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P A O L O G O 

El presente trabajo es el resultado de un proceso de 

reflexión e Investigación Iniciado en la cátedra de Teorla 

Poi ltlca del Profesor Patricio Marcos en la Facultad de Ciencias 

Poi ltlcas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. La propiedad de Ja tierra en nuestro pals es un tema que 

ha sido obJeto de estudio de las diversas dlsclpl lnas de Jas 

Ciencias sociales desde por lo menos la segunda mitad del slglo 

XIX. Sin embargo, no por eso se agota la pos lb/ 1 ldad de 

abordarlo, por el contrario, en la medida en que se anal Ice desde 

diferentes perspectivas, habr6. mayores poslbl l ldades de 

esclarecer la naturaleza polltlca del régimen de propiedad 

establecldo por el constituyente de Querétaro y su relaclón con 

la Constitución polftlca del Estado mexicano. Como se sabe, el 

régimen de propiedad en México quedó establecldo en el articulo 

27 del documento constltuclonal de 1917; en él, de alguna manera 

se sintetizan las luchas y esfuerzos del pueblo mexicano por 

establecerse como nación Independiente y soberana. Sin embargo, 

en la actual ldad la soberanla naclonal es un tópico recurrente no 

sólo en el discurso of lclal y en la oposición partidista sino 

también en el Amblto académico, y su esclareclmlento como 

concepto y como real ldad nacional exige un cuidadoso estudio 

desde todos Jos angules ooslbles. A partir de la teorla poi ltlca 

arlstotél lea y tomando como eJe del anal lsls el tema de la 



propiedad territorial y su relación con la Constitución poi ltlca 

accederemos en esta Investigación al problema actual de la 

soberanla en México. 

La real lzaclon de la presente Investigación no habrla sido 

posible sin el apoyo y. las facilidades proporcionadas por El 

Coleglo de México, al permitirnos el acceso al acervo de la 

blbl loteca Oanlel Cesio VI 1 legas. Especlalmente quiero agradecer 

a la profesora Mlchlko Tanaka, coordinadora del área de Japón del 

Centro de Estudios de Asia y Afrlca, el apoyo lncondlclonal que 

me brindó para ta real lzaclón de este trabajo. De manera muy 

especial agradezco al profesor Patricio Marcos sus pacientes 

ensenanzas durante la carrera y sus val tosas orientaciones en el 

trayecto de esta Investigación. 



1 N T R o o u e e 1 o N 

El estudio de la actual estructura de propiedad de la tierra 

y su relaclOn con la Constitución Poi ltlca en México, requiere de 

múltiples precisiones desde la perspectiva teórica de la que 

partimos. La ~ de Arlstóteles constituye una fuente 

Indispensable de categorlas teóricas para la Interpretación de 

las diversas formas de organización de las sociedades humanas. 

Fundamento lncuestlonable de la Ciencia Poi ltlca como dlsclpl lna 

encargada del estudio de la autoridad en las sociedades 

pof ltlcamente organizadas, ra teorla poi Jtlca arlstotél lea 

permite observar a las sociedades humanas como un todo compuesto 

de partes, las relaciones entre las partes y los elementos que 

las exp 1 l can. 

~ara el pensamiento poi 1 t leo arlstotél leo todas 1 as 

sociedades humanas se componen de seis partes en todo tiempo y 

lugar: el rey, los nobles, los ciudadanos, el tirano, los ricos y 

los pobres. cuando las sociedades se organizan poi ltlcamente en 

atención a las tres primeras partes, decimos que éstas se 

encuentran debidamente constituidas en una forma de gobierno 

Justa. Por el contrario cuando las sociedades se encuentran 

sometidas a cualquiera de las partes segundas, decimos que se 

trata de sociedades 1nconst1tuldas poi ltlcamente. 

De este modo, el concepto de constitución poi ltlca se 

relaciona con et ordenamiento de las partes soclales en atenclon 
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a una de e 1 1 as, y e 1 documento eser 1 to que conocemos como 

constitución se ubica en el ámbito de las leyes encargadas de 

reglamentar la vida en sociedad. 

Por otro lado, Ja propiedad territorial forma parte de la 

riqueza materia! necesaria para la existencia del Estado, ·y en 

1 a actua 1 1 dad, como sabemos, su estud 1 o es de pr/mordlal 

Importancia para la comprensión "de la naturaleza polltlca de una 

sociedad. 

Asl pues, el propósito central del presente trabajo de 

tesis consiste en estudiar al actual régimen de propiedad de la 

tierra en México y su relaclón con la Constitución Poi ltlca. En 

el artJculo 27 del documento con5tltuclonal de 1917, quedó 

establecldo el carácter poi Jtlco de la estructura de propiedad 

que habrla de regular el Estado mexicano. Sin embargo, los 

principios poi ltlcos que convergen en el régimen de propiedad de 

ra tierra en la historia contemporAnea de nuestro pals, tienen 

sus ralees en el pasado: desde las primeras formas de 

organlzaclOn de las comunidades precolomblnas establecidas en el 

actual territorio nacional, asl como la Instauración del régimen 

patrfmonlal lsta --producto de la conquista espanola-- y las 

diversas luchas sociales que ha sostenido el pueblo mexicano, 

desde el momento de su Independencia hasta el cstal !Ido 

revoluclonarlo de principios del sigo XX. const 1 tuyen 1 os 

antecedentes que expl lean el acceso al sistema de propiedad 

actua 1 . 

Por otra parte, México logra constituirse poi ltlcamente como 



5 

resultado del movimiento revolucionarlo de 1910 y 1913, de tal 

forma que los elementos poi ltlcos protagOntcos de dicho 

movimiento expl lean la naturaleza de la constitución poi ltlca de 

1917. 

Para estar en condiciones de caracterizar adecuadamente la 

relaclon que se establece entre el sistema de propiedad y la 

Constitución Poi ltlca en México,· desarrollaremos en el primer 

capitulo un esquema teórico que contemple el estudio del concepto 

de constitución poi ltlca y las diversas formas constitucionales 

posibles de establecer en las sociedades humanas. De la misma 

manera caracterizaremos al documento constitucional como 

resultado de los Principios poi ltlcos establecidos por el 

ordenamiento de las partes sociales al constituirse. Finalmente, 

en éste capltulo veremos el lugar que ocupa la propiedad de la 

tierra como parte de la riqueza materia! del Estado; para 

conclulr con el anal lsls de los sistemas de propiedad pos lb les de 

establecer en una sociedad. 

Tal esquema es e.pi Ice.do en el tratamiento del material 

histórico a partir del segundo capitulo, en el cual hacemos un 

breve recorrido a través de la historia de la propiedad de la 

tierra en Mé~lco. con el propósito de ubicar el origen de las 

vertientes poi ltlcas que darlan Forma a la Constitución Poi ltlca 

de 1917. 

En el ce.pi tulo tercero, e.na t l za remos el proceso 

revoluclonarlo Iniciado en 1910 y continuado en 1913, movimiento 

que condujo Finalmente a la constltuclOn poi ltlca del pals y al 



6 

establecimiento del régimen de propiedad en el artlculo 27 

const 1tuc1ona1. 

Finalmente, en el capitulo cuarto se anal Izan las dos 

tendencias poi ltlcas definidas en la historia reciente de México, 

a través de las modificaciones hechas al articulo 27 

constltuclonal en materia de propiedad de la tierra. 
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CAPITULO PRIMERO 

Aspectos teóricos 

A Ja luz de la teorla poJ ltlca arlstotél lea, son cosas 

diferentes la constitución poi l~lca de una nación y el documento 

escrito que generalmente conocemos como constitución; Incluso, 

puede afirmarse que no toda sociedad humana se encuentra 

constituida poi ltlcamente no obstante cuente con el documento 

const 1tuc1ona1 . 

La constitución poi ltlca de un pafs es el resultado del 

ordenamiento de las partes y clases sociales constitutivas de la 

sociedad durante un periodo histórico determinado. Sin embargo, 

no cualquier ordenamiento de las partes y clases sociales da como 

resultado una constitución poi ltlca: es necesario conocer cuantas 

y cuales son las partes que componen a una sociedad, y después, 

conocer las combinaciones que se pueden dar entre tales partes 

para estar en condiciones de acceder al numero y al tipo de 

constituciones poi ltlcas poslbles de darse en las comunidades 

humanas. 1 

Por otro lado, el documento escrito que conocemos como 

constltuclon se Inscribe en el Amblto de las leyes que 

ArlstOteles, Poi ltlca, traducción de Francisco de P. 
samarranch, Madrid, Espana, Ed. Agul lar, primera edlclOn, 1982, 
p. 813. 
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reglamentan la vida en sociedad, ya sea con Justicia o sin el la y 

son generalmente consecuencia del principio o principios 

poi ltlcos que fundan una constitución poi ltlca.2 

Es propósito del presente capitulo caracterizar 

teóricamente las formas constltuclonales poslbles de establecer 

en las sociedades humanas, con base en las diversas formas de 

ordenamiento de las partes y clases sociales que las Integran y 

en el clclo lógico-histórico de las comunidades: de la misma 

forma, ubicaremos el lugar que ocupa el documento constltuclona/ 

como uno de los objetos de del lberaclón poi Jtlca en las 

sociedades organizadas y como consecuencia del principio o 

principios poi ltlcos constltuclonales. 

Finalmente, es materia de éste capftulo establecer el lugar 

que ocupa la propiedad de la tierra como parte de la riqueza 

materia! necesaria para la existencia de las sociedades 

poi ltlcamente organizadas, y caracterizar los sistemas de 

propiedad poslbles de establecer en una comunidad. 

La Constitución Poi ltlca y las leyes 

senalamos en el apartado anterior que la constltuclon 

polftlca de un pafs es, en principio, el resultado del 

ordenamiento de las partes o clases soclales que lo Integran, de 

tal manera que existen tantas formas constltuclonales como 

combinaciones poslbles puedan darse en el ordenamiento de las 

2 .!..!1J2..:.. p. 813 
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partes o clases sociales de una comunidad. Sin embargo, no 

cualQUler ordenamiento de tales partes sociales da como 

resultado una constltuclOn poi ltlca. Existen partes anteriores y 

partes posteriores en el devenir hlstorlco-pol ltlco de cualquier 

sociedad humana. y el acceso de cada una de estas partes a la mas 

alta magistratura del Estado y su permanencia en el.la, determln~ 

el caracter poi ltlco de las soc·ledades. De lo anterior se puede 

Inferir que todas las sociedades actuales han transitado por 

diversas formas de organización, caracterizadas por el principio 

poi ltlco que el gobernante o la clase soclal Instalada en el 

gobierno ejerce durante un determinado tiempo en cualQUler 

comunidad poi ltlca. 

Para estar en condiciones de avanzar en el significado 

preciso de constitución poi ltlca, y poder asl caracterizar las 

diversas formas constitucionales, adelantaremos lo siguiente: 

existe en cierto modo una equlvalencla entre los conceptos de 

Estado, gobierno y constitución po 1 1t1 ca, pues to que una 

constitución poi ltlca es el resultado del ordenamiento de las 

partes sociales en un gobierno, el caracter poi ltlco de tal 

constltuclOn necesariamente sera el mismo que el del Estado; de 

tal forma que el Estado vendra a ser la magistratura soberana, o 

bien, el conjunto de magistraturas poi ltlcas establecidas en una 

sociedad en atención a la magistratura maxlma de la misma como 

resultado del ordenamiento de las partes sociales; es decir, como 

resultado de la constitución polltlca de la sociedad. 

Ast, tenemos Que existen en la historia poi ltlca de los 
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pueblos, constituciones de caracter monarqulco, arlstocrAtlco y 

republ lcano, porque las partes constitutivas de tales sociedades 

se encontraban ordenadas bajo la autoridad poi \tlca de uno, el 

monarca, de varios, los arlstOcratas o de muchos, los ciudadanos; 

quienes ejercieron tal autoridad con base en la prudencia, el 

honor y el valor ciudadano respectlyamente como principios de 

organlzaclOn poi ltlca, de tal forma que al referirnos al carActer 

politice de tales Estados, nos referimos también a la natura1eza 

de su gobierno. 

Por otra parte, tos conceptos de Estado, constitución 

poi ltlca y gobierno, se encuentran directamente relacionados con 

el concepto de autoridad polltlca. El concepto de autoridad es 

uno de los términos de mayor Importancia en el conocimiento de la 

teorla potltlca, y su empleo se ha confundido en la actual ldad 

can el uso del concepto de poder, debido principalmente a la Idea 

general Izada de que el punto de partida de las constituciones 

contemporaneas es el Estado moderno, mismo que se finca en el 

estado de derecho desarrollado en Europa a partir de la 

Revoluclón Francesa, el cual preconiza et principio organizativo 

de la división de poderes. En polltlca, el concepto de autoridad 

se refiere a ta capacidad QUe despl lega quien ejerce el gobierno 

en la comunidad, ya sea uno, varios o muchos para conducir a 

todas las partes sociales hacia la mejor vida posible. Puesto oue 

una comunidad es un todo compuesto de partes, y ceda parte socia\ 

exige ser tomada en cuenta como parte de ese todo soclal, solo se 

puede hablar de gobierno cuando quien ejerce la magistratura 
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m!xlma del Estado, lo hace atendiendo a todas las partes que 

Integran a la comunidad al menos con Justicia poi ltlca; sólo en 

estas condiciones podemos decir QUe existe gobierno y autoridad 

poi ftlca en una sociedad. 

Existen otras tantas formas de asociación humana derivadas 

de las anteriores 1 Jamadas constituciones, por analogla con fas 

verdaderas sociedades polltlcas; en tales sociedades la autoridad 

se corrompe para dar paso al poder despótico de una parte de la 

sociedad para beneficio exclusivo de quien lo ejerce. Es decir, 

cuando el gobierno de uno se corrompe, tal gobierno deJa de serlo 

para convertirse en el poder despótico del tirano: esto se 

manifiesta cuando el gobernante deja de ejercer su autoridad 

poi ltlca en beneficio de la sociedad en su conjunto y ahora 

ejerce el poder con el propósito de beneficiarse partlcularmentc 

o bl~n para beneficiar al grupo o la clase socia! que lo Instalo 

en la magistratura m4xlma del Estndo. 

De Igual forma sucede cuando el gobierno de los mejores se 

traduce en el desgobierno de los pocos ricos, en estas sociedades 

el poder se ejerce en favor de la clase rica y propietaria. 

La Oltlma forma de desgobierno es aquella donde la mUltltud 

ejerce eJ poder en su beneficio bajo el criterio de la Igualdad 

entre todas las partes sociales. 

Asl pues, como podemos ver, existe una estrecha relación 

entre ros conceptos de Estado, constitución poi ltlca y gobierno 

que se expl lea partir de la parte social que ejerce la 

autoridad poi ltlca. De la misma manera, existe una relaclOn 
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directa entre el concepto de soberanla y el de constitución 

poi ltlca. SI partimos de la Idea de QUe una sociedad se 

constituye poi ltlcamente cuando sus partes o clases sociales se 

encuentran debidamente ordenadas en atención a lo mejor de sus 

partes, solo en tales condiciones podemos hablar de Estado, y por 

lo mismo de soberanla, en tanto aue tales constituciones lmpl lean 

el elemento mlnlmo para ser consideradas como Estados: la 

Justicia polltlca. Esto quedarA mas claro en la medida en aue 

anal Icemos cada una de las formas constltuclonales por las aue 

transitan todas las sociedades humanas. 

Antes de avanzar en e 1 estud lo de 1 as d 1 versas formas 

constltuclonales, conviene senalar que existen condiciones 

necesarias y suficientes para dar por sentado QUe una sociedad 

humana se encuentra debidamente organizada en un Estado. Las 

condiciones necesarias son la rlaueza material y la 1 lbertad. en 

tanto Que las suficientes son la Justicia y la virtud poi ltlcas. 

Sin alguna de las dos condiciones necesarias resulta lmposlble 

Que existan las suf lclentes, puesto que sin riqueza material no 

es poslble hablar de hombres 1 lbres, aunque tampoco la sola 

riqueza material garantiza que una sociedad cuente al menos con 

un grupo de hombres 1 lbres capaces de organizar al Estado y 

ejercer su autoridad poi ltlca. Asl pues. es necesario que los dos 

e 1 ementos, --r 1 queza y 1 1 ber tad-- es ten presentes en 1 e soc 1 edad 

para que las condiciones suf lclentes puedan darse y asl, den 
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origen a la organlzacJOn estatal .3 

Una vez que las dos condiciones necesarias para la 

existencia de un Estado nan s Ido resueltas, una mixtura 

proporcional de los dos elementos permitirá. el surgimiento de la 

justicia poi ltlca.4 La Justicia poi ltlca es el Ingrediente mlnlmo 

para estar en condiciones de afirmar que una sociedad se 

encuentra constituida. Mas al IA del elemento de Justicia en las 

sociedades polltlcamente organizadas se encuentra la virtud 

poi ltlca; la virtud poi ltlca se manlf lesta hlstOrlcamente cuando 

el meJor hombre de la sociedad eJerce su autoridad con prudencia, 

o b\én, cuando et gobierno esta en manos de los mejores hombres 

de la colectividad y estos ejercen el gobierno bajo el principio 

poi ltlco del honor. 

Veamos ahora como se estructuran las diversas formas 

constltuclonales con base en el clclo pol\tlco 16glco-hlstorlco 

de los pueblos. 

El ciclo politice lóglco-hlstOrlco de las comunidades 

humanas, registra en sus ortgenes a las formas constitucionales 

de carActer monArqulco; por un proceso natural, las primeras 

comunidades fueron gobernadas por uno, el monarca. Esto se debió 

a Que las primeras sociedades polltlcas resultaron de la 

extenslOn de la faml l la; var las faml \las, al organizarse para la 

satisfacción de necesidades, ya no estrictamente faml 1 lares, se 

3 Patricio Marcos, Lecciones de Polltlca, México, Nueva Imagen, 
primera edición, 1990, p. 64-85 

4 ~·p. 65. 
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sujetaron a la autoridad del Individuo mas v1eJo o el mas sabio; 

puesto que cada faml !la estaba gobernada por el m4s anciano de 

sus miembros, las cotonlas o pueblos resultaron gobernadas de la 

misma forma a causa del parentesco.6 

Asl pues, cuando una sociedad se organiza poi f tlcamente en 

atención a la autoridad de uno. decimos que es una sociedad 

constituida monárquicamente, es decir, se trata de una comunidad 

sujeta a la autoridad real de uno, el cual ejerce su autoridad 

con la vista puesta en el bien de IA comunidad en su totalidad, 

con base en ta prudencia como principio po!Jtlco. Se trata de una 

forma de gobierno Justa, donde la estructura constltuctonal se 

encuentra d!senada de tal maner~ que todas las partes sociales 

obtienen acuel lo que Justamente les corresponde en cuanto a los 

bienes Que comunmente son repartibles entre los gobernados, como 

son los honores, los cargos públlcos, la riqueza y la prooledad. 

Tal fue el caso de las comunidades lndfgenas en México 

durante la epoca precolonlal 1 ya que los pueblos debidamente 

establecidos en el actual territorio naelonal se encontraban 

organizados polltlcamente bajo la autoridad regla del Individuo 

mas anciano, Quien tenla a su cargo todos tos objetos de 

del lberaclón ool ltlca. De Igual forma ocurrió con 1os pueblos 

europeos. aslatlcos o africanos en sus Inicios. La constitución 

real o monArqulca representa as 1, la primera forma de 

organización poi ltlca de las sociedades humanas. 

El clclo poi ltlco de la historia de las comunidades 

Aristóteles, ~. o. 676. 
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registra como segunda forma const1tuclona1 a la arlstocratlca; se 

trata de sociedades gobernadas por sus mejores hombres baJo el 

principio polltlco del honor. Et transito histórico de la 

constltuclOn poi ltlca real hacia la constitución arlstocratlca, 

se produce cuando el monarca ha desviado el ejercicio de su 

autoridad polltlca hacia el dominio despótico del tirano, o bien, 

al comprobarse Que no existe en la sociedad un hombre superior en 

excelencla con capacidad para ejercer la mAxlma autoridad 

polttlca. Entonces, las faml llas nobles de 1 lnaJe mas antiguo se 

hacen cargo del gobierno, eJercléndolo a través de un prlnclpe o 

de un grupo coleglado.6 

Es asl que las constituciones de carActer arlstocrAttco se 

sustentaron en el gobierno de la parte segunda y mejor Que 

hlstOrlcamente aparece en las sociedades humanas, gobierno de 

pocos, de faml 1 las nobles. formadas en el honor y educadas en la 

virtud quienes constituyeron una clase social con autoridad 

poi ltlca en la sociedad, al estar en manos de los mejores 

hombres, el gobierno se orientó hacia el bien de la comunidad con 

base en el honor como principio polltlco. 

En el M~xlco prehlspanlco, el gobierno constltuclonal de 

caracter monArqulco transitaba ya hacia la forma constltuclonal 

arlstocratlca a la llegada de los espano1es. Los conquistadores y 

colonizadores, Integrados por soldados, comerciantes y nobles 

arruinados de la penlnsula Ibérica destrozaron la estructura 

polltlca y social de los pueblos mesoamericanos al exterminar 

6 Patricio Marcos, ~p. ea. 



16 

prácticamente a las clases noble y guerrera y someter ar resto de 

la población lndlgena a su dominio. 

Asl, sobre las ruinas de los pueblos prehlspAnlcos se 

construyó la Nueva Espana. Durante el periodo colonial se 

establecieron los principios polltlcos heredados de las dos 

culturas: el mon4rqulco prehlsp4nlco y el arlstocrAtlco espanol. 

El rey de Espana en turno, cedla por medio de "mercedes reales" 

grandes extensiones de tierra a Jos conquistadores y 

ca 1on1 zadores, dando ar 1 gen a una e 1 ase soc 1a1 con rasgos 

arlstocrattcos. De esta forma, la conquista de México dló como 

resultado finalmente, una mixtura de dos elementos poi ltlcos, el 

monarqulco y el arlstocrAtlco, principios que prevalecleron 

durante todo el· periodo colonlal prolongAndose su lnf luencla 

hasta la primera mitad del siglo XIX. Asl lo establece el 

profesor Patricio Marcos cuando dice: 

México nace a la vida Independiente sobre la base de 
dos aneJas tradiciones poi ltlcas convergentes, 
lncruslve que se superponen. Por una parte, con el 
legado de la forma lndlgena de gobierno, de lndole 
regla aunque ya aristocratizada a principios del siglo 
XVI, cuando los espanoles codiciosos de conquistas· 
hacen su arribo en las costas mexicanas. Por otra 
parte, con el legado de la forma de gobierno, tambfCn 
arlstpcrAtlca que todavla prevalece en Espana, por 
encima de que, como se sabe, los espanotes que 1 legan a 
México ya estan pervertidos por el principio 
ol lgdrqulco de la ganancia, con la notable excepclOn de 
los rellglosos, con tradiciones y costumbres cifradas 
en el honor.7 

La tercera parte de la sociedad que aparece cronolOglcamcnte 

durante el clclo poi rtlco de las sociedades organizadas 

7 Patricio Marcos, ~p. 125. 
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poi 1tlcamente es la de los hombres libres. Se trata de una forma 

constltuclonal de caracter republ !cano, sustentada en un nómero 

mayor de ciudadanos organizados a partir de el valor clvl 1 como 

principio de organización polltlca, ejercido con Justicia 

polftlca entre ricos y pobres de la sociedad: 

El gobierno ciudadano o de los hombres 1 lbres, el 
tercero en hacer su apartclOn en la historia del clclo 
polltlco de las comunidades, es un gobierno frontera 
entre los que llamamos anteriores y los posteriores, 
los verdaderos y los falsos gobiernos, los poi ltlcos y 
activos y los esclavos o pasionales.e 

Una vez Instaurado el valor ciudadano como principio 

poi ltlco, el fin del Estado se orienta a establecer la Igualdad 

proporclcnal en la dlstrlbuc!On de los honores, los cargos 

públicos, la riqueza y la propiedad entre ricos y pobres, con 

base en la justicia poi ltlca. 

El gobierno de la tercera parte anterior consiste en 
una Justa proporclOn o mezcla de riqueza y 1 lbertad; 
composlclon hecha para vivir un estl lo 1 lbre de vida y 
beneficiar equitativamente a la clase de los ricos y a 
la clase de los pobres.9 

Es éste el caso de la ConstltuclOn poi ltlca de México de 

1917, como resultado del movimiento revolucionarlo de 1910 y 

1913. En ella convergen elementos democr6tlcos y ol lg6rqulcos en 

una slntesls poi ltlca que le otorgarla el caracter republ lcano al 

Estado mexicano, como se vera mas adelante en el capitulo 

tercero. 

6 Patricio Marcos,~ p. 83-84. 

9 Patricio Marcos, ~p. 85. 
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Por otra parte se encuentran las formas de asociación humana 

derivadas de las constituciones pe 1 1t1 cas anter 1 ores, pero 

opuestas por e 1 f 1 n que pers 1 guen. En e 1 1 as preva 1 ece e 1 

ejercicio del poder, antes que por el bien de la comunidad, para 

el bien del Individuo, del grupo o de la clase socia! que lo 

ejerce a través de las magistraturas poi ltlcas establee Idas en la 

sociedad. 

Se trata de las partes posteriores de las sociedades 

humanas, caracterizadas por el eJerclclo despótico del mando. 

Como desviación de la autoridad real del monarca tenemos el 

dominio despótico del tirano sobre los gobernados, cuyas 

manifestaciones mas evidentes son la arbitrariedad y la bOsqueda 

de su beneficio personal en detrimento de las otras Partes de la 

sociedad. Es éste un régimen sustentado en la Injusticia y por lo 

mismo, ajeno al objetivo de toda comunidad polltlca, el bien de 

la colectlvldad. 

Ejemplos de tiranos los tenemos en la historia de nuestro 

pals, los mas sobresal lentes son sin duda, durante el slglo XIX. 

el despotismo de Antonio López de Santa Anna, a cuyo desgobierno 

se debió, entre otras causas, la pérdida de la mitad del 

territorio nacional ante los Estados Unidos de Norteamérica y el 

de Porfirio Claz, quien hizo entrega de las riquezas soclales y 

naturales del Pals a las ol lgarqulas extranjeras durante el 

Oltlmo cuarto del slglo pasado y la primera década del presente. 

Debido a que en la actualidad practlcamente han sido 

borrados del escenario poi ltlco y por lo mismo de fas sociedades 
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las constituciones 

poi ltlcas: la prudencia, el honor y el valor ciudadano ante el 

avasallador empuje del principio poi ltlco al lgárquJco el 

principio poi ltlco democrático, el mundo se encuentra dividido en 

sociedades ollgArqulcas y democráticas. 

El ascenso de las constituciones de caracter ol lgárqulco al 

escenario poi ltlco se produce cuahdo la clase rica de la sociedad 

Irrumpe en el escenario politice una vez pervertido el 

Intercambio comercia! entre los Individuos y entre los pueblos. 

Un exceso en el tomar y una falta en el dar durante el proceso de 

Intercambio económico y comercial es la caracterlstlca pecul lar 

de las sociedades ol lgarqulcas, de tal forma que la ganacla se 

convierte en causa de toda real ldad en este tipo de sociedades. 

Asl, el lucro económico configura el signo de tas constituciones 

ol lgArqulcas; en consecuencia, los cargos pObl leos son otorgados 

con base en altas tasas de propiedad, de tal forma que la 

autoridad poi ltlca es desplazada por el poder económico. Las 

comunidades son convertidas asl, en sociedades sometidas al 

dominio de una mlnorla con acceso a las m6s altas magistraturas 

del Estado. 

