisiones Mix_ 

tas y se turnara el expediente inmediatamente al Ejecutivo fe_ 

deral. 

Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no formulen dig 

tamen en plazo perentorio, los Gobernadores tendran facultad 

para conceder posesiones en la extensiOn que juzguen proceden_ 

te; 

XIII. La dependencia ~el Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agra_ 

rio dictaminaran sobre la aprobacion, rectificacion o modifica_ 

ciOn de los dictamenes formulados por las Comisiones Mixtas, y 

con las modificaciones que hayan introducido los Gobiernos lo_ 

cales, se informara al ciudadano Presidente de la Repllblica, _ 

para que este dicte resoluciOn como suprema autoridad agraria; 

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 

restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en fa_ 

vor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendran 

ningUn derecho, ni recurso legal ordinario, ni podran promover 

el juicio de amparo. 

Los afectados con dotaciOn, tendran solamente el ~erecho de 

acudir al Gobierno federal para qu~ les sea pagada la indemni_ 

zacion correspondiente. Este rerecho deberan ejercitarlo los 

interesados dentro d~l plazo de un año, a contar desde la fecha 

en que se publique la resolucion respectiva en el Diario Oficial 
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de la FederaciOn. Fenecido ese termino ninguna reclamaciOn se_ 

ra admitida. 

Los dueños o poseedores de predios agrlcolas o ganaderos, 

en explotaciOn, a los que se haya expedido, o en lo futuro se 

expida, certificado de inafectabilidad, podran promover el jui 

cio de amparo contra la privaciOn o afectaciOn agraria ilegales 

de sus tierras o aguas; 

XV. Las Comisiones Mixtas, los Gobiernos locales y las demas 

autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podran 

afectar, en ningUn caso, la pequeña propiedad agrlcola o gana 

dera en explotaciOn e incurriran en responsabilidad, por viola_ 

cienes a la ConstituciOn, en caso de conceder dotaciones que 

la afecten. 

Se considerara pequena propiedad agrlcola la que no exceda 

de cien hectareas de riego o humedad de primera o sus equivalen 

tes en otras clases de tierras, en explotaciOn. 

Para los efectos de la equivalencia se computara una hecta_ 

rea de riego por dos de temporal; por cuatro de agostadero de 

buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos 

aridos. 

Se considerara, asimismo, como pequeña propiedad, las su _ 

perficies que no excedan de doscientas hectareas en terrenos de 

temporal o de agostadero susceptibles Ce cultivo, Ce ciento cin_ 

cuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodon, _ 

si reciben riego de avenida fluvial o por bombeor de trescientas, 
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en explotaciOn, cuando se destinen al cultivo del platano, ca_ 

na de azUcar, care, henequen, hule, cocotero, vid, olivo, qui_ 

na, vainilla, cacao o arboles frutales. 

Se considerara pequeña propieda~ ganadera la que no exceda 

de la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabe_ 

zas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los 

terminas que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera 

de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 

ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad 

a la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se 

mejore la calidad de sus tierras para la explotacion agrlcola o 

ganadera de que se trate, tal propiedad no podra ser objeto de 

afectaciones agrarias aun cuando, en virtuC de la mejoria obte_ 

nida, se rebasen los maximos señalados por esta fracciOn, siem 

pre que se reUnan los requisitos que fije la ley; 

XVI. Las tierras que deban ser objeto de adjudicacion individual, 

deberan fraccionarse precisamente en el momento de ejecutar las 

resoluciones presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias; 

XVII. El Congreso de la Union y las Legislaturas ce los Estados, 

en sus respectivas jurisdicciones, expediran leyes para fijar la 

extension maxima de la propiedad rural; y para llevar a cabo el 

fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes 

bases: 

a) En cada Estado y en el Distrito Feaeral se fijara la extension 
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maxima de tierra de que pueda ser dueño un solo individuo, o 

sociedad legalmente constituida. 

b) El excedente de la extensiOn fijada debera ser fraccionado 

por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales, y 

las fracciones seran puestas a la venta en las condiciones que 

aprueben los Gobiernos de acuerdo con las mismas leyes; 

c) Si el propietario se opusiere al fraccionamiento, se lleva_ 

ra este a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiaciOn; 

d) El valor de las fracciones sera pagado por anualidades que 

amorticen capital y redito, a un tipo de interes que no exceda 

del 3 por ciento anual; 

e) Los propietarios estaran obligados a recibir los bonos de la 

Deuda Agraria local para garantizar el pago de la propiedad ex_ 

propiada. Con este objeto, el Congreso de la UniOn expedira una 

ley facultando a los Estados para crear su Deuda Agraria; 

f) NingUn fraccionamiento podra sancionarse sin que hayan qued~ 

do satisfechas las necesidades agrarias de los poblados inmedi~ 

tos. Cuando existan proyectos de fraccionamiento por ejecutar, 

los expedientes agrarios seran tramitados de oficio en plazo p~ 

rentorio; 

g) Las leyes locales organizaran el patrimonio de familia, de_ 

terminando los bienes que deben constituirlo, sobre la base que 

sera inalienable y no estara sujeto a embargo ni a gravamen 

ninguno; y 

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones 
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hechos por los Gobiernos anteriores desde el ano de 1876, que 

hayan traido por consecuencia el acaparamiento de tierras, a 

guas y riquezas naturales de la NaciOn, por una sola persona o 

sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la UniOn para declarar_ 

los nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interes 

publico. 

XIX. Con base en esta ConstituciOn, el Estado dispondra las me_ 

didas para la expedita y honesta imparticion de la justicia a_ 

graria, con objeto de garantizar la seguridad jurldica en la 

tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequena propieCad, 

y apoyara la asesoria legal de los campesinos. 

XX. El Estado promovera las condiciones para el desarrollo ru 

ral integral, con el propOsito de generar empleo y garantizar 

a la poblacion campesina el bienestar y su participacion e in 

corporaciOn en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad 

agropecuaria y forestal para el optimo uso de la tierra, con º
bras de infraestructura, insumos, creditos, servicios de capac! 

tacion y asistencia tecnica. Asimismo expedira la legislacion 

reglamentaria para planear y organizar la producciOn agropecua_ 

ria, su industrializaciOn y comercializaciOn, considerandoles 

de interes publico. 
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CAPITULO IV 

LA PROPIEDAD INMUEBLE DEL EXTRANJERO EN HEXICO. 

A) REGIHEN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DEL EXTRANJERO EN HEXICO. 

La propiedad de las tierras y aguas comprenCidas dentro del 

territorio nacional corresponde originariamente al Estado Mexi

cano, quien tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 

a los particulares, constituyendo asi la propiedaC privada, te

niendo siempre la NaciOn la facultad de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interes pllblico. 

Este derecho originario de propiedad o dominio ~irecto so -

hre las tierras comprendidas dentro de los limites del territo

rio nacional, esta consagrada en el articulo 27 de la Constitu

ciOn Politica: por otra parte el concepto de propiedad privada 

lo instituye como garantia individual, en el primer parrafo del 

mencionado articulo, ~ue establece que la NaciOn, con funaamen

to en su derecho superior, de propiedad originaria, tiene el d~ 

recho de transmitir el dominio de las tierras del territorio "A 

cional a los particulares. 

No teniendo la Nacion el uso y el disfrute de las tierras 

objeto de su propiedad originaria, pero si el ce disposicion ae 

ellas en la forma, modalidaaes y limitaciones que la NaciOn es

tablece atraves Oe las legislaciones que expide, conservando el 

derecho de expropiaciOn Ce las mismas. 

En consecuencia el Estado Mexicano puede enajenar el dominio 
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de las tierras a los particulares, entre estos a los nacionales 

o extranjeros, tomando la legislaciOn otra particularidad con 

este Ultimo como consecuencia de la amarga experiencia por la 

que atravesO Mexico en su frontera norte, por lo cual la legis_ 

laciOn mexicana en la fracciOn I del articulo 27 Constitucional, 

consigna la "CLAUSULA CALVO" como una medida de proteccion de los 

intereses mexicanos: 

"I. s010 los mexicanos por nacimiento o por natural!_ 

zaciOn y las sociedades mexicanas tienen derecho para 

adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acce _ 

sienes o para obtener concesiones de explotaciOn de mi 
nas o aguas. El Estado podra conceder el mismo derecho 

a los extranjeros, siempre que convengan ante la Seer~ 

tarla de Relaciones en considerarse como nacionales de 

dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protec_ 

ciOn de sus gobiernos por lo que se refiere a aque11os; 

bajo la pena, en caso de faltar la convenio, de perder 

en beneficio de la Nacion, los bienes que hubieren ad_ 

quirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilo_ 

metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en 

las playas, por ningun motivo podran los extranjeros 

adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas" 

(66) 

(66) Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Mexico, 
Ediciones Andrade, Tomo I, 1989. P.P. 18.3,18.4 
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La Clausula Calvo no niega el derecho ce propiedad a los 

extranjeros, sOlo la condiciona, es decir, exige a los mismos 

que su pals de origen no intervendra para protegerlos sobre la 

propiedad que pretendieren adquirir. 

Es de suma importancia y necesario el analisis legal y prac 

tico de la capacidad que concede la legislacion mexicana a los 

extranjeros para adquirir bienes inmuebles en nuestro pals, ya 

que dicha inversiOn extranjera en Mexico resulta ser sumamente 

variada, razOn por la cual el presente trabajo centrara su es

tudio en el aspecto concerniente a la cuestiOn relativa a la 

propiedad de la tierra y a las diferentes disposiciones a que 

se refiere el rcgimen ae propieead inmueble del extranjero en 

Mexico, no dejando de ser por eso, aUn un campo amplio y por 

demas interesante. 
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B) PERSONAS PISICAS, PERSONAS MORALES Y SOCIEDADES MEXICANAS 

CON SOCIOS EXTRANJEROS. 

Se ha clasificado a la inversiOn extranjera desde tres pun_ 

tos de vista: 

PRIMERO. - Se basa atendiendo a la forma en que se realiza la in 

versiOn, esta clasificaciOn es la tradicional o la mas comUn, 

que se da en dos formas, que son la inversiOn directa y la inve~ 

sion indirecta. 

SEGUNDA.- Este criterio se basa en las personas que realizan la 

inversiOn, clasificandose en inversiones por personas fisicas e 

inversiones por personas morales. 

TERCERA.- Esta clasificacion se basa en la finalidad u objetivo 

que persigue el capital que se invierte, que puede ser polltico 

o lucrativo. 

Analizaremos el segundo criterio que se funda en las persa _ 

nas que realizan la inversiOn, aunque de alguna manera las tres 

clasificaciones' que se le dan a la inversiOn van ligadas entre 

sl, por la naturaleza misma que adopta el capital extranjero al 

ingresar al Estado donde se efectuare la inversiOn. 

Como mencionamos en un principio, esta clasificaciOn se divl 

de en inversiOn por personas fisicas e inversiOn por perso~~s m~ 

rales. 

se le denomina PERSONA FISICA a todo hombre o individuo ex 

tranjero con personalidad jurldica, entendiendo por extranjero,· 
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la persona que no posea las calidades que menciona el articulo 

30 constitucional, esto quiere decir que el extranjero es defi 

nido por exclusiOn en el articulo 33 constitucional. 

"ARTICULO 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere 

por nacimiento o por naturalizacion. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

l.- Los que nazcan en territorio de la Republica, sea 

cual fuere la nacionalidad de sus padres; 

II.- Los que nazcan en el extranjero de padres mexi_ 

canos: de padre mexicano o de madre mexicana: 

III.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aero_ 

naves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

B) son mexicanos por naturalizacion: 

l.- Los extranjeros que obtengan de la Secretarla de 

Relaciones carta de naturalizacioni 

II.- La mujer o el varen extranjeros que contraigan 

matrimonio con varOn o con mujer mexicanos y tengan 

o establezcan su domicilio dentro del territorio naci2 

nal. (67) 

"ARTICULO 33.- Son extranjeros los que no posean las 

calidades determinadas en el articulo 30. Tienen dere_ 

cho a las garantlas que otorga el Capltulo r, Tltulo 

Primero, de la presente Constitucion; pero el Ejecuti_ 

va de la Union tendra la facultad exclusiva de hacer 

abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin 

(67) Ibid.,P.P, 31,32. 
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necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue inconveniente.•' (68) 

Por lo anterior, extranjero es aquel que siendo nacional 

de otro pais, independientemente de su edad, condiciOn juri-

dica y capacidad, de actuar directa o indirectamente, de 

residir o ser transeunte en Mexico, independientemente Ce su 

calidad migratoria con excepcion de los emigrados y que no 

sean considerados mexicanos por nuestro derecho e invierta en 

nuestro pals, estara comprendido como persona flsica. 

"ART.2.- Para los efectos de esta ley se considera i.!!. 

versiOn extranjera la que se realice por: 

t.- Personas morales extranjeras; 

11.-·Personas fisicas extranjeras; 

III.- Unidades economicas extranjeras sin personali-

dad jurldica; y 

IV.- Empresas mexicanas en las que participe mayori

tariamente capital extranjero o en las que los ex -

tranjeros tengan, por cualquier titulo, la facultad 

de determinar el manejo de la empresa. 

Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la inver

sion extranjera que se realice en el c~pital de las 

empresas, en la adquisiciOn de los bienes y ~n las 

operaciones a que la propia ley se refiere." (69) 

(SB) Ibid., P.32-2. 
(69) Ley para Promover la Inversion Mexicana y Regular la Inver 

sien Extranjera. Hexico, Ediciones Andrade, Tomo I, 1989.
p.262 bis lSa. 
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PERSONA MORAL: En cuanto a este concepto no podemos limitarlo 

diciendo, que todas las sociedades extranjeras se consideraran 

persona moral, ya que ni todas las sociedades constituidas en el 

extranjero tienen personalidad juridica, ni todos los entes con 

personalidad juridica son sociedades, por lo consiguiente diremos 

que todo ente, sociedad, organismo o instituciOn que goce de pe~ 

sonalidad en su pais y actlle o se establezca en nuestro pais se 

considerara por nuestro derecho como persona moral. 