Las constituciones de caracter ollgArqulco representan 

flnalmente el triunfo poi ltlco de la parte de la sociedad que 

posee riqueza, propiedad y un afAn excesivo por la ganancia en el 

Intercambio con las partes restantes de la comunidad. El 

ejercicio del poder se orienta hacia el beneficio de la clase 

rica de la sociedad. 
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Tal fue el caso de la sociedad mexicana durante la segunda 

mitad del siglo XIX y la primera década del XX, periodo en que 

se apllcó en el pals hasta sus últimas consecuenctas el principio 

poi ltlco de las o\ lgarauias, al hacer de los bienes nacionales un 

negocio y entregar las rlauezas naturales y sociales del pals a 

1a participación de las oltgarQulas extranjeras, como podra 

apreciarse mas adelante en el capftUlo segundo. sin descartar la 

tendencia Que nuestra constitución pollttca experimenta a partir 

de 1946. y que en la actual ldad se desliza vertiginosamente hacia 

la segunda experiencia histórica baJo et principio polftlco 

ollg6rQulco. 

Finalmente, las constituciones de carácter democrático estan 

fincadas en la Idea de tguntdad y semejanza de todas ras partes 

de la sociedad. El acceso de ta multltud al escenario pollttco 

configura el término del ciclo polltlco por el que transitan las 

distintas comunidades. 

Con el advenimiento histórico de la tercera parte 
posterior al gobierno de las comunidades se consuma el 
ctclo polltlco aue atraviesan tos distintos pueblos. 
Ultimo gobterno de las partes desviadas que sigue a la 
tlranla y ar régimen de la riqueza 11 Imitada. el 
Imperio de la multitud concluye los cambios aue 
padecen las sociedades humanas en et decurso de su 
historia. 10 

Sin embargo. existe actualmente una confusión en la 

definición general Izada de la democracia como forma de 

organlzaclOn poi ltlcA, al af lrmarse que es ésta una constltuclOn 

donde las mayorlas detentan la soberanla de una nación, pues de 

10 Patrlclo Marcos. ~p. 97. 
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alguna manera sucede lo mismo en las ol lgarqulas. Lo correcto es 

decir que existe una constitución democrática cuando el poder es 

ejercido por las muchedumbres pobres apasionadas por la 1 lbertad, 

ya sea directamente o a través de las leyes y que resulta 

accidenta! que sea numerosa, de Ja misma forma que en las 

constituciones ol lgárqulcas resulta accidenta! que sean pocos los 

que ejercen el poder, pues el elemento que distingue a una .y otra 

forma de desgobierno es la riqueza en una y la pobreza en la 

otra, como principio del poder polltlco. 11 

Asl pues, en las constituciones Fincadas en el principio 

Poi ltlco democrático, el poder esta en manos de las mayor las que 

no poseen nada o poseen muy poco, es decir, los pobres. y, puesto 

Que en todas partes los pobres son mayorla. éstos exigen, 

apoyados en la fuerza del nómero, una participación por turno de 

los cargos póbl leos, con base en la Idea de Igualdad entre todas 

las partes de la sociedad. 12 

La Idea de Igualdad pof Jtlca en las democracias esta 

asqclada al nacimiento libre. De ésta forma configuran las masas 

su principio polltlco, al pensar que si se es Igual en un 

aspecto, la 1 lbertad, se es por eso completamente Igual en todo. 

Asl pues, a partir de la Idea de Igualdad entre todos se 

establece el poder de las masas en ras constituciones 

democráticas, en el las, los cargos póbl leos son distribuidos de 

11 Arlstoteles, ~p. 817 

12 l!!J..!!.:.. p. 781. 
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manera equitativa y por turno entre todos, siempre que el 

ejercicio de su desgobierno favorezca a la clase social en el 

poder: la mayorla pobre. 

En el caso de la Constitución Poi ltlca de México de 1917, 

producto de la Revolución Mexicana de 1910 y 1913, la vertiente 

democratlca quedó configurada por las clases populares 

protagónlcas del movimiento armado, especialmente la clase 

campesina. clase soclal que aportó el caracter agrarista a la 

lucha armada partir de 1913 y que f lnalmente estableció el 

elemento democratice en la Constitución Poi ltlca de 1917, como se 

vera mas adelante en el capftulo tercero. 

Tales son, pues, las formas constltuclonales posibles de 

establecer en las sociedades human~s. a saber: la realeza, la 

aristocracia y la repObl fea; fincadas en lo mejor de sus partes: 

el meJor hombre, los mejores o blén Jos ciudadanos; el ejercicio 

de su autoridad estara orientado hacia el bien de Ja comunidad, 

baJo los principios poi ltlcos de la prudencia, el honor y el 

valor ciudadano respectivamente. En los tres casos se cumple la 

condición suf lclente para conslderarlas sociedades organizadas 

poi ltlcamente; en las dos primeras existe virtud poi ltlca en el 

eJerclclo de Ja autoridad y en el tercer caso se cubre el 

requisito mlnlmo para dar por hecho que existe organización 

estatal: la Justicia poi ltlca. 

An41ogamente sucede en las sociedades sometidas al dominio 

despótico de una de sus partes, como sucede en la tlranla, la 

ol lgarqula o la democracia; en tales sociedades prevalece el 
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poder ya sea del tirano, de los ricos o de los pobres para 

beneficio del Individuo, el grupo o la clase social que lo 

ejerce. Tales sociedades son 1 lamadas Estados sólo por analogla 

con los anteriores, pues el ejercicio del poder en favor de una 

parte de la sociedad, secaba el f In de la comunidad: el bien 

comen. La ausencia al menos de Justicia poi ltlca, 1 leva lmpl lclto 

el quebranto de la autoridad ·poi ltlca: asl, al no existir 

autoridad poi ltlca tampoco existe gobierno, situación Que lmpl lea 

la ausencia de soberanfa en la sociedad, pue9to que se trata de 

sociedades poi ltlcamente lnconstltuldas. 

Por otro lado, el documento constltuclonal se ubica en el 

4mblto de las leyes con base en las cuales deben gobernar los 

magistrados; si bien éstas son distintas de los principios 

poi ltlcos que fundan una constitución, generalmente se establecen 

como consecuencia de tales principios, Introduciendo la Justicia 

o la Injusticia en la sociedad conforme a la naturaleza poi ltlca 

de la constitución real de la sociedad. Tal es el caso de la 

Constitución polltlca de México de 1917, cuya naturaleza origina! 

es de car6cter mon4rQulco-republ lcana; sin embargo, debido a la 

corrupción del elemento mon6rqulco en favor de una de las partes 

constitutivas de la sociedad mexicana, la constitución legal es 

administrada ol lgórqulcamente en materia de propiedad de la 

tierra. Esto ocurre prlnclpalmente por las alteraciones hechas al 

articulo 27 del documento constitucional especlalmente a partir 

de 1946, como podremos observar con mayor detenimiento en e1 

capitulo cuatro. 
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Sistemas de propiedad 

Existe una directa relación entre el sistema de propiedad 

territorial de un pals y su forma constitucional. En el apartado 

anterior anal Izamos las diversas formas constitucionales que las 

sociedades humanas pueden darse, tales son: la monarqula, la 

aristocracia y la repQbl lea. Por otro lado vimos que existen 

otras tantas formas de asociación humana derivadas de las 

anteriores pero opuestas por el fin oue persiguen, estas son: la 

tlranla, la al lgarqula y la democracia, En todas y cada una de 

las formas de asociación humana caracterizadas, la propiedad 

materia! ocupa un lugar determinado. SI bien, en las sociedades 

poi ltlcamente constituidas la propiedad material cumple el papel 

Que le corresponde como una de las condiciones simplemente 

necesarias para la existencia del Estado, en las sociedades 

lnconstltuldas o despóticas, la propiedad es transformada en la 

parte m6s Importante; es decir, viene a significar el todo socia! 

ya sea por la falta de ésta o por su exceso. 

Para estar en condiciones de caracterizar a Jos sistemas de 

propiedad posibles de establecer en una sociedad y er lugar que 

ocupa la propiedad en general en cada una de las formas de 

asociación humana. empezaremos por la definición de propiedad: 

etlmológlcamente, la palabra propiedad se deriva de la voz parte, 
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de tal forma que la apl lcaclón del concepto de propiedad nos 

remite a la Idea de que una cosa, un articulo de propiedad es 

parte de algo o de alguien, siendo ese algo, un todo; as! lo 

establece Arlstóteles cuando dice: 

El término artlculo de propiedad se 
misma manera que el término parte: 
parte de algo no solamente es parte de 
que absolutamente pertenece a otra 
ocurre con un artfculo de prbpledad. 13 

utl 1 Iza de la 
una cosa que es 
otra cosa, sino 
cosa; eso mismo 

Ahora bien, un Individuo, una faml 1 la o una sociedad, 

representan cada una a un todo compuesto de partes, de tal manera 

que los miembros del cuerpo humano forman parte del cuerpo todo y 

éste a su vez pertenece al alma; de la misma forma cada miembro 

de la faml 1 la constituye una parte del todo que es la faml J la y 

las partes sociales constituyen a la sociedad. Sin embargo, la 

propiedad material, si bien forma parte del todo lndlVldual, 

famlllar o social, su lugar solo corresponde a una de las 

condiciones necesarias para la existencia material del Individuo, 

la faml 1 la y Ja sociedad. 

En forma general, la propiedad viene a ser una colecclón de 

Instrumentos para la Vida Individual o colectiva que puede ser 

dividida en Instrumentos para la acción y en Instrumentos para la 

producción, asl lo senala el profesor Patricio Marcos cuando 

dice Jo siguiente: 

O es un Instrumento de acción, que es lo propio de las 
partes o propledAdes animadas como el cuerpo o los 
esclavos; o es Instrumento de producción, lo Que es 
caracterlstlco de las partes o propiedades Inanimadas 
como lo son la tierra o ros Instrumentos que permiten 

13 ArlstOteles, ~p. 664 
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SI bien, las dos clases de propiedad senaladas están suJetas 

al todo Que es el propietario y por lo mismo sera la naturaleza 

del propietario la QUe defina el carácter de la propiedad ya sea 

en su cal !dad de Instrumento de acción o de ~roducclón, en éste 

apartado sólo nos ocuparemos de la propiedad de la tierra y su 

relaclOn con Jas diversas formas de asociación human~. 

Desde el momento en que las faml 1 las crecieron y formaron 

comunidades, surglO la necesidad de establecer normas en cuanto a 

la posesión y uso de la propiedad de fa tierra; algunas de estas 

normas resultaron de la costumbre, otras, se establecleron por 

Vfa de las leyes, con Justicia o lnJustamente conforme al 

principio o principios poi ftlcos constltuclonales. 

Antes de abordar los rasgos particulares de los diversas 

formas de propiedad de la tierra en México y su relación con las 

formas constltuclonales rectas y desviadas hlstorlcamente 

establecidas, veamos cuantos y cuales son los sistemas de 

propiedad posibles de establecer en una sociedad humana. 

Hipotéticamente son tres los sistemas poslbtes de propiedad 

en ro general: el primero, es aquel donde toda la propiedad debe 

ser pose Ida por todos en coman, es decir. un régimen 

exclusivamente públ leo de propiedad._. El segundo, es aquel donde 

toda la propiedad materia! debe ser excluslvamente privada, y ~n 

el tercero, el sistema de propiedad debe ser mixto, en este 

14 Patricio Marcos. ~p. 105 
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sistema, algunas cosas deben ser de propiedad común y otras de 

propiedad privada. 15 

El no tener nada en común es evidentemente lmposlble, 

porque una sociedad es esencialmente una comunidad y esta debe 

tener al menos, un territorio común. 16 De lo anterior se deduce 

que orientar la leglslaclOn hacia un régimen de propiedad 

exclusivamente privado atenta contra la existencia misma del 

Estado. De ésta forma. sólo restan dos sistemas postbles de 

establecer en una sociedad: que todos tos ciudadanos posean todo 

en comün, o bien, que algunas cosas sean de propiedad coman y 

otras no. 

Establecer un régimen de propiedad exclusivamente común en 

una sociedad, o bien, orientar la leglslac16n hacia un sistema de 

propiedad donde todo sea de todos. también lmpl lea poner en 

riesgo la existencia del Estado. En primer lugar. porQue una 

sociedad esta compuesta de partes diferentes entre si, con 

dl~tlntos Intereses y pretensiones; en segundo lugar, porque 

existe una tendencia natural en el hombre a tener un mayor apego 

a tas cosas que le pertenecen en lo particular al mismo tiempo 

Que se desentiende de lo que le pertenece colectivamente, asl lo 

establece ArlstOteles cuando dice: 

La propiedad que es común a un mayor numero de 
poseedores es objeto de una menor atención; los hombres 
se preocupan lo mas posible de sus posesiones privadas. 
y mucho menas de lo que poseen en com~n. Incluso sOlo 

15 ver Arlstoteles. ~p. 712. 

16 .!!1.l.!!.:. p. 712. 
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en cuanto afecta a sus Intereses personales. 17 

Esto se debe principalmente a que los hombres --senala el 

mismo autor-- se preocupan menos por los bienes que poseen en 

común, con la Idea de que otro estarA preocupandose por el los. 

Resulta asl, evidente, que el sistema de propiedad materia! 

exclusivamente común, no es el mas adecuado para establecer en 

una sociedad organizada poi lflcamente. 

Por todo 1 o anter lor, podemos 1nfer1 r que en térm 1 nos 

generales, el sistema de propiedad mas adecuado para establecer 

en una sociedad debidamente constituida es aquel que mezcla el 

sistema de propiedad privada en cuanto a la posesión y el sistema 

póbl leo de propiedad en cuanto al uso: 

La propiedad, en efecto, debe ser común en un sentido, 
pero debe ser privada hablando de una manera general. 
Pues, por una parte, al ser distintos los Intereses, no 
habrá lugar a quejas reciprocas y sera posible 
progresar constantemente, porque cada uno se 
consagrará a lo que es propiamente 9UYO; y por otra 
parte. se cumpl lr4 con la virtud del deslnteres si los 
beneficios vienen a ser de uso común, ... 18 

Asl pues, en orden al f In de toda comunidad organizada 

polltlcamente, el blén comün. lo mejor para la sociedad es 

establecer en el la un régimen mixto de propiedad. de tal form~ 

QUe las posesiones sean privadas pero hnclendo un uso común de 

las mismas. para Jo cual se reQulere no sólo que las Jeyen sean 

establecldas en este sentido como el educar a los ciudadanos en 

la poi ftlca. 

17 ~p. 718 

18 ..l.!!.l!!.:. p. 721 
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Históricamente, el sistema de propiedad material en general 

pero especialmente la propiedad de la tierra se ha derivado del 

principio poi ltlco constitucional establecido en las distintas 

sociedades humanas. La causa prlnclpal de que la propiedad 

material sea objeto de diversas modal ldades en su posesión y uso 

en el devenir histórico de los pueblos se debe a las pretensiones 

de Igualdad entre las diversas partes sociales. 

La nación mexicana transitó por diversas formas de 

organización poi ltlca antes de constituirse en Estado 

Independiente y soberano; en cada uno de sus periodos históricos 

la propiedad de la tierra adquirió la modal ldad del principio 

poi ltlco establee Ido por el gobernante o la clase soclal 

Instalada en el poder. como podremos apreclarlo en el siguiente 

capltulo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Antecedentes de la propiedad en México. 

El actual régimen de propiedad de la tierra en México esta 

lntlmamente vlnculado a la historia polltlca del pals. de tal 

forma que no es posible tener un conocimiento auténtico de la 

orientación de la estructura de propiedad en nuestros dlas. si no 

se tiene una noción amplia del proceso evoJutJvo de la formación 

saciar mexicana y de su fnfluencla en las formas de propiedad 

adoptadas durante las diversas etapas de nuestra historia. 

De Iguar manera. no es posible Identificar a las vertientes 

polltlcas contemporAneas si se desconocen los antecedentes de la 

constitución polltlca de México. 

Asl pues. en México la propiedad de la tierra es parte 

sustancial de su proceso histórico; el periodo prehispánico, la 

época colonlal y los tres grandes movimientos --el de 

Independencia. la reforma y el Iniciado en 1910-- han tenido como 

telón de fondo la distribución de la propiedad terrltorlal. 

Ademas, los principios poi ltlcos que convergen en el régimen 

de propiedad establecido en el articulo 27 del documento 

constltuclonal de 1917. son el resultado de las experiencias del 

pasado, de tal forma que para caracterizar I~ orientación del 
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régimen de propiedad actual es necesario ubicar el origen de 

tales principios. 

Es propOslto del presente capitulo caracterizar 

poi ltlcamente las diversas etapas de la historia de la sociedad 

mexicana y su relaClón con las formas de propiedad de la tierra, 

establecidas como consecuencia del principio o principios 

poi ltlcos constitucionales y a través de la costumbre y la 

teglslaclOn en cada uno de los periodos históricos. 

Epoca precolontal 

El origen de la estructura de propiedad de la tierra de la 

historia contemporAnea de nuestro pals, se encuentra en el largo 

periodo de asentamiento de las comunidades prehlspAnlcas que 

poblaron el actual terr ltor lo naclonal: especialmente los 

territorios aledanos a los antlgUos grandes lagos de la Meseta 

Central y del Val le de México, desde por to menos 10 000 anos 

antes de nuestra era; el el lma y las condiciones geográficas 

favorecieron el descubrimiento de la agricultura, actividad que 

permitió la consol ldaclOn y el engrandecimiento de los pueblos 

del Val le de AnAhuac. 

La producción agrlcola, fue la base del desarrollo de la 

mayor parte de las comunidades establecidas en el territorio 

mesoamérlcano; asl, de la relación entre el territorio denominado 

por don Andrés Mol lna Enrlquez como la zone fundamental de los 

cereales y las comunidades que la ocuparon, se derivaron los 
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vlnculos de propiedad y los modos de vida prehlsp6nlcos. 

Cuando los espanoles 1 legaron al continente americano, el 

actual territorio nacional se encontraba poblado por numerosas 

comunidades con distintos grados de desarrol 10. Algunas culturas 

pract l camente hab 1 an desaparee 1 do como 1 a otom 1 , 1 a teot 1 huaca na 

y la tolteca: otras en cambio, se encontraban en pleno desarrollo 

armonizando la ciencia, el arte, la rel lglOn, la técnica y la 

producc!On como las culturas maya, acolhua, tecpaneca y azteca, 

Quienes dominaban la mayor parte de lo Que actualmente constituye 

el territorio nacional; especlalmente destacan los pueblos azteca 

y maya por su alto grado de desarrollo cultural, económico y por 

su organización poi ltlca. 

La mayorla de las comunidades establecldas en el territorio 

mesoamericano durante la época precolonlal. presentaban los 

mismos rasgos en su estructura poi ltlca como consecuencia del 

proceso lógico Que toda comunidad experimenta en su desarrollo 

natural, al transl tar de la faml l la a la tr lbu, clan, pueblo, 

etc.; puesto Que los miembros de cada comunidad descendlan del 

mismo 1 lnaJe, cada tribu se componla de peauenos grupos 

emparentados entre si, sujetos a la autoridad del Individuo mAs 

anclano.19 

El pueblo azteca fue el ültlmo en establecerse en el Val le 

de AnAhuac durante el periodo previo a la conaulsta espanola, 

dirigidos por Tenoch se declararon en un principio tributarlos 

19 Lucio Mendleta y Nünez, El Problema Agrario de MCxlco y La Ley 
Federal de Reforma Agraria, México, Ed. Porraa, v1geslma 
edición, 1985, p. 16. 
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del rey de Azcapotzalco. quién era propietario del lugar donde 

se Instalaron"', 

Constituido polltlcamente en una monarqula hereditaria, el 

pueblo azteca creció económica y culturalmente en armenia con la 

naturaleza y prlnclpalmente con su comunidad; et bien común 

derivado del ejercicio de la autoridad del monarca permeaba a 

todas las partes sociales, como· lo sena la Enrique Florescano 

cuando dice lo siguiente: 

La tarea del hombre en la tierra no era real Izar su 
vida Individua! --concepción Inexistente en la 
mental ldad prehlsp6nlca--: sino contribuir a preservar 
el orden cósmico, y a través de él, el de la 
colectividad a que pertenecla: tribu, calpulll, 
famJ 1 la. La continuidad de la vida humana, o para ser 
mas precisos, de la comunidad, ése era el sentido 
Oltlmo de la existencia Individua! ,20 

El ejercicio de la autoridad desplegado por los gobernantes 

aztecas se debla prlnclpalmente al alto sentido de la poi ltlca 

que tenlan las clases dirigentes de la sociedad, el candidato a 

gobernante era criado en el Calmecac y educado en la virtud 

poi ltlca; ademas debla ser val lente, ejercitado en las cosas de 

Ja guerra, prudente y sablo.21 

Los sucesivos monarcas mexicanos, confederados para su mutua 

defensa con los reinos de Texcoco y TI acopan, desarrol !aron una 

Intensa actividad polttlca que los condujo a dominar 

20 EnrlQue Florescano, Origen y desarrollo de los problemas 
agrarios de México, 1500-1821,Méxlco, Ediciones Era, Sa. edición. 
1982, p. 21. 

21 Manuel orozco y Berra, Historia antigua y de la conquista de 
México, 2a. edición, México, Edltorlal Porraa, S.A., Tomo 1, 
Libro 2o. Cap. VII 1, 1978, p, 301. 
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territorialmente todo el Val le de AnAhuac, Incorporando a los 

pueblos conquistados a ta autoridad de Méxlco-Tenochtltlan bajo 

diversos mecanismos tributarlos y mediante el Intercambio 

comer e 1a1. 

De esta forma, la estructura de propiedad de la t·lerra en 

los senorlos del Valle de Aná.huac, se encontraba en el momento de 

la conquista hlspAnlca regida por el principio politice 

moná.rqulco; el rey era el propietario orlglnal de todos los 

territorios sujetos a su autoridad, cualquier forma de propiedad 

particular o colectiva dimanaba del monarca.22 

Del mismo modo estaba organizada la propiedad territorial en 

la sociedad azteca, orlglnalmente recala la propiedad en el 

soberano quien tenla la facultad de cederla a los particulares y 

clases sociales con base en los méritos y aportaciones a la 

comunidad. o bien, bajo condición de usufructo con la vista 

puesta en el Interés general de ta colectlvldad. 

Las sucesivas conquistas del gobierno azteca le permltlan 

disponer de grandes extensiones de tierra. Estas eran 

distribuidas por el rey con prudencia poi ltlca entre las diversas 

partes socia les de acuerdo con la Jerarqula de cada una de el las: 

en primer lugar se encontraban las tierras propiedad del monarca: 

en segundo lugar estaban las tierras propiedad de la nobleza, 

otorgadas por el rey en cal !dad de recompensa por los servicios 

prestados a la casa real; poselan las tierras bajo condición de 

usufructo sin poder dl~poncr de el las fuera de dejarlas en 

22 Lucio Mendleta y Núnez, ~p. 72. 
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herencia a sus legitimas sucesores; si la faml 1 la se extlngula o 

el propietario lncurrla en alguna falta grave la propiedad volvla 

al rey quien dlsponla de el ta a voluntad. Esta aristocracia era 

muy estimada por las otras partes sociales, por ser la clase 

social mAs cercana al soberana.23 

Finalmente. de las tierras distribuidas por el rey, producto 

de las conquistas, se encontraban las donaciones hechas a los 

guerreros en cal ldad de recompensa por sus hazanas, si bien no 

todas las tierras poseldas por los nobles y los guerreros eran 

producto de las conquistas. puesto que gran parte de sus 

propiedades tenlan su origen en ta fundación misma del reino. 

Por otro lado, estaban las tierras destinadas al culto 

rel lgloso y las destinadas a sufragar los gastos mi 1 ltares y de 

guerra. Estas eran trabajadas por campesinos QUe no tenlan 

propiedades y parte del producto era destinado a sufragar los 

gastos de conservación, funcionamiento y cuidado de los palaclos, 

sostenimiento de los funcionarios 

rel. lg losa. 

pObl leos y la función 

Por Oltlmo, el pueblo comón posela dos tipos de tierra: las 

de cultlvo y las no cultlvables. Las primeras eran peQuenas 

parcelas entregadas a los Jéfes de famll la bajo condición de 

usufructo, Quienes estaban ob 11 gados a trabaJartas 

Ininterrumpidamente: de lo contrario, perdlan su derecho a el las 

si dejaban de labrarlas durante dos anos consecutivos. Las 

tierras no cultlvables se destinaban a usos colectivos como la 

23 Manuel Orozco y Berra, ~p. 305. 
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caza y la recolecclOn de productos silvestres. 

Las tierras Que a~n no tenlan un destino especlf lco estaban 

a disposición de las autoridades y son equlparables a las tierras 

que durante la Colonia recibieron el nombre de realengas. y que 

actualmente son denominadas terrenos baldtos o nacionales. 

Como se puede observar. durante la época precolonlal la 

estructura de propiedad de la tierra en la sociedad azteca 

corresponde a la forma constitucional de caracter monarqu\co 

caracterizada en nuestro apartado teórico; el rey, en cal !dad de 

soberano. tenla a su cargo todos los objetos de del lberaclOn 

poi ltlca; el eJerclclo de su autoridad estaba orientado al 

beneficio de todas las partes de su comunidad con base en la 

prudencia poi lttca, de tal forma Que se trataba de una sociedad 

debidamente constituida en atenclOn a lo mejor de sus partes, si 

bien, el transito hacia la segunda forma de organlzacton pollttca 

comenzaba a gestarse a la 1 legada de los espanoles. 

poca colonlal 

Espana se encontraba en proceso de unlflcaclOn polltlca y 

terrltorlal en el momento del descubrimiento y conquista de 

América; fueron precisamente los reyes catól leos Isabel y 

Fernando Quienes establecieron la monarqula hlspdnlca al 

final Izar el siglo XV. Heredera de una profunda tradlclOn 

arlstocrAtlca, la sociedad espanola se regla por Instituciones y 

costumbres fincadas en el honor. Sin embargo, el proceso de 
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lntegraclOn de los reinos de Espana se ubica en un periodo 

histórico en que la economla mercantl 1 y comercial se extendla 

por toda Europa, como expresión del ascenso al escenario poi ltlco 

de una nueva clase social que lograba entronizar el principio 

poi ltlco de la ganancia en la organización de la sociedad: la 

al lgarqula comercia! financiera. Misma que, mas adelante, 

enarbolarla la bandera del 1 lberat lsmo como doctrina legltlmadora 

del poder hegemónico de las burgueslas europeas. 

En este contexto, los reyes catól leos de Espana vieron en 

el descubrimiento de las Indias Occldentales la poslbl 1 ldad de 

Incorporarse al mercantl 1 lsmo y acortar asl la distancia que los 

separaba del proceso economlco Iniciado en las Provincias Unidas 

de Europa, ademAs de controlar en el futuro el dominio comercia! 

y mercantl 1 del resto de Europa y de los continentes 

abastecedores de metales preciosos y especias, Iniciativa que se 

comprobarla anos después con la polltlca Imperial de Carlos V y 

Fel IPe 11. Asl. una vez contagiados los reyes cspanoles del 

esplrltu mercantl llsta de la época, se apresuraron a obtener los 

titulas de propiedad de las tierra~ del Nuevo Mundo: tltulos que 

fueron expedidos por el Papa Alejandro VI por medio de la Bula 

lnter Caetera del 4 de mayo de 1493, conocida tamblen con el 

nombre de Noverlnt Unlversl. De esta forma se legal Izo la 

Incorporación de 

Castl lla. 

las tierras descubiertas a la Corona de 

Con la unlflcaclOn de los reinos de Castilla y Aragón a 

través de su heredera dona Juana, se establecló ta monarqula 
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hlspAnlca, y con el lo, la Integración territorial, Incluyendo los 

territorios Indianos, mismos que pasaron lntegramente a formar 

parte de la propiedad patrlmonial del heredero universal Carlos 1 

de Espana y V de Alemania. 

Asl, mesoamérlca fue convertida en la Nueva Espana en virtud 

de la conaulsta y las tierras conquistadas pasaron a formar parte 

del patrimonio de la Corona espanola. La leglslacton hlspAnlca 

fue trasladada a la Colonia reconociendo como Iguales a Jos 

s~bdltos conquistados y a los vasallos espanoles; sin embargo, la 

naturaleza comercia! de la conquista y de la posterior 

colonlzaclOn, la diferencia cultural entre conquistadores y 

conquistados y las 1 Imitaciones geograflcas, Impidieron QUe la 

autoridad del monarca espanol alcanzara a proteger los bienes y 

derechos de los lndlgenas sometidos. 