La interpretaciOn de esta definiciOn es de suma importancia 

para nuestro trabajo ya que de e1 se deriva la capacidad o incapa_ 

cidad de las sociedades extranjeras para adquirir el dominio de 

tierras. Como vimos en el primer parrara de la fracciOn I del ar_ 

tlculo 27 de la constituciOn se señala; que sOlo los mexicanos 

por nacimiento o por naturalizaciOn y las sociedades Mexicanas 

tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras y aguas, 

dandole al Estado la facultad para conceder este mismo derecho a 

los extranjeros, bajo el convenio de considerarse como nacionales 

respecto de dichos bienes que se pretenden adquirir, esto ante la 

Secretaria de Relaciones, este articulo no menciona que ese mismo 

derecho que se les concede a los extranjeros se les conceda a las 

sociedades extranjeras, lo que quiere decir que por ningun canee~ 

to las sociedades extranjeras pueden adquirir esa clase de bie _ 

nes. 

Asl tambien encontramos en nuestra legislacion, que el artl 

culo 34 de la Ley de Nacionalidad y Naturalizacion señala que 
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esta prohibido por las sociedades extranjeras adquirir el do-

minio Ce las tierras, aguas y sus accesiones, habiendo ambigu~ 

dad en estos preceptos, diremos que no se han aplicado en la 

realidad como uno quisiera ya que en la practica, a las sacie-

Cades extranjeras se les permite adquirir el dominio de bienes 

inmuebles, pero lo interesante de lo anterior, es que debemos 

admitir que cualquier sociedad extranjera que opere o actUe en 

Mexico, entra en el supuesto de persona moral. 

La Ley para Promover la InversiOn Mexicana y Regular la In 

versiOn Extranjera señala que se considera inversiOn extranje-

ra la que se realice por personas morales extranjeras; para P2 

der comprender este concepto mas ampliamente adoptaremos el 

criterio de Siqueiros, que nos dice: "para identificar una 

sociedad extranjera, debemos de interpretar la disposicion _ 

que establece el articulo 5 de la Ley de Nacionalidad y Natur~ 

lizaciOn, que habla de las personas morales mexicanas, a con -

trario sensu. Esto quiere decir que seran Personas Morales ex-

tranjeras todas aquellas sociedades legalmente constituidas 

fuera del pals y que tengan su domicilio legal en el extranje-

ro." 

11 ART. 5o.- Son personas morales de nacionalidad mex! 

cana las que se constituyan conforme a las leyes de 

la RepBblica y tengan en ella su domicilio legal.• 

(70) 

(70) Ley de Nacionalidad y Naturalizacion. Mexico, Ediciones 
Andrade, Tomo I, 1989. P. 201. 
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SOCIEDADES MEXICANAS CON SOCIOS EXTRANJEROS: Para analizar la 

inversiOn extranjera en Mexico en este aspecto, es necesario di 

vidirla juridicamente en dos etapas, a las que llamaremos etapa 

antigua y etapa moderna. 

La primera se diO a partir de 1940, con el fenOmeno de la in_ 

versiOn extranjera nuestro gobierno regulO de manera casulsta los 

problemas que se le fueron presentando, medidas que eran tomadas 

segUn el asunto en particular, las cuales obedecian a sanas fina_ 

lidades y nobles objetivos, para lograr asi la estructuraciOn ec~ 

nomica del pals,pero en dichas medidas no habla un criterio defi_ 

nido, una base, en ocasiones eran muy riguristas, en otras segUn 

el caso se trataba con benevolencia, por lo que las disposicio _ 

nes al respecto se encontraban Cispersas y aisladas, lo que pro_ 

vacaba incertidumbre al momento de su ejecuciOn. 

A continuaciOn mencionaremos los principales preceptos de esa 

epoca.-

"a) Ley organica de la Fraccion I del articulo 27 cons_ 

titucional y su Reglamento. 

b) Decreto del 29 de junio de 1944. 

c) Resolucion Presidencial del 23 de junio de 1947 que, 

con el objeto de dar ejecuciOn al Decreto antes men_ 

cionado, creO la ComisiOn Mixta Intersecretarial, en 

carg~da de coordinar las inversiones mexicanas y e~ 

tranjeras. Esta Comision tuvo una gran importancia 

en virtud de que expidio una serie de disposiciones 
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que subsistieron hasta 1973 y que incluso varias de 

ellas fueron criterios utilizaóos por la nueva Ley so_ 

bre la materia. A fines de 1953, esta Comisicn dejo de 

funcionar. 

Entre las normas generales dictadas por la ComisiOn 

Mixta Intersecretarial, pueden destacarse las siguien_ 

tes: a) La del 20 de octubre de 1947 referente a que 

las acciones de cualquier sociedad en la que hubiera 

participaciOn de extranjeros deberian ser nominativas 

a fin de poder determinar si el 51% del capital se en_ 

centraba en manos de mexicanos. 

b) La del 26 de enero de 1948, tendiente a autorizar a 

los accionistas mexicanas a enajenar sus acciones sin 

permiso previo de la Secretarla de Relaciones Exterio_ 

res. 

c) La del 30 de agosto de 1948, que imponla la obliga_ 

ciOn, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, de coa 

sultar a la secretarla de Industria y comercio y a Pe 

troleos Mexicanos antes de expedir permiso de constitu_ 

cion o modificacicn para sociedades que se dedicaran a 

la industria, al comercio o a los derivados del petroleo. 

d) La del 3 de septiembre de 1947 en la cual se esta 

blecio que a los inmigrantes en calidad de visitantes se 

les consideraba con "residencia suficienten para adqui_ 

rir bienes inmuebles indispensables para su comercio, i~ 
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dustria o los destinados a su casa habitaciOn. 

e) La del 6 de febrero de 1951 respecto de los requis~ 

tos que se deberlan cumplir con las acciones nominati_ 

vas a que se refirio la norma del 20 de octubre de 1947. 

( 71). 

Las mencionadas Leyes, Decretos y Politicas administrativas 

vinieron a conformar la tradiciOn juridica de esa epoca, referen_ 

te al capital extranjero, y dichas disposiciones sirvieron de ba_ 

se para la segunda etapa. 

El derecho mexicano contaba con un sinnUmero de ordenamien_ 

tos de la mas variada lndole, sobre la regulaciOn Cel capital fo_ 

raneo, por lo que se hacia imperiosa la coordinaciOn de estas po 

liticas, reuniendo todas y cada una de estas disposiciones en un 

solo ordenamiento y que de alguna manera reorientara a la inver _ 

siOn extranjera, ·para el beneficio del desarrollo econOmico del 

pals. 

Sintetizando los criterios que rigieron en la epoca antigua, 

diremos que fueron tres principalmente; el primero, el de asegu _ 

rar el control nacional de actividades consideradas como estrate_ 

gicas. El segunde el de controlar el capital externo en activid~ 

des consideradas como semibasicas,y, en tercer lugar; dar libre en_ 

traca a la inversiOn extranjera con la condiciOn que las empresas 

que se establecieran en el pals, se apegaran a la legislaciOn na_ 

cional vigente. 

(71) Pereznieto Castro, Leonel. Derecho Internacional Privado. 
Mexlco, ColecciOn Textos Jurldicos Universitarios, segunda 
edicion, 1982, P.P. 108,109. 
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La segunda etapa, o moderna, se da a partir de la creaciOn 

de la Ley para Promover la InversiOn Mexicana y Regular la In 
vcrsiOn Extranjera, expedida el 9 de marzo de 1973. 

Esta ley incorporo en su texto todas las disposiciones que 

estaban contenidas en ordenamientos dispersos, siendo la pre -

tensiOn de la ley, la de no absorber completamente el sistema 

de regulaciOn de la inversiOn extranjera, sino ~e actuar como 

un ordenamiento central en la materia. 

Para analizar la cuestiOn de las sociedades mexicanas con 

socios extranjeros, mencionaremos las actividaCes o empresas 

que la Ley para Promover la InversiOn Mexicana y Regular la In 

version Extranjera, permite la participacion del capital extran 

jera y en que proporciones, ast como tambien señalaremos cuales 

actividades estan reservadas exclusivamente para el Estado y 

cuales actividades pueden desarrollar unicamente las sociedades 

mexicanas con clausula de exclusiOn de extranjero. 

En el articulo 4 de la mencionada ley señala las activida -

des reservadas para el Estado y cuales estan reservadas Ce man~ 

ra exclusiva para mexicanos o sociedades mexicanas con clausula 

de exclusiOn de extranjero. 

"ART. 4.- Estan reservadas de manera exclusiva al Est~ 

do las siguientes actividades: 

a)- PetrOleo y los demas hiCroc3rburos, 

b)- Petroquimica bastea, 

e)- ExplotaciOn de minerales radioactivos y genera 

ciOn de energia nuclear, 
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d)- Mineria en los casos a que se refiere la ley de 

la materia, 

e)- Electricidad, 

f)- Ferrocarriles, 

g)- Comunicaciones telegraficas y radiotelegraficas, y 

h)- Las demas que fijen las leyes especificas. 

Estan reservadas de manera exclusiva a mexicanos o 

a sociedades mexicanas con c1aUsu1a de exclusiOn 

de extranjeros, las siguientes actividade~: 

a)- Radio y television, 

b)- Transporte automotor urbano, interurbano y en ca -

rreteras federales, 

c)- Transportes aereos y maritimos nacionales, 

d)- Explotacion forestal, 

e)- Distribucion de gas, y 

f)- Las demas que fijen las leyes especificas o las 

disposiciones reglamentarias que expida el Ejecuti 

vo Federal." (72) 

En el articulo So. de la Ley para Promover la InversiOn Mexi

cana y Regular la InversiOn Extranjera, se indican las activida

des en las que se admite la inversiOn extranjera y se precisa en 

que porcentaje. 

"ART. 5.- En las actividades o empresas que a continua

ciOn se indican, la inversiOn extranjera se admitira en 

(72) Lef para Promover la Inversion Mexicana y Regular la Inver
sion Extranjera. Op Cit., P.P. 262 bis !Sa. vta. y 262 bis 
16a. 
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las siguientes proporciones de capital: 

a)- ExplotaciOn y aprovechamiento de sustancias mine_ 

ralesr 

Las concesiones no podran otorgarse o transmitirse 

a personas fisicas a sociedades extranjeras. En las s2 

ciedades destinadas a esta actividad, la inversiOn ex_ 

tranjera podra participar hasta un maximo de 49% cuan

do se trate de la explotaciOn y aprovechamiento de su~ 

tancias sujetas a concesiOn ordinaria y 34% cuando se 

trate de concesiones especiales para la explotaciOn de 

reservas minerales nacionales, 

b)- Productos secundarios de la industria petroquimi -

ca: 40%, 

c)- Fabricacion de componentes de vehiculos automoto -

res: 40%, y 

d)- Las que señalen las leyes especificas o las dispo

siciones reglamentarias que expida el ejecu~~vo Fe 

deral. 

En los casos en que las disposiciones legales o r~ 

glamentarias no exijan un porcentaje determinado, la 

inversion extranjera podra participar en una proporcion 

que no exceda del 49% del capital de las empresas y _ 

siempre que no tenga, por cualquier titulo, la facul

tad de determinar el manejo de la empresa. 

La Comision Nacional de Inversiones Extranjeras po-
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dra resolver sobre el aumento o la disminuciOn del por 

centaje a que alude el parrafo anterior, cuando a su 

juicio sea conveniente para la economia del pais y fi

jar las condiciones conforme a las cuales se recibir3, 

en casos especificas, la inversiOn extranjera. 

La participaciOn de la inversiOn extranjera en los 

Organos de administraciOn de la empresa, no podra exc~ 

der de su participaciOn en el capital. 

Cuando existan leyes o disposiciones reglamentarias 

para una determinada rama de actividad, la inversiOn -

extranjera se ajustara a los porcentajes y a las candi 

cienes que dichas leyes o disposiciones se~alen.'' (73) 

Comentando el articulo anterior, diremos, que en e1 se esta

blece la maxima o regla general, del porcentaje con el que puede 

intervenir el capital foraneo en una sociedad m~xicana, que es -

del 49%, como maximo de la inversiOn extranjera. 

Sin duda alguna viene a ser una innovaciOn de la nueva ley, 

con respecto a las anteriores legislaciones, ya que el precepto 

motiva la asociaciOn del capital extranjero con el capital mexi

cano y asi coadyuvar a la actividad econOmica del pals, donde in 

cide el capital foraneo. 

Esta norma general, tiene un criterio de control, ya que en 

e1 se determina, que el capital extranjero, no debera tener el m~ 

nejo de la empresa, pero a la vez se torna flexible, porque en el 

(73) Ibid., P. 262 bis 16a. y 16a. vta. 
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propio articulo da la facultad a la Comision Nacional de Inver -

siones Extranjeras, para Oeterminar el aumento o dismínuciOn del 

porcentaje aludido, segUn convenqa para la economia del Pais. 

En su penUltirno parrafo del articulo So. tambien establece, 

que cuando dicha comisiOn a autorizado un aumento en el porcenta

je de la inversiOn extranjer?, por convenir asi a la econornla del 

pais, superior al 49%, ~l manejo de la empresa puede e$tar en m~ 

nos de la inversi0n extranjera, pero cuando este capital extran

jero no exceda del 50% del monto de la inversior1, el manejo de la 

empresa, debera estar en manos del capital nacional, esto quiere 

decir que la participacion ce la inversion extranjera en la admi -

nistracion de la empresa, no podra exceder de su participacion en 

el capital. 

Por Uttim~,mencionaremos la adquisiciOn de empresas por inver

sionistas extranjeros, nuestra legislaciOn prevae que para llevar

se acabo, es necesario, la autarizaciOn de la secretaria que co -

rresponda segun la rama de actividad economica que se pretenda ad

quirir, este concepto esta regulado por el articulo B de la 1.ey p~ 

ra Promover la InversiOn Mexicana y Regular la tnversiOn Extranjara. 

La intenciOn del Legislador en este articulo, rue la de prote

ger a la empresa mexicana, para que no sea desplazada a traves de 

la compra de empresas ya establecidar,par el capital extranjeco y 

evitar asl un proceso de desmexicanizaciOn en las diferentes acti -

vidades econOmicas del pais. 
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11 ART. e.- Se requerira la autorizaciOn de la Secreta

ria que corresponda segUn la rama de actividad econ2 

mica de que se trate, cuando una o varias de las per 

sanas flsicas o morales a que se refiere el articulo 

2o., en uno o varios actos o sucesiOn de actos, ad -

quiera o adquier~n mas del 25% del capital o mas del 

49% de los activos fijos de una empresa. Se equipara 

a la adquisiciOn de activos, el arrendamiento de una 

empresa o de los activos escenciales para la explot~ 

cien. 

Tambien deberan someterse a autorizaciOn los ac_ 

tos por medio de los cuales la administraciOn de una 

empresa recaiga en inversionistas extranjeros o por 

los que la inversiOn extranjera tenga, por cualquier 

titulo, la facultad de determinar el manejo de la em 

presa. 

Las autorizaciones a que se refiere este articulo 

se otorgaran cuando ello sea conveniente para los in_ 

tereses del pais, previa resoluciOn de la ComisiOn N~ 

cional de Inversiones Extranjeras. 

Seran nulos los actos que se realicen sin esta a~ 

torizacion.• (74) 

Con la expediciOn de esta Ley, pueden notarse los grandes a

delantos en la regulaciOn de la inversiO~. extranjera, respon -

(74) Ibid., P. 262 bis 17a. 
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diendo asl, a la necesidad de replantear los objetivos de nues -

tro desarrollo y encausando a la inversiOn foranea, mediante di

versos mecanismos. 

Siendo las dos grandes formas sociales, hacia las cuales se 

dirige el grueso de la inversiOn extranjera, lo constituyen la 

sociedad en comandita por acciones y la sociedad anOnima, sien -

do esta Ultima, la forma social mas popular entre !OS inversio

nistas extranjeros, no Unicamente en Mexico. sino en casi toda 

Latinoamerica, ya que la primera resulta mas rigorista, y la so

ciedad anOnima, es la mas apropiada para las grandes inversio -

nes, en ra-zOn de su extraordinaria flexibilidad. 
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C) ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, FRACCION I Y IV. 

Fue a partir de la ConstituciOn de 1917 y con este articulo, 

que el legislador mexicano empieza a preocuparse por reglamentar 

y condicionar las inversiones que efectlla el extranjero en el 

territorio nacional, con esto no queremos decir que los juris -

tas mexicanos anteriores a esta epoca no hayan abordaOo el te

ma Cel extranjero, sino que es a partir de este momento histor! 

co, que el constituyente del 17, se percata de la imperiosa nec~ 

sidad de establecer el imprescindible ajuste o cambios en las 

normas juridicas ya establecidas, que en muchos casos eran ya 

obsoletas o era necesaria su modificaciOn por la realidad del 

pais, por eso se hace esta afirmaciOn en el sentido estricto de 

la palabra ''inversi0n". 

Por lo anterior, el analisis de estas dos fracciones del ar

ticulo 17 constitucional, es Ce suma importancia para nuestro 

trabajo, ya que de e1 se deriva el estudio de la capacidad o in

capacidad que tienen los extranjeros, para adquirir el dominio 

de tierras de la NaciOn Mexicana, asi como tambien de este tex

to constitucional emana el tema central de esta tesis, por que 

en este articulo se establece la facultad que tiene el Estado 

de conceder o no a los extranjeros el derecho ~e propiedad. 

En el analisis de la fraccion I del artlculo 27 constitucio

nal, se establecen las siguientes maximas, que limitan al ex -

tranjero an cuanto a su condiciOn jurldica, para adquirir domi -
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nio sobre tierras en el territorio nacional: 

!) Solo se le reconoce capacidad para adquirir en propiedad pri-

vada, tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones 

de explotaciOn de minas o aguas, Unicamente a los mexicanos por 

nacimiento o por naturalizaciOn y a las sociedades mexicanas. 

2) La inc1usiOn de la famosa "Clausula Calvo'', teoria del juris-

consulto argentino Dr. Carlos Calvo, por lo cual lleva su nom-

bre. DisposiciOn que fue adoptada por la legislaciOn mexicana, 

como medida de protecciOn de los intereses mexicanos contra la 

interposiciOn extranjera. 

Este precepto establece "que el extranjero, convenga ante la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en considerarse como nacio -

nal, respecto de dichos bienes y en no invocar la protecciOn de 

sus gobiernos, bajo la pena de faltar al convenio de perder el 

beneficio de la NaciOn, en cuanto a los bienes que hubiera adqui 

rido, derecho que concede el Estado Mexicano a los extranjeros." 

A continuaciOn señalaremos algunos comentarios de tratadis -

tas a favor y otros en contra de la c1ausula Calvo. 

•Alfredo Verdross nos indica: Por eso la llamada c1a~ 

sula Calvo, por el nombre del ~stadista hispano-amer! 

cano Calvo, que consiste en que un extranjero se com-

prometa ante el Estado de su residencia a renunciar a 

la protecciOn diplomatica ~e su Estado ~aciana!, car~ 

ce de eficacia juridica internacional. Este es el pun 

to de vista que se impone en la practica internacio -

nal." (75) 
(75) Arellano Garcia, Carlos. Derecho Internacional Privado.Mexl 

ca, Ed. Porrúa, S.A., novena ed., 1989, P.491. 
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ucharles Fenwick reconoce que las decisiones de los 

tribunales de arbitraje internacionales y las de las 

comisiones mixtas de reclamaciones sobre la c1ausula 

Calvo, han sido muchas veces contradictorias )' no les 

reconoce suficiente eficacia internacional a la c1au-

sula Calvo.• (76} 

"Puede discutirse, de acuerdo con el contexto que ofr~ 

ce la realidad actual,. si es conveniente o no soste -

ner a la c1ausula Calvo dentro de nuestras instituci2 

nes juridicas internas. ~un cuando existen ciertos s~ 

ceses que empañan definitivamente el panorama de cog 

cordia internacional, tenemos la convicciOn de que el 

imperio del Derecho extiende gradualmente sus fronte

ras y el respeto a las naciones debiles tiende a ins

tituirse como afirmaciOn categOrica. Sin embargo, pen

samos que la c1ausu1a Calvo debe permanecer en nues -

tres sistemas juridicos. En este sentido nos dice el 

licenciado Siqueiros: No obstante que la etapa histQ 

rica de las reclamaciones internacionales parece que 

ha quedado definitivamente superada, creemos que la 

c1ausula Calvo debe seguir subsistiendo como una ins

ti tuciOn permanente en el sistema constitucional mexi 

cano.• ( 77} 
(76) Ibid., P. 491. 
(77} Mendez Silva, Ricardo. El reg1men juridico de las inversio

nes extranjeras en Mexico. Instituto de Investigaciones Ju
ridicas, UNAM. Primera Edicion, 1969, P.91. 
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3) El tercer principio que se desprende de esta fracciOn es el 

que ''en una faja de cien kilometros a lo largo de las fronte -

ras y de cincuenta en las playas, por ningUn motivo podran los 

extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas." 

En cuanto a esta tercera regla es importante mencionar lo 

que apunta Mendez Silva: 

''Una gran parte de autores en esta materia coinciden 

en considerar este enunciado como anacrOnico e inju~ 

tificado'atendiendo a la realidad presente." (78) 

Aunado esto a los diferentes procedimientos que se hñn veni 

do utilizando por extranjeros para la adquisicion y posesion de 

inmuebles ubicados en las llamadas zonas prohibidas. 

La prohibicion que establece esta disposicion es absoluta y 

contundente al respecto, pero en la realidad, grandes porciones 

de tierra en las zonas prohibidas, estan en manos extranjeras y 

aparte se considera un gran error impedir la inversiOn extran -

jera en estas zonas. 

Por lo cual estamos de acuerdo con otros autores, en que se 

rla conveniente legislar sobre el tema mas a fondo, y no tener 

una amarga experiencia, como la que tuvimos en Mexico, con las 

reclamaciones internacionales que se le fincaron por motivo de 

los intereses extranjeros. 

4) Por Ultimo tenemos el cuarto enunciado que se desprende de 

esta fracciOn, que a ''Juicio de la Secretarla de Relaciones Ex-

teriores, conceda autorizaciOn a los estados extranjeros para 
(78) Ibid. P.92 
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que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los P~ 

deres Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles nece-

sarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones",

parrafo que no es necesario comentarlo. 

FracciOn IV del articulo 27 constitucional: 

Para el an3lisis de esta fracciOn, citaremos en primer lugar, 

cual fue la intenciOn del legislador del constituyente, en la r~ 

dacciOn de este precepto, que era la de evitar los desmedidos a

caparamientos de tierras de todas clases que se venian efectuan

do por el clero y los extranjeros, principalmente a traves de so

ciedades anOnimas cuyas acciones poseian o controlaban en su to

talidad o mayoria, tierras que generalmente conservaban con fi -

nes de especulaciOn, por lo cual se establece lo siguiente. 

"Las sociedades comerciales, por acciones, no podr3n 

adquirir, poseer o administrar fincas rllsticas.Las SQ 

ciedades de esta clase que se constituyeren para ex -

plotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera 

o para alglln otro fin que no sea agricola, podran ad

quirir, poseer o administrar terrenos Unicamente en 

la extensiOn que sea estrictamente necesaria para los 

establecimientos o servicios de los objetos indicados, 

y que el Ejecutivo de la UniOn, o los de los Estados, 

fijarin en cada caso:" (79) 

(79) Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Op. Cit. P. 19. 
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Esta fracciOn establece la prohibiciOn de las sociedades 

comerciales por acciones, que son sociedad anOnima y sociedad 

en comandita por acciones, (no prohibe a las Oemds clases de s2 

ciedades mercantiles o civiles) para adquirir, poseer o admini~ 

trar fincas rUsticas. 

Entendiendo por finca rUstica a todo inmueble ubicado en el 

campo, aunque el problema practicc sera determinar donde acaba 

una ciudad y donde principia el campo, el criterio que utiliza 

el legislador para determinar si el terreno es rUstico o urbano, 

es el siguiente; considera urbano a cualquier terreno que coliQ 

da con alguna calle y como rllstico al que no tenga calle de 

por medio. 

Continlla estableciendo esta fracciOn, que esta clase de so

ciedades, sOlo podr3n adquirir terrenos (rUsticos y urbanos) 

con fines no agricolas en la extensiOn estrictamente necesaria 

para el desarrollo de sus objetos fabriles e industriales en la 

medida que el Ejecutivo de la Union o de los Estados fije en c~ 

da caso. 

Como se puede apreciar, en este mandato, su contundencia al 

respecto es determinante sobre el derecho de propiedad de las _ 

sociedades, ya que se encuentra justificado por el abuso a que 

se habla llegado en cuanto a la acumulacion del territorio mexi 

cano en unas cuantas manos, siendo una parte de estas extranje

ras. 
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D) LEY ORGANICA Y REGLAMENTO DE LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTI

CULO 27 CONSTITUCIONAL. 

La Ley Organica de las fracciones I y IV del articulo 27 

constitucional fue aprobada por el Congreso de la UniOn el dia 

3! de diciembre de 1925, siendo promulgada en el Diario Oficial 

el 21 de enero de 1926 por el entonces Presidente de la Republi-

ca, Plutarco Ellas Calles. 

La citada Ley Organica se compone de diez articules disposi-

tivos y uno transitorio, este reglamento viene a ser abrogado 

por la fraccion I del segundo transitorio del Reglamento de la 

Ley para Promover la InversiOn Mexicana y Regular la InversiOn 

Extranjera, publicada el 16 de mayo de 1989. 

A continuaciOn procederemos a transcribir y comentar algu -

nos de los articulas mas relevantes de esta Ley Organica. 

"ARTICULO Jo.- Ningun extranjero podra adquirir el d2 

minio directo sobre tierras y aguas en una faja de 

cien kilOmetros a lo largo de las fronteras, y de 

cincuenta en las playas, ni ser socio de sociedades 

mexicanas que adquieran tal dominio en la misma fa-

ja." (80) 

En este mandato el extranjero no tiene capacidad para la ad

quisicion de tierras y aguas dentro de la llamada Zona Prohibida, 

como tampoco puede formar parte de alguna sociedad mexicana 

que adquiera un bien en dicha franja, disposiciOn que viene 

(80) Ley y Reglamento de las Fracciones I y IV del articulo 27 
Constitucional, Apendice numero 8. Mexico. Ediciones Andra
de, Tomo I, 1989. P.247. 
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ser sumamente debatida por los tratadistas, Siqueiros nos comen

ta que ''Estas prohibiciones, justificadas plenamente en su ~poca, 

resuttan un tanto anacranicas en la actualidad''. 

".l\.RTICULO 2o.- Para que un extranjero pueda formar par 

te de una sociedad mexicana que tenga o adquiera el 

dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o con 

cesiones de explotaciOn de minas, aguas o combusti ~ 

bles minerales en el territorio de la Rep~blica, ter1-

dra que satisfacer el requisito que señala la misma 

fracciOn !, del articulo 27 de la ConstituciOn, a sa-

ber, el de hacer convenio ante la Secretaria de Rela-

cienes Exteriores en considerarse como nacional res -

pecto a la parte de bienes que le toca en la sociedad, 

y de no invocar, por lo mismo, la protecciOn de su G2_ 

bierno, por lo que se refiere a aque11os, bajo la pe-

na, en caso de faltar al convenio, de perder en bene-

ficio de la Nacion los bienes que hubiere adquirido o 

adquiriere como socio de la sociedad de que se trate.•• 

(81). 