Aan asl, durante el periodo colonial se establecieron en la 

Nueva Espana los dos principios poi ltlcos heredados de las dos 

culturas: el monarautco prehlspanlco y el arlstocrAttco espanol. 

Espectalmente en materia de propiedad de la tierra, la 

convergencia de los dos principios politices senalados 

configuraron las formas de propiedad establecidas. 

El elemento monarqulco se manifestó una vez Que los reyes de 

Espana legitimaron como propiedad patrimonial las tierras 

descubiertas. De la Corona se derivaron todas las Formas de 

propiedad privada o comunal reconocidas legalmente durante este 

periodo. 

El elemento arlstocrAtlco se formo a partir de las 
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tradiciones y costumbres de los espanoles que se establecleron en 

1 a Nueva Es pana. s 1 b 1 en en un pr 1ne1p1 o 1 os conqu 1 stadores 

orientaron todos sus esfuerzos hacia el enriquecimiento rápido 

por v 1 a de Jos meta 1 es prec 1 osos, 1 as d 1f1cu1 ta des que su 

extracción representaba los condujo hacia el elemento propio de 

su naturaleza aristocrática, la tierra. La gran propiedad, el 

mayorazgo, la hacienda, el dom"lnlo senortal, su perpetuidad, 

configuraron el slmbolo de honor y prestigio fomentado a través 

de los anos por la costumbre y ta leglslaclón hlspanlca. 

Asl, la gran propiedad de la tierra durante el periodo 

colonlal se formo a partir del principio poi ltlco aristocrático 

espanol, de ahl que el mayorazgo, como slmbolo de honor, 

representara un elemento esencial en las aspiraciones de los 

conquistadores por obtener tltulos de nobleza; para el lo, 

necesitaban vincular los bienes obtenidos en recompensa por las 

acciones de guerra y, una vez vlnculados, someterlos a las 

disposiciones legales concernientes al mayorazgo y la sucesión 

hereditaria de los bienes sujetos al perpetuo dominio de alguna 

faml l la, con pro,hlblclón de enaJenarlos.24 

En principio, por el caracter mixto de las empresas de 

descubrimiento --conquista y colonlzaclOn-- los reyes hispánicos 

otorgaron las •capltulaclones• y sus Instrucciones respectivas a 

los conquistadores; por medio de el las. se haclan acreedores a un 

cierto porcentaje de las tierras descubiertas y conquistadas. El 

24 Guadalupe Rivera Marln de lturbe, La Propiedad Territorial en 
México. 1301-1810, primera edlcton, MCxlco, Siglo XXI editores, 
1983, p. 320. 
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procedimiento legal utl 1 Izado en las capitulaciones para 

formalizar el trato, constituyo la primera fuente del derecho 

Indiano y ta primera forma de propiedad privada estableclda 

legalmente por la Corona en la Nueva Espana. 

Otra fuente de propiedad privada durante este periodo fue la 

Instrumentada por los reyes espanoles para estimular el arraigo 

de los expedicionarios en las tierras descubiertas, o bien, como 

recompensa a los conquistadores conocidas como leyes de 

población. 

La cantidad de tierras otorgadas era determinada en func!On 

de la Jerarqula de los soldados o de los recursos aportados por 

los particulares para la empresa colonlzadora, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1, Tltulo Doce, Libro cuarto de la 

Recopl !ación de Indias promulgada por Fernando V en Val ladol Id el 

18 de Junio de 1513, cuyo contenido es el siguiente: 

Porque nuestros vasa! los se al lenten al descubrimiento 
y población de las Indias y puedan vivir con la 
comed 1 dad y con ven t ene 1.a que deseamos: es nuestra 
voluntad que se puedan repartir y repartan casas. 
solares, tierras, caballertas y peonias a todos los que 
fueren a poblar tierras nuevas, en los pueblos y 
lugares que por el gobernador de la nueva poblacton 
les fueren senalados. haciendo dlstlnclOn entre 
escuderos y peones y los que fueren de menos grado y 
mereclmlento ... 25 

Otro de tos Instrumentos legales utl 1 Izado por los reyes 

espanoles para compensar con grandes extensiones de tierra a los 

conquistadores y colonizadores consistió en la gracia o merced 

25 Wlstano Luis orozco, LeglslaclOn y Jurisprudencia sobre 
terrenos baldlos, edición facslmllar de la de l965, México. 
Ediciones el Cabal! Ita. 1974, p. 25. 
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real. El rey de Espana en turno cedla a los colonlzadores 

espanoles, por medio de mercedes reales, grandes extensiones de 

tierra en cal Jdad de propiedad particular, dando origen asl. a 

una clase soclal arlstocratlca Integrada por peninsulares y 

crlol los, quienes ocupaban los mas altos cargos de gobierno y el 

alto clero a cuyas costumbres y organización se deblO en gran 

medida la establ 1 !dad poi ltlca durante los dos primeros siglos de 

vida de la Nueva Espana. 

Por otro lado, la dispersión lndlgena provocada por la 

con~ulsta dio origen a la creación del fundo legal, el cual 

conslstla en una concesión mlnlma de tierra para la congregación 

y el estableclmlento de los lndlgenas dispersos: 

La real cédula de Junio de 1687 y la de 12 de jul lo, 
establecieron una concesión mfnlma de tierras a los 
pueblos lndlgenas: selslentas varas medidas de la 
lglesla del pueblo a cada uno de los puntos 
cardlnales.26 

El fundo legal quedó Integrado asl, por l~s tierras sobre 

las cuales se levanto el poblado lndlgena. 

Al lado del fundo legal se creó el ejido, forma de propiedad 

comunal de los pueblos Que conslstla en: 

Una extensión' de tierra concedida a los pueblos, 
vi 1 las y ciudades de la colonla, después Repóbl lea 
Mexicana, para uso coman y gratuito de sus habitantes, 
y cuya extensión no estA ocupada por las casas o por 
los edificios pObl leos de las poblaclones.27 

26 Wlstano Luis Orozco. Los Ejidos de Jos oueblos, México, 
Ediciones El Cabalt Ita, 1975, p.48. 

27 l.!:!.!..\!.,. p. 50 
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El ejido estaba constituido por tierras de uso colectlvo 

situadas en las afueras de los pueblos, con medidas de por lo 

menos una legua cuadrada con bosques y pastos, lnal lenables y 

administrados por el consejo del pueblo. Sus antecedentes se 

local Izan en el aitepetlal 11 de los aztecas y en las leyes de las 

Siete Partidas. El ejido conservó durante este periodo el rasgo 

de propiedad común aunque fue objeto de apropiación Individual en 

forma gradual y permanente. 

Los bienes de se Integraron por tierras 

trabajadas colectlvamente para cubrir los gastos públ leos, 

e~tenslones de tierra para apacentar ganado y construcciones o 

bienes de uso públ leo. Mendleta y NOnez sena la que sobre el fundo 

legal, el ejido y los propios, ningún particular tenla derechos 

de propiedad; el fundo legal y los propios eran propiedad 

públ lea, concedidas a la entidad moral pueblo y no a personas 

determinadas; en cuanto al ejido, se hal taba en la misma 

categorla.28 

Flnalmente, entre las formas de propiedad con cierto rasgo 

de propiedad comunal, mezcla de las costumbres prehlsp4nlca y 

espanoJa, se encuentran las tierras de común repartimiento, las 

cuales conslstlan en tierras de labor distribuidas en parcelas 

entre los habitantes del poblado, bajo condlclOn de usufructo. 

Estas fueron las formas de propiedad legalemente reconocidas 

en el periodo colonial derivadas de la Corona espanola. Las 

tierras Que no estaban amparadas con algún titulo legal Izado por 

28 Lucio Mendleta y Nünez, ~p. 77. 
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el rey o por alguna autoridad en representación del monarca 

hlspdnlco, eran consideradas propiedad del rey, definidas como 

realengas y podlan ser cedidas a los particulares por medio de 

mercedes reales o subasta. 

Durante los dos primeros siglos colonlales la mixtura de 

los principios poi ftlcos, el mondrQulco y el aristocrático, 

determinaron no sólo la estructur~ socia! y poi ltlca de la Nueva 

Espana, sino también las relaciones económicas entre las partes 

sociales; sin desconocer que. en buena medida, el elemento 

ol lgdrqulco Incrustado en las causas de conquista y colonización 

tuvo su lnfluencla en las relaclones entre conquistadores y 

conquistados, especialmente en materia de propiedad terrltorlal, 

no obstante que la Corona leglslO permanentemente protegiendo la 

propiedad de los lndlgenas, como lo demuestra el contenido de la 

Ley VI 1, Tltulo doce, Libro cuarto, de las Leyes de Recopl laclOn 

de Indias al establecer lo siguiente: 

Mandamos que los repartimientos de tierras asl en 
nuevas poblaciones, como en lugares y términos que ya 
estuvieren poblados, se hagan con toda Justificación 
sin admitir slngularldad, acepción de personas ni 
agravio de los lndlos.29 

Lo cierto es que la constante af luencla de Inmigrantes 

espanotes acaparo la mayor parte de las tierras, Incluyendo 

aquel las que estaban ocupadas o perteneclan a los pueblos en 

cal ldad de tierras comunales, como lo sena la Rivera Mar In cuando 

dice: 

29 Wlstano Luis Orozco, LeglslaclOn y Jurlsor~dencla sobre 
terrenos baldlos. p, 25. 



Otras tierras comunales destinadas al 
sostenimiento de los habitantes de las ciudades y 
poblados lndlgenas fueron motivo de adjudicación a 
favor de tos conquistadores y demAs autoridades 
hispanas, quienes tas ocuparon a nombre de la corona.30 
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Aún asl, la cantidad de tierras en manos de los lndlgenas 

fue mayor durante el periodo colonlal que durante el siglo XIX, 

después de la Independencia. 

Por otro lado, se formo en este periodo la propiedad 

terr 1 ter la 1 ec les IAst lea. Acorde con el principio poi ltlco 

aristocratice los grupos de misioneros que arrlvaron a la Nueva 

Espana. recibieron de la Corona mercedes reales que constituyeron 

e 1 1n1e1 o de sus prop 1 edades. As 1, 1 as pr 1ne1pa1 es fuentes de 

Ingreso de ta Iglesia, resultaron de las propiedades 

territoriales constituidas por fincas rusticas y urbanas y el 

manejo de los capitales financieros adquiridos por medio de las 

dotaciones de los beneficios simples, de aniversarios Perpetuos 

de finados y f lestas ecleslAstlcas; las contribuciones Impuestas, 

constituidas por diezmos y primicias; los derechos parroquiales 

como 1 lmosnas, bienes de difuntos, obras plas y fundaciones 

piadosas; todas el las constltulan las fuentes de la propiedad 

productiva, Invertida en bienes ralees o en operaciones 

financieras. apl !cadas bAslcamente a créditos hipotecarlos, 

prestamos con garantla prendarla y censos. El dinero que la 

lglesla prestaba con Intereses se canal Izaba hacia la agricultura 

y era garant 1 za do por med lo de 1 a h 1 poteca. de .1 as f 1 neas 

rústicas. las cuales pasaban a ser propiedad del clero si se 

30 Guadalupe Rivera Mar In, ~· p. 212. 
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dejaba de cubrir el crédito concedido. 

Por otra parte, el derecho canónico establecla la 

prohibición de enajenar o donar los bienes ecleslAstlcos. En 

consecuencia, todo bien que entraba al dominio de la Iglesia, se 

retiraba de la ctrculaclon comercial. razón por la cual reclblan 

el nombre de bienes de "manos muertas•. Además, la propiedad 

ecleslAstlca no pagaba Impuestos, ya que se trataba de una 

lnstltuclOn de caracter eminentemente aristocrático, dentro de 

una forma de organlzaclOn poi ltlca cuyo sistema de relaciones 

entre las partes sociales estaba fincada en el honor y no en la 

ganancia, por lo cual no era extra~a. en la época, la acumulaclOn 

de riqueza y propiedad en manos de la lglesla. 

Hasta el ano de 1700, la estructura de propiedad 

correspondla sin problemas a los principios polltlcos monArqulco 

arlstocrAtlcos establecidos por las dos culturas etrelazadas por 

la conquista y colonlzaclOn, 

ollgArqulcas ya expuestas. 

pesar de las sallentes 

Al morir Carlos 11 sin dejar sucesor para el trono EspaMol, 

pasa a ocuparlo el Duque de AragOn, segundo nieto de Luis XIV de 

Francia: se establece asl, la dlnastla de los Barbones. En 1700, 

al Instalarse en el trono Fel lpe V, con el propósito de 

constituir a Espana en un "Estado Moderno", puso en practica una 

serle de disposiciones con marcados rasgos ol lgArqulcos. En 

principio se dictan medidas tendientes a debl 1 ltar el poder 

económico del clero especialmente orientadas al desmantelamiento 

de la propiedad territorial, que culminaron en la Nueva Espana 
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con la expulsión de los Jesuitas en 1767. 

Por otro lado, como un efecto del elemento el lgArqulco 

desplegado por la metropol 1 en favor de la Incipiente ol lgarqula 

peninsular durante todo el siglo XVI 11, la Corona Impuso 

1 Imitaciones al desarrollo de la agrlcultura, la Industria y el 

comercio Interior y exterior de la Nueva Espana. 

El 26 de diciembre de 1804: la Corona expidió una real 

cédula sobre enajenación de bienes ralees, que obl lgaba a la 

tglesla a vender sus propiedades con el objeto de enviar a Espana 

el producto en cal ldad de prestamo. 

Debido a la naturaleza de las Inversiones del capital 

ecles!Astlco en la Nueva Espana, resultaron afectados grandes 

sectores ligados a la Iglesia por medio de créditos; esto provocó 

e 1 descontento genera 1 1 za do. 

En términos generales, las formas de propiedad establecldas 

durante la colonla estaban fincadas en los principios poi ltlcos 

monárquico-aristocráticos y al finalizar el siglo XVIII, 

resultaban antagónicas a los elementos económicos de carácter 

oligárquico Impulsados por la metrópol 1. Es decir, la estructura 

poi ltlca monárQulco-arlstocratlca de la Nueva Espana, habla 

entrado en un proceso de destrucción ante la creciente tnf luencla 

de la ldeologla l lberal europea en las fl las Internas de la 

propia arlstocrácla local y la Incipiente ol lgarqula novohlspana. 

México Independiente 
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México nace a la vida Independiente como resultado de una 

serle de factores Internos y externos que se conjugaron a 

principios del siglo XIX, enmedlo de un confl lcto histórico entre 

dos principios polltlcos: el aristocrático y el o\ lgarQulco. En 

lo externo, Espana se encontraba en crisis poi ltlca debido a la 

creciente lnfluencla de las ol lgarQulas europeas consol ldadas 

como estados nac 1ona1 es y en • redob 1 ado auge Industria! y 

comercial, factores Que Influyeron directamente en la apertura 

económica de las colonias espanolas. En lo Interno, se 

consol !daba una clase oligárquica derivada de ta aristocracia 

terrateniente, la cual, motivada por las Jugosas ganancias que 

significaban los mercados externos, resentla creclentemente el 

control poi ltlco de los peninsulares y su excluslOn de los 

beneficios que representaban las colonias --al Inicio de la 

guerra por la Independencia. habla en Mexlco seis mi !Iones de 

habitantes, sOlo sesenta mil eran penlnsulares y un mil IOn, 

crlol los; en sus manos estaba el control poi 1 t leo y 

administrativo de ta colonia y resultaban beneficiarlos de las 

restricciones económicas Impuestas por la metrOpo\1 al comercio 

de ta Nueva Espana. En tales condiciones, la ot lgarQula 

novohlspana buscaba configurar un nuevo proyecto poi ltlco fincado 

en la ganancia comercial; apoyAndose en los sectores medios 

Urbanos Incorporados a tos cargos públ leos y eclcslastlcos, 

aspiraba .a ejercer un mayor control sobre los recursos 

terrltorlales y beneficiarse mediante la aproplaclOn de los 

excedentes económicos derivados de la explotaclon de las clases 
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Inferiores; tal sltuaclOn configuraba las pretensiones de la 

diversidad de Intereses confabulados para disolver el vlnculo 

poi ltlco de las colonias con Espana. 

Ante la crisis poi ltlca de la metrOpol 1, agudizada en 1808 

por la depos\clOn del monarca espanol y la ocupación francesa, 

algunos grupos de la 01 lgarqula emergente Intentaron 1 levar a 

cabo algunas reformas de caracter econOmlco sin lograrlo. 

Frustrados en su Intento, el grupo reformista crtol lo se escindió 

y diversos grupos, principalmente dentro de tos sectores medios 

urbanos, se radica! Izaron proponiendo abiertamente la 

Independencia poi ltlca novohlspana movl 1 Izando a los campesinos 

lndlgenas y mestizos --en 1810 exlstlan aproximadamente dos y 

medio mi 1 Iones de lndlgenas y el cruce de razas habla producido 

Igual nOmero de mestizos-- mediante el ofrecimiento de algunas 

reformas sociales. Miguel Hldalgo dispuso el 5 de diciembre de 

1610 la devolución de las tierras arrendadas a las comunidades 

lndlgenas, prohibiendo en los sucesivo este tipo de contrato. 

Morelos en su proyecto de ley para la conf lscaclón de bienes 

pertenecientes a europeos y americanos adictos al gobierno 

espano1. planteaba la división y el reparto entre tos campesinos 

de la gran propiedad de la tierra, configurando asl, demandas de 

carActer democrAtlco. 

Sin embargo, la radical lzaclón del movimiento popular se 

distanciaba cada vez mas de la lógica del grupo emancipador 

crlollo, cuyos Intereses obedeclan mas a la ganancia Que a 

cuestiones sociales, factor que determinó la derrota del elemento 
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democr6tlco configurado por el movimiento popular Insurgente. El 

retiro del apoyo y la creciente hostl 1 ldad por parte de la 

fracción arlstocrAtlca. derivada en ol lgarQula dominante, y la 

relativa recuperación de ta aristocracia local y el mando 

centre! Izado de la corona espanola, restablecieron temporalmente 

fa situación. Finalmente, los grupos dominantes con Intereses 

económicos comunes, aunQue con diferencias de caracter Poi ltlco, 

optaron por un arreglo Que significara la Independencia poi ftlca 

y la consolldaclón del territorio mexicano pero sin alteraciones 

significativas en la estructura de propiedad heredada por la 

colon la. 

As 1, el movimiento Independentista expulsó los 

peninsulares, quienes por su escaso número y por sus 

relativamente pequenos Intereses fijos, tenlan pocas ralees en 

nuestro territorio: su Jugar lo ocuparon sus herederos los 

criollos. 

Libres ya de la autoridad de la corona hlspAnlca, dio Inicio 

la· pugna por establecer como forma 

poi ltlco de la Incipiente ol lgarquf a 

de gobierno el Principio 

o el de la debl 1 ltada 

aristocracia mexicana, los primeros representados por las fuerzas 

llberales y los segundos por los conservadores (1 lamados asl por 

sus detractores), este último formado por los erial los que 

defendlan la estructura poi ltlca anterior, aquel la que Iba mas 

acorde con el g~nero de vida heredado por la corona y la 

conquista: el monarqulco-arlstocrAtlco. Don Andrés Mol 1 na 

Enrlquez denomino a este grupo como los criollos senores y los 



caracterizó de Ja siguiente forma: 

Los cr 1o1 1 os sef"iores, 1 os Que suced 1 éron en par te a 
1 os espano 1 es en 1 a prop 1 edad de 1 as m 1 nas, 1 os duet'los 
de la gran propiedad adquirida y conservada más por el 
gusto de la dominación, de la vlnculaclón y la renta, 
que por el Interés del cultivo y del producto, 
presentaba por rasgos caracterlstlcos comunes, su 
catol !cismo e/As leo, sus costumbres de mando, y el 
apego a sus tradiciones aristocráticas. como que 
llevaban sangre espano1a, descendlan de los 
conqulstadorest y heredaban, muchos de el los, ti tu los 
de nob 1eza •.. 3 
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Sin embargo, durante el periodo posterior a la Independencia 

el grupo aristocratice no logró consol !darse como clase social 

con capacidad para organizar poi ltlcamente a la sociedad mexicana 

y establecer su principio polltlco; Intentaron someter al clero 

por medio del antiguo patronato de los reyes de Espana, haciendo 

aflorar asl, las antiguas rival ldades honorificas; entraron en 

lucha debl 1 ltandose mutuamente y as!, anularon su poslble 

capacidad poi ltlca. 

De 1810, fecha en que dio Inicio el movimiento 

Independentista, hasta 1621 en que se consumó formalmente la 

Independencia de México. la ausencia de un proyecto de nación y 

la falta de acuerdo entre las partes en pugna, en cuanto a la 

forma de gobierno mas acorde con la naturaleza del pueblo 

mexicano. mantuvo lnconstltUldo al naciente pafs. Es decir, 

durante éste periodo no habla poslbl 1 ldades de que la nnctOn 

mexicana se constituyera poi ltlcamentc; prlnclpalmente porque las 

partes y clases sociales se encontraban en pugna por establecer 

31 Andrés Mollna Enrlquez, Los grandes problemas nacionales, 5a. 
edlCIOn, México, Ediciones Era, 1965, p. 106, 
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cada una su principio polltlco, de tal forma Que no exlstlan las 

condiciones para que un Individuo, un grupo o una clase socia! se 

elevara por encima de las otras partes sociales como parte 

coheslonadora de la sociedad mexicana. 

As! pues. ante la ausencia de una parte o clase soclal con 

autoridad poi ltlca, el poder en manos del elemento monaroulco, 

rescatado de las antiguas tradlctones poi ltlcas. campeó durante 

todo el slglo XIX; durante la primera mitad, todavla en manos de 

la descompuesta aristocracia. y en la segunda a cargo de la 

Ol lgarQUla, primero nacional y después en favor de la extranjera. 

Una vez promulgado el primer documento constitucional en 

1824, QUedO establecldo en el articulo cuarto de manera formal 

(que no real) que la naclOn mexicana adoptarla para su gobierno 

la forma Republ !cana y en el segundo se establecieron los 1 Imites 

QUe comprenderlan el territorio nacional con sus Islas adyacentes 

en ambos mares. De este modo, la naclOn mexicana recupero, 

trastabll lante durante todo el siglo XIX, la propiedad 

patrimonial de su territorio y el gobierno Instaurado pasaba a 

ocupar el 

Que el 

lugar del monarca espano1, con todas las prerrogativas 

documento constltuclonal le otorgaba para la 

admlnlstraclon de sus recursos naturales y terrltorlales. 

Sin embargo, nada se dlJo en el documento constitucional de 

1824 acerca del régimen de propiedad de la tlerre, por lo tanto, 

la estructura de propiedad en M~xlco no experimento 

modificaciones en este perlad.o. La aran propiedad de los 

peninsulares expulsados quedo en manos de sus herederos los 
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crlol los, Quienes a su vez conservaron las propiedades acumuladas 

durante el periodo cotonlal, se conservo también la pequena 

propiedad Individual y comunal de los lndlgenas y mestizos. 

A partir de 1821, los sucesivos gobernantes se dedicaron a 

fomentar y expedir leyes de colonlzaclón; se pensaba Que el Dais 

requerla una meJor distribución de sus pobladores sobre el 

territorio y sobre todo población europea que levantase el nivel 

cultural de la lndlgena; que estableclera nuevas Industrias y 

explotara las riquezas del suelo. Con este f In, se Clctaron una 

serle de disposiciones que perm 1t1 eren la af luencla de 

extranjeros al territorio nacional, especialmente de aquel los 

paises que durante el periodo colonlal no tuvieron acceso 

debido a las restricciones reales. las cuales sOlo permltlan la 

afluencia de espano1es. 

Las bases generales sobre la colonlzaclOn del pals, 

aparecieron en el decreto dictado por la Junta constituyente el 

18 de agosto de 1824, cuyo contenido establece lo siguiente: 

El soberano congreso general constituyente de los 
Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar: 
articulo 10. La nación mexicana ofrece a los 
extranjeros que vengan a establecerse en su territorio, 
seguridad en sus personas y en sus propiedades, con tal 
de Que se sujeten a las leyes del pals. Articulo 20. 
Son objeto de esta ley aquel los terrenos de la nación 
que no siendo de propiedad partlcular, ni 
pertenecientes a corporaclon alguna o pueblo, puedan 
ser colonlzados.32 

En este articulo, adem!s de quedar establecido el principio 

que otorga a la nación la propiedad de todos los terrenos no 

32 Wlstano Luis orozco. LeglslaclOn y Jurisprudencia ...• p. 183. 
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enaJenados legltlmamente por la autoridad, se manifiesta el 

respeto a las diversas formas de propiedad establccldas durante 

el periodo colontal. 

Asl pues, la lucha entre 1 Ibera les y conservadores, que es 

lo mismo decir entre o 1 J garcas y aristócratas, mantuvo 

lnconstltuldo al pals durante la primera mitad del siglo XIX, 

confllcto que encerraba como objetivo principal establecer en 

México una forma de gobierno monArqulco-arlstocratlco, o bien, 

uno llberal-ol lgArqulco. Finalmente, esta pugna se definir la en 

favor de los 1 Ibera les mediante el triunfo de la Revoluclón de 

Ayutla. 

Liberar lsmo y Leyes de Reforma 

La Revoluclón de Ayutla y la guerra de Reforma slmbol Izan el 

acceso del grupo liberal al escenario poi ltlco nacional ante la 

Incapacidad de la aristocracia mexicana --clvl 1 y ecleslAstlca-

por. constituir poi ltlcamente al pals y establecer en el gobierno 

su principio poi ltlco. La creciente Influencia de la doctrina 

1 Ibera! en la clase media urbana y rural. pero especialmente en 

los grupos con Intereses económicos hizo af·lorar una serle de 

contradicciones Internas man 1 festadas especialmente en la 

propiedad territorial. Uno de los aspectos del confl lcto entre 

la aristocracia clvl 1 y la eclesiástica se debió principalmente a 

que e 1 e 1 ero se hz1b 1 a hecho prop 1 et ar 1 a en forma d 1 recta o 

Indirecta del noventa por ciento de las f Incas rústicas y urbanas 
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del pals.33 En consecuencia, una buena parte de los aristócratas 

mexicanos derivaron en partidarios de los 1 Ibera/es, favorecidos 

estos l'.lltlmos por la Influencia del proceso que segulan los 

paises al lgárqulcos de europa y norteamericana. 

Históricamente las Constituciones de carácter aristocrático 

se apoyaron en una clase noble propietaria, sin embargo la gran 

propiedad en sus manos no represento un obstaculo para el 

eJerclcl~ de un gobierno Justo poi ltlcamente; fincadas en el 

honor y en el l Jnaje, las sociedades aristocráticas vlvlan dentro 

de un sistema en que las Instituciones poi ltlcas, el Estado y la 

Iglesia Juzgaban a la propiedad y a la actividad económica en 

general con criterios ajenos a la misma propiedad; ademAs, el 

Interés Individual no se presentaba como argumento concluyente; 

no se aceptaba la ganancia como Justificación de la conducta 

económica, por el contrario el honor como principio poi ltlco era 

ejercido por el gobierno con la vista puesta en el bienestar 

soclal .34 

Con el ascenso de la burguesla como clase social hegemónica 

al escenario poi ltlco mundial, el elemento economlco --la 

riqueza y la propiedad-- sustituye a la autoridad poi ltlca de 

las sociedades anteriores. Asl, la clase noble es desplazada por 

la burguesla; el banquero, el comerciante y el Industrial 

33 José Maria Luis Mora, México y sus revoluciones, Móxlco, Ed. 
Porráa, S.A., 1950, Tomo 1, p. 453-454. 

34 J. Harold Lasky, El Liberal lsmo Euroceo. Traducción de 
Victoriano Mlguelez. México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 
1981. p. 23 
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reemplazaron al aristócrata, al eclesiástico ':I al guerrero como 

clases de Influencia soc1a1.35 De esta forma surgieron las 

modernas constituciones ol 19aroulcas, sustentadas en la clase 

social burguesa Integrada por todos aquel los que, movidos por la 

ganacla y e 1 1 nterés econOmlco, 1 nstauraron su poder y 

entronizaron su principio poi ltlco en la sociedad a partir del 

s 1g1 o XV 1 , f 1 nea do a que 1 en e 1 · pr 1v1 1eg1 o de 1 a prop 1 edad y 1 a 

ganancia. 