En este ordenamiento se consagra la llamada clausula Calvo, 

pero tambien da la facultad al Extranjero, para formar parte de 

Sociedades Mexicanas que adquieran el dominio de tierras o aguas, 

pero debe estar fuera de la Zona Prohibida y previo convenio an-

te la Secretaria de Relaciones Exteriores en considerarse como 

Nacional respecto de los bienes que le toque de la Sociedad. 
(81) Ibid.,P.248. 
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11 ARTICULO 3o.- Tratanaose de sociedades mexicanas que 

posean fincas rUsticas con fines agricolas, no podra 

concederse el permiso de que habla el articulo ant~ 

rior, cuando por la adquisiciOn a que el permiso se 

refiere quede en manos de extranjeros un cincuenta 

porciento o m~s del interis total de la sociedad."(82) 

No se concedera el permiso de constituciOn de sociedad, a 

que se refiere el articulo anterior, cuando el capital extran-

jera sea del 50% o mas del interes total de la sociedad, tratan 

dese de fincas rllsticas con fines agrlcolas. 

11 ARTICULO 60.- Cuando alguna persona extranjera tuvi2 

re que adquirir por herencia derechos cuya adquisi 

ciOn estuviere prohibida a extranjeros por la Ley, 

la Secretaria de relaciones Exteriores dara el permi 

so para que se haga la adjudicaciOn y se registre la 

escritura respectiva. En caso de que alguna persona 

extranjera tenga que adjudicarse en virtud de dere -

cho preexistente adquirido de buena fe un derecho de 

los que le est~n prohibidos por la ley, la Secreta -

ria de Relaciones Exteriores podra dar el permiso p~ 

ra tal adjudicacion. 

En ambos casos, el permiso se otorgara con la 

condiciOn de transmitir los derechos de que se trate 

a persona capacitada conforme a la ley, dentro de un 
(82) Ibid., P. 248. 
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plazo de cinco años a contar de la fecha de la muer

te del autor de la herencia, en el primer caso, o de 

la adjudicaciOn en el segundo." (83} 

En este articulo permite la adquisiciOn de bienes, por ex

tranjeros, siendo esta disposiciOn una excepciOn al principio de 

que los extranjeros no tienen capacidad para adquirir bienes in

muebles dentro de la Zona Prohibida, pues permite la adquisicion 

aunque sea temporal, imponiendo la venta posteriormente. 

Reglamento de la Ley Organica del Articulo 17 Constitucional. 

Fue publicada en el Diario Oficial el 79 de marzo de 1926, -

componiendose de 18 articulas dispositivos y 2 transitorios sien 

do los preceptos mas importantes los siguientes: 

El articulo lo. establece la sanciOn para los funcionarios 

que tienen aptitud para intervenir en la transmision del dominio 

de bienes inmuebles a extranjeros o sociedades extranjeras, den

tro de la Zona Prohibida. 

El articulo 2o. es importante porque se establece la oblig~ 

ciOn de incluir en toda escritura pllblica de sociedades o asoci~ 

cienes 4ue est~n en posibilidad de admitir socios extranjeros, -

la Clausula Calvo. 

Los articulas 3o., 4o. y So. van relacionados con el articu

lo 2o. del propio reglamento, que se refiere a la inserciOn por 

escrito Ce la c1ausula Calvo en todo titulo o documento. 

(83) !bid., P.P. 248 y 249. 
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El articulo 7o. se refiere a las disposiciones que se sujet~ 

ran las sociedades mexicanas, constituldas para la adquisiciOn 

de fincas rUsticas con fines agricolas, como tambien se limita 

el capital extranjero en un 49%. 

"l. No podran llevar a cabo ninguna adquisiciOn cuando 

el cincuenta por ciento o mas del capital o interes 

social perteneciera a extranjeros¡ II. Si la sociedad 

fuere por acciones, estas deberan tener el caracter 

de nominativas, pudiendo ser transmisibles por cesiOn 

ordinaria o por simple endoso y no se registrara nin

guna enajenaciOn de acciones a favor de extranjeros _ 

ni las enajenaciones que se hicieren produciran efec

to alguno, cuando en virtud de ellas el cincuenta por 

ciento o mas de las acciones resulten ser de extranj~ 

ros.• (84) 

El articulo Bo. prohibe terminantemente que las sociedades 

mexicanas que pretendan adquirir bienes dentro de.la Zona.Pro -

hibida, admitan participaciOn social alguna de persona extranj~ 

ra fisica o moral, o ser propietaria de acciones de la sociedad. 

El articulo 170. reglamenta la adquisiciOn de un bien raiz 

por extranjeros en calidad de colonos, conforme a las Leyes de 

ColonizaciOn, dentro de la Zona Prohibida, siempre y cuando reu

nan las condiciones que se transcriben a continuaciOn: 

(84) Arellano Garcia. Op. Cit. P. 497 
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11 !. Que la extensiOn del terreno no exceda de dascien 

tos cincuenta hectareas por cada indiviCuo, si es de 

riego, ni de mil si es de otra clase; 

Ir. Que la adquisicion por el colono se haga expres~ 

mente bajo la condiciOn suspensiva de que el adqui -

rente se nacionalizara mexicano dentro de los seis 

años siguientes a la fecha ce adquisicion.Si la con

diciOn no llegare a realizarse, el Gobierno Federal 

ordenara la venta, en remate pUblico de los bienes 

de que se trata, a menos que estos fueren enajenados 

antes de los referidos seis años a favor Ce indivi -

duos o compañlas capacitadas para adquirirlos." (85) 

(85) Ibid., P. 498 
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E) LEY DE NACIONALIDAD Y NATURALIZACION. 

Esta Ley fue promulgada el 20 de enero de 1934, encontrand2 

se su mas cercano antecedente historico en la Ley de Extranje

ria y NaturalizaciOn de 1886, conocida tambien con el nombre de 

Ley Vallarta, llamada asi por su insigne autor Ignacio L. Va -

llarta. Ley que regulO el tema de la condiciOn juri~ica de los 

extranjeros, conjuntamente con el tOpico de Nacionalidad. 

Hacemos esta referencia, ya que la Ley de Nacionalidad y Na 

turalizaciOn, tiene su origen en la reglamentaciOn de la frac -

ciOn XVI del articulo 73 constitucional, misma que fuC modiftc~ 

da en el ano de 1934 de su texto original, para poder dar facu~ 

tad al congreso para legislar en materia de nacionalidad y en 

lo referente a la condiciOn juridica de los extranjeros, nacien 

do asl la Ley de Nacionalidad y Naturalizacion que redujo en 

seis preceptos los once que contempla la ley de 1886, sobre la 

condicion jur1cica del extranjero en Mexico. 

"XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, candi -

ciOn juridica de los extranjeros, ciudadanla, natur~ 

lizaciOn, colonizaciOn, emigraciOn e inmigraciOn y 

salubridad general de la Repablica.• (86) 

En este inciso nos limitaremos a proporcionar algunos comen 

tarios de la Ley de Nacionalidad y Naturalizacion respecto del 

asunto que nos interesa, ya que para hecer un ana1isis completo 

sobre esta ley, seria necesario todo un capltulo especifico s2 

(86) Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Op. Cit. P. 56-1. 
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bre el tema , por lo cual sOlo nos referiremos a lo que estable

ce dicha ley sobre la adquisicion de tierras. 

Se ha criticado este estatuto, diciendo que siendo una le¡ _ 

reglamentaria, deberla desarrollarse ex~licando ampliamente el 

significado y alcance del precepto constitucional, y no Unicamen 

te ahocarse a reproducir integramente el texto constitucional, 

como se Cemuestra en su articulo lo., que reproñuce en sus mis -

mos tirminos el inciso 11 A 11 del articulo 30 constitucional. 

En el capitulo IV de la Ley de Nacionalidad y Naturalizacion, 

que se refiere a la condiciOn juridica de los extranjeros, donde 

se establece los derechos y obligaciones de los mismos, viene 

comprendida en seis breves preceptos, siendo a todas luces In 

completa, debiendo ser motivo de una legislaciOn especial por 

parte del legislador, asi como tambien compilar todas las dispo

siciones existentes al respecto que se encuentran dispersas. 

En lo que se refiere a la adquisicion de tierras, est~ ley 

establece en su articulo 34, la incapacidad de adquisicion de 

las sociedades extranjeras, hablando de sociedades para no entrar 

en discrepancias con el articulo 27 Constitucional que establece 

''el Estado podri conceder el mismo derecho a los extranjeros••. 

Por Ultimo comentaremos que esta disposiciOn es incompatible 

con el articulo So. de '·~ ConvenciOn sobre Condiciones de los E~ 

tranjeros, firmada en L~ Habana en 1928, por lo cual transcribi

remos la reserva que hace el Estado Mexicano a la mencionada con 

venciOn. 
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"El Gobierno Mexicano declara que interpreta el prin

cipio consignado en el articulo So. de la ConvenciOn, 

d~ sujetar a las limitaciones de la Ley Nacional, la 

extensiOn y modalidades del ejercicio de los dere 

ches civiles esenciales de los extranjeros, como 

aplicable tambien a la capacidad de los extranjeros 

para adquirir bienes en el territorio nacional.''(87) 

(87) Arellano Garcia. Op. Cit. P. 412. 
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P) LOS PERMISOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES. 

En nuestra legislaciOn se estableciO la obligaciOn tanto pa

ra extranjeros como para las socieaaaes m~xicanas, de solicitar 

y obtener de la Secretaria de Relaciones Exteriores, un permiso 

previo para la constituciOn Oe una socieCaC mexicana, para la a~ 

quisiciOn de derechos de una sociedad, fideicomiso, adquirir ne

gociaciones o empresas, o adquirir control sobre ellas, refirien 

dese a las existentes en el pals y que tengan activiaa~en indu~ 

triales, agricolas, ganaderas, forestales, Ce compraventa o de 

explotaciOn de bienes inmuebles, rUsticos, urbanos, fracciona -

miento o urbanizaciOn de dichos inmuebles, adquisiciOn de cual -

quier inmueble de esta naturaleza o de bienes ralees y a~quisi -

ciOn en general del dominio de tierras, aguas, accesiones, conc~ 

siones de minas, aguas o combustibles minerales permitidos por 

la legislacion ordinaria. 

El fundamento legal en que se basa la Secretaria de Relacio

nes Exteriores para expedir los mencionados permisos, tiene su 

origen en los siguientes articulas, leyes y decreto que ~ conti

nuaciOn mencionaremos: 

1) Fraccion r del artlculo 27 Constitucional. 

2) Ley Organica y Reglamento ~e la Fraccion r del artlculo 27 

Constitucional. 

3) Ley Organica de la Administracion P~hJic~ federal. 

4) Articulo 23 ae la Ley Ce Nacionalidad y NaturalizaciOn. 

5) Decreto cel 29 de junio de 19''· 
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l) FRACC!ON I DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL: Esta fraccion ha 

sido comentaCa acplia~ente en el apartaCo "CM Ce este capitulo, 

por lo cual Unicamente comentaremos al respecto; que en ella se 

consigna la obligaci&n de solicitar y obtener permiso previo de 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, para poder aCquirir bi~ 

nes raices por parte de socieéacles mexicanas o de extranjeros. 

Asi como tambien la insertaciOn de la c1ausu1a Calvo. en t2 

do documento relacionado con los permisos ée la S.R.E. para la 

compra de bienes inmuebles o la adquisictOn ~e derechos Ve un fi 

Ceicomiso sobre bienes inmuebles. 

2) LEY ORGANICA DE LA FRACCION I DEL ARTICULO ?7 CONSTITUCIONAL: 

En su articulo ?o~ establece que el extranjero que quiera 

formar parte de una sociedad mexicana, que tenga o aCquiera el 

dominio de tierras, aguas o sus accesiones, asi como tambien al

guna concesiOn para explotaciOn del territorio nacional, es necg 

sario convenir ante la S.R.E. en considerarse nacional en lo r~ 

ferente a los mencionados bienes o derechos. 

~~RTlCULO 2o.- Para que un extranjero pueda formar pa~ 

te de una sociedad mexicana que tenga o adquiera el 

Cominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o con 

cesiones de explotaciOn de minas, aguas o combusti 

bles minerales en el territorio de la Republica ten

cra que satisfacer el requisisto que señala la misma 

fraccion I, cel articulo 27 ee la Constitucion, asa-
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ber, el de hacer convenio ante la Secretaria de RelA 

cienes Exteriores en considerarse como nacional re~ 

pecto a la parte Ce bienes que le toca en la sacie -

~ad, y de no invocar, por lo mismo, ·la proteccian de 

su Gobierno, por lo que se refiere a aque11os, bajo 

la pena en caso de faltar al convenio, de perder en 

beneficio Ce la Nacian los bienes que hubiere adqui-

rido o adquiriere como socio de la sociedad Ce que -

se trate." (88) 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 2i 

CONSTITUCIONAL. 

El articulo 2o. de este reglamento ordena la obtenciOn de un 

permiso previo de la S.R.E. para la constituciOn de socieCades 

mexicanas civiles o mercantiles que puedan admitir socios extrag 

jeras, que deseen adquirir tierras, aguas y sus accesiones, siefil 

pre y cuando se encuentre fuera de la Zona Prohibida. 

El articulo Bo. de este reglamento, da el funCamento legal a 

la Secretarla de Relaciones Exteriores para expedir el permiso -

previo para constituir sociedades mexicnnas que no puedan llegar 

a tener socios extranjeros y deseen adquirir o administrar tie -

rras dentro de la Zona Prohibida, asi como tambien en este pre -

cepto se inserta la c1ausula Ce exclusiOn de extranjeros. 

(88) Ley y Reglamento de las Fracc. I y IV del Art. 27 Const. 
Op. Cit. P.248. 
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3)LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL: Esta ley 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de di 
ciembre ~e 1976. En su articulo 28, fracciOn V se establece el 

fundamento leqal de la Secretaria de Relaciones Exteriores para 

conce~er a los extranjeros las autorizaciones para aCquirir el 

dominio de las tierras, aguas y sus accesiones en el territorio 

nacional, asi como tambten para conceCer a las sociedades mexi

canas, civiles o mercantiles1 autorizaciOn para modificar o re-

formar sus escrituras y sus bases constitutivas. 

''V.- Conceder a los extranjeros las licencias y auto-

rizaciones que requieran conforme a las leyes para a~ 

quirir el Cominio Ce las tierras, aguas y sus acce -

siones en la RepUblica Mexicana; obtener concesiones 

y celebrar contratos, intervenir en la explotaciOn -

de recursos naturales o para invertir o participar -

en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, asi 

como conceder permisos para la constituciOn de estas 

o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles 

o derechos sobre ellos.• (89) 

4) ARTICULO 33 DE LA LEY DE NACIONALIDAD Y NATURALIZACION: Est~ 

blece el permiso que otorga la S.R.E. para la obtenclon de con-

cesiones y la celebraciOn de contratos con las autoridades gu -

bernamentales para la formaciOn Oe fideicomisos y arrendamien -

tos , como tambien para la adquisiciOn de acciones o participa-

cienes en sociedades mexicanas. 

(89) Ley organica de la Administracion Publica Federal. Mexico. 
Ecitorial Porrua, S.A. 19a. edicion. 1988. P. 18. 
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11 ART. ?1.- Los extranjeros y las personas morales ex

tranjeras asl como las socie~ades mexicanas que ten

gan o puedan tener socios extranjeros, no pueden o~ 

tener concesiones ni celebrar contratos con los ayun 

tamientos, gobiernos locales ni autoridades federa

les sin previo permiso Ce la Secretarla de Relacio -

nes, el cual podr3 concederse siempre que los inter~ 

sados convengan ante la propia Secretaria en consid~ 

rarse como mexicanos respecto de dichos contratos, y 

en no invocar, por cuanto a ellos se refiere, la pr~ 

tecciOn de sus gobiernos, bajo la pena que en cada -

caso establecerl la Secretaria de Relaciones.'' (90] 

5) DECRETO DEL 29 DE JUNIO DE 19d4: Por ser uno de los orcena -

mientas de mayor importancia en materia ae inversiones extranj~ 

ras, ya que en e1 se dictaron determinadas restricciones y san

ciones a la actividad de los capitales extranjeros dentro de la 

RepUblica Mexicana, le dedicaremos un inciso especial, dentro -

de este capitulo para su analisis . 

• 

(90) Ley de Nacionalidad y Naturalizacian. op. Cit. P.208. 
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G) DECRETO DEL 29 DE JUNIO DE 1944. 

Este decreto es de suma importancia y de discutida actuali -

dad, por las circunstancias que le dieron origen, como se menci2 

na en sus considerandos~ siendo el Estado de Guerra en que se en 
centraba Mexico y la gran afluencia ~e capital foraneo hacia 

nuestro Pais, el que podla representar un peligro, para los in -

tereses econOmicos nacionales, dado su gran poder de competencia, 

lo cual motivo, que se dictaran por el Poder Ejecutivo determin~ 

das restricciones para la actividad del capital extranjero den -

tro de la NaciOn. 

El decreto fue emitido durante la Segunda Guerra Mundial, 

por el entonces Presidente de la RepUblica, Manuel Avila Camacho, 

con base en las facultades extraordinarias de que estaba investi 

d~ por el Decreto del lo. de julio de 1942, que aprobo la suspeg 

siOn de garantias individuales. 

El Decreto cel 29 de junio de 1944, fue publicado en el Dia

rio Oficial el 7 de julio de ese mismo año, donde establece la 

necesidad transitoria de obtener un permiso previo de la Secret~ 

ria de Relaciones Exteriores, para adquirir bienes por parte de 

extranjeros en el Pais y para la constituciOn o modificaciOn de 

sociedades mexicanas, con posibilidad de tener socios extranje -

ros. 

A continuaciOn comentaremos los artlculos mas importantes de 

este decreto, que fue dictado dentro Ce un contexto de suspen 

sien de garantias individuales, aprobado por el Decreto del Jo. 
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de julio de 1942. La vigencia del Decreto en estudio estaba red~ 

cida originalmente al marco temporal que tuviera la suspensiOn 

de garantias, situaciOn que se CiO por terminada con la expe<li -

ciOn del Decreto del 20 de Ciciembre de 1945, pero el Decreto 

del 29 de junio de 1944 no ha perdido su validez y ha continuado 

su aplicaciOn en la legislaciOn mexicana. 

ART. lo. Este articulo dispone que durante el tiempo en que per

manezca en vigor la suspensiOn de garantias decretada el lo. de 

julio de 1942, los extranjeros y las sociedades mexicanas que 

tengan o puedan tener socios extranjeros, necesitaran previamen

te un permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores para de

sarrollar las actividades que se enumeran en este mismo articulo. 

Enunciando este articulo la obligatoriedad del permiso men -

cionado, para las areas que señala, entre las cuales se encuen -

tran la actividad agricola, ganadera y forestal, ya sea de com -

praventa o de explotaciOn de bienes inmuebles rUsticos. 

ART. 2o. Establece la necesidad de obtener un permiso previo de 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, para la constituciOn de 

sociedades mexicanas que puedan tener socios extranjeros. asi c2 

mo tambiCn en caso de modificaciOn o transformaciOn de socieda -

des mexicanas, donCe se sustituyan socios mexicanos por socios 

~xtranjeros o se varle en cualquier for~~ Pl objeto social de la 

sociedad. 

ART. 3o. Este articulo concede a la Secretaria de Relaciones Ex-
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teriores la facultad de negar, 'conceder o condicionar los per-

rnisos, segUn cuya obligatoriedad contrarien la finaliCad que 

persigue este decreto. 

La segunda limitaciOn que establece este articulo se funda 

en la fracciOn JII del mismo, que dispone que el 51~ del capital, 

sea mexicano en una sociedad, y que dicha participaciOn se esta

blezca en tal forma que se pueda verificar en cualquier momento. 

La tercera limitaciOn que impone esta fracciOn al capital 

extranjero, es que la mayoria de los administradores deben ser 

de nacionalidad mexicana. 

ART. 4o. En primer termino este articulo consagra la llamada 

c1ausula de exclusiOn de extranjeros, estableciendo tambien que 

los extranjeros y las sociedades mexicanas que tengan o lleguen 

a tener socios extranjeros, solo podran mediante permiso previo, 

que en cada caso otorgue la S.R.E. adquirir el dominio de tie -

rras y sus accesiones a que se refiere la fracciOn I del arti

culo 27 constitucional. 

ART. 5o. Se establece la facultad que se le da al Ejecutivo para 

legislar en todas las ramas de la administraciOn pUblica, salvo 

las disposiciones expedidas con vigencia limitada a la emergen -

cia. 

ART. 60. En este articulo del Decreto de 19<4, se ratifica con 

car~cter ~9 Leyes "Las disposiciones emanadas del Ejecutivo du

rante la emergencia y relacionadas con la intervenciOn del Est~ 

do en la vida EconOmica.'' 



Como tambien responsabiliza a los Notarios, Jueces y demas 

funcionarios a no utilizar documentos o actos que infrinjan las 

disposiciones del referido decreto. 

De este articulo surge la controversia respecto de la vigen 

cia o no Cel decreto de 1944, ya que entra en contraposiciOn 

con el articulo So. del decreto del 28 de septiembre de 1945, -

que viene a derogar el decreto de 1944, siendo qu~ otros trata

distas sostienen que este articulo 60. ratifica el decrato ref~ 

rido con caract~r Ce ley. 

ART. 7o. Es importante este articulo, ya que se refiere a los -

llamados "prestanomhres'', estableciendo lo siguiente: 

"Cuando la infracciOn a las disposiciones del presen

te ordenamiento se verifique mediante declaraciones, 

ocultaciOn de caracter extranjero o por interpOsita 

persona, se impondra a los que resulten responsables 

la pena de seis meses a tres a~os de prisian y multa 

hasta de $10,000.00.• (91) 

En cuanto a la discu~iOn Oe los legisladores. sobre la v! 

gencia de este e~creto, al autor Arellano Garcia da dos inter -

pretaciones, una administrativa y otra jurisdiccional; la admi

nistrativa se refiere a la circular de la Secretarla de Relaci2 

nes Exteriores del 14 de octubre ce 1949, dirigida al Consejo -

de Notarios, donde le da vigencia al decreto de J94d y la juri~ 

diccional que en ocasiones ha sido discrepante a la interpreta

(91) Arellano Garcla, Op. Cit. P.501. 
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ciOn administrativa realizada por la S.R.E., en virtud del prin

cipio de relatividad de las sentencias de amparo, donde las re

soluciones de amparo, han negado la vigencia del Decreto de 19&4. 

Siendo que en la realidad y en la practica, el Gobierno Mexi 

cano ha consi~erado y sigue considerando la vigencia del Decreto 

del 29 de junio de J9d4, 



H) LOS PERMISOS DE LA SECRETARIA DE COBERNACION. 

El funCamento legal Ca la Secretarla Ce GobernaciOn para e~ 

pedir permisos al extranjero, para adquirir bienes inmuebles, -

derec~os reales sobre los mismos, acciones o partes sociales de 

empresas, se desprende Cel articulo 71 de la Ley General de Po-

blaciOn Ce 19d7, que ha venido a ser derogada por la Ley Gene

ral de PohlaciOn ~e 1974, siendo esta la que se encuentra en vl 

gor, encontrandose el equivalente Cel articulo 71,en el articu-

lo 66 oe la nueva ley. 

Del texto de este precepto se desprende la obligacion ce 

los extranjeros o de su apo~erado, de recabar el permiso previo 

de la Secretarla de GobernaciOn, siendo el permiso mencionado -

un permiso adicional que impone la legislacion mexicana al ex

tranjero que desee adquirir bienes ralees en territorio nacio -

nal, obligaciOn adicional que no comparten las personas morales 

y personas fisicas extranjeras residentes en el extranjero~ 

''Articulo 66. los extranjeros, por st o mediante apo

derado, s010 pocran celebrar actos relativos a la a~ 

quisiciOn de bienes inmuebles, derechos reales sobre 

los mismos, acciones o partes sociales de empresas -

dedicadas en cualquier forma al comercio o tenencia 

de dichos bienes, previo permiso de la Secretaria de 

Gobern~ciOn, sin perjuicio de las autorizaciones que 

Ceban recabar conforme a otras .disposiciones le~a -

les.• (92) 
(92) Bravo Caro, Rodolfo. Gula del Extranjero, Ley General de P2 

~lacion, Hexico. Editorial Porrua, S.A. 1981, P.44. 
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I) LEY GENERAL DE POBLACION Y SO REGLAMENTO. 

En cuanto a esta ley, podernos decir que el precepto mas im

portante que establece respecto al tema que nos interesa, es el 

cel articulo 66, donde impone a los extranjeros la obligacion -

Ce solicitar un permiso de la Secretaria de GobernaciOn, para 

poder adquirir bienes inmuebles, derechos reales sobre los mis

mos, accciones o partes de empresas que puedan llevar a cabo di 
chas adquisiciones, como lo hemos mencionada an el inciso ante

rior. 

Siendo el Reglamento de esta Ley, en su articulo 127 el que 

determina las reglas y condiciones a que se sujetara el permiso 

que refiere el articula 66 de la Ley General de Poblacion, para 

que los extranjeros puedan adquirir bienes inmuebles o acciones, 

como menciona el artlculo que transcribiremos a continuaciOn: 

1'Articulo 127. El permiso para que los extranjeros 

puedan celebrar actos relativos a la adquisicion de 

bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, 

acciones o partes sociales de empresas dedicadas en 

cualquier forma al comercia o tenencia de dichos bi2 

nes a que se refiere el articulo 66 de la Ley, qued~ 

ra sujeto1 para su otorgamiento, a las siguientes r~ 

glas: 

I~ En ninglln caso se conceder5 a los No Inmigra~ 

tes a que se refieren las fracciones I, II, VIII y -
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IX del articulo 42 de la Ley. 

II. A los No Inmigrantes a que se refieren las 

fracciones III, IV, V, VI y VII del mismo articulo, 

sOlo se les concedera en casos excepcionales a jui

cio de la Secretaria. 

III. A los Inmigrantes se les conceéera para ag 

quirir sus casas-habitaciOn. Pocran ser igualmente 

autorizadas para adquirir otras inmuebles, derechos 

reales, o acciones o partes sociales siempre que di 
chas operaciones no contrarien su condiciOn migratg 

ria. 

IV. Los Inmigrados podran obtener el permiso p~ 

ra adquirir, cuando no tengan algun impedimento en 

los terminos previstos por la fracclon I del artic~ 

lo 126. 

v. Cuando por causas ajenas a la voluntad del -

extranjero nazcan en su favor Cerechos reales o de 

propiedad sobre bienes inmuebles o acciones o par -

tes sociales de empresas a las que se refiere este 

articulo, cuya adquisicion le esti limitada ~ar es

te Reglamento y no prohibida por otras leyes, la 5~ 

cretaria podra conceder permiso para que se forma

lice la adquisicion, establecienco las modalidades 

que estime convenientes de acuerdo con el interes -

general. 
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VI. Los Notarios Pllblicos, quienes los sustituyan 

o hagan sus veces y los Corredores Ce Comercio, se 

abstendran de autorizar los contratos que versen so-

bre aCquisiciOn de bienes inmuebles, derechos reales 

sobre los mismos o acciones o partes sociales sobre 

empresas a que se refiere este articulo en que inter-

vengan extranjeros, si Cstos carecen del permiso ca -

rrespondiente. 