El Liberal lsmo como doctrina emerge haciendo uso de dos 

conceptos ajenos a su propia naturaleza ollgárqulca: por un lado 

se apropia del concepto mismo de la 1 lberal ldad, elemento que 

corresponde al genero de vida arlstocratlco, puesto que la 

1 lberal ldad corresponde a una disposición del alma local Izada 

entre la avaricia y la prodigalidad, que se expresa en el 

Intercambio entre los Individuos, entre las partes y clases 

sociales de una sociedad y entre los pueblos en el tomar y el dar 

aquel lo que justamente les corresponde; por otro lado, se apoya 

en la noclOn de 1 lbertad --elemento democr6tlco-- en contra de 

los prlvl leglos atribuidos a la nobleza por virtud del 

nacimiento. Sin embargo, sus postulados de libertad e Igualdad 

quedaron reservados en la prActlca a quienes tienen una propiedad 

que defender. As 1 pues, el 1 Ibera! lsmo como doctrina se 

encargarla de encubrir las pretensiones de la ollgarqula en sus 

aspiraciones al poder en la sociedad. 

Cuando los liberales mexicanos adoptaron los postulados de 

35~p. 11 
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esta doctrina a mediados del siglo XIX, las ol lgarqulas europeas 

nos aventajaban por lo menos con dos slglos, lo cual representaba 

de por si un serlo problema para el desarrollo economice 

naclonal bajo tal principio. Por otro lado, debido las 

condiciones en que México accede a la vida Independiente, su 

composición socia! no era la adecuada para poner en práctica un 

modelo de desarrollo de las caracterlstlcas de los paises 

1 Ibera les, esto parece decirnos José Maria Luis Mora aunque ya 

contagiado por el pensamiento 1Ibera1, cuando sena la lo 

siguiente: 

El gobierno no debe auxl 1 lar directamente ninguna 
Industria; pero cuanto mas útl 1 habrla sido el hacer 
doscientos o mas propietarios que el proyecto abortado 
por la falta de conocimientos econOmlcos y 
administrativos de un ministro de tamanos muy pequenos 
bajo todos aspectos de establecer una Industria 
forzada, para la cual en el pals hay muy pocos o 
ningunos elementos.36 

Aun asl, el ascenso del grupo 1 lberal al poder en 1854, con 

los avances y retrocesos propios de las circunstancias poi ltlcas 

existentes, significó la Instauración y apl lcaclOn del principio 

poi ltlco ol lgArqulco en la vida del pals, y esto se verla 

reflejado necesariamente en el elemento que tal principio 

pr 1v1 1eg1 a: 1 a prop 1 edad. 

Desde la época colonlal hasta el ano de 1856, practlcamente 

no varió Ja estructura de propiedad de la tierra; si bien los 

t 1 tu tos de la propiedad mercedada de tltulaclón notarla! 

sucesiva hablan sufrido una Interrupción Importante durante la 

36 !.!U.!!.:. p. 453. 
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guerra de Independencia, esa Interrupción no altero en el fondo 

la naturaleza de este tipo de propiedad, como tampoco sufrieron 

modlflcaclOn las formas de propiedad estab\ecldas.37 

El 25 de Junto de 1856, comenzaron a sentirse los efectos 

del principio poi ltlco ol Jgarqulco puesto en pr~ctlca a través 

del grupo 1 lberal en el poder, con la expedición de la Ley sobre 

desamortización de fincas rOstlcas y urbanas, propiedad de 

corporaciones clvl les y re! lglosas~ en la circular con Que don 

Miguel Lerdo de Tejada acompano la ley, se leen los criterios y 

objetivos que motivaron su expedición: 

Dos son los aspectos bajo tos cuales debe considerarse 
la providencia oue envuelve dicha ley, para que pueda 
apreciarse debidamente; primero, como una resoluc\On 
que va a hacer desaparecer uno de los errores 
económicos que más han contribuido a mantener entre 
nosotros estacionarla la propiedad e Impedir el 
desarrollo de las artes e Industrias que de el la 
dependen; segundo, como una medida Indispensable para 
allanar el principal obstáculo oue hasta hoy se ha 
presentado para el estableclmlento de un sistema 
tributarlo, uniforme y arreglado a los principios de la 
ciencia, movl 1 Izando la propiedad ralz, que es la base 
de todo buen sistema de lmpuestos.38 

se trataba asl, de Impulsar la pequena propiedad Jndlvldual, 

a partir de criterios exclusivamente economlcos derivados de ta 

doctr 1 na 1 1bera1, destrozando todas tas formas de prop 1 edad 

corporativa ecleslAstlca o clvl 1, entre las que se encontraba la 

37 Andres Mol lna Enrlquez, ~p. 113. 

38 Leyes de Reforma. Gobiernos de Ignacio Comonfort y Benito 
Juarez. (1856-1863). en: Martln Luis Guzmán (comp.). El 
Libera! lsmo Mexicano, (Tomo 5) colecclón, en: Pensamiento y eñ 
Acción, México, D.F., Ed. Empresas Editoriales, S.A., 1955, pp. 
37-36. 
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prop 1 edad comuna 1 1nd1 gena. 

En el articulo primero de la citada ley, se establece lo 

siguiente: 

Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o 
administran como propietarios las corporaciones clvl les 
o ecleslastlcas de la Repl.'.lbl lea se adjudicarán en 
propiedad a los que las tienen arrendadas por el valor 
correspondiente a la renta que en la actual ldad oagan, 
calculada como rédito al seis porclento anual .39 

Como se sabe, esta ley tenla el propósito de quitar a la 

lglesla sus bienes, bajo el argumento de que uno de los mayores 

obstAculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación 

era la falta de movimiento o 1 lbre c1rcu1aclon de una gran parte 

de la propiedad ralz, "base fundamental de la riqueza pUbl /ca", 

y adJudlcarla a Quienes se encontraban arrendandola. Lo cierto es 

que. debido al mecanismo utl 1 Izado para la adquisición de éste 

tipo de propiedad. quienes aprovecharon las disposiciones de la 

.fey fueron aouel los que contaban con recursos suficientes para 

la compra de tales bienes: asl 10 sena la Mol lna Enrlquez cuando 

dice lo siguiente: 

Quienes se quedaron al f In con dichos bienes fueron 
los crlol los y no los mestizos, sencl 1 lamente porque 
aquel los eran tos duenos de la riqueza y los mestizos 
segulan siendo unos desheredados.40 

La ley establecla que las adjudicaciones deberlan hacerse 

dentro de los primeros tres meses, contados a partir de la 

publ lcaclón de ~sta; de no ser asl, los arrendatarios perdlan el 

39 l!Ll.!!. p. 25 

40 Andrés Mol lna Enrlquez, ~p. 39 
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derecho a fa prlmacla de la compra. autorizándose al públ leo a 

denunciar la existencia de esos bienes, y se otorgaba como 

recompensa al denunciante la octava parte del precio que se 

flJara a Ja finca denunciada. Las fincas denunciadas se venderlan 

en subasta públ lea al meJor postor, gravándose todas las 

operaciones de compra-venta a favor del gobierno, con una 

alcabala del 5% como derecho po~ el traslado de dominio de los 

bienes. 

En apariencia la ley estaba dlsenada para favorecer a los 

arrendatarios de las propiedades rusticas de la lglesla dentro de 

la lóglca prlvatlsta del pensamiento l Ibera!, ademas de destruir 

una Institución de caracter eminentemente arlstocratlco; sin 

embargo, la apropiación de los bienes eclesJastlcos se hizo en su 

mayor parte por los denunciantes, quienes resultaban ser ricos 

propietarios de grandes extensiones de tierra; on consecuencia, 

concluye Bazant: la desamortización de 1856 fortaleció a la clase 

terrateniente. Mas aón, todo aquel que se habla enriquecido por 

vra. del comercio. el contrabando, la mlnerla o el agio privado y 

oflclaf, pudo adquirir propiedad rarz para darle seguridad a sus 

capltales y engrosar las fl las de los ricos propietarios del 

pal s. 

La Imposibilidad para adquirir bienes, de grandes sectores 

de posición economrca media, que habfan apoyado el movimiento 

1 lberal, produjo una fuerte Presión al gobierno, cuyo resultado 

fue fa expedición de la CJrcu1ar de 9 de octubre de 1856, con la 

pretensión de corregir los defectos de Ja ley de desamortización; 
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tal circular, ordenaba la desamortlzac/On de los terrenos de los 

ayuntamientos que lnclulan los bienes de propios, el eJldo y el 

fundo 1ega1 , prop 1 edad comuna 1 de 1 os pueb 1 os. Por 1 a na tura 1 eza 

de ésta disposición y por la forma en que se real JzO, resultaron 

afectados por un lado, los bienes de las comunidades y por el 

otro, generó una propiedad excesivamente pequena al lado de la 

gran propiedad particular. 

~Las consecuencias que traJo consigo la Clrcular del 9 de 

octubre al afectar la propiedad comunal lndfgena, vinieron a 

avivar el confl lcto entre la lglesla y el gobierno, al Impulsar 

fa primera una guerra clvl 1 financiada con Jos fondos recibidos 

por la venta de sus fincas. Esto ob/JgO al gobierno de Juarez a 

promu 1 gar en t 859 1 a Ley de Nacional lzaclón de Bienes 

Eclesl4stlcos. Con la ley citada, se expropiaron todas las 

propiedades de la lglesla y se les privó del derecho a recibir el 

Importe de su ventao en el articulo primero se establecJO to 

siguiente: 

Entran al dominio de Ja Nación todos los bienes que el 
clero secular y regular ha estado administrando con 
diversos tltulos, sea cual fuere la clase de predios. 
derechos y acciones en que consistan, el nombre y 
apl lcaclón que hayan tenldo.41 

Prohlbla ademas, que en el futuro la Iglesia pudiese tener 

propiedades ralees. 

Como es de suponerse, la Ley de naclonal lzaclón de bienes 

del clero. expedida baJo los 1 lneamlentos 1 lberales, favoreció la 

concentración de la propiedad ralz en manos de los ricos 

41 Leyes de Reforma. ~ p. 103 
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nacionales, Quienes fueron los únicos capacitados económicamente 

para adquirir tales bienes. En cambio soto algunos de los 

arrendatarios o aparceros de las fincas del clero pudieron 

hacerse propietarios. 

En cuanto a la propiedad comunal de los pueblos, sucedió lo 

mismo, sólo unos cuantos lndlgenas se convirtieron en 

propietarios de las parcelas Que usufructuaban: mientras Que la 

mayor parte de las mejores tierras Incrementaron la grAn 

propiedad de los ricos. adquiriéndolas por medio de denuncio o 

remate en subast~ pObllca. 

El Ideal del grupo 1 Ibera! de reservar para el gobierno la 

función exclusiva de garantizar el ejercicio de los derechos 

lndlvlduales, quedarla Impreso en el documento constltuclonal de 

1857, al establecer que la Igualdad serla de entonces en adelante 

la mas grande ley de la RepObl lea; segón esto, no habrla mas 

m6rlto que el de las virtudes; no habrla esclavitud; el dorniel 1 lo 

serla sagrado; la propiedad lnvlolable; el trabajo y la 

Industria serian t lbres, asl como la manifestación del 

pensamiento, sin mas trabas que el respeto a la moral, ta paz 

pUbl lea y la vida privada. Asl mismo, responsabl 1 Izaba al 

Individuo del desarrollo económico del pals y de su propio 

bienestar. En slntesls, se establecla el principio poi ltlco de 

las ol lgarqulas en un pals con distinta composición socia l. 

aspecto que sentaba tas bases para la apl lcaclón del proyecto 

1 lberal, cuya consecuencia final serla ta dictadura ol 1garqulca 

porflrlsta. El prlvl leglo de la propiedad privada fue Instaurado 
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en el articulo 27 del documento constltuclonal de 1857, al quedar 

establecido que la propiedad de las personas no podrla ser 

ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utl l ldad pl'.lbl lea 

y previa Indemnización. 

Asl, una vez que la aristocracia mexicana agotó su últlma 

poslbl 1 ldad de establecer un gobierno de caracter monaraulco, se 

Instauró un gobierno de carácter ol lgá.rqulco, sustentado en la 

ldeologla l lberal: fue éste un gobierno fincado en Ideales más 

que en 1 a rea 1 l dad, pues no ex 1st1 a en e 1 pa 1 s una e 1 ase soc 1a1 

de corte burgué~. poi ltlca y económicamente capaz de ejercer su 

poder hegemónico, formada por un proceso s 1m1 1 ar a 1 que 

experimentaron las burgueslas europeas, cuyas caracterlstlcas 

prlnclpales fueron el ascenso al poder de una clase social 

nacional lsta, formada durante un largo proceso bajo el principio 

de la ganancia en todos los Ambltos del Intercambio comercial 

entre los Individuos y entre las naciones; con una poi ltlca 

exterior agresiva y expanslonlsta, rasgos propios del género de 

vida ol lg6rqulco. 

Oe este modo, las leyes de Reforma fueron apl !cadas bajo tos 

lineamientos de la ldeologla liberal; ldeologla que, como hemos 

visto. corresponde al principio poi ltlco de las ol lgarqulas 

europeas y norteamericana en su ascenso al poder; forma de 

organización poi ltlca aJena a las costumbres y a la real !dad del 

pueblo mexicano. Olcha leglslaclOn fué apl lcada bajo los 

criterios de la ldeologla 1 lberal en contra de la anterior 

estructura polltlca y economlca; el resultado fuo, una mayor 
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concentración de la propiedad y la riqueza en manos de una 

mlnorla de ricos nacionales, con serlas repercusiones para el 

pafs al deJar establecidas las premisas const1tuclonales para el 

eJerclclo del poder despótico de la dictadura ol lgárqulca del 

porflrlato. 

Epoca del porflrlato 

En el Qltlmo cuarto del slglo XIX y la primera década del 

actual. México experimentó el ejercicio despótico del mando como 

resultado de la Instauración del principio poi ltlco ol lgárqulco a 

traves de la doctrina 1 lberal en una sociedad con caracterlstlcas 

totalmente aJenas a las sociedades olJgarqulcas europeas y 

norteamericanas. 

El grupo 1 lberaJ Instalado en el poder, puso en practica una 

serle do medidas leglslatlvas orientadas hacia el prlvl leglo de 

la propiedad privada en un medio en que las formas de propiedad 

de la tierra se encontraban aün organizadas bajo los principios 

poi ltlcos monArqulco y arlstocrAtlco, como eran las formas de 

propiedad comunales de los pueblos lndlgenas y mestizos, la 

propiedad ecleslAstlca y la hacienda, formas de propiedad regidas 

por costumbres y tradiciones totalmente ajenas a Ja lóglca del 

pensamiento 1 Ibera! fincado este en la 

ganancia. 

especulación y Ja 

Como hemos visto en el apartado anterior, Ja apllcaclón del 

principio polltlco ollgArqulco en México a través de la doctrina 
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1 lberal. dio Inicio con el triunfo de la AevoluclOn de Ayutla, la 

promulgación del documento constltuclonal de 1657 y las leyes de 

Reforma; tal apl lcaclon fue cont lnuada y llevada hasta sus 

áltlmas consecuencias durante el régimen porflrlsta. 

El principio poi ltlco de las ol lgarqulas quedó configurado 

en materia de propiedad territorial en el articulo 27 del 

documento constltuclonal de 1857 al establecer que la propiedad 

de las personas no POdfa ser ocupada sin su consentimiento sino 

por causa de utl 1 ldad pábl lea y previa Indemnización; por otro 

lado, bajo la lógica liberal se expropiaron los bienes de la 

lglesla y se negO la personal ldad Jurldlca de las comunidades 

lndlgenas declorAndolas Inexistentes, como expreslOn del 

confl lcto entre los grupos representativos de la estructura 

poi ltlca y económica monarqulco arlstocratlca y los grupos que se 

aglutinaron en torno a la ldeologla 1 lberal, Influidos estos 

Oltlmos por las transformaciones que ocurrlan en las ol lgarqulas 

europeas y la norteamericana, cuyo mensaje conslstla 

esenclalemnte en la Idea romantlca de que la fel lcldad del hombre 

estaba garantizada si la economla se regla por el 1 lbre mercado y 

el poder p~bl leo se eJercla sólo para proteger la 1 lbertad de los 

partlculares. Tales postulados fueron adoptados por el triunfante 

partido l lberal y ! levados a la prc!c.tlca a travcs de una 

leglslaclón favorable a los Intereses lndlvlduales, especialmente 

de los ricos nacionales como factor determinante en el desarrollo 

del pals. 

Sin embargo, el proyecto llberal prolongado por el régimen 
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porflrlsta no encontró un sustento real en su apl icaclOn. La 

Inexistencia de una burguesra con Intereses vinculados a los de 

la nación y capaz de J levar a cabo poi ltlca y económicamente los 

postulados 1 Ibera les, propicio que Olaz otorgara a 1 as 

ol lgarqulas extranjeras todas las facl 1 ldades para la Inversión 

en el pals; de tal forma que el aparente desarrollo económico 

experimentado por México en e~te periodo, se cifró en la 

apl lcaclOn de los postulados 1 Ibera/es pero en favor de las 

Intereses de las ol lgarqulas extranjeras a través de grandes 

Inversiones en nuestro pafs: 

Atraldos por las oportunidades en México, el capital 
colocado por los Estados Unidos se elevó de 200 
mi 1 Iones de dólares en 1897, a alrededor de 1.100 en 
1911. Los brlt4nlcos aumentaron sus Inversiones, de 164 
mi 1 Iones en 1860, a m4s de 300mi1 Iones en 1911 y los 
franceses Incrementaron su colocaclOn de capitales, de 
menos de 100 mll Iones en 1902, a cerca de 400mi1 Iones 
en 1911. Aunque las cifras parecen tncrelbles, los 
c41culos disponibles sugieren que, de las Inversiones 
totales en México, con excluslOn de la agricultura y la 
artesanla, dos terceras partes correspondlan a 
Intereses extranJeros.42 

La firme creencia del general Dlaz de que la Onlca forma de 

desarrollar al pals era por medio de grandes Inversiones de 

cap 1ta1 extranjero otorg4ndo res todas 1 as fac 1 1 1 dades pos 1b1 es 

de manera Incondicional, lo condujo a entregar pr4ctlcamente tas 

riquezas naturales y sociales a las ollgarqufas extranJeras QUe 

Invirtieron en Mexlco. 

El proceso QUe siguió ta apl lcaclOn del pensamiento 1 Ibera! 

en nuestro pats en materia de propiedad ralz. una vez 

42 Raymond Vernon, El Diiema del Desarrollo en México, México. 
Edltorlal Diana. 1955, p. 61 
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desmantelada la propiedad de la Iglesia, se dirigió hacia la 

puesta en clrculaclOn de los terrenos propiedad de la naclon por 

medio de la Ley sobre ocupacton y enaJenaclOn de terrenos baldlos 

del 20 de Jul 10 de 1663. El articulo primero de dicha ley, define 

a los terrenos baldlos como aquel los terrenos de la Repúbl lea que 

no hubiesen sido destinados a un uso públ leo por la autoridad 

facultada para el lo por la ley, ni cedidos por la misma a titulo 

honeroso o lucratlvo a Individuos o corporaciones autorizadas 

para adqu/rlrlas. Ademas, establece la ley en el articulo 

segundo, que todo habitante de la Aepúbl lea tiene derecho a 

denunciar hasta dos mi 1 quinientas hectáreas y no mas, de terreno 

baldlo con excepción de los naturales de las naciones 1 lmltrofes 

de la Repúbl lea y de los natural Izados en ellas, quienes por 

ningún tltulo pueden adquirir baldlos en los Estados que con 

el las 1 lndan. El propósito de esta ley, era producir un 

movimiento migratorio de Importancia, promoviendo slmultAnemente 

el fraccionamiento terrltorlal con base en los baldfos. 

El resultado fue favorable nuevamente a la concentración de 

la tierra en pocas manos, debido a que el mecanismo utl 1 Izado en 

la apllcaclón de la ley otorgaba todas las ventajas al 

denunciante. quien seguramente resultaba ser un conocedor de Ja 

existencia y ubicación de los bienes con poslbl lldades de 

adJUdlcaclOn y 

adqulrlrlos. 

con recurso3 económicos suficientes para 

A esta rama de la riqueza del pals se orientaron diversas 

leyes protnulgadas durante el porflrlato. La ley dictada por el 



67 

Congreso Federal y sancionada por el ejecutivo el 18 de ~Jclembrc 

de 1893; la 1ey promulgada por el mismo ejecutivo el 26 de mar:o 

de 1894 haciendo uso de la autorización que le dio la ley del 

congreso ya citada: y el "reglamento de procedimientos" expedida 

también por el ejecutivo de la Unlon el 5 de Junio de 1894, 

formaron el cuerpo de disposiciones leglslatlvas conformen las 

cuales podlan adquirirse los terrenos baldlos. 

Como quedó apuntado en apartados anteriores, el origen de 

los terrenos baldlos se ubica en la época colonlal, al 

adjudicarse la Corona espanola la propiedad de las tierras 

conquistadas en la Nueva Espana; las tierras que no entraron al 

dominio privado segulan siendo del gobierno espanol, y mas 

adelante serian propiedad de la Nación Mexicana al consumarse I~ 

Independencia. 

De la misma forma que la ley del 20 de Jul lo de 1863 citada 

anteriormente, la ley de 26 de marzo de 1894 estableció que, 

pertenece a la nación el dominio de todos los predios que 

componen su territorio, siempre que esos predios no hubiesen sido 

legltlmamente transmitidos en propiedad a personas hAbl les para 

adqulrlrlos y poseerlos. Sin embargo, los terrenos baldlos 

generalmente se encontraban confundidos con los latifundios y 

comunidades lndlgenas por la lmpreslclOn de los 1 lnderos de las 

distintas posesiones, lo que favorecla frecuentemente a los 

particulares quienes se apropiaban f lnalmente de dichos bienes. 

Por otro lado, en el marco del proyecto 1 lberal-ol lgArqulco, 

Lerdo de TeJada expldlO el 31 de mayo de 1875 una ley general 
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sobre colonlzaclón que autorizaba al gobierno a establecer 

contratos de colonlzaclón con empresas partlculares, 

concedlendoles subvenciones y otras franquicias en favor de las 

faml 1 las Que lograsen Introducir al pals, asl como terrenos 

baldlos para que se repartiesen entre colonos con obl lgaclón de 

pagarlos en largos plazos. Ademas. esta ley autorizaba la 

formac 1 ón de comisiones exploradoras encargadas de medir, 

des! lndar y valuar los terrenos baldlos para colon Izarlos. 

El 15 de diciembre de 1883, don Manuel GonzAlez hizo eKPedlr 

la ley sobre colonización y campan las desl lndadoras; ley QUe en 

sus puntos esenciales coincide con la de 1875, pues autoriza la 

formación de compa"las desl Jndadoras y repite lo dispuesto sobre 

enajenación de terrenos baldlos, extensiones enajenables y 

condiciones de pago. De tal forma que en el capitulo primero de 

aquel la disposición, se senalaba que para el establecimiento de 

colonos, el ejecutivo mandarla desl lndar, medir, fraccionar y 

valuar los terrenos baldlos, y en el capltulo tercero el 

ejecutivo autorizaba a companfas partlculares la habl 1 ltaclón de 

terrenos baldlo~ en los t~rmlnos senalados. 

Asl pues, el propósito fundamental de esta ley era el de 

local Izar los terrenos naclonales para el estableclmlento de 

colonos, especialmente extranjeros, ya que se consideraba que con 

una mayor experiencia productiva dnrlan un fuerte Impulso al 

desarrollo naclonal. 

Para compensar 1 os gastos de Jas companlas por la 

habl 1 ltaclón de terrenos baldlos, el artlculo 21 de la ley citada 
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autorizaba al ejecutivo a otorgarles hasta la tercera parte de 

los terrenos habl 1 ltados para la colonlzaclón o, en su defecto, 

la tercera parte de su valor bajo ciertas restricciones. 

Los terrenos baldlos que podlan enajenarse a los colonos que 

Jo sol !citaran, según lo establecla la misma ley, serian a bajo 

precio y pagaderos en largos plazos, ademas, no serian en ningún 

caso superiores a 2,500 hectáreas: 

Como 10 se,,ala Mendleta y Núnez, las campan las 

des 1 1 ndadoras 

aceleraron la decadencia de la pequena propiedad; no 
cumpl leron sus fines y si contribuyeron a la formación 
de extensos latifundios, porque los terrenos 
desl lndados de que pudo disponer el gobierno, fueron 
vendidos a terceras personas, y los que a las companlas 
correspondieron como premio de sus trabajos. fueron 
enajenados por éstas a un corto número de 
partlculares, ... 43 

El 18 de diciembre de 1893, el régimen porflrlsta expidió 

una nueva ley de terrenos baldlos que otorgaba todas las 

facl 1 ldades para el acaparemlento y especulación de tierras 

nacionales. El artlculo primero autorizo al Ejecutivo Federal a 

reformar la leglslaclOn vigente en la Repúbl lea, sobre baldlos, 

conforme a las bases siguientes: 

1. Cesara la prohibición de que cada habitante de la 
RepQbl lea pueda denunciar y adquirir mas de dos mi 1 
quinientas hectareas de terrenos baldlos. 11. Cesara 
Igualmente la obl lgaclón hasta ahora Impuesta a los 
propietarios y poseedores de terrenos baldlos, de 
tenerlos poblados y acotados; y los Individuos QUe no 
hubieren cumpl Ido las obl lgaclones que a este respecto 
lmponlan las leyes antiguas O las que Imponen las 

43 Lucio Medleta y Nanez, El Problema Agrario de Mexlco y la Ley 
Federal de Reforma Agraria, vigésima edición actual Izada, 
México, D.F., Editorial Porn:ia, S.A., 1985, p. 14. 



vigentes, Quedaran exentos de toda pena, sin necesidad 
de declaración especia! en cada caso y sin que la 
nación pueda en lo futuro sujetar a Inquisición, 
revisión o composición tos tltulos ya expedidos, ni 
mucho menos reivindicar los terrenos que estos amparan, 
por la slmple falta de población o acotaclón.44 
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Esta ley const 1 tuye la expresión más elocuente del 

estableclmlento en México de un régimen de proP 1 edad 

exclusivamente privado, 1 lberal lsta, donde la propiedad privada 

se p r 1 v 1 1 eg 1 a por ene lma de 1 os 1 ntereses nac 1ona1 es. La 

consecuencia de conducir a una sociedad a través de las leyes 

hacia un r~glmen de esta naturaleza, en un pals donde la enorme 

mayorla se dedicaba a labores del campo no podla ser otra que la 

destrucción misma de esa sociedad. 

Aunado a lo anterior, el régimen porflrlsta continuaba 

desmantelando la propiedad comunal de los pueblos, tanto de 

mestizos como de lndlgenas y de corporaciones clvl les: asl lo 

demuestra lo establecido en la fracción XVI 1 de la ley de 18 de 

diciembre de 1693: 

SubslstlrA la prohibición e Incapacidad jurldlca que 
tienen las comunidades y corporaciones clvl les para 
poseer bienes ralees, procurandose por las autoridades 
federales y locales que se lleve a efecto cuanto antes 
la división de los ejidos, terrenos y montes de los 
pueblos entre los ciudadanos que a el lo tuvieren 
derecho conforme a las leyes.45 

Ya desde tiempo atrás se venlan fraccionando en lotes y 

adjudicando entre los vecinos de los pueblos y extranos, los 

terrenos que formaban los ejidos y los excedentes del fundo 

44 Wlstano Luis Orozco, Legislación y Jurisprudencia ... pp. 596-597. 

45 .L!?J!!· p. 665. 
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legal. 

MAs tarde, ante la voracidad de las companlas des! lndadoras, 

Interesadas en obtener la tercera parte de las tierras baldtas 

des! lndadas, fueran estas realmente baldlas o no, los pequenos 

propietarios y las comunidades lndlgenas prácticamente 

sucumbieron, pues las campan las desl lndadoras estaban autorizadas 

para exigir los t 1 tu los de · prop 1 edad cor respond 1 en tes, y 

generalmente éstos no exlstlan o blén, se encontraban confusos 

por el poco cuidado que en materia de medición se tuvo en un 

principio. En 1885, hablan sido desl lndadas treinta mi 1 Iones de 

hectareas de terrenos nacionales. 

Asl. el régimen porflrlsta de fomento y abierta protección 

de la gran propiedad y la actuación de 1 as compan 1 as 

del lndadoras, dieron como resultado Inmediato el mas alto Indice 

de concentración terrltorlal. En 1889, los terrenos del lndados 

ascendlan a treinta y dos mi 1 Iones de hectareas, de las cuales 

fueron concedidas a las companlas desl lndadoras en compensación 

por. su trabajo 12.5 mi 1 Iones de hectAreas, y vendidas o 

comprometidas cerca de quince mi llenes, la mayor parte a las 

mismas companlas desl lndadoras. 

Ce 1889 a 1892 se desl lndaron poco mas de doce mll Iones de 

hectareas, y al terminar el ano de 1906, fecha en Que se 

suprimen las Compan1as, se hablan desl lndado 62,840,706 

hectareas, correspondiendo a las companlas desl lndadoras por 

concepto de compensación de gastos 20,948,868 hectAreas, en la 

lntel lgencla de que las tierra que no se les adjudicaran en 
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compensación podlan ser adquiridas y de hecho eran adquiridas en 

la mayorla de los casos por las propias compaMlas: de tal forma 

que para 1906, no mas de cincuenta compan1as desl lndadoras en 

manos de poderosos Influyentes hablan logrado acaparar 

aproximadamente una quinta parte del territorio nacional .46 

Asl. la estructura de propiedad territorial durante el 

periodo porflrlsta, presentaba los rasgos de una soc 1 edad 

poi ltlcamente lnconstltUlda y en confl lcto entre sus partes; por 

un lado, ta gran propiedad de los hacendados configuraba una 

forma de propiedad organizada baJo el principio poi ltlco 

arlstocrAtlco en un contexto en que el pensamiento 1 iberal se 

f 1 1 traba por todos Jos poros soc 1a1 es, de ta 1 manera que su 

estructura ofrecla a los ojos de los l lberales una forma de 

tenecla de la tierra anacrónica e Improductiva, de ah! que Mol lna 

Enrlquez la caracterizara desde el punto de vista del pensamiento 

1 lberal como sigue: 

En el conjunto de la producción general de la 
República, y muy especialmente de la producción de 
cereales, la producción de las haciendas QUe 
representan las nueve décimas partes del terreno útl 1. 
no es la principal, su función no 1 lega a ser la del 
abastecimiento directo, sino la de la regulacl6n, .. 47 

Esto se debe a que la hacienda es una forma de propiedad que 

corresponde a la forma de organización polltlca QUe prevalecló 

durante la colonia: la arlstocrdtlca; forma de propiedad de la 

46 Raúl Lemus Garcla, Derecho Agrario Mexicano, 4a. edición, 
M6xlco, Ed. Porrlla, 1985. p. 180 

47 Andrés Mo 1 1 na Enr 1 quez, Los Grandes Prob 1 emas ... p. 174. 
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tierra que respondla mas al principio poi ltlco del honor que al 

principio de ta ganacla o la especulaclón como lo reconoce el 

mismo autor cuando dice: 

En nuestro pals, el ser hacendado significa tener un 
tltulo de alta posición, de solvencia y de 
consideración social, aseguradas y permanentes; pero no 
significa ser dueno de una negociación productlva. 48 

ResUlta claro asl. que en general los hacendados no buscaban 

la ganancia como causa Inicia! de sus grandes propiedades 

territoriales, sino que sólo se procuraba la conservación de la 

propiedad como un slmbolo de honor y prestigio. 

S 1 n embargo, 1 a hac 1 en da y en genera 1 1 a gran prop 1 edad 

resultaba antagónica, por un lado, al principio poi ltlco 

ol lg6rqulco desplegado por el régimen porflrlsta pero, por otro, 

siendo esta una forma de propiedad privada resultaba Intocable 

debido al sustento ldeolOglco en que se apoyaba dicho régimen; 

sustento ldeolOglco que como hemos visto fue tomado del 

1 lberal lsmo económico europeo. 

Durante este periodo todas las leyes. decretos y códigos 

expedidos tenlan la lnf luencla del raciona! lsmo Jusnatural lsta de 

la 1 lustraclOn y de la Revoluclón Francesa. AdemAs, se derivaron 

del principio establecldo en el documento constitucional de 1657. 

Gal Indo Garflas senala que el Código Clvl 1 de 1684 expedido en 

los albores de la dictadura porflrlsta, asl como el Código Clvl 1 

de 1870, son expresión del federal lsmo constitucional, el 

lndlvlduallsmo poi ltlco y el 1 lberal lsmo económico. En este mismo 

48 ~p. 183. 



sentido, Maria del Refugio Gonz~lez senala que: 

En el Código de 1884, se hace sentir, con mayor fuerza 
que en el anterior cuerpo de leyes civiles, Ja 
Influencia del racional lsmo Jusnatural lsta, que se 
manifiesta por la Importancia de los derechos del 
hombre como base de la estructura del Estado, del 
respeto a la 1 lbertad contractual y del car~cter 

absoluto de la propiedad Individua/. Las Ideas de 
Igualdad, de respeto lrrestrlcto a la persona 
considerada como Individuo en si misma y en sus bienes, 
y de la l lbertad contractual como base de las 
relaciones económlcas.49 
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Era tal la lnfluencla del pensamiento l lberal durante el 

régimen porftrlsta que los Intereses de la nación estaban 

subordinados a los Intereses Individua/es. Se pensaba que el 

progreso del pals, el orden y la paz públ lea se alcanzarlan si el 

poder del rCglmen se 1 Imitaba a proteger y propiciar el Interés 

de los particulares. 

Asl, México arriba al siglo XX lnconstltuldo poi ltlcamente; 

sus partes sociales se encontraban totalmente desarticuladas. La 

aristocracia mexicana, Jmposlbllltada para constituir al pals, 

sólo exlgla no ser afectada en sus Intereses; los r leos 

nacionales gradualmente eran desplazados del escenario poi ltlco y 

económico del pals, pa~a dar paso en la preferencia de Porfirio 

Dtaz a las Inversiones de las ol lgarqulas extranjeras; las 

contradicciones que la leglslaclon promulgada durante este 

periodo genero en las formas de propiedad crlvada y comunal de 

los pueblos, mediante la apl lcaclon del principio poi ltlco 

49 Citada por: lgnacfo Gal Indo Gdrflas, en: Un siglo de derecho 
clvl 1 mexicano, (memoria del 20. coloqulo nacional de derecho 
clvll), 1884-1984, México, Instituto de Investigaciones 
Jurldlcas, UNAM, 1985. p 13. 
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ol lgárqulco, condujeron a una excesiva concentración de la 

propiedad terrltorlal en manos privadas naclonales y extanJeras 

en detrimento de la propiedad comunal de los pueblos y Ja pequena 

propiedad lndlvlual. En slntesls, durante este periodo no exlstla 

autoridad poi ltlca y, en consecuencia, tampoco soberanla 

naclonal; el poder se eJercla en favor de las ol lgarqulas que 

lnvJrtléron en México, en detrimento ya no sOlo de la clase pobre 

del pals sino de todas las partes soclales. La recuperación de la 

soberanla nacional sólo podla ser resuelta por un movimiento 

revoluclonarlo que derrocara a la tlranla y estableciera una 

forma constltuc1onal acorde con los usos. costumbres y 

tradiciones del pueblo mexicano y con las partes constitutivas 

del mismo. 
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CAPITULO TERCERO 

La Constitución Poi ltlca de 1917 y el artlculo 27 

En el presente capitulo veremos de que manera se combinan 

tos elementos politices --configurados en el Oltlmo cuarto del 

siglo XIX y la primera década del XX-- durante el proceso 

revolucionarlo Iniciado en 1910 y continuado en 1913. para dar 

forma finalmente a la Constitución polltlca mexicana. 

La Constitución poi ltlca de México de 1917. es --de acuerdo 

con nuestro punto de partida teórico-- er resultado del 

ordenamiento de las partes y clases soclales del pals. Durante el 

régimen anterior. la nación m~xlcana se encontraba poi ltlcamente 

lnconstltulda y sometida al dominio despótico de ta tlranla 

porflrlsta. Ademas, la ausencia de autoridad polltlca en el 

pals. y como consecuencia la pérdida de soberanla durante todo el 

slglo XIX. estuvieron a punto de hacer desaparecer a México como 

nación Independiente: especialmente, en el Oltlmo cuarto del 

siglo pasado, la apl lcacton del principio polltlco ol lgArqulco 

habla conducido al régimen porflrlsta a hacer entrega de las 

riquezas naturales y sociales del pals a los Inversionistas 

extranjeros. 

Asl, las fuerzas revolucionarlas protagonlcas del movimiento 

Iniciado en 1910, configuraron finalmente las partes sociales QUe 

rescataron y constituyeron al pals en 1917; los ciudadanos que 

participaron mllltarmente en la gesta revolucionarla 
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establecieron el principio polltlco de la Constitución mexicana 

con base en los elementos polltlcos actuantes. 

Por otra parte, el documento constltuclonal del mismo ano, 

contiene los lineamientos Jurldlcos derivados de los principios 

polltlcos constltuclonales, con base en los cuales habrlan de 

gobernar los magistrados. Especialmente en materia de propiedad 

territorial, et documento cOnstltuclonal establece en el 

articulo 27 origina!, el conjunto de normas e Instituciones Que 

rigen al sistema actual de propiedad en México, como consecuencia 

de los principios polttlcos apuntados. 

Asl pues. en el presente capltulo abordaremos el estudio de 

los elementos poi ltlcos que condujeron a la constitución poi ltlca 

de México, a través de los documentos emitidos durante el proceso 

revolucionarlo hasta la Ley del 6 de Enero de 1915; en seguida, 

veremos el caracter de la constitución poi ltlca de 1917, como 

resultado del ordenamiento de las partes soclales y el documento 

constitucional como consecuencia de los principios poi ltlcos 

establecidos por la constltuclOn del pals. 

A partir de los elementos polltlcos que nos proporciona el 

documento constltuclonal y de las formas de propiedad que 

reconoce y sanciona el articulo 27 constltuclonal, 

caracterizaremos en este capitulo la estructura de propiedad 

dlsenada por el constituyente de Ouerétaro. 

Finalmente, caracterizaremos la Importancia del artlculo 27 

en su verslOn origina!, como una garantla de la constitución 

poi ltlca del pal s. 
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Antecedentes 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la puesta en 

practica del principio poi ltfco de las ol lgarqulas europeas y la 

norteamericana en un pals con distinta composición socia/, trajo 

como consecuencia, por una parte, la concentración de la 

propiedad terrltorlal y la riqueza en pocas manos y por la otra, 

ante la Incapacidad de Jos ricos mexicanos de Impulsar un 

proyecto nacional de corte 1 lberal, la entrega de las riquezas 

naturales y sociales del pals a los Intereses de las 01 /garqulas 

extranjeros. Ademas, la enorme desigualdad entre r/cos y pobres 

que produjo la apl lcaclón de dicho principio, mostraba en los 

altlmos anos del régimen porffrlsta a la gran mayorta del pueblo 

mexicano sometido no sólo a la pobreza extrema, sino también al 

dominio despótico en todos los ámbitos de la vida póbl lea y 

privada. 

En el ano de 1910. el noventa porclento de la poblaclOn del 

pals era gente pobre que vlvla de un salarlo. y de esa masa 

enorme, la mayor parte eran sirvientes de las fincas de campo. ya 

como peones de Planta o como accldentales. El ejercicio del poder 

durante este periodo, apl lcado a los trabajadores del campo y de 

las fábricas, obedecla a la 1oa1ca 1 lberal-ol tgarqulca en ~u 

versión tiránica, al reducir al mlnlmo los salarlos para ofrecer 

una mayor ganancia a los ricos propietarios de haciendas, 

fábricas e Inversionistas extranjeros. 

Como vimos en el capltulo anterior, en materia de propiedad 
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de la tierra el régimen porflrlsta agudizó su concentración en 

pocas manos, en detrimento de la propiedad comunal de los pueblos 

y de la pequena propiedad Individua!. 

Sin embargo, la exaltación 1 lberal del régimen oorflrlsta no 

se detuvo ahl; haciendo caso omiso de la experiencia hlstorlca y 

de las leyes que prohlblan a los extranjeros la adquisición de 

prop 1 edad ra 1 z en 1 as zonas cercanas a 1 as fronteras, se 

entregaron los terreno::. baldlos de BaJa Cal lfornla a empresas 

americanas y se cedieron grandes propiedades a ciudadanos 

norteamericanos en nuestros estados de la frontera. 

El subsuelo mexicano también fue obJcto en este periodo del 

principio poi ltlco ol tgarqulco, al prlvl leglarse por encima del 

Interés nacional el derecho absoluto de la propiedad privada. El 

Código de Mlnerla decretado por el Congreso de la Unión y 

expedido el 22 de nov 1 embre de 1664. otorgaba todas 1 as 

facl 1 ldades a los partlculares para explotar y aprovechar en su 

beneficio excluslvo los recursos naturales del subsuelo y de la 

superficie de su propiedad, al establecer en el artlculo primero 

lo siguiente: 

Son de la exclusiva propiedad del dueno del suelo, 
quien por lo mismo, sin necesidad de denuncio o de 
adJUdlcaclón especia!, podr4 explotar y aprovechar: Los 
criaderos de las diversas variedades de carbón de 
piedra. Las sales que existan en la superficie, las 
aguas puras y saladas, superf lclales o subterraneas; el 
petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas termales 
o medlclnales.60 

50 Pastor Roualx, Genesls de ros Artlculos 27 y 123 de la 
Constitución Polltlca de 1917, México, CNE del CEN, PRI, 1984. p. 
39. 
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Se cedla asl, a los particulares, el dominio que la naclOn 

debe tener en todo momento sobre sus riquezas naturales. 

De 1gua1 forma operó 1 a entrega de 1 petró I eo a empresas 

extranjeras. Al amparo de la Ley del 24 de diciembre de 1901, el 

ejecutivo concedla permisos de exploraclOn y expedla patentes de 

explotaclón de las fuentes de petróleo o carburos gaseosos de 

hidrógeno que existieran en el subsuelo de los terrenos baldlos 

naclonales, lagos y lagunas que fueran de Jurisdicción federal. 

Estas patentes tendrlan una duración de diez anos y durante su 

vigencia los descubridores de un depósito de petróleo, segón el 

articulo tercero, dlsfrutarlan del derecho de 

Exportar 1 lbres de todo Impuesto los productos 
naturales. ref lnados o elaborados que procedan de la 
explotación. Importar 1 lbres de derechos, por una sola 
vez las mAqulnas para refinar petróleo ... y para 
elaborar toda clase de productos, las tuberlas, 
tanques. . . y ma ter 1a1 es par a 1 os ed 1 f 1e1 os. . . E 1 
capltal Invertido en la explotación de petróleo sera 
1 Jbre por diez anos de todo Impuesto federar.51 

Aunque estas ventajas otorgadas a Jos 1 nvers lonl stas 

extranjeros se 1 lm 1 taban a los terrenos nacionales, los 

propietarios particulares o companlas establecidas en el pals 

tenlan derecho a gozar de los mismos beneficios sol !citando un 

permiso de exploraclOn y explotaclOn del petróleo. con base en el 

Código Clvl 1 de 1884, el cual establee la en su articulo 731 que 

el propietario de un terreno era dueno de su superficie y de lo 

que estuviera debajo de el la, por lo mismo, podrla concesionario 

a otros para su explotaclOn, o hacer en él todas las obras. 

51 .!..!!l.E.· p. 42 
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plantaclones o excavaciones que quisiera. 

As! fue como var 1 as companlas obtuvieron concesiones 

especiales, 1 legando a monopol Izar algunas de el las como el 

"Agul la" y "Huasteca" las zonas petrot lferas más ricas del pals 

para su provecho exclusivo. A tal grado opero durante el régimen 

de Dlaz la entrega de las riquezas naturales del pals a las 

ol lgarqulas extranjeras, que 

Las companlas petroleras al descubrir con sus máquinas 
de perforación un "geyserM que producla decenas de 
mi 1 lares de barrl les diarios de oro negro, tendlan 
desde la boca del pozo una tuberla que 1 legaba hasta el 
mar, en la que empleaban exclusivamente, materiales 
Importados sin pago de derechos, para que al otro 
extremo del tubo ! legaran buques de matr lcula 
extranjera y 1 lenaran sus tanques con Jos mi 1 Iones de 
pesos que representaba el producto nuestro. para 
llevarlo a lojanos paises. sin que dejaran en la 
nación, riqueza, ni en las tesorerlas fiscales el menor 
Ingreso, porque las leyes y ras concesiones colocaban a 
las companlas extranjeras fuera de las obl lgaclones que 
tenlan y deblan tener todos los habitantes de la 
Repllbl lca.52 

La Inercia misma del proyecto 1 lberal-ol lg4rqulco, condujo 

al régimen de Porfirio Olaz a prlvlleglar por encima de los 

Intereses naclonales a los extranjeros y a los Intereses 

particulares de una mlnorla de ricos naclonales subordinados a 

los Intereses de las ollgarqulas extranjeras. Se trataba pues, de 

una sociedad lnconstltulda poi ltlcamente, sujeta al poder 

despOtlco de un Individuo. cuya f Irme creencia en que la 

prosperidad del pals dependla de las Inversiones de capital 

extranjero. lo ! levó a subastar los bienes nacionales 

52 ~· p. 44 
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entregándolos al meJor postor fuera naclonal o extranjero; pero, 

puesto que los ricos nacionales se encontraban en clara 

desventaja ante la experiencia y la tecnologla extranjera, los 

primeros fueron desplazados gradual pero slstem~tlcamente de los 

beneficios que producla la explotaclón de los recursos naturales 

y sociales del Pal~; resulta asl, evidente, que el ejercicio del 

poder favorecla ya no a una parte de la sociedad mexicana sino a 

Intereses extranjeros. De este modo, la ausencia de autoridad 

polttlca y la consecuente pérdida de la soberanfa nacional, 

crearon las condiciones para el movimiento revoJuctonarlo de 1910 

y 1913. 

Periodo revoluclonarlo 

senalamos en nuestro apartado teórico que para estar en 

condiciones de establecer cuando una sociedad se encuentra 

constituida poi ltlcamente. se requiere que la autoridad poi ltlca 

se ejerza al menos con Justicia entre ricos y pobres si no es 

posible que exista virtud poi ltlca. sea esta con honor o con 

prudencia. 

La naclOn mexicana llega al Siglo XX poi ftlcamente 

lnconstltulda, el ejercicio del poder en favor de una mlnorla de 

ricos mexicanos subordinados los Intereses extranjeros 

evidencia no solo la ausencia de autoridad polltlca, sino también 

el car6cter Injusto de tal ejercicio, puesto que ricos y pobres 

del pals se encontraban sujetos al dominio despótico de un 
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tirano. Oe esta manera, el prlvlleglo de Ja propiedad y la 

riqueza económica lmposlbl l ltO el ejercicio de autoridad poi ltlca 

alguna, la pérdida de soberanla y la entrega de las riquezas 

nacionales a las ol lgarqulas extranjeras, crearon las condiciones 

para que los ricos naclonales, desplazados de la vida poi ltlca 

del pals, y las clases pobres del pueblo mexicano se levantaran 

en armas durante el periodo r~voluclonarlo para derrocar al 

régimen tlrAnlco y finalmente constituir poi ltlcamente al pal s. 

Varios anos antes del estal 1 Ido de la RevoluclOn Mexicana, 

empezaron a configurarse los elementos poi I t leos oue 

crtstal Izaron en la constltuclOn poi ltlca de México de 1917. Por 

un lado, debido a las condiciones de miseria e Injusticia en que 

vlvlan las clases pobres. provocadas por las contradicciones que 

genero la apllcaclOn del principio polltlco de las ol lgarqulas en 

Ja estructura de propiedad y en las relaciones económicas entre 

las partes soclales del pals. algunas comunidades como la del 

YaQUI ( 1875-1892) y los Tomochl en Chihuahua ( 1891-1892) se 

revelaron contra el régimen de Dlaz; otras organizaciones 

sociales también se manifestaron en contra del régimen como 

sucedió con la proclamaclón del partido 1 Ibera! del primero de 

Jul Jo de 1906 y el manifiesto a la nacton del Club Libera! 

•Ponclano Arrlaga• de febrero 27 de 1903. Una muestra histórica 

de 1 carActer despót 1 co de 1 rég lmen por f 1r1 sta 1 a const 1 tu ye 1 a 

represión ejercida en contra de los trabajadores en huelga de 

Cananea y Rlo Blanco durante los Cltlmos anos de la dictadura. 

Por otro lado, los ricos propietarios de grandes haciendas 



84 

desplazados del escenario poi ftlco durante el régimen porflrlsta, 

configuraron la vertiente que Intentarla derrocarlo por medios 

electorales. tranclsco 1. Madero, bajo la consigna de sufragio 

efectivo y la no reelecclón, convoco al pueblo mexicano a tomar 

las armas para derrocar al gobierno Impuesto mediante fraude 

electoral; de este modo, dio Inicio el movimiento revolucionarlo 

que flhalmente recuperarla nuestra soberanla naclonal. 

Una de las demandas mas Importantes después del reclamo 

general de 1 lmpleza en las elecciones y de la no reelección, 

conslstló en la lnJusta distribución de la propiedad de la 

tierra, generada por despojos a la pequena propiedad Individua! y 

la comunal de Jos pueblos, hechas al amparo de la leglslaclón 

porflrlsta. Luis Cabrera considera que uno de los precursores 

Intelectuales de la AevoluclOn Mexicana fue don Andrés Mol lna 

Enrfquez, quien en su obra Los Grandes Problemas Nacionales 

estudiaba ya el problema de la propiedad y del crCdlto 
terrltorlal, tratando a fondo la división de las 
grandes propiedades, el fomento de la pequena propiedad 
y sobre todo la subsistencia y protecclOn de la 
propiedad comunal de los pueblos lndlgenas, de las 
rancherlas y de las comunldades.63 

En torno a este pensamiento se aglutinaron las fuerzas 

revolucionarlas, especlafmente la campesina, con el 1 lamado de 

Madero, quien ofreclO en el Plan de San Luis del 5 de octubre de 

1910, la restitución de las tierras a tos pequenos pr~pletarlos 

que hubieran sido despojados de su propiedad, al establecer lo 

53 Luis Cabrera, El balance de Ja RevolucJOn, Conferencia 
sustentada en la Blbl loteca Nacional de México el 30 de enero de 
1931. p. 12 



siguiente: 

Abusando de la ley de baldlos. numerosos oequenos 
prop 1 et ar 1 os, en su mayor 1 a 1nd1 genas, han s J do 
despojados de sus terrenos. ya por acuerdos de la 
Secretarla de Fomento o por fallos de los tribunales de 
la Repúbl lea. Siendo de toda Justicia restituir a sus 
antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó 
de un modo tan arbitrarlo, se declararan sujetas a 
revisión, disposiciones y fallos, y se exlglra a los 
que adquirieron de modo tan Inmoral, o a sus herederos, 
que las restituyan a sus primitivos propietarios, a 
qu 1 enes pagaran tomb 1 én fa 1ndefMl1 zac J ón de 1 os 
perjuicios sufridos. SOio en caso de que esos terrenos 
hayan pasado a terceras personas antes de la 
promulgac/On de este Plan, los antiguos propietarios 
reclblran lndemnlzac!On de aquel los en cuyo beneficio 
se verifico el despoJo.54 
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Como puede observarse, el ofrecimiento de Madero conslstla 

sOlo en someter a revisión las disposiciones y fallos de la 

Secretarla de Fomento y de los tribunales de la Repübl Jea en los 

casos en Que se hubiesen verificado despojos de tierras a los 

pequenos propietarios al amparo de la ley de baldlos. Sin 

embargo, esto Fue suficiente para que los campesinos acudieran 

masivamente al 1 Jamado de Madero. 

El lncumpl Jmlento de la promesa hecha en el Plan de San 

Luis, mostró QUe las aspiraciones de Madero como representante de 

los ricos propietarios del pals, conslstla en derrocar al reglmen 

porflrlsta para establecer un gobierno acorde con los Intereses 

de los ricos nacionales; es decir, se trataba de desplazar a la 

dictadura cuyo poder se eJercla en favor de las ol tgarqulas 

extranjeras para establecer en su lugar el poder de la ol lgarqula 

doméstica, sin ninguna lntenc!On de satisfacer las demandas 

54 RaOI Lemus Garcla, ~ pp. 185-187. 
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populares. Ante tal sltuaclOn, el descontento general Izado entre 

los hombres del campo hizo que éstos se aglutinaran en el sur, en 

torno a la bandera enarbolada por Eml llano Zapata en el Plan de 

Ayala; este plan, promulgado el 28 de noviembre de 1911, 

reformula en su contenido el problema agrario, al senalar en la 

clausula sexta lo siguiente: 

Como parte adiciona! del plan que Invocamos, hacemos 
constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan 
usurpado tos hacendados, clentlf lcos o caciques, a la 
sombra de la tlranla y de la Justicia venal, entraran 
en ooseslon de estos bienes Inmuebles desde luego los 
pueblos o ciudadanos que tengan sus ti tu Jos 
correspondientes de esas propiedades, de las cuales han 
sido despojados por mala fé de nuestros opresores, 
manteniendo a todo trance con las armas en las manos la 
mencionada posesión, y los usurpadores que se 
consideren con derecho a el las, lo deduclran ante los 
tribunales especiales que se establezcan al triunfo de 
la RevoluclOn.56 

Ahora ya no sólo se trataba de resarcir de su propiedad a 

tos pequenos propietarios ~lno también a los pueblos que tuvieran 

los tltulos correspondientes a tales propiedades, ademas, 

otorgaba la poslbl 1 ldad a los grandes propietarios de defender en 

su caso, los derechos que considerara legltlmos ante los 

trlbunales especlafes que se establecerlan al triunfo del 

movimiento revolucronarlo. 

En la clausula siete, el Plan de Ayala caracteriza las 

condiciones de miseria del campesinado e Introduce el tema de la 

expropiación de las grandes propiedades para su dlstrlbuc!On 

entre los pueblos y ciudadanos de México, de acuerdo con las 

formas de propiedad tradlclonales establecldas desde el periodo 

55 ~· p. 206 



colonlal, al establecer que 

... se expropiara. previa Indemnización de la tercera 
parte de esos monopol los, a los poderosos 
terratenientes de el las, a fin de que los pueblos y 
ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos 
legales pare pueblos o campos de sembradura o de labor, 
y se mejore en todo y para todo la falta de propiedad y 
bienestar de los mexlcanos.56 
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De esta forma, las demandas enarboladas por el Plan de 

Ayala configuraron las asplraclo"nes de Justicia de la poblaclOn 

agraria del pals. 

La primera ley que se Implanto, derivada del proceso 

revoluclonarlo, fue expedida por el gobierno del estado de 

Durango el 3 de octubre de 1913; declaraba de utll ldad pObl lea 

que los habitantes de los pueblos y congregaciones fueran 

propietarios de terrenos destinados a la agrlcultura.67 Tal 

acción constituye una muestra del car6cter agrario que adquirió 

el movimiento armado a partir de 1913. 

Oon Venustlano Carranza expidió el 12 de diciembre de 1914 

el 1 lamado Plan de Veracruz en adición al Plan de Guadalupe de 

marzo de 1913, en cuyo contenido sintetiza las demandas y 

aspiraciones de las clases populares, comprometlendose a expedir 

leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a 

las necesidades económicas, sociales y polltlcas del pals, bajo 

el principio poi ltlco de Igualdad entre todos los mexicanos. En 

materia agraria, ofreció expedir leyes que 

56 ~uclo Mendleta y N~nez, 2E..:......!U!_. p. 182. 