VII. Para los efectos de este articulo, son bienes 

inmuebles los previstos en el articulo 750 del Codigo 

Civil para el Distrito Federal en Materia ComUn y pa

ra toda la Repllblica en Materia Federal y se equipa -

ran a los derechos reales, la propiedad, la poseciOn, 

la copropiedad, el condominio, el usufructo, los der~ 

chas a partes alicuotas sobre la propiedad inmueble, 

los embargos y los gravamenes respecto de los inmuc -

bles. 

En cuanto a las acciones y partes sociales de las 

sociedades cuyo objeto sea el comercio y la tenencia 

de bienes inmuebles, se estara a lo dispuesto por las 

leyes de la materia para su determinaciOn. 

VIII. Los extranjeros pocran realizar actos de d~ 

minio sobre los inmuebles de su propiedad sin reque -

rtr permiso de la Secretaria.•• (93) 

(93) Bravo Caro, Rodolfo. Guia del extranjero, Reglamento de la 
Ley general de Poblacion. Ec. Porrua, S.A. Mexico. 1981 
P. 126 y 127. 
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J) DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION 

MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA DE 1973 Y SU REGLA

MENTO DE 1989. 

La Ley de Inversiones Extranjeras se publicO en el Diario 

Oficial de la FederaciOn el 9 de marzo ~e 1973, entranCo en vi -

gor el 9 de mayo de ese mismo año, siendo emitida por el enton -

ces Presidente de la Repllblica, Don Luis Echeverria Alvarez. Es

ta ley esta formada por seis capitulas que son: Cel objeto, de 

la adquisici3n de empresas estableciaas o del control sobre 

ellas, de la comisiOn nacional de inversiones extranjeras, del 

fideicomiso en fronteras y litorales, del registro nacional de 

inversiones extranjeras y disposiciones generales, siendo un to

tal de treinta y un preceptos. 

Esta ley ha sido sumamente significativa, pues en ella se 

trata de plasmar no solamente un imperativo de orden tecnico-ju

ridico consistente en la integraciOn de un sistema Ce regula

ciOn de la inversiOn foranea, sino una aspiraciOn politica de 

mayor trascendencia; la consolidaciOn de nuestra independencia 

econOmica. 

Asi la Ley de Inversiones Extranjeras constituyO la respues

ta que el Gobierno Mexicano trata de dar al car3cter din3mico 

que planteaba la radicaciOn de los capitales extranjeros en el 

Pais, la cual estaba plenamente justificada en su momento, ya 

que en la actualidad la economla de Mexico es una Ce las mas a

biertas al capital extranjero, pues ofrece mayores facilidades 



al mismo. 

Lo cual motivO ~l rezago de esta Ley, en cuanto a inversiones 

se refieret pero no es nuestra intenciOn hacer un ana1isis criti

co de la misma, por lo tanto, sOlo habremos de referirnos en re -

laciOn con la Ley para Promover la InversiOn Mexicana y Regular 

la InversiOn Extranjera, a las disposiciones que emanan de ella 

sobre el regimen de propiedad de los extranjeros en Mexico. 

Antes de entrar al tema que nos interesa, haremos una breve 

referencia a la exposiciOn de motivos de 1a ley, donde se puntu~ 

lizan las razones esgrimidas por el legislador. 

Como primer punto se reconoce una insuficiencia legislativa -

en la regulaciOn de las inversiones extranjeras. 

Se admite la necesidad de la inversíOn extranjera como medio 

para acelerar los procesos de rnodernizaciOn. 

El legislaaor advierte el peligro de una colonizacion economi 

ca:- tr;ives Cel capital foraneo. 

Se deben respetar ciertas actividaees fundamentales, para as~ 

gurar la autonomia del Pals. por medio del rescate de los recur -

sos naturales, frente a los centros de decisiOn econOmica del ex

terior. 

El capital foraneo no debe intervenir en los asuntos internos 

del pais receptor y debe estar subordinado a las decisiones inte~ 

nas del pais huesped. 

La iniciativa tiende no solo a regular la inversion extranje

ra, sino promover y fortalecer la empresa mexicana, para evitar -
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un desplazamiento de la misma por la inversiOn extranjera. 

Que el capital exterior no pretenda formas de subordinacidn, 

dirigiencose a la adquisiciOn o control de empresas ya estableci

das, ya que provocarla la desmexicanizaciOn de la empresa nacio -

nal. 

Como se puede apreciar es importante tener en cuenta la expo

siciOn de motivos, para comprender que la intenciOn Cel legisla -

dor hacia la inversiOn del capital foraneo es de no otorgarle es

timulas excesivos o privilegios especiales. 

A continuaciOn enunciaremos exclusivamente los artlculos de 

esta Ley, que regulan la adquisiciOn de bienes por extranjeros en 

la RepUblica Mexicana. 

En su articulo primero establece que esta ley, es de observan 

cia general en toda la RepUblica, quiere decir que la L.I.E. tie

ne un caracter federal, y su fundamento se encuentra en la frac -

ciOn XVI del articulo 73 constitucional. 

El articulo segundo es de suma importancia, porque en e1 se 

define a la inversiOn extranjera, como tambien al inversionista -

extranjero. 

El articulo tercero de la Ley en estudio, reitera la c1au~ula 

Calvo, es decir, la renuncia del extranjero a invocar la protec

ciOn de su Gobierno respecto a bienes de cualquier naturaleza que 

adquiera en el pals. Este precepto va mucho mas lejos que sus pre 

cedentes de la c1ausula que se encuentran en la fracciOn I del a~ 

ticulo 27 constitucional y los artlculos lo. y 2o. de la Ley OrgA 
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nica de la fraccion y articulo referida. 

Se afirma esta situaciOn, ya que hay variantes en cuanto a 

la aplicaciOn de la clausula Calvo conforme a la Ley Ce Inversi2 

nes Bxtranjeras; primero, porque establece de antemano un~ pre -

suncian legal de sumisiOn desprend~~~ de la adquisici3n de bie -

nes y una presunciOn legal de renunr:.~ ~ la posibilidad de invg 

car la protecciOn de su Gobierno. La segund~. la Cl¡usula de la 

ConstituciOn, solamente incluye los bienes inm·J>:'31es y las conc~ 

sienes, en cambio este precepto comprende bienes de cualquier n~ 

turaleza que se adquieran en la RepUblica Mexicana. 

"ART. 3.- Los extranjeros que adquieran bienes de cua1 

quier naturaleza en la RepUblica Mexicana, aceptan 

por ese mismo hecho, considerarse como nacionales re~ 

pecto de dichos bienes y no invocar la protecciOn de 

su Gobierno por lo que se refiere a aque11os, bajo la 

pena, en caso contrario, de perder en beneficio de ta 

Nacion los bienes que hubieren adquirido.•(94) 

El articulo cuarto establece las actividades reservadas aJ 

Estado Mexicano, como tambien menciona las actividades reserva -

das de manera exclusiva a mexicanos o sociedades mexicanas, con 

clausula de exclusiOn de extranjeros. 

El articulo quinto establece las actividades o empresas en 

que se admite parcialmente la inversiOn extranjera y precisa la 

proporcion de capital extranjero. 

El articulo septimo establece que los extranjeros y las so -

(94) Ley para Promover la Inversion Mexicana y Regular la Inver
sion Extranjera. op. Cit. P. 262bis 15a.vta. 
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ciedades extranjer~s y mexicanas que no tengan clausula de excl~ 

siOn de extranjeros, no poaran adquirir el dominio directo sobre 

tierras y aguas en la llamada ''Zona Prohibida''. Esta disposician 

tambien va mas a11a de la fracciOn I del articulo 27 constituci2 

nal, ya que el articulo 7o. de la Ley de Inversiones Extranje -

ras, incluye a las sociedades mexicanas que no tengan clausula 

de exclusiOn de extranjeros, lo cual no contempla la fracciOn 

del articulo 27 constitucional en su texto. En segundo lugar en 

su parrafo tercero, el articulo 7o. faculta a las personas fisi

cas extranjeras para adquirir estos bienes previo permiso Ce la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y el convenio a que se ref i~ 

re la fracciOn I del articulo 27 constitucional, siendo que este 

articulo constitucional, s010 se refiere a extranjeros, sin dell 

mitar personas fisicas o morales, como lo hace el articulo 7o. -

de la ley en estudio. 

El articulo diecisiete, establece que el extranjero dcbera -

recabar un permiso previo de la Secretaria de Relaciones ExteriQ 

res para la adquisiciOn de bienes inmuebles, y para la constitu

ciOn y modificaciOn de sociedades. 

De este articulo se desprende la observaciOn que hace Arell~ 

no Garcia; de que si 11 seria conveniente hacer extensivo el perm! 

so no sOlo a la adquisiciOn de los inmuebles sino tambien a la 

adquisiciOn de derechos reales sobre inmuebles.'' 

Por Ultimo tenemos el capitulo IV de la Ley para Promover la 

lnvcrsiOn Mexicana y Regular la lnversiOn Extranjera, donde se 

refiere a los fideicomisos en fronteras y litorales, que compren 
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de los articulas del 18 al 22. Siendo este capitulo, de un gran 

interes para nuestro estudio, le dedicaremos un apartado espe -

cial, ya que en este capitulo se incorpora el acuerdo del 29 de 

abril de 1971, que autoriza a la Secretaria de Relaciones Exte

riores para conceder a las instituciones nacionales de credito, 

los permisos para adquirir corno fiduciarias el dominio de bie -

nes inmuebles destinados a la realizaciOn de actividades indus

triales o turisticas en fronteras y costas. 

El acuerdo tambien hace referencia a los subterfugios que se 

han utilizado para transgredir la prohibiciOn constitucional de 

que los extranjeros adquieran el dominio directo de tierras y 

aguas en las Zonas Prohibidas. de los llamados Presta-nombres. 

Siendo la Ley de Inversiones extranjeras la que deroga este 

acuerdo, lo incorpora en su capitulo cuarto, db~dole algunas d! 

ferencias respecto a este. En la ley, se da la facultad indiscr! 

minadamente a las instituciones de credito en general y no se li 

mita exclusivamente a instituciones nacionales de credito como -

lo hacia el acuerdo. 

Deja de funcionar la ComisiOn Consultiva Intersecretarial que 

solo emitia opiniOn y la substituye la ComisiOn Nacional de Inve~ 

sienes Extranjeras, fijando criterios y procedimientos. Como tam

bien incorpora las sanciones al incumplimiento de los fines del 

fideicomiso, que llegan hasta pena corporal y estan establecidas 

en los articules 28, 29 y 31 de la Ley. 
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REGLAMENTO DE 1989, DE LA LEY PAR!\ PROMOVER LA IN\'ERSION MEXICA

NA Y REGULAR L!\ INVERSION EXTRAUJERA. 

Este nuevo Reglamento se publicO en el Diario Oficial de la 

FederaciOn el 16 de mayo de 1989, expedido por el actual Presi -

dente de la RepUblica, Carlos Salinas de Gortari. Consta de ochen 

ta y seis artlculos y cuatro transitorios, divididoR en los si -

guientes apartados: 

TITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES. 

TITULO SEGUNDO.- DE LA INVERSION EXTRANJERA. 

TITULO TERCERO.- DE LA INVERSION EXTRANJERA MEDIANTE FIDEICOMISOS. 

TITULO CUARTO.- DE LA AMPLIACION DE INVERSION EXTRANJERA. 

TITULO QUINTO.- DE LA CONSTITUCION Y MODIFICACION DE SOCIEDADES. 

TITULO SEXTO.- DE LA ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. 

TITULO SEPTIMO.- DE LA PROMOCION DE LA INVERSION. 

TITULO OCTAVO.- DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 
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En primer lugar haremos una referencia muy breve, a los as

pectos que nos parecieron mas importantes, enunciados en los -

considerandos de este Reglamento. 

En el cuarto pirrafo menciona ~oue Mªxico posee un sector 

productivo nacional que ha probado su eficiencia y que tiene la 

capacidad para competir con la inversi3n extranjera'' habria 

de preguntarse si la capacidad a que se refiere este aparta~o,

ha contemplado la capacidad de la actividad agropecuaria, espe

cificarnente el campo mexicano. 

En su pirrara sexto se~ala «Que los palses que estin en pr2 

ceso de modernizaciOn intensa, estin utilizando en forma crecien 

te la inversi3n extranjera que contempla su ahorro, genera em -

pleos bien remunerados, trae tecnologla competitiva y coadyuva 

a su inserctan en los flujos comerciales internacionales." Sien 

do que la inversiOn extranjera trae consigo todos estos benefi

cios, seria cuestiOn de analizar que trae aparejado todas estas 

ventajas, y a que costo del ?ais receptor de capitales forilneos 

repercute en sus empresas nacionales. 

En el pirrafo octavo se~ala que «H~xico ha iniciado su aper

tura econOmica para poder participar de manera exitosa en los -

flujos de comercio y de la inversi6n internacional'', esta afir

maciOn es ~uy cierta, ya que Mexíco ofrece en la actuali~aó 

grandes facilidades al capital foraneo para su expansiOn, que -

indudablemente repercutir3 en algunos sectores que no se encuen 

tran protegidos o simplemente no se encuentran al nivel econOmi 

co y tecnolOgico para competir con el capital extranjero1 sien-
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do uno de ellos el sufrido campo mexicano. 

Por a1timo se~alaremos el parrafo que dice ''Que todo proceso 

de inversiOn requiere de un regimen juridico que brinde certidum 

bre, permanencia, transparencia y seguridad", lo que no quiere 

decir que al capital foraneo, se le den privilegios especial~s o 

concesiones excesivas, como ha sucedido ~asta este momento. 