57 Pator Roualx, 2E..:......!U!_. p. 54. 
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la formación de la pequena propiedad. 
latifundios y restituyendo a los 

tierras de que fueron lnJustamente 
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Por su lado, Francisco VII IA expidió una ley denominada "Ley 

General Agraria" el 24 de mayo de 1915, en la cual se ordenaba el 

fraccionamiento del latlfundlo y la creación de la pequena 

propiedad como solución lndlspensable para la establ lldad de las 

Instituciones y el equl 1 lbrlo soclal. 

Durante el periodo revolucionarlo se expidieron otros planes 

como el plan orozqulsta, denominado •pian de Chihuahua", en el 

que se pedla la exproplaclOn de grandes haciendas no cultlvad~s 

para repartirse y fomentar la agricultura Intensiva. y el plan de 

San Pablo Oxtutepec de 19 de Jul lo de 1914. Que no es sino la 

ratlflcaclOn del Plan de Ayala firmado por diversos generales 

zapatlstas y por algunos clvl les, entre el los Antonio Olaz Soto y 

Gama. 

Se trato pues, de un movimiento revolucionarlo Iniciado por 

los ricos nacionales desplazados por la dictadura porf lrlsta del 

escenario poi ltlco nacional, y a partir de 1913, continuado por 

las masas pobres, especialmente la campesina, cuyas demandas eran 

sustancialmente agrarias: la restltuclon de las tierras y aguas 

despojadas a los pueblos, la dotación de las mismas a Quienes las 

necesitaran y el fraccionamiento de las grandes propiedades. Sin 

embargo, el movimiento en su conjunto significo poi ltlcamente la 

recuperación de la soberanla de la nación sobre sus recursos 

58 Lucio Mendleta y Nanez, ~- p. 183. 
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terrltorlales, naturales y sociales. asl como la constitución 

poi ltlca del pals al establecer, f lnalmente, un gobierno con 

autoridad poi ltlca de caracter republ !cano, es decir, un gobierno 

de ciudadanos organizados poi ltlcamente para el ejercicio de su 

autoridad con Justicia poi ltlca entre ricos y pobres. 

Ley de 6 de enero de 1915 

La Ley de 6 de enero de 1915 constituye la primera medida 

leglslatlva que Introduce la Justicia polltlca entre ricos y 

pobres en la sociedad mexicana, como producto de la dellberaclon 

poi ltlca por parte de los ciudadanos en armas durante el periodo 

revolucionarlo: promulgada por Carranza en el Puerto de Veracruz, 

esta ley caracteriza en la exposición de motivos el descontento 

de la clase campesina como consecuencia del despojo de los 

terrenos de propiedad comunal o de repartimiento, concedidos a 

los pueblos por el gobierno colonia! y Que al amparo de la ley de 

25·de Junio de 1856 y demAs disposiciones, fueron adjudicados en 

calldad de propiedad privada a unos cuantos especuladores. 

La reconstitución de las tierras comunales de los pueblos 

como una medida necesaria para la establ 1 ldad y la Justicia 

polltlcas, habla Sido planteada por el mismo redactor de ta Ley 

de 6 de enero, el 1 tcenclado Luis Cabrera, quien senataba poco 

antes de la promulgaclon de la Ley lo siguiente: 

Es necesario pensar en la reconstitución 
ejidos, procurando que éstos sean lnal lenables, 
las tierras que se necesiten para el lo de las 
propiedades circunvecinas, ya sea por medio de 

de los 
tomando 
grandes 
compras 



ya por medio de expropiaciones por causa de utl 1 ldad 
públ lea con Indemnización. ya por medio de 
arrendamientos o aparcerlas forzosas.59 

El elemento democrático configurado por las masas campesinas 

durante el periodo revolucionarlo, lograba asl. hacer sentir su 

presencia poi ltlca a través de la ley de 6 de enero; resulta 

evidente que la causa prlnclpal que dio origen al surgimiento del 

elemento democr6tlco durante este periodo fue precisamente Ja 

apllcaclón sin reservas del principio poi ftlco ol Jgarqulco 

durante la segunda mitad del slglo XIX y Ja primera década del 

XX. 

Con Ja aplicación de la Ley de 6 de enero, dio Inicio el 

Juicio poJltlco que el pueblo mexicano ejecutaba en contra de la 

dictadura porflrlsta. En el artlcuro primero la Ley declaró 

nulas todas las enajenaciones de tierras. aguas y montes 

pertenecientes a los pueblos, rancherlas, congregaciones o 

comunidades, hechas por los Jefes poi ltlcos, gobernadores de los 

estados o cualQufera otra autoridad local, en contravenclOn a Jo 

dispuesto en la ley de 25 de Junio de 1856 y demds leyes y 

disposiciones relativas~ asl mismo se declararon nulas todas las 

concesiones, composiciones y ventas de tierras, aguas y montes, 

hechas por la Secretarla de Fomento. desde el primero de 

diciembre de 1876 hasta el 6 de enero de 1915, con las cuales se 

hubiesen Invadido y ocupado 1 legalmente los ejidos, terrenos de 

repartimiento o de cualQulera otra clase, pertenecientes a los 

59 Luis Cabrera, La Reconstitución de Jos ejidos de los oueblos 
como medio de suprimir la esclavitud del Jornalero mexicano, 
México, Tlp. rldenclo s. serta, 1913, p. 6. 
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pueblos, rancherlas, congregaciones o comunidades; y, todas las 

di 1 lgenclas de apeo o desr lnde, practicadas durante el oerlodo a 

que se refiere Ja fracción anterior, por companlas, Jueces u 

otras autoridades de los estados o de la federación, con las 

cuales se hubiesen Invadido y ocupado 1 legalmente tierras, aguas 

y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera 

otra clase, pertenecientes los pueblos, rancherlas, 

congregaciones o comunldades.60 

Ademas, en el artlculo tercero la Ley ordenaba que los 

pueblos que necesltdndolos, carezcan de ejidos o que no pudieran 

lograr su restitución por falta de tltulos, por lmposlbl 1 ldad de 

Identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, 

podrlan obtener Que se les dote del terreno suficiente para 

reconstruirlos conforme a las necesidades de su poblaclón, 

expropl4ndose por cuenta del gobierno nacional e 1 terreno 

Indispensable para ese efecto, del Que se encuentre 

Inmediatamente col lndante con los pueblos Interesados. 

Esta Ley creo, adem4s, a la Comisión Nacional Agraria, las 

Comisiones Locales Agrarias y los Comités ejecutivos. sena10 como 

autoridades agrarias al Presidente de la Repóbl lea y a Jos 

gobernadores de Jos estados, pero faculto también a los Jefes 

mi 1 ltares, expresamente autorizados por el eJecutlvo federal, 

para actuar en la primera Instancia de los procedimientos 

agrarios. 

La Ley de 6 de enero de 1915, constituye asl, la slntcsls de 

60 Raúl Lemus Garcla, ~· pp. 218-221. 
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las aspiraciones po/ ltlcas de la clase soclal protagOnlca de la 

lucha revolucionarla a partir de 1913: la clase campesina. su 

Influencia en las fl las revoluclonarlas fue decisiva, como ro 

sena1a Arnaldo COrdova cuando dice: 

del 

El efecto de ésta sola ley fue decisivo para que la 
ba 1 anza de 1 a 1 ucha se 1ne1 1 nara a favor de J 
constltuclonal lsmo. Con la bandera de la reforma 
agraria en sus manos. Obregón derrotó a los 
convenclonal lstas en enero de 1915, ocupando el 28 de 
ese mes la capital de la Repúbl lea; durante su avance 
de Méx 1 co a Ce 1 aya, con m 1 embros de su Estado Mayor y 
estudiantes que se le Incorporaban, organizó mitines de 
propaganda revoluclonarla: En el los comenzaba a 
expl lcar la ldeologla de la RevoluclOn, se hablaba de 
reformas sociales y de la relvlndlcnclón de la tierra 
por medio de la Ley de 6 de enero. De golpe el 
constltuclonal lsmo triunfaba poi ltlca y 
mi 1 ltarmente.61 

La Ley de 6 de enero de 1915, configura el triunfo poi ltlco 

elemento democr A t 1 co de la Revoluclon Mex lcana y 

Jurldlcamente constituye la base para la distribución de la 

propiedad de la tierra con Justicia poJltlca entre ricos y 

pobres. 

Car4cter republ !cano de la constitución polltlca de México 

La Constitución Poi ltlca de 1917 es el resultado del 

ordenamiento de las partes y clases sociales de la sociedad 

mexicana y tiene como antecedente directo e Inmediato el 

movimiento revoluclonarlo de principios de slglo. Los elementos 

poi ltlcos que se configuraron durante el rnovlml.ento 

61 Arnaldo Córdova, La ldeologla de la Revoruclón Mexicana, toa. 
Edición, México, Ed. Era, 1983. p. 204. 
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revoluclonarlo son bAslcamente dos: por un lado, la clase rfc~ 

propietaria de grandes extensiones de tierra desplazada durante 

el r~glmen porflrlsta de la vida poi ltlca del pals, constituye la 

vertiente ol lgArqulca de la sociedad mexicana que dio Inicio al 

movimiento armado con el propOslto de derrocar a la dictadura 

porflrlsta, pero sin modificar el principio poi ltlco ol lgAroulco, 

sino sOlo con el objeto de desplazar los beneficios de la 

apl lcaclón de dicho principio (ejercido hasta ese momento en 

favor de las al lgarqulas extranjeras) hacia su propio beneficio. 

Por el otro, a partir de 1913, las masas campesinas configuraron 

el elemento democrAtlco, una vez que las promesas hechas por 

quienes las convocaron a la lucha armada no fueron cumpl Idas. 

Asl. Jos elementos al lg6rqulco y democr6tlco confluyeron 

para constituir poi ltlcamente al pals, rescatando a su vez la 

soberanla nacional. al establecer un gobierno con autoridad 

poi ltlca de caracter republ lcano; es decir. los hombres 1 lbres, 

los ciudadanos que organizaron poi ltlcamente al pafs uno vez 

conclulda la lucha armada, establecieron el principio poi ltlco 

republicano. al combinar con valor ctvl 1, elementos al lgarqutcos 

y democr6tlcos en la constitución poi ltlca del pals, lo cual 

significo organizar a la nación bajo el criterio de justicia 

poi ltlca entre ricos y pobres de la sociedad mexicana; rescataron 

ademas, el tradlclonal elemento mon6rqulco en la figura 

presldenclal 1 as! lo establece el profesor Patricio Marcos cuando 

dice: 

Después de vivir mas de un slglo sumido en la anarqula 



la tlranla, luego de la Independencia logra 
establecer a principios de la centuria presente un 
Estado de corte monárquico republ lcano. Tal evento 
obedece a las revoluciones de 1910 y 1913, democrática 
ésta y 01 lgárqulca aquella --ambas procedentes del 
campo--, que consigue sintetizar la obra del 
constituyente queretano del ano de 1917. Nuestra 
constitución origina! engarza, con suma prudencia, los 
principios poi ltlcos de las dos revoluciones que le 
preceden bajo el gozne de la soberanla. Una soberanla 
que se deposita en la Institución de la presidencia, 
magistratura en esencia mon6rqulca que vuelve a la 
patria a las tradiciones colonlales y precolomblnas.62 
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Uno. vez constituida poi ltlcamente la nación, las partes 

soclales protagónlcas del movimiento revolucionarlo depositaron 

en el Congreso Constituyente de Queretaro la responsabl 1 \dad de 

elaborar el documento constltuclonal, mAxlmo documento normativo 

de la vida poi ltlca del Estado Mexicano, con base en el cual 

habrlan de gobernar los magistrados. 

El documento constltuclonal de 1917, es la expresión mas 

exacta de la voluntad de 1 as partes y clases soclales 

participantes en el movimiento armado de 1910 y 1913. En esencia 

democrAtlco por haber sido la clase pobre --la campesina y la 

obrera--, la que aportó la fuerza del número y de las armas en 

los campos de bata! la para derrocar al anterior rCglmen e 

Instaurar su principio poi ltlco en la constitución escrita: el de 

la Igualdad ciudadana entre todos los mexicanos, a través del 

congreso constituyente de 1916-1917. 

No obstante el car6cter naclonal-popular en que se Inscribe 

la constitución del 17, su contenido Incluyó elementos 

ol lgArqulcos, derivados del documento constltuclonal de 1657, 

62 Patricio Marcos,~ p. 20 
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garant 1 smo 

Individua! lsta. producto de la lnfluencla del l lberal lsmo durante 

el siglo XIX; elementos Incrustados en el documento 

constltuclonal de 1917 de manera complementarla, puesto que el 

principio polltlco que prlvl legló al Individuo por encima del 

Interés general de la nación, fue destruido por la RevoluclOn, y, 

en su lugar, se establecló el ·principio ool lt/co republ lcano, 

fincado en la Justicia distributiva entre ricos y pobres, de 

frente al Interés general de la sociedad. Asl pues, la mixtura 

de principios poi ltlcos democr6tlcos y ol lgarqulcos regulados por 

el elemento monarqulco, conf lguran el caracter monárquico-

republ lcano de la constitución poi ltlca de 1917. 

El maxlmo documento legal. derivado de los principios 

poi ltlcos constitucionales, contiene en su versión origina! las 

normas Jurldlcas que configuran los principios poi ltlcos de los 

cual e~ son producto; especialmente en el artlculo 27 

con s t 1 t uc 1ona1 , los tres elementos po 11 t leos aparecen 

expl lcltamente, estructurando el régimen de propiedad que el 

Estado mexicano habrla de establecer en la sociedad. 

El Articulo 27 Constltuclonal 

Existe una diferencia sustancial entre el régimen de 

propiedad derivado del documento constltuclonal ol /gArqulco-

1 lberal de 1857 y el sistema de propiedad establecldo en la 

constitución polltlca republ lcana de 1917; en la primera, se 
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otorgaba al derecho de propiedad un origen Jndlvldual anterior y 

por encima de la sociedad, y, oor consiguiente, de toda ley Que 

emanara de ésta, Inclusive del mismo documento constitucional. 

prueba de que no exlstla realmente una constitución pal ltlca en 

el pals. Al no existir un ordenamiento de las partes soctales, no 

pod1a existir autoridad poi ltlca. en consecuencia resultaba 

lógico que el elemento econom/co dominara ra retaclOn entre las 

partes sociales, asl. el documento constltuclonal elaborado en 

1857 tenla como principio ce organlzaclOn social el 

reconocimiento de la propiedad privada y la garnntla de su 

lnvlolabll ldad, aun en contra del loteros general de la nación. 

Tal era la flnal ldad del artlculo 27 def documento constltuclonal 

citado, de todas las otras disposiciones del mismo documento 

constltuclonal y de las leyes secundarlas; tanto IAs de las 

garantlas Individuales como las lnstltuttvas de los poderes 

póbllcos tenlan 

dicho articulo. 

por objeto sostener y asegurar los postulados de 

Puesto que la sociedad se encontraba 

lnconstltulda polttlcamente, en el documento escrito no se 

deftnra ta naturaleza ni el alcance de los derechos de los 

Individuos en cuanto a la propiedad ni su relación con la 

sociedad; asl. podla darse a esos derechos un 1 Imite arbitrarlo. 

no sólo sin que el documento constitucional pudlerA evitarlo, 

sino teniendo Que ampararlos él mismo, cualesquiera que fueran 

tales 1 Imites. oe esta forma, el documento constltuclonal de 1857 

y su articulo 27, dieron al Individuo un poder tal, aue en los 

confllctos entre et Individuo y el ~Estado", prevatecla ef 
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Individuo, la propiedad significaba mas que 1 a ley; et 

propietario podla mas que el gobierno. 

El régimen de propiedad establecido en el articulo 27 del 

documento constltuclonal de 1857 era, p~es, un sistema que 

privilegiaba excesivamente la propiedad privada, y como hemos 

visto, su apl lcaclón puso en riesgo la existencia misma de la 

nación mexicana en el óltlmo cuarto del slglo pasado y la primera 

década del actual. Tal sistema de propiedad se sustentó en la 

ldeologla 1 lberal. doctrina que en este caso, fue apl lcada como 

ya se ha visto en una nación ajena en su composición soclal a 

tales postulados, donde la mayorla de la poblaclón se dedicaba a 

actividades relacionadas con el campo y Jos pocos ricos 

nacionales se dedicaban a actividades especulatlvas que les 

redituaban Jos suficientes recursos para 1 1 evar una vida 

Indolente, de lujos y comodidades, sin que les Importara en lo 

absoluto el desarrollo económico del pals baJo el modelo llberal 

or JgarQulco. 

A tal punto condujo la apl lcaclón del principio poi ltlco de 

la ganancia en México, que el desgobierno porflrlsta se eJercla 

en materia de propiedad de la tierra, en favor de novecientos 

grandes propietarios en cuyas manos se encontraba el 96% de las 

tierras laborables del pals, con varios casos en que en manos de 

un sólo propietario se encontraban hasta once mll Iones de 

hect4reas; m.as aán, como hemos visto, tal ejercicio de 

desgob 1 erno perm 1t1 ó e 1 saqueo 1nd1 ser lm 1 nado de 1 as r 1 que zas 

naturales y sociales por parte de las ollgarQulas extranjeras. 



98 

Con estos antecedentes, una vez recuperada la soberanla 

nacional a través del movimiento revo1uclonar10, el congreso 

constituyente de 1916-1917 a 1 elaborar el documento 

constltuclonal debla prlvl leglar el Interés general de la nación 

como principio de organización poi ltlca antes que el Interés 

Individual, de un grupo o de una clase socia\. Al reunirse el 

Congreso Constituyente en QuerCtaro, las condiciones poi ltlcas y 

las Ideas eran completamente distintas de las que se tenlan en 

1857. El concepto de sociedad organizada polltlcamente estaba ya 

formado: la noción de soberanla como expresión de la voluntad de 

las partes constitutivas de la sociedad y el ejercicio de la 

autoridad poi ltlca eran ya un hecho. El sistema de propiedad como 

derivación de la existencia social estaba ya def lntdo. En 

consecuencia, se establecieron en el nrtlculo 27 const1tuclona1 

las bases legales para resolver con Justicia poi ltlca el 

confl lcto entre las partes sociales en cuanto a los derechos de 

propiedad, ademas de establecer aquel los que corresponden a la 

naclOn y los que corresponden a los particulares. El profesor 

Patricio Marcos caracteriza poi ltlcamente al régimen de propiedad 

de la siguiente manera: 

... me refiero al sistema de propiedad, que la declara 
originariamente públ lea, convirtiendo al modelo de 
poder del Gran Turco en la fuente única y suprema de la 
propiedad privada. Por el método de las concesiones la 
propiedad privada siempre aparecera como una propiedad 
condicionada, en todo momento sujeta o revocación o 
expropiación, según lo dicten las razones de nuestra 
historia y tas causas de utl 1 tdad pübl lca.63 

63 Patricio Marcos. cartas mexicanas, MCxlco, Ed. Nueva Imagen, 
Primera edlclon. 1985. p. 100. 
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Se tr!!tO pues. de una redef:ntclon del carácter poi !tic-~ de 

1a sociedad !T'!exlcana: el Estado e:"i'lanabe de las fuer:::as 

revotucionarlas y se eec1ar~ba a la nacion cO"T"io unfca propietaria 

de tierras, a~uas y recursos naturales comprendtdos dentro del 

~errltorlo nacional y de el la se derlvarlan los derechos de 

c:cr.-.lnlo de los particulares. 

Se establecic. asl, que set.re los Clerecnos de dominio de Jos 

~ertlc~Jares está el derech~ de orooledad de la nación, y por lo 

r:ils::-,o, tale~ derechos estarlan sujetos a las ! Imitaciones y 

~odal ldades que Imponga el Interés general de la nación. 

La estructura de orooledad en el articulo 27 Constltuclonal 

El sistema de propiedad dlsenado por el constituyente de 

Oueretaro y plasmado en el articulo 27 del documento 

constitucional de 1917, representa, de alguna manera, la stntesls 

del proceso de formación del Estado mexicano. Elementos poi ltlcos 

formados en el largo proceso histórico de M~xlco, desde el 

estableclmlento de 

territorio nacional 

las primeras 

hasta 1 a 

comunidades en el actual 

culmlnaclon del movimiento 

revoluclonarlo de 1910 y 1913, participan en el régimen de 

propiedad establecldo en nuestro Pals. 

El primer pdrrafo del articulo 27 constituye el elemento 

Poi ltlco prlmordlal sobre el cual se edifica todo el sistema de 

propiedad en el pals. Legado de las culturas prehlspAnlca y 



100 

colon la!, el elemento monarqulco es rescatado por el 

constituyente de Querétaro en el sistema de propiedad, al otorgar 

a la nación la propiedad originarla de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los limites del territorio nacional. y ar 

facultar al Estado a través del titular de la magistratura 

soberana, para transmitir el dominio de ellas a los particulares 

y constituir, asl, la propiedad privada. El profesor Patricio 

Marcos caracteriza los elementos centrales del reg lmen de 

propiedad establecido en el artlculo 27 constltuclonar de la 

siguiente forma: 

El 27 estauye los dos polos antagónicos y movl les de 
la propiedad comprendida en los 1 Imites de aquél, la 
naturaleza de esos derechos, sus modal ldades, y la 
autoridad encargada de representarlos para su 
establecimiento, asl como las modificaciones, parciales 
o totales, entre los extremos. Asl, el dominio directo 
pertenece originariamente a la nación; ta propiedad es 
pCJbl lea pero, a través de su ti tu/ar, el Estado, 
aquel la tiene el derecho de transmitir a los 
particulares: la propiedad privada. Siendo dicho 
derecho originarlo, Inalienable e Imprescriptible, se 
reviste de tres modal ldades: 1. Jos particulares pueden 
explotarla, usarla o aprovecharla, sólo mediante Ja 
donación modal, como se llamaba en Ja época colonlal, o 
a traves del reglmen de concesiones, como hoy lo 
conocemos; 2. La nación se reserva el derecho que, en 
todo tiempo, tiene para Imponer a la propiedad privada 
las modal ldades que dl-eta el Interés pt'.Jbl leo, y 3. La 
nación puede recuperar el dominio mediante la 
expropiación, por causa de utl 1 ldad públ lea y con la 
lndemlnlzaclOn correspondlentc.64 

Por otro lado, la mlKtura de los dos elementos poi ltlcos 

protagonices del movimiento revolucionarlo, el democrático y el 

ol lgArqulco, son trasladados al articulo 27 en su versión 

62 Patricio E. Marcos, -Estado, concesiones, monopollo" en: 
Nueva Polltlca, MCxlco, F.C.E., Vol. 1, Núm. 3 Jul-sep., 1976. 
pp. 251-252. 
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orlglnal, al reconocer y sancionar con Justicia poi ltlca las 

diversas formas de propiedad en nuestro pals, conforme a los usos 

y costumbres del pueblo mexicano: la propiedad de la nación, la 

eJ ldal, la comunal y la pequena propiedad. 

Sin embargo, la propiedad privada en México existe como una 

concesión del Estado y, por lo mismo, está sujeta a ser devuelta 

a 1 prop 1 et ar 1 o or 1g1na1 : 1 a nac l ón. por causa de ut 1 1 1 dad púb 1 1 ca 

mediante expropiación; facultad que es confirmada por el pArrafo 

tercero del mismo artfculo al establecer el derecho de la nación 

para Imponer a la propiedad privada las modal ldades que dicte el 

Interés públ leo. 

De esta forma, el régimen de propiedad privada prlvl leglado 

por el documento constltuclonal 1 lberal-ol lgárqulco de 1857, es 

sustituido en el documento constltuclonal de carácter republ lcano 

de 1917, por un sistema mixto de propiedad con prlvl leglo del 

Interés p~bl leo y opuesto terminantemente al régimen prlvatlsta, 

al admitir el usufructo privado de manera absolutamente 

condlclonada.66 

Se trata pues, de un régimen de propiedad que prlvl regla el 

Interés general de la nación antes que el Interés Individual; 

donde el Estado se hace cargo de administrar la propiedad 

terrltorlal y de regular el aprovechamiento de los recursos 

naturales susceptlbles de apropiación, para 1 levar a cabo una 

distribución equitativa de la riqueza públ lea. 

65 Patricio Marcos, El Fantasma del Liberal lsmo. México, 
UNAM. primera edición, 1986. p. 13. 
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por 1 a 

Revoluclón Mexicana al régimen porflrlsta, la sustancia agrarista 

del movimiento armado se manifestó en el articulo 27 origina!, al 

ordenar el fraccionamiento de los latl fundlos, el desarrollo de 

la pequena propiedad, la creación de nuevos centros de poblaclOn 

agrlcola con las tierras y aguas que les fueran Indispensables y 

el fomento de la agricultura, ademas de establecer que los 

pueblos, rancherlas y comunidades que carecieran de tierras y 

aguas, o no 1 as tuv 1 e sen en cant 1 dad suf 1c1 ente para 1 as 

necesidades de su población, tendrlan derecho a que se les dotara 

de el las, tomando las de las propiedades Inmediatas respetando 

siempre la pequen a propiedad; asl mismo, se confirmaron 

constltuclonalmente las dotaciones de terrenos hechas a los 

pueblos de conformidad con la Ley de 6 de enero de 1915, decreto 

que fue elevado a rango de ley constltuclonal. 

A través del articulo 27 la nación se adjudico el dominio 

directo de minerales o substancias del subsuelo, de las aguas 

Interiores y de los mares territorio.les en la extensión y 

términos que fija el derecho Internacional y facultó al gobierno 

federal para hacer concesiones particulares bajo ciertas 

condiciones. 

Fue asl como la nación mexicana recupero la soberanla sobre 

su territorio y recursos naturales; poi ltlcamente. la estructura 

de propiedad dlsenada por el constituyente descansa sobre el 

principio de gobierno republ lcano, al apl lcar un criterio de 

Justicia poi ltlca entre ricos y pobres en la distribución de los 
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bienes y recursos naclonales, bajo el ejercicio de la mnxr~a 

autoridad poi ltlca del Estado mexicano de caracter monñrqulco, 

representada por la Institución presidencia!. 

El articulo 27 como garantla constltuclonal 

Como ha sido expuesto en los apartados anteriores, la 

apl lcaclOn del principio poi ltlco de las ol lgarqulas europeas y 

la norteamericana en México a través de la doctrina 1 lberal 

durante la segunda mitad del slglo pasado y la primera década del 

presente, trajo como saldo flnal la entrega de los recursos 

naturales y socia les a la participación de las al lgarqulas 

extranjeras en nuestro pals, y la consecuente pérdida de la 

soberanla sobre los bienes nacionales. 

Sin duda son mOltlples los factores que expl lean tal 

situación del pals durante el periodo previo al movimiento 

revoluclonarlo, sin embargo, resulta evidente a traves del 

tratamiento que hemos dado al tema de ta propiedad en México, QUe 

el ensayo poi ltlco a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

corresponde a los elementos que configuran la ldeologla 1 lberal, 

especlalmente en cuanto a lo que a la propiedad en general se 

refiere: ahora bien, como hemos visto, tales postulados fueron 

aplicados en la sociedad mexicana bajo la premisa de que exlstlan 

los elementos necesarios para Impulsar un proyecto de nación de 

corte 1 Ibera!, o bien bajo el supuesto de que era pos lb le crear 
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una clase social de corte burgués, slmolemente con orientar la 

economla nacional hacia un régimen prlvatlsta haciendo de Jos 

bienes nacionales un negocio, no solo del territorio y los 

recursos naturales propiedad de la nación, sino destrozando las 

formas de propiedad de los pueblos y comunidades bajo la lógica 

del pensamiento 1 lberal. Tal ap/ lcaclón del principio poi ltlco de 

/as ol lgarqufas en nuestro pafs, trajo como resultado finar la 

depredación de los bienes patrlmonlales por parte de las 

ol lgarqulas extranjeras al no existir en México una clase social 

capaz de Impulsar un proyecto nacional de esta naturaleza. 