Por lo anterior y para entender la verdadera intenciOn Cel 

Reglamento, transcribimos un parrafo de Garcla Moreno: 

(95) 

''Como se observa, parece ser que la inversiOn extranj~ 

ra sera la fOrmula magica a todos los problemas econ2 

micos de Me-:.tico: Unicamente se destacan sus virtudes 

por lo que dichos considerandos no pasan de ser mera 

retOrica coyuntural pues la realidad econOmica de la 

inversiOn extranjera palidece todos esos supuestos 

''buenos'' deseos, ya que la soberanla nacional esta en 

relaciOn inversa a la inversiOn extranjera: es una f~ 

lacia que el capital nacional este en posibilidades 

de competir con el extranjero: la inversiOn nacional 

es la complementaria al capital transnacional, asi c~ 

mo que tamoien es falso que a mayor inversiOn extran-

jera menor endeudamiento extranjero, pues lo irrefut~ 

ble es que a mayor inversiOn extranjera, mayor depen

dencia respecto de una economla central.'' (95) 

Garcla Moreno, Vlctor Carlos. Reglamento de la Ley Sobre In 
version Extranjera; Breve Analisis. XIII Seminario Nacional 
de Derecho Internacional Privado. Universidad Autonoma Beni 
to Juarez de Oaxaca, 18-20 de Octubre de 1989. P.2. -
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Tratando de ceñirnos a nuestro tema Ce interes, en lo que -

se refiere al nuevo Reglamento, desprendemos que en su articulo 

So., establece que el capital foraneo puede participar hasta en 

un 100% en diferentes actividades, entre ellas la agricultura,

ganaderla y recolecciOn de productos forestales. Quiere decir -

esto, que el Reglamento contradice flagrantemente lo que est~ 

blece la Ley de Inversiones Extranjeras. 

Tambien podemos apreciar que el Reglamento acepta la inveL 

siOn extranjera por medio Ce fi~eicomisos en la adquisiciOn de 

bienes inmuebles y predios rUsticos, sin son menores de veinte 

~ectareas, con permiso de la Secretaria de Relaciones Exterio -

res y si la superficie es mayor, con resoluciOn favorable de la 

ComisiOn Nacional de Inversiones Extranjeras, siendo que la fra~ 

ciOn IV del artlculo 27 constitucional es contundente al respe~ 

to, sobre la adquisiciOn, posesiOn o administraciOn de las fin 

cas rUsticas. 

La c1ausula Calvo exigida por la fracciOn I del artlculo 27 

constitucional se habla ejercido caso por caso, corno medida de 

protecciOn de los intereses mexicanos. Ahora el Reglamento no 

la exige: 

"Sin embargo, el nuevo Reglamento ya no exige dicho 

convenio siempre y cuando se incluya en los estatu -

tos sociales {art. 31, 2o. parrafo) lo cual resulta 

a todas luces inconstitucional e ilegal, pues jamas 

un Reglamento puede ir mas a11a de la propia Consti-

- 157 -



tuciOn o de las leyes que pretende reglamentar.'' (96) 

En lo referente a los Fideicomisos, el reglamento habla es

pecificarnente en su articulo 17, del Estado de Baja California,

lo que es a todas luces extraño, asunto que analizaremos en el -

siguiente inciso, al que llamaremos los Fideicomisos en Zonas --

Prohibidas. 

No poCemos negar la apertura econOmica que esta llevando ac~ 

bo el Gobierno Mexicano y dejar de ver la obsolescencia de la l~ 

gislaciOn mexicana en cuanto a inversiones extranjeras se refie-

re. 

Estarnos conscientes de que no podemos cerrar las puertas a -

los capitales extranjeros, ya que cpntribuyen a fortalecer el dg 

sarrollo econOmico Oel territorio nacional, pero tampoco la in -

versiOn extranjera es la que va a venir a resolver todos los 

problemas econOmicos del pais, como lo pretende considerar el Rg 

glamento. 

Los legisladores con la expediciOn del nuevo Reglamento tra

taron de cubrir las carencias que no contemplo la Ley de Inver

siones Extranjeras, y que en su aran de hacer una reglamentaciOn 

agil y moderna, rebasaron en algunos aspectos a la ConstituciOn 

y a la propia Ley de Inversiones Extranjeras. Siendo que seria -

mas honesto por parte de los legisladores, en todo caso derogar 

la Ley de Inversiones Extranjeras y modificar la ConstituciOn, -

para adecuarla a la realidad del Pais, y no tratar de simplifi -

car los tramites a la inversiOn extranjera por medio de un regl~ 

mento. 

(96) !bid. P.7. 
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K) LOS FIDEICOMISOS EN ZONA PROHIBIDA. 

Este tema ha sido y seguira consideranoose un problema de im 

portancia nacional, por la gran repercusiOn que implica en el C~ 

sarrollo turistico de nuestro pais, ya que se han dado sugeren -

cias y hasta soluciones para resolver este tipo de conflicto por 

los tratadistas avocados en el asunto, surgiendo encontradas opi 

niones por lo complejo del tema, por lo cual Unicamente veremos 

los puntos mas importantes de los Fideicomisos en Zonas Prohibi

das. 

Para hacer un an3lisis del tema es muy dificil que en tan 

pocas cuartillas se logre englobar todos los aspectos importan -

tes del Fideicomiso en Zonas Prohibidas, por lo complicado del ~ 

sunto y para entenderlo a fondo seria necesario un estudio exhau~ 

tivo sobre este, por eso empezaremos por lo mas elemental, pre

guntandonos que entendemos por ZONA PROHIBIDA; es la que establg 

ce la fracciOn I del articulo 27 constitucional como la mencion~ 

mos anteriormente; ''En una faja de cien kilometros a lo largo de 

las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningUn motivo po 

aran los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras 

y aguas." 

De este precepto constitucional emanan las leyes que prohi -

ben al extranjero adquirir bienes en la llamada Zona Prohibida, 

que son como hemos visto la Ley Organica de la FracciOn I del a~ 

ticulo 27 constitucional y su Reglamento, la Ley de Nacionalidad 

y NaturalizaciOn, Ley General de PoblaciOn y su Reglamento y el 

Decreto del 7 de Julio de 1944. 
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Esta maxima constitucional es contundente al respecto, pero 

analizando la situaciOn real y debido principalmente a la bellg 

za y clima de nuestras costas, se han originado una serie Ce 

procedimientos por parte de los extranjeros para la adquisiciOn 

y operaciOn de inmuebles en Zonas Prohibidas, como ejemplo y por 

nombrar algunas tenemos; la adquisiciOn por interpOsita pers2 

na, sociedad can acciones al portador y dos sociedades, etc., -

siendo una forma habil, para sortear la prohibiciOn existente a 

traves de mecanismos de tipo legal que aparentemente no defrau

dan o violan la disposiciOn constitucional y aunado esto a que 

nuestras fajas fronterizas y costeras, representan el cuarenta y 

tres por ciento aproximadamente del territorio nacional. 

Por lo anterior y en ejercicio de la facultad que le confiere 

la fracciOn I del artlculo 89 de la ConstituciOn, el entonces Prg 

sidente de la Repllblica Lic. Luis Echeverria, expidiO el Acuerdo 

del 29 de abril de 1971, que posteriormente serla incorporado en 

su capitulo IV, por la Ley para Promover la InversiOn Mexicana y 

Regular la InversiOn Extranjera. 

En los considerandos del mencionado acuerdo presidencial se 

señala .. que es conveniente eliminar los diversos subterfugios que 

se han venido utilizando para transgreCir la prohibiciOn constit~ 

cional, especialmente la intervenciOn de mexicanos prestanombres 

o la simulaci3n de contratos y actos juridicos.tt 

SienCo el Fideicomiso, segUn opini3n del Gobierno Federal, 

el Unico medio permisible para conceder a los extranjeros el uso 

temporal de bienes inmuebles en la Zona Prohibida. 
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"Se alude en los considerandos a que el fideicomiso 

permite que la instituciOn fiduciaria, conservando -

el dominio directo de los bienes fideicomitidos, pug 

da permitir a los fideicomisarios, en forma temporal, 

la utilizaciOn y el aprovechamiento de dichos bienes 

para lograr fines promocionales, industriales y turl§ 

tices.• (97) 

"En los fideicomisos, la instituciOn fiduciaria con -

servara siempre la propiedad de los inmuebles; ten -

ara la facultad de arrendar dichos inmuebles por pl~ 

zas no superiores a diez años; la duraciOn del fidei 

comiso en ningUn caso exceder3 de treinta años; a la 

extinciOn del mismo la instituciOn fiduciaria sOlo 

podra transmitir la propiedad de los inmuebles a pe~ 

sanas que conforme a las leyes vigentes esten capaci 

tadas para adquirirla y se reservara el Gobierno Fe-

deral la facultad de verificar en cualquier tiempo -

el cumplimiento de los fines del fideicomiso.• (98) 

Consideran una gran parte de autores, que era un gran error, 

impedir la inversiOn extranjera en estas zonas, ya que gran 

des porciones de tierra han estado en manos extranjeras, tan 

to predios rUsticos en las fronteras, como porciones de tierra 

en las costas, por eso se reglamentO el fideicomiso dentro 

de las Zonas Prohibidas, para tratar de legalizar estas 

posesiones y construir asi un importante instrumento de fomento 

(97) Arellano Garcia. Op. Cit. P.509. 
(98) !bid. P.510. 
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econOmico, que vendrla a dar un mayor impulso y agilidad al des~ 

rrollo de las zonas fronterizas y costeras. 

"El fideicomiso constituye un patrimonio autOnomo so -

bre el cual no se pueden ejercitar acciones ni que se 

tengan contra el fideicomisario, ni contra el fideic2 

mitente, ni contra la instituciOn fiduciaria, sino SQ 

lamente aquellas que se deriven del propio fideicomi-

so y de su funcionamiento; Segundo, el fideicomiso es 

capaz de todos los derechos y de todas las obligacio-

nes de caracter patrimonial. No tiene en la Ley mas -

que una limitacian: que su fin no sea illcito."(99) 

La figura del fideicomiso, considerada como una operaciOn de 

credito, donde el extranjero sblo recibe el aprovechamiento Util 

del inmueble, 35 decir el uso del mismo, tiene como propOsito que 

el extranjero en ninglln momento llegue a tener el dominio direc-

to sobre el bien, con lo cual no se crean derechos reales a su -

favor, ni se viola la norma constitucional. 

"En esta idea de aplicaciOn efectiva cobra plena signi

ficaciOn su afan nacionalista de incorporar estas zo

nas al desarrollo econOmico de Mexico a traves del fi-

deicomiso como el medio mas adecuado, correcto y legal 

para recibir en nuestro pals la sana inversiOn extran-

jera y en cierto modo para captar estos recursos impo~ 

tantes en el uso y aprovechamiento de los inmuebles a 

(99) Los fideicomisos de inmuebles situados en zonas prohibidas. 
Mesa redonda del 20 de junio de 1972. Instituto Mexicano de 
Derecho Internacional Privado. A.C. P.P. }I y 32 
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los beneficiarios, sin transmitirles en ningUn caso la 

propiedad ni crear a su favor derechos reales.•• (100) 

A continuaciOn nos hemos permitido hacer un extracto, de la 

apreciaciOn objetiva que hace ~rellano Garcia del ~cuerdo del 29 

de abril de 1971, e1 señalo diez puntos u observaciones, de las 

cuales hemos tomado los siguientes juicios, referentes a Cicho -

acuerdo: 

••-su apego estricto a los principios de la ConstituciOn 

y las leyes aplicables. 

-Existe la indiscutible necesidad de sostener y acel~ 

rar el desarrollo inCustrial y turistico de las zo -

nas fronterizas y litorales del pais. 

-Extinguir los diversos subterfugios que se han veni

do empleando para tratar de transgredir la prohibí -

ciOn constitucional de que los ~xtranjeros adquieran 

el dominio directo de tierras y aguas en las zonas -

prohibidas. 

-Para otorgar el aprovechamiento de inmuebles en la 

zona prohibida a extranjeros es el fideicomiso. Esta 

operacion de credlto tiene una gran flexibilidad co

mo esta admitido doctrinalmente sin discrepancia por 

lo que, se puede moldear de tal manera que se obtengan 

los fines propuestos afectando al inmueble a los obje_ 

(100) Ibid., P.P. 37 y 38. 
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tivos deseados pero sin otorgar la adquisici8n de la 

propiedad a los extranjeros. 

-El aprovechamiento de inmuebles en la zona prohibida 

se limita para los extranjeros a actividades indus -

triales y turlsticas. 

-se establece al lado de la facultad discrecional Ce 

la Secretaria de Relaciones Exteriores un control adi 

cional al permitirse que la ComisiOn Consultiva Inte~ 

secretaria! que se crea pueda emitir opini8n sobre 

las solicitudes para constituir fideicomisos. 

-Reiteradamente niega que se constituyan derechos rea

les sobre los inmuebles. 

-Al establecerse la limitaciOn se esta actuando en cog 

gruencia con el texto constitucional." (101) 

La Ley de Inversiones Extranjeras, como mencionamos en un 

principio, recoge este acuerdo en su totalidad y lo incorpora en 

su capitulo IV, del articulo 18 al 22. Las diferencias determin~ 

das de la ley con respecto al acuerdo son oasicamente cuatro: 

1) Determina que sea la Ley y no un simple acuerdo del ejecuti

vo el que regule el tema del fideicomiso en zonas prohibidas4 

2) La Ley faculta a todas las instit11clones de credtto en gene -

ral, a diferencia Cel acuerdo que s~io ~aba la facultad de ejer

cer corno fiduciaria a ias instituciones nacionales de credito y 

excepcionalmente a las instituciones privadas de creaito. 

(101) Arellano Garcia. Op. Cit., P.P.511 y 512. 
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3) Deja de funcionar la ComisiOn Consultiva Intersecretarial que 

s010 emitia opiniOn y la substituye la ComisiOn Nacional de In -

versiones Extranjeras, no avocandose Unicamente a casos concre -

tos, sino que fija los criterios y procedimientos conforme a los 

cuales se resolveran las solicitudes. 

4) Se establecen las sanciones por incumplimiento de los fines 

del fideicomiso, que pueden llegar hasta la pena corporal. 