El movimiento revoluclonar/o de 1910 y 1913, significo la 

recuperación de la soberanla nacional. al constituir 

poi ftlcamente al pals en una forma de gobierno monárquico-

republ fea.na y establecer un régimen mixto de propiedad de frente 

a los Intereses generales de la nación. En este sentido el 

artlculo 27 constftuclonal representa una salvaguarda 

constltuclonal, una vez que establece un régimen mixto de 

propiedad con prlvl reglo del Interés públlco y crea a la 

propiedad privada como una concesión del Estado. En este sentido 

senala el profesor Patricio Marcos que 

... el sistema público de propiedad, al menos nos ha 
permitido defendernos de la capacidad y las ganas de 
absorción de nuestros apreolados vecinos.ea 

La experiencia hlstorlca del siglo XIX constituye la fuente 

que nutrió al constituyente de Querétaro para dlsenar un sistema 

de propiedad acorde con los usos y costumbres del pueblo 

66 Patricio Marcos, Cartas Mexlcnas, p.161 
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mexicano, esoeclalmente en relación con r a naturaleza 

ol lgarqulca, expanslonlsta, de los Estados Unidos de 

Norteamérica; es por eso Que el profesor Patricio Marcos senara 

lo siguiente: 

Gastón Garcla Cantó demostró la central ldad de los 
articules 27 y 123 constltuclonal para el régimen 
poi ltlco; verdaderas coordenadas cartesianas sin las 
que resulta Impensable la historia contemporánea de 
México. Eje de la vida estatal y programa poi ltlco 
trente a la burguesla nacional y extranjera, que ha 
permitido la salvaguarda de la soberanla naclonal 
contra Ja codicia abrumante de este Imperio, mlgrana de 
nuestra patrla.67 

Es asl como se establece una refaclón directa entre la 

estructura de propiedad y la constitución poi ltlca de México. El 

car6cter monArqulco-republ !cano de nuestra constltuclonal ldad 

determina por un lado el ordenamiento de las partes sociales en 

un gobierno con autoridad poi ltlca regla, ejercida con Justicia 

polltlca entre ricos y pobres y por otro, el régimen de propiedad 

establee/do en el artfcuJo 27 constftucfonal como expresión de la 

voluntad soberana de la nación a través del titular del Estado 

mexicano. 

67 .!.!!.!.E.,. p. 100 
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CAPITULO CUARTO 

Tendencia ol laarqulca del Estado mexicano en la estructura de 

propiedad 

El conjunto de Instituciones polltlcas que configuran al 

actual Estado mexicano son el resultado del ordenamiento de las 

partes y clases socia les una vez concluldo el periodo 

revoluclonarlo lnclado en 1910. Con base en nuestro apartado 

teórico relativo a las form~s constltuclonales y de acuerto con 

el tratamiento dado en el capitulo anterior al proceso 

constitutivo de la sociedad mexicana. conclulmos en que los 

elementos polltlcos que dieron forma a la constltuclOn poi ltlca 

de 1917, la caracterizan como una constitución de naturaleza 

monArqulco republ lcana. Por un lado, la mixtura de elementos 

ollg4rqulcos y democrAtlcos le confieren el rasgo republ lcano y. 

por el otro. la recuperación del elemento monArqulco en la 

Institución presidencial conf lguran la estructura constitucional 

del actual Estado mexicano. 

Cabe recordar que el rasgo esencia! que le otorga el rango 

de organización estatal es la Instauración de un régimen de 

gobierno fincado en fa Justicia polltlca entre ricos y pobres y 

en consecuencia el estnbleclmlento de un gobierno soberano, cuya 

autoridad poi ltlca se orienta hacia el beneficio de las partes 

constitutivas de la sociedad mexicana. 

Tal estructura constltuclonal necesariamente se vló 
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reflejada en el documento constltuclonal de 1917, al establecerse 

Jurldlcamente los principios de los cuales son expresión tas dos 

vertientes poi ltlcas fundadoras de nuestra constitucional ldnd. 

Por un lado, la vertiente ol tgaroulca, configurada por el 

con Junto de normas legales plasm3das en el documento 

constitucional como salvaguarda de los derechos Individuales 

frente al Estado conocida como la·parte dogmAtlca del documento, 

en la que se Inscribe el derecho que prlvllegla la propiedad 

partlcular y el recurso de amparo, herencia del pensamiento 

1 Ibera! Introducido en la vida poi ltlca del pals a partir del 

documento constltuctonal de 1857. 

La segunda vertiente poi ltlca expresada Jurldlcamente en la 

Carta Magna del 17, es la democrAtlca; y la configuran 

bAslcamente los articulas 27 y 123. orientados a resguardar el 

patrimonio y la soberanla nacionales frente a las ambiciones 

externas. asl como a regular Internamente la distribución de la 

Propiedad y las riquezas del pals con Justicia polltlca entre 

ricos y pobres, baJo la autoridad del elemento mon6rqulco 

representado por la Institución presidencia!, magistratura 

soberana de la organización poi ltlca del Estado mexicano. 

Puesto que dejamos establecldo que tas leyes en una sociedad 

Introducen la Justicia o la Injusticia entre las partes que la 

Integran conforme a los principios polltlcos constltuclonalcs, en 

el presente capitulo veremos a través de las modlf lcaclones 

real Izadas al artlcUlo 27 constltuclonal y sus leyes 

reglamentarlas la trayectoria Que expresa polltlcamentc el 
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ejercicio de la máxima autoridad del Estado mexicano. Con este 

propósito hemos dividido la historia poi ltlca de México en dos 

periodos: el primero cubre la etapa posrcvoluclonarla 

comprendida entre 1920 y 1946 --considerando al régimen del 

general Manuel Avl la Camacho como un periodo de transición--. en 

el cual se 1 levan a la prActlca los 1 lneamlentos constltuclonales 

conforme al principio republicano de Justicia poi ltlca; se 

consolldan las Instituciones del Estado y se organizan de manera 

corporativa las partes soclales tanto las emprcsarlales como la 

obrera y la campesina. 

En materia de propiedad veremos como en este periodo. no 

obstante que el elemento al tgárqulco de la sociedad se manlfestO 

ferreamente a través de las leyes reglamentrlas y el constante 

recurso al amparo agrario. la orientación del eJerclco de la 

mAxlma autoridad se apego al principio republ lcano de Justicia 

poi ltlca con el propósito de alcanzar el eQul 1 lbrlo soclal entre 

ricos y pobres. 

El segundo periodo de la historia polltlca reciente de 

nuestro pals cubre los anos Que corren de 1946 hasta nuestro 

dlas. Este periodo se caractlza por la aplicación del principio 

poi ltlco ollgArqulco. derivado prlnclpalmente del viraje QUe el 

eJerclco de la mAxlma autoridad poi ltlca del pals experimenta al 

prlvl leglar una parte de ta sociedad. la clase propietaria, en 

detrimento de la clase campesina. Tal modlf lcaclón en el 

eJerclco poi ltlco se traduce en un abandono gradual de las 

demandas agrarias de la vertiente democrAtlca para favorecer a 
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la vertiente ol lgArqulca de la constitución poi ltlca 1~cxlcana 

por medio de reformas al documento constltuclonal del 17, y las 

subsecuentes leyes secundarlas. asl como la adopclOn de diversos 

mecanismos que fomentan nuevamente la concentración de la 

prop 1 edad y 1 a r 1 Queza en pocas 111anos. 

Evldentemenete, esta tendencia hacia In ol lgarqulzaclón del 

Estado mexicano se expresa en el eJerclco del poder 

lnstltuclonal Izado en favor de una parte de la sociedad, 

quebrantándose asl, la constltuclonalldad del pals, lo cual 

conlleva a la ausencia de autoridad polftlca y finalmente a la 

pérdida de la soberanla nacional. 

Periodo posrevoluclonarlo 

Los sucesivos gobiernos posrevoluclonarlos orientaron el 

eJerclclo de su autoridad poi ltlca hacia la puesta en pr~ctlca de 

los llneamlentos constltuclonales con el propósito de establecer 

soberanamente el equl l lbrlo entre las clases socia les 

protagónlcas del movimiento armado, con base en el principio 

polltlco republlcano de Justicia entre ricos y pobres. 

En materia de propiedad de las tierras se 1 levaron a cabo 

una serle de medidas agrarias derivadas de la Ley del 6 de enero 

de 1915, por medio de la cual se decide dotar de tierra a los 

pueblos despojados o carentes de el las. 

El carácter provlsonal de las primeras dotaciones y 

restituciones de tierras el amparo de esta ley, dejaba en una 

situación Incierta a los campesinos y a los antlgUos propietarios 
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debido a las circunstancias en que fue expedida; situación que 

obl lgó al gobierno a promulgar el 19 de sept lembre de 1916 un 

decreto que reformo la ley de 6 de enero de 1915, en el sentido 

de que las dotaciones y restituciones serian def lnltlvas mediante 

la revisión del expediente por parte de la Comisión NacJonal 

Agraria y la aprovaclón del dictamen por el EJecutlvo,68 

Una vez establecido el régimen de propiedad en el articulo 

27 constltuclonal, se abordó de manera especia! el problema de la 

distribución de la tierra; la Ley de 6 de enero fue elevada a 

rango de ley constltuclonal con lo que se establecieron los 

principios generales que _h6brlan de regir la distribución de la 

propiedad ralz. Para el lo, se senalaron cuatro lineamientos 

generales en materia de propiedad terrltorlal: primero. la 

Intervención permanente del Estado para regular el 

aprovechamiento y la distribución de In propiedad y parn Imponer 

a esta las modal ldades Que dicte el Interés pObllco; segundo, 

dotar de tierras a los núcleos de poblaclOn necesitados; tercero, 

1 Imitar la propiedad privada Y. en consecuencia, fraccionar los 

latifundios; y. cuarto, brindar protección y fomentar· el 

desarrollo de la pequena propiedad. 

La necesidad de reglamentar los 1 1neam1 en tos 

constltuclonales trajo como resultado la promuJgaclOn de Ja Ley 

de ejidos del 28 de diciembre de 1920. en la que se codifican 

ordenadamente las principales circulares expedidas httsta entonce~ 

por Ja Comisión Naclonal Agraria; considera. desde luego. 

68 Lucio Mendleta y Núnez, ~p. 191 
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vigentes las reformas hechas a la ley de 6 de enero de 19i& Y po; 

consiguiente solo se refiere a las dotaciones definitivas, es 

decir. segOn esta ley no era posible entregar la posesión de las 

tierras. sino hasta Que el Presidente de la Repúbl lea revisara 

las resoluclones dictadas por los gobernadores de los estados. 

AdemAs. declaró que los ánlcos núcleos de población con derecho a 

a recibir ejidos por dotación o restitución serian: los pueblos, 

rancherlas. congragaclones y comunidades, siguiendo asl. en 

parte, la letra del articulo 27 constitucional pero no su 

esplrltu. que no es el de dotar o rc~tltulr ejidos a los núcleos 

de poblaclón segón sus denominaciones, sino según sus necesidades 

o derechos.69 

Sin embargo, a pesar de las 1 Imitaciones que lmpl lcaron 

estas disposiciones para la entrega de tierras a los campesinos 

por la vla de la restitución o la dotación, hubo avance en el 

reparto agrario. 

La Ley de ejidos fue derogada por el decreto de 22 de 

noviembre de 1921, en el cual se declaró Que el decreto pre

constltuclonal de 19 de septiembre de 1916 --que reformó los 

artlculos séptimo, octavo y noveno de In Ley de 6 de enero de 

1915-- habla quedado de pleno derecho derogado por el artlculo 27 

constltuclonal. Con el lo, la Ley de 6 de enero recobró su vigor 

origina! a través del documento constitucional de 1917; más aón. 

el decreto citado sentó las bases de la subsecuente leglslaclón 

agraria al facultar al ejecutivo para dictar todas las 

69 l!!.L!!..:. pp. 203-204 
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disposiciones conducentes a reorganizar y reglamentar el 

funcionamiento de las autoridades que. para su apllcaclón. creo 

la Ley de 6 de enero de 1915. 

Con base en el decreto de 22 de noviembre de 1921. el 

ejecutivo expidió un Reglamento Agrario el 17 de abrl 1 de 1922. 

cuyo propósito fue el de hacer mas expedita la Reforma Agraria, 

reduciendo al mlnlmo los requisitos y tramites. Además, 

establece la extensión de los ejidos en la formo siguiente: 

Corresponde a cada Jefe de famll la o lndlvluo mayor de 
18 anos, de tres a cinco hectareas en lo5 terrenos de 
riego o humedad; de cuatro a seis hectAreas, en los 
terrenos de temporal que aprovechen una prcclpltnclón 
pluvial anual, abundante y regular; y de seis a ocho 
hectáreas en Tos terrenos de temporal de otras 
clases. 70 

No obstante que ni la Ley de 6 de enero ni el articulo 27 

constltuclonal especificaron las dimensiones de la propiedad de 

las tierras que el Estado deberla ceder pnr~ su usufructo a ros 

particulares, se desprende de ambos mandatos un crllcrlo de 

uniformidad en la distribución de la propiedad por vla de 

restitución, dotación o posesión privada de la pequenn propiedad. 

Sin embargo, en el Reglamento citado, es notoria la 

Influencia de los ricos propietarios. pues fue distinto el 

criterio ut 11 Izado antlconstltuclonalmente en las leye:'.i 

secundarlas para fijar la extensión de la llamada paradójicamente 

•pequcna propiedad•, desvirtuando el csplrltu del artfculo 27 

constltuclonal, el cual, establece que al hacerse las dotaciones 

de tierra, se respete en todo caso la pequena propiedad, misma 

70 ~ p, 214 
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que segOn se desprende de uno de lo5 pdrrafos finales del 

artlculo 27 en su versión origina!, no dcberA ser superior a 

cincuenta hect4reas. Aón asl, el Reglamento Agrario sienta las 

bases para que ros grandes propietarios obtuvieran la poslbl 1 ldad 

de contar con un Instrumento legal para la defensa de sus 

extensas posesiones, al declarar exentas de Ja dotación de ejidos 

a las siguientes propiedades: 

Los Que tengan un extensión no mayor de ciento 
cincuenta hectAreas en terrenos de riego o humedad; los 
que tengan una extensión no mayor de doscientas 
cincuenta hect4reas en terrenos de temporal, que 
aprovechen una precipitación pluvlal anual abundante y 
regular, y las que tengan una extensión no mayor de 
quinientas hectAreas en terrenos de temporal de otras 
clases.71 

AdemAs, el mismo Reglamento Agrario establece el respeto a 

ciertas propiedades que por su naturaleza representen una unidad 

agrlcola o Industrial en explotaclón; se perfl laba, de esta 

forma. la figura Jurldlca de la lnfectabl 1 ldad agraria, que mAs 

adelante. serla utilizada para proteger abiertamente a la gran 

propiedad; aun asl, durante la vigencia del Reglamento Agrario, 

se avanzó en la distribución de la propiedad ralz en beneficio de 

los pueblos. 

La contienda Jurldlca entre eJ tdatar los y grandes 

propietarios derivada del Reglamento Agrario, culmlnO con la 

expedición de la Ley de Dotaciones y Restituciones de tierras y 

aguas del 23 de abrl 1 de 1927, reglamentarla del articulo 27 

constitucional. Se establecieron en ella dos aspectos centrales 

71 J.E.li!. p. 214 
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de la Reforma Agraria: por un lado, la personal ldad de los 

núcleos de poblaclOn con derecho a tierras y un nuevo concepto de 

la pequena propiedad, con base en In Interpretación del texto 

constitucional: la ley establecla oue todo poblado con mas de 

veinticinco Individuos capacitados para recibir una parcela, de 

acuerdo con los requisitos que Indica la misma ley y que carezca 

de tierras o aguas, o no las tenga en cantidad suf lclente para 

las necesidades agrlcolas de su poblaclOn, tendrfa derecho a que 

se le dote de el las.72 En cuanto al nuevo concepto de pequena 

propiedad, se estableció como tal una superf lcle cincuenta veces 

mayor que la parcela de dotación Individua!, bajo In forzada 

Justlf lcaclOn de que era Intocable cierta superficie de tierra 

que no constituya un latlfundlo y represente en cambio, una forma 

ventajosa de explotación agrlcola, opuesta a la que lmpl lea el 

régimen de la gran propledad.73 

Diversas modificaciones se hicieron n la ley cementada, 

Incluso, llegó a sustituirse por otra Ley de Dotaciones y 

Restituciones de tierras y aguas expedida el 24 de marzo de 1929, 

ley que a su vez fue reformada el 26 de diciembre de 1930 y el 29 

de diciembre de 1932. Aón asl, la distribución de ta propiedad 

ralz y el apoyo por parte del gobierno a la clase campesina se 

mantuvo con cierto apego a los 1 lneamlentos constltuclonales 

durante este periodo. 

72 .!.!!.!E..:.. p. 221 

73 .!.!!.!E..:.. p. 224 
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Lázaro CArdenns (1934-1940), 

representa el punto culminante del ejercicio de ta autoridad 

poi lttca repub 1 lcana. al poner en pra.cttca reformas 

constltuclonales fincadas en el ordenamiento de las partes 

soclales y en la bOsQueda permanente de la Justicia poi ltlca 

entre ricos y pobres. 

El ejercicio polltlco del" presidente Cárdenas se orientó 

hacia la consolldaclOn de las organizaciones sociales tanto 

campesinas y obreras como empresarlales; 1nstltuclonallzándolas 

por la vla corporativa para la defensa de sus derechos e 

Intereses gramlales de frente al Interés general de la nación. 

En materia leglslatlva. durante el mandato de C!rdenas fue 

publicado en el diario oficia! el 10 de enero de 1934 el primer 

decreto de reformas al articulo 27 constltuclonal. cuyo propósito 

central fue el de Incorporar al texto del artlculo los postulados 

y principios 

constituyente 

de la Ley de 6 de enero de 1915. que el 

de Querétaro habla declarado como "Ley 

constltuclona1•. con lo cual se retomaron sin ambigüedades los 

1 lneamlentos trazados por ta vertiente democrAtlca de la 

constitución polltlca del 17. 

Además. bajo el criterio agrarista de dicha ley se 

establee lo en el Código Agrar\o del 22 de marzo de 1934, Que sólo 

serian respetadas las peque nas propiedades agrlcolas en 

explotaclOn y que la •pequena propiedad lnafectab1e•. en casos de 

dotación. serla de ciento cincuenta hectAreas en tierras de riego 

y de quinientas en tierras de temporal, para otras clases de 
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tierra se establece la equlvalencla en el articulo 57 del cOdlgo 

citado. con Poslbl lldades de reducción de dichas extensiones a 

una tercera parte cuando dentro del radio de siete kilómetros a 

que se refiere el articulo 34 no existieran las tierras 

suficiente para dotar a un nOcleo de poblaclOn. 

En el proyecto del Plan Scxenal. elaborado por una comisión 

de programa de gobierno designada por el Partido Naclonal 

Revoluclonarlo (PNR) y cuyos propósitos conslstJan en normar las 

actividades económicas y soclafes del pals durante el periodo de 

1934 a 1940. se rcconocla que el problema socia! mds Importante 

del pafs. era sin duda, el relativo a la dlstrlbuc!On de Ja 

tierra y el agua. por lo que dicho plan proponla: 

apresurar la distribución de la tierra; aumentar 
los recursos económicos y los elementos humanos 
ded lcados a reso 1 ver e1 prob 1 ema agrar 1 o en sus 
aspectos de dotación y restitución de tierras y aguas. 
slmPllflcar los tr4mltes y formalidades en los 
expedlent~s agrarios ... 74 

se trataba asl, de resolver el problema agrario de acuerdo 

con los postulados constitucionales y establecer un modelo de 

desarrollo agrolndustrlal con base en la creación de unidades de 

explotaclón colectlva; modelo Que contemplaba la vJnculaclón 

entre el reparto ngrarlo. la Incorporación de tlerrns al cultlvo 

y la apertura de tierras al sistema de riego con el desarrollo 

rural Integral. lo cual redundar la en la agrolndustrlallznclon 

del campo como eJe del desarrollo económico nacional_ 

El acierto de la polltlca de C~rdenas se verla confirmada en 

74 Leopolo Sol Is, Planes de Desarrollo Económico y Socia! de 
Ml!!!xlco. México, SEP ~etentas, Diana, No. 215, 1960. p. 101. 
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los resultados econOmlcos de su mandato presldc;nclal, cc:xno ~-:> 

demuestran lns cifras de la producción agrlcola que nos muestra 

David Mares al senalar lo siguiente: 

En 1930, los ejidos poselan sólo un 13.4% de la tierra 
agrlcola y 13.1% de la tierra Irrigada; para 1940 estas 
cifras crecieron a 47.4% y 57.3% respectivamente. 
También en 1930 los ejidos contribuyeron en un 11% de 
la producción total, mientras que en 1940 su 
participación relativa creció drAstlcamente a un 
50.5lló.75 

El carácter agrarista de este periodo se complementó con la 

segunda reforma al artlculo 27 constltuclonal el 6 de diciembre 

de 1937 y consistió en una adición a la fracción VI 1, la cual, 

estableció el derecho de los ndcleos de poblo.clón para disfrutar 

en comOn de las tierras. bosques y aguas que les pertenecieran o 

les hubiesen sido restituidas. 

Finalmente, el carácter naclonal lsta que significó en 

materln de propiedad el artlculo 27 constitucional se reforzó con 

la tercera reforma publ lcada el 9 de noviembre de 1940, como 

consecuencia de la expropiación petrolera; cuyo objetivo fue 

establecer que, en materia de petróleo, no se expedlrlan 

concesiones ni contratos y que sólo a la nación corresponderla su 

explotaclón. 

Puede afirmarse que, durante el periodo que cubre los anos 

de 1920 a 1940, los sucesivos gobernantes se apegaron en términos 

generales " los postulados esencia les del documento 

75 David Mares y Francisco carrada B. ~consecuencias sociales de 
la crisis econCmlca en la Agricultura Mexicana" en: Problemas 
Económicos de México, México, Ed. Trillas, 1988. pp. 76-77, 
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constitucional de 1917, derivados del principio republ lcano 

establecido por la constitución polltlca, al prlvlleglar en 

materia de propiedad el Interés general de la nación antes que 

el Interés lndlvldual o de una parte de la sociedad con base en 

la Justicia polltlca entre ricos y pobres del pals. Tal eJerclclo 

de gobierno se tradujo en un proyecto de desarrollo económico 

fincando en la agrolndustrlal JzaclOn del campo acorde con la 

naturaleza del pueblo mexicano; pero prlnclpalmente dicho periodo 

se caracteriza por el ejercicio soberano del derecho que la 

nación tiene para controlar y regular sus recursos nnturales de 

conformidad con lo establcctdo en el articulo 27 constltuclonal. 

01 learQulzaclOn del Estado mexicano. 

A partir del Segundo Plan Sexenal (1941-1940) el gobierno 

del general Manuel Avl la Cnmacho abandonó gradualmente el 

proyecto de transformaciones agrarias, para orientar lo hacia lo 

formación privada de capital y el proceso de Industrial lznclón; 

se alentó a la peQuena propiedad privada haciéndola aparecer como 

el triunfo principal de lo. RevoluclOn Mexicana, al tiempo que se 

expresaba poco lnteres en el dcsarrol lo y forto.leclmlc:nto del 

sector ejldal; daba Inicio asl, el proceso de ol lgarqulzaclór1 del 

Estado mexicano al fincar la transformación y el dcsarrol lo del 

pals en la Iniciativa privada, otorgándoles todas las vcnt3Ja~ 

poslbles. En 1941, Eduardo SuAres, Secretarlo de Hacienda durante 

el régimen avl lacamachlsta expreso el proyecto en los términos 
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Al principiar el segundo ano de labores, la 
administración se propone trabajar activamente por la 
Industrial lzaclOn de la Repübl lea Mexicana, hasta que 
sea lograda. El Estado no quiere desempenar el papel de 
empresario, sino, mAs blén, ayudar a la empresa privada 
para que se encargue de la transformación del pals. Se 
proyecta poner ampl lo crédito a tasas reducidas a 
disposición de los hombres de negocios que deseen 
asumir la responsabl 1 ldad de ampl lar la producción, y 
también que estcn dispuestos a Invertir algun capital 
en las Industrias que · el Estado ansia ver 
desarrolladas. México elaborará buena parte de sus 
artlculos que ahora Importa con objeto de reducir con 
el tiempo, sus gastos en el extranjero ... 76 
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En materia de propiedad, el proyecto de ol lgarqulzaclón del 

Estado mexicano se tradujo en la expedición de un decreto el 11 

de diciembre de 1942, sobre la parcel lzaclón de las tierras 

cJldales. opuesto al proyecto cardenlsta de la forma colectiva de 

posesión y usufructo de este tipo de propiedad. 

El 31 de diciembre de 1942 se expidió el Código Agrario, en 

cuyo contenido se haclan conce~lones de lnafoctabl 1 ldad ganadera 

Que favorecla a un sector poderoso de terratenientes, pero 

leslonaba los Intereses del campesinado. Con base en esta ley, el 

Departamento Agrario entregó durante el régimen de Avl la Camacho 

12,508 certificados de lnafectabl 1 ldad que amparaban 
1,173,123 hectareas, también entregó 360 certificados 
de derecho de posesión a ganaderos, cuyas propiedades 
sumaban 3,517,638 hectAreas.77 

76 Arnaldo Córdova, La ldelogla de la Revoluclón Mexicana, La era 
del desarrol 1 lsmo, serle: avances de lnvestlgaclOn 26, México, 
CELA, FCPS, UNAM. 1977. pp. 10-11. 

77Anatol1 Shulgov~kl, México en la Encrucijada de su Historia, 
México, Ed de Cultura Popular, 1985. p. 465. 
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La tendencia hacia un régimen ollg6rqulco de propiedad se 

vio acentuada durante el régimen de Miguel Aleman. especialmente 

a partir del decreto publicado el 12 de febrero de 1947, por 

medio del cual se reformaron las fracciones X, XIV y XV del 

artlculo 27 constitucional; en cuanto a la fracción x. se 

establccro que la superficie o unidad Individua! de dotación no 

deberla ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de 

riego o humedad, o sus equivalentes en otras clases de tierras. 

La modlflcaclOn hecha a la fracción XIV, marcó el giro de 

manern mas acentuada hacia el principio poi ltlco 01 lgárqulco en 

la administración del Estado mexicano en materia de propiedad, al 

·establecerse en el parrafo tercero de dicha fracción que los 

duenos o poseedores de predios agrlcolas o ganaderos en 

eKplotaclón, a los que se hubiesen expedido o en el futuro se 

expidan certificados de lnafectabllldad, podrán promover el 

Juicio de amparo contra la privación o afectación agraria 

Ilegales de sus tierras o aguas. De esta forma, el amparo cornrlo 

fue promovido a rango de recurso constltuclonal para proteger a 

Ja gran propiedad, ubicándola nuevamente en el lugar de 

prlvl lcglo por encima de tas condlclon~s soclnles. fas 

necesidades e Intereses nacionales. 

Como complemento de lo anterior, y para proteger a In 

llamada •pequena propiedad•, In fracción XV Incorporo al artrculo 

27 constitucional las dimensiones que Osta deberla tener y que se 

encontraban asentadas en el Código Agrario. al establecer en el 

segundo p6rrafo de dicha fracción aue se conslderarJa pcqucna 
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propiedad agrlcola la Que no exedlera de cien hectAreas de rlcno 

o humedad de primera o sus eQulvalcntes en otras clases de 

tierras en explotación; en el parrafo tercero se senala que para 

los efectos de la equivalencia se computarla una hectárea de 

riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena 

cal ldad y por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos; el 

p6rrafo cuarto establece que se considerara asimismo. como 

pequena propiedad, las superficies que no excedan de doscientas 

hect~reas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de 

cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al 

cultivo del algodón, si reciben riego de avenida fluvlal o por 

bombeo; de trescientas en explotaclOn cuando ~e destinen al 

cultlvo del platano, cana de azucar, café, heneQuén, hule, 

cocotero. vid, ol lvo, quina, valnll la, cacao o arboles frutales. 