Por Ultimo mencionaremos lo que establece el Reglamento de 

1989, en su articulo 17, referente al fideicomiso en Zonas Proh! 

bidas, para lo cual transcribiremos las palabras de Garcla More-

no respecto al tema: 

''Extra~a, bastante, el Ultimo parrafo del art. 17 del 

Reglamento cuando establece que los fideicomisos de -

Baja California y en la zona restringida de las fron

teras requeriran de permiso especial de la Secretaria 

de Relaciones. Lo anterior era innecesario pues el ªL 

ticulo 27 constitucional. fr. r, es contundente al 

respecto, ademas de que el Reglamento omite la faja, 

no zona, prohibida, no restringida, de los litorales: 

"En una faja de cien kilOmetros a lo largo (no que C.Q. 

rre) de las fronteras, y de cincuenta en las playas, 

por ningUn motivo, podran los extranjeros adquirir el 

dominio directo sobre tierras o aguas. 11 No se explica 

porque, se menciona en el Reglamento, especlficamente 

a Baja California.• (102) 

(102) Garcia Moreno. Op. Cit. P.7. 
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L) DISPOSICIONES AL RESPECTO EN LA LEY DE REFORMA AGRARIA. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, fue publicada en el Di~ 

rio Oficial el 16 de abril de 1971, lo que nos lleva a pensar, 

que esta legislaciOn ha quedado rezagada ante la palpable libe

raciOn de la economia mexicana Curante los pasados dos años, la 

apertura comercial ha perjudicado a va1i~~ sectores, sien~o uno 

de ellos el ramo agropecuario, aunadc con l~ grave crisis agrl

cola que esta padeciendo el campo mexicano. 

Por lo que se hace necesario la modificaciOn Ce este estatu

to, adecu~ndolo a la realidad presente para no dejar a los eji -

datarios a merced del capital extranjero, asl como tambien a la 

pequena propiedad darle seguridad juridica para que se invierta 

en ella y no sea desplazada por las grandes trasnacionales pro -

ductoras de alimentos. 

En la actualidad y con la posible firma del Acuerdo de Libre 

Comercio, la inversiOn extranjera impactara Ce inmediato en per

juicio del sector agropecuario y campesino, ya que la Ley de Re

forma Agraria sOlo establece disoosiciones generales en cuanto 

a las restricciones a extranjeron. 

si se trata de adquisiciOn de predios rUsticos, hemos visto 

a traves de este trabajo las diferentes limitaciones para el ex

tranjero en la compra de los mismos, pero tambien el capital fo

raneo a buscado los mecanismos para lograr sus propOsitos sin 

violar aparentemente la legislaciOn vigente, en lo que respec-
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ta a la Ley Federal de Reforma Agraria establece lo siguiente: 

1) Para la adquisiciOn de predios rUsticos, sOlo se permite ad -

quirir la superficie de terreno que no exceda de lo señalado en 

el cOdigo Agrario vigente, para la propiedad agricola inafecta -

ble. 

''ART. 249.- Son inafectables por concepto ~e dotaciOn, 

arnpliaciOn o creaciOn de nuevos centros de poblaciOn, 

las pequenas propiedades que estan en explotaciOn y 

que no exceden de las superficies siguientes: 

I. Cien hectareas de riego o humedad de primera, o 

las que resulten de otras clases de tierras, de acue~ 

do con las equivalencias establecidas por el articulo 

siguiente; 

II. Hasta ciento cincuenta hectareas dedicadas al CU! 

tivo del algodOn, si reciben riego de avenida fluvial 

o por sistema de bombeo; 

III. Hasta trescientas hectareas en explotaciOn cuando 

se destinen al cultivo de platano, caña de azllcar, e~ 

re, henequen, hule, cocotero, vic, olivo, quina, vai-

nilla, cacao o arboles frutales; 

rv. La superficie que no exceda para mantener hasta -

quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalencia 

de ganado menor Ce acuerdo con el articulo 259."(103) 

(103) Ley Federal de Reforma Agraria, Mexico. Ed. Porrúa. 1985. 
P.P. 138 y 139. 
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2) En su articulo 19 fracciOn I, establece que para ser miembro 

de un Comite particular ejecutivo agrario, es menester ser mexl 

cano por naci~iento. 

3) Por Ultimo en su articulo 200, sOlo da capacidad para obte -

ner una unidad Ce dotaciOn a los campesinos que sean mexicanos 

por nacimiento. 

Por lo que podemos apreciar se hace necesario legislar sobre 

esta materia en cuanto a extranjeros se refiere, para la protec

ciOn de nuestro sector campesino y evitar que se produzcan meca

nismos fraudulentos utilizados por el extranjero para el acapar~ 

miento de tierra, por medio de su gran capacidad econOmica. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Hemos analizado a traves de este estudio el desarrollo ~e la 

LegislaciOn Mexicana en lo que se refiere a la inversiOn extran 

jera, siendo una lucha ardua e incansable para lograr un lugar 

en el ¡mbito econOmico internacional, Mexico ha logrado consoli 

Car esas estructuras jurldicas para poder captar los recursos -

que proceden del exterior y lograr asi un continuo desarrollo -

econOmico. 

2.- sin embargo a pesar del gran progreso que Mixico ha llevado 

a cabo con la liberaciOn de su economia, corre el riesgo que con 

lleva la inversiOn extranjera ya que por una parte es un medio 

de desarrollo y por la otra puede configurar una fOrmula de de

pendencia econOmica y politica. 

3.- Sin duda alguna la inversiOn extranjera aporta los capitales 

necesarios para el progreso econOmico de cualquier pais, pero se 

debe tener cuidado por que se corre el peligro de perder el con

trol econOmico de las estructuras de los diferentes sectores dQ~ 

de incide el capital foraneo. Mexico sigue siendo un pals en vl

as de desarrollo que requiere indudablemente de recursos del e~ 

terior para su evoluciOn, el cual es un medio de complementar su 

escaso ahorro nacional, mejorando sus sistemas productivos que 

vendrian a incrementar las fuentes Oe trabajo. 

4.- Pero no debemos dejar de ver lo que trae aparejado la inve~ 

siOn extranjera, ponderando exclusivamente las maravillas y los 

beneficios de esta, ya que la responsabilidad del Gobierno Mexi-
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cano es la de sentar las bases legislativas que permitan el con

trol del capital extranjero, se~alando los campos y los renglo

nes econOmicos en los que puede participar, para evitar el peli 

gro en que se puede caer al propiciarse el colonialismo econO

mico. 

5.- PueCe interpretarse lo anterior como una mentalidad cerrada, 

anticuada o poco progresista, pero debemos estar conscientes de 

nuestro pasado, de los antecedentes histOricos de nuestro pais, 

de nuestro potencial humano, econOmico y tecnolOgico para estar 

en posibilidades de competir en igualdad de condiciones con el 

capital extranjero. 

6.- Siendo el campo mexicano una gran area de oportunidades para 

el capital extranjero, ya que ofrece menores riesgos que otras 

actividaOes empresariales, por que es un mercado facil de con -

quistar por el capital foraneo por la debilidad econOmica en que 

se encuentra. Por lo cual se deben llevar a cabo los cambios en 

el marco jurldico de las areas estrategicas y prioritarias para 

el desarrollo nacional, antes de que sea tarde y las consecuen -

cías sean desagradables para Mexico. 

7.- El sector agropecuario sin duda alguna es una area estrategi 

ca y prioritaria para el pais que se encuentra con problemas 

muy fuertes por resolver, con lo cual se presenta en desventaja 

para entrar en competencia en igualdad de condiciones con empre

sas extranjeras, lo que nos llevaria irremediablemente a conver

tirnos en peones de la inversiOn extranjera. 
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8.- Tal vez en otros sectores no suceda asi, pero tenemos que 

ser realistas y medir hasta dOnde podemos llegar con nuestros 

propios recursos, ya que nos encontramos territorial y econOmic~ 

mente unidos a una de las economlas mas fuertes del munóo y sierr 

~o nuestro intercambio comercial en un 70%, aproximaCamente, con 

los Estados Unidos dependemos en gran medida de ese mercaCo y 

competir con e1, es la lucha de los aebiles, con los gigantes 

extranjeros. 

9.- Decimos lo anterior debido a las enormes desventajas comparA 

tivas que tiene Mexico con respecto a su pais vecino, por poner 

un ejemplo; la diferencia sal3rial existente entre trabajadores 

agrlcolas mexicanos y los estadounidenses es de un 80~, sin con

tar que en la inCustria alimenticia y agropecuaria. Estados Uni -

dos cuenta con uno de los sectores mas capacitados tanto tecnol2 

gica como econOmicamente, lo que nos llevaria a dejar a los pe -

queños propietarios, comuneros y, principalmente, ejidatarios a 

merced de la iniciativa privada extranjera, si no se protege a -

este sector por medio de una reglamentacion juricica nacionalista. 

10.- No podemos tampoco sumir al pals en una economia primitiva 

y darnos el lujo de rechazar la inversiOn extranjera directa: d~ 

bemos estar abiertos a ella, pero el Gobierno Mexicano debe ser 

cuidadoso con esta, adecuando el marco juridico del sector agro -

pecuario, ya que de no hacerlo seria el tiro de gracia para este 

sector. 
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11.- Hexico Cebe atraer los capitales extranjeros, pero a su vez 

Cebe cuidar las formas en que se establezca este capital, cui~aQ 

Co ~ue las reforoas sean permanentes y permit3n una actualiza -

ciOn constante ~e la legislaciOn a fin Ce maximizar la confianza 

~e los inversionistas extranjeros en 13 cconomia mexicana. 

12.- con la posible firma d~l AcuerCo C~ Liare Comercio con los 

Estados UniCos, y sin las meCiCas juridicas para la protecciOn 

Cel sector agropecuario, combinado con la grave crisis por la que 

se atraviesa, venCria a ser su ruina ya que ~asta el momento el 

capital foraneo ha logrado controlarse por medio Ce la legisla -

ciOn vigente, pero dentro de los sectores que se preten~en neg2 

ciar se encuentra el agropecuario. 

13.- El Gobierno Mexicano pretende llevar el acuer~o a su culmi

naciOn lo mas ra?iVo posih.le, siendo que la liheraciOn debera 

ser paulatinamente y sobre todo en este sector tan delicado como 

lo es el campo mexicano, ya que la posiciOn Ce CebiliCaC. del Go

bierno Mexicano es eviCente, y las presiones que ~jcrcera Esta -

dos Unidos para imponer todas sus condiciones son palpables y s2 

bre todo a la inóustria mexicana procesadora ~e alimentos, ya 

~ue existen fuertes barreras estaCounidenses en este sector, lo 

que vendria a impactar directamente en el mercado interno. 

14.- El capital extranjero, por no habl3r exclusivamente de un 

pals, ha buscaCo por varios medios la modificaciOn Ce los estat~ 

tos óe la ConstituciOn, para que el extranjero tenga libre parti 

cipaciOn en la industria mexicana, principalmente en la petrOle-
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ra, pero ~asta este momento el Gobierno Mexicano se ha ~anteniCo 

firme en este sector, por lo cual uno de los puntos a proponer 

seria que al revisar la legislaciOn vigente se legislara para e

vitar que el capital extranjero, por medio Qe oecanis~os aparen

temente no fraudulentos, pudiera llegar a intervenir en los sec

tores estrateglcos o prioritarios de nuestro pais, es decir, que 

sin modificar la ConstituciOn y las leyes aplicables, si no d5n

dole la vuelta pudiera llegar a intervenir en estos sectores sin 

la nocesiCaC Ce reescribir la ConstituciOn. 

15.- El segundo juicio que propongo, y que es uno de los princi

pales motivos que me llevo a realizar mi tesis sobre este tema, 

es el del acaparamiento de tierras ejidales por parte de extran

jeros. Trabajar cerca d~ este sector ma ha permitido conocer sus 

carencias, sentimientos y el pensar del campesino mexicano, como 

tambien a amar profundamente mi pais y a su historia. Sin tratar 

de generalizar, el ejido mexicano, en su mayorla, se encuentra 

~escapitalizado, y aunque cuenta con los recursos naturales no 

tiene la fuente crediticia y la tecnologia adecuada para su ex -

plotaciOn. 

IG.- TraCicionalmente la explotaciOn turlstica de los ejidos se 

realiza mediante fideicomisos, con asesorla y dinero del gobier

no federal, pero, desgraciadamente, para la producciOn Ce alimen 

tos el campesino se ve envuelto en la corrupciOn del Gobierno F~ 

deral (Reforma Agraria) y el burocratisrno en el otorgamiento de 

sus creattos, lo que provoca un ambito idOneo para que el capi -
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tal foraneo lo aproveche ya que a e1 no se pone trabas, ni compQ 

nendas para financiar su producciOn, origindndose asl la maquila 

agrlcola del ejido. 

17.- De estos casos podrlamos mencionar muchos mas, por eso se 

hace necesario reglamentar mas a fondo, analizando todas las si 

tuaciones del campo mexicano, para defender este sector por la 

vla jurldica, de las repercusiones negativas que pudiera provo

car el capital extranjero al invertir en esta area, que a la laL 

ga vendria a desplazar y perjudicar a los agricultores mexicanos. 

18.- Por Ultimo, debe darse una seguridad juridica a la pequeña 

propiedad, para que se invierta en ella, para su desarrollo eco

nOmico y productivo; para poder participar, si no en igualdad de 

condiciones con la inversiOn extranjera por lo menos con la ga -

rantia de que el trabajo y el esfuerzo invertido sera retribuido 

y no perjudicado por una resoluciOn emitida desde un escritorio, 

provocada por presiones politicas o por el simple hecho de igno

rar la situaciOn real. 

19.- Hay todavla mucho que hacer en este sector; mucho que estu

diar, investigar, reglamentar, por eso espero que este trabajo 

venga a contribuir para tomar conciencia de la necesidad de est~ 

blecer las estructuras legales que permitan a nuestro pals con -

servar su soberanla y un futuro promisorio. 
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