En el pArrafo quinto se estableció que se conslderarA 

pequena propiedad ganadera la que no exceda de la superficie 

necesaria para mantener hasta quinientas cnbczas de ganado mayor 

o su equlvalente en ganado menor, en tos términos que fija la 

ley. de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 

La Ley de Amparo Agrario. 

El origen en México de la figura Jurldlca del amparo, se 

local Iza en los Oltlmos anos de la primera mitad del slglo XIX, 

bajo la Influencia del pensamiento liberal ol lgArqulco de la 

época: en el Acta de Reformas de 1847, obra excluslva de don 
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Mariano Otero y que sirvió de base para la elaboración del 

documento constltuclonal de 1857. para establecer los derechos 

del hombre y el juicio de amparo que los garantiza. se dice lo 

siguiente: 

Los frecuentes ataques de los poderes de los Estados y 
Federación a los particulares, hacen urgente que. al 
restablecerse la Federación, se dé a aquel los una 
garantla personal; esta garantla sólo puede encontrarse 
en el Poder Judicial, protector nato de los derechos de 
los particulares y por esta razón et solo 
conveniente ... En Norteamérica este poder salvador 
provino de la Constitución y hn producido los mejores 
efectos. Al 11 el Juez tiene que sujetar sus fallos, 
antes que todo a In Constitución y de aqul resulta que 
cuando la encuentra en pugna con la ley secundarla, 
aplica aquella y no ésta. de modo que sin hacerse 
superior a la ley ni ponerse en oposición contra el 
poder leglslatlvo. ni derogar sus disposiciones, en 
cada caso en que ella deberla herir, la hace Impotente. 
Una Institución semejante es del todo necesaria entre 
nosotros ... 78 

Con base en lo anterior el articulo 2G del Acta do Reformas 

estableclO que: 

Los Trlbunales de In Federación ampararan a cualQUler 
habitante de la RepObllca en el ejercicio y 
conservación de los derechos que les conceden esta 
Constitución y las leyes constltuclonales, contra todo 
ataque de los Poderes Leglslatlvo y Ejecutivo. ya sea 
de la Federación. ya de el Estado, 1 lmltAndose dichos 
tribunales a Impartir su protección en el caso 
particular sobre el que verse el proceso, sin hacer 

~~~~u~~ed~~l~~~~~~~e.~§neral respecto de la ley o del 

No solo por el contexto histórico en que fueron elaboradas 

las Ideas centro.les del Juicio de Amparo. sino Por la estructura 

78 Alberto Trucba Urlblna, Nueva Leglslaclón de Amparo, México, 
Ed. Porrúa, S.A., 17a. edición. 1971. p. 13 

79 .l!!.!.E.· p. 13 
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misma de esas Ideas, se Inscriben en la lóglca del llbcral lsmo, 

cuyo principio prlvl legla al Individuo antes que a la 

colectividad constltuclonalmente establecida; asl 10 senala Tena 

Ramtrez cuando dice: 

Las Ideas capitales sobre las que se erige el Juicio 
de amparo, expresadas con slngular nitidez en la 
fórmula Otero y que todavla sobreviven en la 
ConstltuclOn .•. Informan de acentuado lndlvldual lsmo la 
Institución del amparo, en grado tal que si la 
estudiamos sin prejuicios habremos de convenir en que 
no se trata en realidad de un sistema de defensa 
directa de Ja constitucional ldad, sino de defensa 
prlmordlal del Individuo frente al Estado, que se 
resuelve en defensa secundarlo y eventual de la 
ConstltuclOn.80 

Asl, con el trlundo del partido 1 Ibera!. los constituyentes 

de 1857 establecieron el Juicio de garantlas en los artlculo 101 

y 102 del documento constltuclonal de ese mismo ano; documento 

emlnetemente ol lgArquJco, vigente hasta la dictadura porflrlsta. 

AevotuclOn de por medio, el Juicio de amparo fue trasladado 

al documento constitucional de 1917, establecl6ndolo en los 

mismos términos que en el anterior, en el articulo 103 y con 

algunas variantes en el 107 y representan ta parte medular de la 

vertiente 

Del garantlsmo lndlvlduallsta de la carta de 1917, 
la que con toda propiedad corresponde a la doctrina del 
liberal lsmo.81 

Vertiente subordinada poi ltlcamente en términos 

constitucionales al régimen de propiedad establecido en el 

80 Fel lpe Tena Ramlrez, Derecho Constttuclonal Mexicano, México, 
Ed. Porraa. vigésima edlclon, 1984. p. 512 

81 Patricio Marcos, ~ p, 14 



124 

articulo 27 original de la carta queretana. 

En materia de propiedad ralz. hemos visto que la Ley de 6 de 

enero de 1915, expone las causas del movimiento armado y 

establece la conveniencia de restituir por Justicia y de dotar 

por necesidad de tierras a los pueblos desposeldos o carentes de 

el las; con esta medida se trataba de resolver no sólo uno de los 

problemas nacionales mas Inmediatos. sino que tal medida responde 

al caracter agrarista de una de las vertientes protagónlcas del 

movimiento revolucionarlo y que constltuclonalmente establcclO 

los 1 lnenmlentos poi ltlcos y Jurldlcos que el Estado deberla 

1 levar a cabo. 

Como ya se ha visto, la apl lcaclón de la leY citada 

enfrentó desde un principio la reacción de Jos propietarios de 

grandes extensiones de tierra. recurriendo permanentemente al 

Juicio de amparo. con el propósito de salvar sus propiedades; asl 

lo scnala Mendleta y NOnez cuando dice: 

Los propietarios afectados con el procedimiento 
agrario, desde que se puso en vigor la Ley de 6 de 
enero de 1915 1 estuvieron recurriendo al amparo, con la 
esperanza de salvar sus propiedades, o cuando menos, de 
reducir al mlnlmo la extensión de tierra Que se viesen 
obllgados a ceder a los pueblos y aOn cuando la Suprema 
Corte de Justicia adoptó un criterio rcvoluclonarlo 
francamante orientado en el sentido de sostener la 
Reforma Agraria. en muchos casos los propietarios se 
vieron favorecidos con lo~ fallos del mdxlmo trlbun~I 
de la RcpObllca y, por consiguiente. tos pueblos que 
hablan recibido tierras en posesión provlslonat, 
después de 1 ltlglos que duraban de tres a cinco anos y 
en los cuales muchas veces ni tomaban parte, ne velan 
en el caso de devolverlas.82 

82 Lucio Mendleta y Nanez. ~p. 229 
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El amparo como recurso legal para la defensa de la grnn 

propiedad. to ofreclO la misma Ley de 6 de enero de 1915, al 

establecer en su artlculo d6clmo lo siguiente: 

Los Interesados que se creyeren perjudicados con la 
resoluclón del encargado del Poder Ejecutivo de la 
Nación. podr~n acudir ante los tribunales a deducir sus 
derechos, dentro del término de un ano, a contar desde 
la fecha de dichas resoluclones •..• 83 

El recurso legal proporcionado por ta Ley de 6 de enero, 

para la defensa de la gran propiedad 5e vio favorecido por la 

Interpretación hecha por los Juristas de el párrafo tercero del 

artlculo 27 en su versión origina!, el cual senala en la parte 

Oltlma que 

Los pueblos, rancherras y comunidades que carezcan de 
tierras y aguas o no las tengan en cantidad suf lclente. 
tendrAn derecho a que se les dote de ellas, tomAndolas 
de las propiedades Inmediatas. respetando siempre la 
pequena propledad.84 

Efectivamente. la ley establece como llmltc a las dotaciones 

el respeto a la pequena propiedad. El problema radica en Que 

desde un principio, quienes hicieron la Interpretación de dicho 

pArrafo senalaron Que el artlculo 27 constltuclonal manda que en 

todo caso de dotación se respete la peQuena propiedad pero no la 

define, sin considerar el PArrafo del mismo articulo que senala 

lo siguiente: 

Se exceptOan de la nul ldad antes referida, Onlcamente 
las tierras que hubieren sido tituladas en los 
repartimientos hechos a virtud de la citada ley de 25 
de Junio de 1856 o poseldas en nombre propio a tltulo 

83 Pastor Roualx. ~ p. 277 

84 ~- pp. 217-218 



de dominio por mas de diez anos. cuando su superficie 
no exceda de cincuenta hect4reas. El exceso sobre esa 
superficie debera ser devuelto a la comunidad, 
Indemnizando su valor al propietaria.es 
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No obstante Que ra extensión máxima de propiedad ralz quedo 

definida constltuclonalmente en e 1 ncuenta hectareas, el 

Reglamento Agrario de 1922 estableció como propiedades 

exceptuadas de dotación: ciento cincuenta hectAreas en terrenos 

de riego o humedad y doscientas cincuenta en terrenos de temporal 

de otras clases. De este modo, las subsecuentes leyes secundarlas 

en materia agraria, consideraron tales dimensiones como pequena 

propiedad lnafectable, y otorgaron a los propietarios ~fcctados 

el recurso de amparo en detrimento de los pueblos y campesinos 

sol tcltantes de tierras. 

Asl, la suprema Corte comenzo a ser Invadida por amparos 

promovidos por los propietarios afectados. los cuales 

Invariablemente ganaban. El abu~o del amparo por parte de los 

terratenientes, se convlrtlO en un freno para la real lzactón de 

la distribución de la propiedad ralz; esto obllgó al gobierno a 

expedir un decreto el 23 de diciembre de 1931. con el que se 

suprlmlO el amparo al establecer que 

Los propietarios afectados con resoluciones dotatorlns 
o restitutorias de ejidos o aguas. que se hubiesen 
dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se 
dictaren, no tendrán nlngón derecho ni recurso legal 
ordinario ni el extraordinario de amparo.BS 

85 .!E..!E..:. p. 221. 

86 Mlreya Tato, El amparo de la peouna propiedad agraria, 
Móxlco, Ed. GrlJalvo, la. edición, 1985, p. 33. 
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Mas adelante, el Código Agrario de 1942 formarla parte del 

giro favorable a los propietarios de grandes extensiones de 

tierra, al otorgar concesiones de lnafectabll ldad ganadera. Dio 

Inicio asl, la tendencia hacia la concentración de la propiedad y 

la riqueza que se vio claramente definida con la Instauración del 

derecho de amparo agrario en el artlculo 27 constltuclonal bajo 

el argumento de Que Jurfdlcamente.la pequena propiedad como forma 

de tenecla de la tierra fue reconocida y protegida por el 

constituyente de 1917. Con tales medidas, se colocó nuevamente a 

la propiedad prJvadn, por encima del lnteres general de la 

nación, subordinando ar elemento democrAtlco de la Constitución 

polltlca de México en materia de propiedad a una administración 

al lg4rqulca de la misma. reduciendo el problema de la 

distribución de la propiedad ralz a una cuestión sJmplemente 

Jurldlca cuando se trata de un problema de organización poi ltlca. 
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Conclusiones 

La crisis poi ltlca y económica que enfrenta actualmente la 

sociedad mexicana. constituye solo la manifestación más evidente 

de problemas aun mds serlos y profundos en la vida social y 

poi ltlca de nuestro pals; problemas que tocan ya. desde hace 

varias décadas. los cimientos mismos de nuestra 

constitucionalidad; lo cual lmpllca. el riesgo Inminente de la 

pérdida de nuestra soberanla e Independencia naclonal, en aras de 

un Imaginarlo e ldcolOglco acceso a un mundo Industria! Izado. 

Como hemos podido percatarnos a lo largo del presente 

trabajo de tesis, el tema de la propiedad de la tierra en nuestro 

pals y su relación con el proceso de formación de la sociedad 

mexicana. nos ha permitido abordar desde la perspectiva de In 

teorla poi ltlca arlstotel lea, las diversos periodos 

historia polltlca de México. 

de la 

Para estar en condiciones de concluir adecuadamente la 

presente tnvestlgaclón, considero necesario recuperar algunas 

Ideas y elementos teóricos Que guiaron el tratamiento del 

materlal utilizado para esclarecer potltlcamente la orientación 

que experimenta actualemte la estructura de propiedad de lo 

tierra como resultado de la dcsvlaclOn en el ejercicio poi ltlco 

de la m6xlma autoridad del Estado mexicano, y su relaclOn con la 

Constitución poi ltlca de 1917. 

Como ha Quedado establecido en el desarrollo de la 

Investigación, la teorla poi ltlca arlstotellca define a la 



129 

Ciencia Poi ltlca como una disciplina encargada del estudio de la 

autoridad. tanto en el Individuo como en las sociedades 

poi ltlcanlente organizadas; es decir. de la relaclOn que se 

establece. en los dos casos. entre lo que gobierna y lo que es 

gobernado. Lo cual lleva lmpl lclto que aquel lo que gobierna es 

superior a lo que es gobernado y esto Oltlrno se subordina a lo 

anterior por resultarles benéflco·a ambos. En el caso de los 

sociedades humanas esta dlsclpllna las anal Iza como todos 

compuestos de partes. y el ordenzunlento de tales partes en 

atención a la mejor. Ademas, la Ciencia Poi ltlca se hace cargo, 

aunque sólo de manera accidenta! del estudio del poder, es decir, 

de aquel las sociedades sometidas al dominio despótico del mando. 

si bien. es evidente Que en la actualidad prevalece 

equivocadamente la Idea de que es el poder el prlnclpal objeto de 

estudio del saber poi ltlco. 

Asl, las constituciones polltlcas son el resultado del 

ordenamiento de las partes de una sociedad en atenclOn a la parte 

mejor de la misma. el mejor hombre, los mejores. o bien, de 

aquellos que con valor clvl 1, establecen un Estado construido 

sobre la Justicia polltlca entre ricos y pobres y, son llamadas 

constituciones por analogta con las anteriores, aquellas 

sociedades que aceptan el mando despOtlco de uno, de los pocos 

ricos o de la mayorla pobre. Adern~s. dejamos establecldo que el 

documento constltuclonal que conocemos como constitución se 

Inscribe en el Amblto de la leyes encargadas de reglamentar la 

vida en sociedad, y son portadoras de la Justicia o Injusticia 
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entre las partes sociales como consecuencia del principio o 

principios poi ltlcos que le dieron origen. 

Por otro fado, la propiedad y la rlQueza forman pnrte de las 

condiciones necesarias para la existencia material de un Estado. 

Y como ha quedado establecido, constituye una de fas causas que 

configuran las 

socia les. 

pretensiones de Igualdad entre las partes 

Existen hipotéticamente tres sistemas posibles de propiedad 

ya anal Izados. sin embargo. en la actual ldad la mayor parte de 

las sociedades fluctúan entre dos de el los; el sistema pObl leo y 

el sistema privado, sin llegar al absoluto ninguno de tos dos, 

por atentar en cada caso contra la existencia del E9tado; sin 

embargo, la lncllnaclón hacia uno u otro sistema de propiedad, 

configura la apl lcaclón del principio poi ltlco ol lgArqulco o 

democrAtlco. 

AOn asl. las sociedades han transitado por diversas formas 

en cuanto al régimen de propiedad, vigente durante un periodo 

histórico determinado; la distribución de la propiedad ralz, 

entre las diversas partes de la sociedad, el ordenamiento de tos 

derechos a los recursos naturales terrltorlales y su potencial 

productivo, es lo que aqul denominamos estructura de propiedad. 

Dos cosas deben considerarse para la Interpretación adecuada 

del presente trabajo: sus !Imites y sus alcances. Es decir, la 

del Imitación precisa del horizonte trazado de antemano. 

La noción de estructura de propiedad puede ser entendida en 

dos sentidos: el primero, el aspecto restringido de la propiedad 
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ralz. el cual. si bien es utll Izado como eJe del an~llsls parn la 

caracterización del actual régimen de propiedad en México. no se 

e 1rcunscr1 be a ese aspecto de 1 a prop 1 edad. E 1 segundo, es <lQUe 1 

que pudiera sugerir la pretensión de abarcar todos los aspectos 

de la propiedad en Mexlco, entendiendo de antemano la compleJldad 

Interna y externa que Implica tal estudio. 

Por estructura de prop 1 edad, ·debemos entender. la natura 1 eza 

polltlca del régimen de propiedad en nuestro pals, con base en la 

distribución y el ordenamiento de la propiedad ralz entre las 

diversas partes de la sociedad, a partir del principio o 

principios polltlcos establecldos en la constitución polltlca. 

La relación que hacemos en este trabajo del sistema de 

propiedad ratz y la constitución escrita, se debe principalmente 

a que la naturaleza constltuclonal de un régimen se cxpl lea por 

una parte a trav~s del conjunto de manifestaciones Jurldlcas 

vigentes en un determinado momento histórico, puesto Que, como 

quedó asentado en el apartado teórico, las leyes siempre son 

con.secuencia de las constituciones polltlcas. es decir. del 

ordenamiento de las partes sociales. La orientación de las leyes, 

los beneficios que generan a las diversas partes de la sociedad 

en la distribución de la riqueza materia!, son Indicadores de la 

forma de gobierno o desgobierno, del ejercicio de la autoridad 

poi ltlca o del poder. De este modo, ademés de los llneamlentos 

constltuclonales, hemos anallzado algunas leyes secundarlas. 

aquel las que Inciden en forma directa y determinante en los 

Intereses de las diversas clases soclales, mismas que configuran 
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la tendencia poi ltlca en un determinado periodo histórico. 

Tales son pues. en breve resOmen, los elementos teóricos QUe 

Integran la lnvestlgaclOn real Izada. Definidos los conceptos do 

estructura de propiedad y constitución polltlca, pasamos a 

explicar brevemente la vlnculaclón entre runbos. 

Por una parte. la distribución de los recursos materiales en 

la sociedad, es una consecuencia del sistema de propiedad 

establecido, mismo que depende directamente de la forma en que la 

sociedad quedó constituida. SI tal constitución se cstablecló con 

base en la prudencia, el honor o el vafor clvl 1, el sistema de 

propiedad, sin duda, estará fincado ar menos sobre la Justicia 

polltlca entre ricos y pobres. 

Por el contrario, si se trata de una sociedad f lncada en el 

poder de uno, de Jos pocos ricos o de la muchedumbre, seguramente 

Ja propiedad habr4 desplazado a la autoridad Poi ltlca y por lo 

mismo, ser4 un régimen de propiedad que favorezca a una sóla 

parte de fa sociedad y no al total de la comunidad. SI es un 

tlr4no, el sistema de propiedad tender4 a favorecer el grupo que 

lo Instaló en el poder: si se trata del desgobierno de los 

ricos, el sistema de propiedad se lncllnar4 hacia un régimen 

privado excluslvamente; si se trata del desgobierno de los 

pobres, seguramente el sistema de propiedad se orlentard hacia Ull 

régimen excluslvamente pObllco de propiedad. 

Por otra parte, la formas constltuclonales, al no matenerse 

Inmutables en el devenir histórico de los pueblos. debido a las 

pretensiones de Igualdad entre las partes soclales, han tendido a 
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establecer un sistema mixto de propiedad. que obedece en lo 

general. pero especialmente en el caso de México. Justamente a 

una mezcla de elementos polttlcos ol lgArqulcos y democratlcos en 

la forma constitucional original. sujeto al elemento monárquico 

cuyo ejercicio de gobierno se fincó en et principio polltlco 

republicano: la Justicia poi ltlca entre ricos y pobres. 

Asl pues. teniendo presente ·et carActer general e Incompleto 

de esta Investigación. sólo nos resta registrar aqul en forma 

breve y a manera de conclusiones los resultados de esta primera 

aproximación al problema de la propiedad en México. 

La estructura de propiedad en México, se encuentra 

lntlmamente asociada al proceso de formación de la sociedad 

mexicana y a su constitución poi ltlca. Durante el periodo previo 

a la conquista espanota, las comunidades lndlgenas establecidas 

en el actual territorio nacional se encontraban organizadas 

polftlcamente bajo la autoridad de un monarca, quien tenla a su 

cargo todos los objetos de dellbcraclón polltlca, entre los que 

se encontraba la distribución de la propiedad ralz conforme a 

criterios propios a una leglslaclOn regla. 

La estructura de propiedad del pueblo azteca correspondla a 

su constluclón poi ltlca de caracter monArqulco. La propiedad y la 

riqueza era distribuida por el rey entre las diversas partes 

sociales, con base en la prudencia como principio polltlco y en 

atención al fin de la colectlvldad: el bien comOn; de tal forma 

que se trataba de una sociedad debidamente constituida en orden 

a lo mejor de sus partes. si bien. el tr6nslto hacia la forma 
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constltuclonal arlstocratlca comenzaba a gestarse a la llegada de 

los espanoles. Con la 1 legada de los hlsp4nlcos, el territorio 

mesoamericano quedo convertido en la Nueva Espana, al adjudicarse 

la corona espanola la propiedad de los territorios descubiertos; 

apoyados polltlcamente en el derecho de. conquista prevaleciente 

en la época y Jurtdlcamente en las bulas papales de AleJandro VI. 

De esta forma se Interrumpe el proceso evolutivo de los pueblos 

prehlsp4nlcos y se establece el régimen patrlmonlallsta espanol. 

Una vez Integrado el tcrrlorlo mesoamericano al patrimonio 

de In corona espanola, los sucesivos reyes expidieron leyes y 

decretos en materia de propiedad. Asl, sobre las ruinas de los 

pueblos prehispánicos se construyó la Nueva Espana. Durante el 

periodo colonlal se establecieron los principio poi ltlcos 

heredados por las dos culturas: el monárquico prehispánico ya 

aristocratizado a principios del siglo XVI, y el aristocrático 

espanol. El rey de Espana en turno, cedla por medio de •mercedes 

reales• grandes extensiones de tierra a Jos conquistadores y 

colonlzadores dando origen en la colonla, a una clase soclal 

arlstocratlca. 

De esta forma. resultaron superpuestas dos tradiciones 

polltlcas semejantes tanto en la estructura de propiedad como en 

la forma de gobierno. Al régimen monárquico arlslocrAtlco 

lndlgena se superpone otro del mismo tipo. En materia de 

propiedad de la tierra, la convergencia de los dos principio& 

poi ltlcos sena lados configuraron las formas de propiedad 

establecldas y legalcmente reconocidas por Ja Corona. 
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La crisis polltlca de la metrópoll en 1808, el carActer 

despótico que adoptó la relación entre los grandes propietarios 

en combinación con los gobiernos vlrrelnales y tas masas de 

lndlgenas y mestizos debido a las limitaciones Impuestas por la 

Corona al desarrollo economice de la Nueva Espana en favor de la 

01 tgarqula penlnsular, y la Influencia ldeológlca de los 

movimientos poi ltlcos europeos ·y el norteamericano de signo 

01 lgArqulco, crearon las condiciones para el movimiento 

lndependentlstn en 1810. 

Sustentado en las fuerzas populares, pero Impulsado por 

elementos ollgArqulcos, el movimiento armado de 1810 culminó con 

la Independencia polltlca de México. Sin embargo, el confllcto 

entre los partidarios de la forma de gobierno arlstocrAtlca 

(caracterizados por sus adversarios como •conservadores• y 

•reaccionarios•) y los partidarios del pensamiento 1 lberal 

ollgArQulco (propietarios ambos de la mayor parte del territorio 

naclonal), mantuvo lnconstltutdo al pals durante la primera mitad 

del siglo XIX, confllcto Que se resolverla a favor del grupo 

1 Ibera!. Instaurando su principio polltlco: el ollgArqulco. 

Por otro lado, el movimiento Independentista no modifico la 

estructura de propiedad de la tierra. salvo que la gran propiedad 

de los peninsulares expulsados quedÓ en manos de sus herederos 

los crlollos y que algunas leyes de colonlzaclOn fomentaron la 

lmlgraclOn europea, con el consiguiente reparto de tierras. las 

formas de propiedad desarrolladas durante el periodo colonlal se 

conservaron. 
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Al triunfo del movimiento 1 lberal-ol lg4rqulco que culmina 

con la proclamaclón del documento constitucional de 1857, se 

expidieron las leyes de desamortlzaclOn de los bienes 

corporativos en 1856 y la ley de naclonallzaclOn de los bienes 

ecleslastlcos en 1859. La reestructuración que la propiedad 

experimento con las leyes de Reforma, cuyo propósito era 

básicamente Impulsar el fraccionamiento de la gran propiedad 

ecleslástlca e lndlgcna bajo la IOglca 1 lberal, trajo como 

resultado la concentración de la propiedad ralz y la riqueza en 

pocas manos; asl cono la entrega de los recursos naturales y 

sociales a las ollgarqulas extranjeras durante el porflrlato. Se 

crearon asl, tas condiciones para que en el a1tlmo cuarto del 

slglo XIX y la primera década del actual. M6xlco experimentara la 

apl lcacton del principio polltlco ol lgArqulco en su versión 

tlr4nlca. 

Con el movimiento armado de 1910 y 1913, el pals logra 

constituirse polltlcamente bajo un r~glmcn monarqulco-

republlcano, al mezclar elementos democrAtlcos y ollg~rqulcos 

regulados por el elemento monArqulco en la constitución polltlca 

de 1917. Tal es la naturaleza de la constitución polltlca de 

México de 1917. Con base en nuestro modelo de lnterpretaclOn: una 

monarqula-republ lcana, fincada en la autoridad poi ltlca 

establecida por los hombres libres protagonistas de la Revolución 

mexicana. Esta combinación de elementos polltlcos se verla 

reflejada en el sistema de propiedad establecldo en el arttculo 

27 constitucional, al apllcarac un criterio de Justicia polltlca 
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entre ricos y pobres en la distribución de la propiedad y la 

riqueza naclonaJ. bajo el ejercicio de gobierno de la mAxlma 

autoridad poi ltlca del Estado mexicano durante 

posrevoluclonarlo. hasta 1940. 

el periodo 

Asl, en el articulo 27 del docLDnento constltuclonal en su 

versión origina!, Quedó establecido el car4cter polltlco de la 

estructura de propiedad, sustentado en la Justicia polltlca entre 

ricos y pobres de frente al Interés general de la nación, en 

cuanto al aprovechamiento de los elementos naturales susceptlbles 

de aproplnclOn con el objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza nacional. 

Sin embargo, a partir del goblernb de Manuel Avlta Ciimacho, 

la mAxlma autoridad polltlca de la repObllca experimentó un 

viraje hacia el prlvlleglo del capltal privado. con la puesta en 

marcha del proyecto de lndustrlallzacl6n del pals; se alteró asl. 

la naturaleza republicana de la constitución poi ltlca en favor de 

una de las partes de la sociedad, una vez quebrantanda la 

autoridad polltlca del elemento monArqulcoso. 

Tal alteración se agudizó a partir del régimen de Miguel 

AlemAn, al favorecer abiertamente la concentración de la rlQUcza 

y la propiedad en manos de modernos terratenientes y los 

llamados pequenos propietarios. por medio de reformas hechas al 

articulo 27 constltuclonal y la promulgaclOn de leyes agrarias 

secundarlan a partir del ano de 1946, las cuales ampl 1aron las 

dimensiones de la llamada pequena propiedad agrlcola y otorgaron 

certificados de lnafectabl lldad Improcedentes, adem4s de elevar a 
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el recurso del amparo agrario, subordinando 

rasgo pObllco del sistema de propiedad 

nacional. a un régimen de propiedad privada, por medio de 

garantlas al sector privado. Esta tendencia en materia de 

propiedad, queda enmarcada en una forma ol lgAraulca de 

administración de los recursos nacionales. 

Finalmente. podemos afirmar que la estructura de propiedad 

de la tierra se ha transformado de un régimen pObltco, a un 

régimen que privilegia nuevamente la propiedad privada, derivado 

de las modificaciones realizadas al articulo 27 constltuclonal. 

Tal modificación en el sistema de propiedad, es el resultado del 

quebrantamiento de la constitución polltlca de México a partir de 

1946; al prlvl leglar, los gobiernos en turno, velada o 

abiertamente a una parte de la sociedad, a la clase propietaria, 

nacional o extranjera; la constitución polltlca de México, quedó 

asl destruida; en su lugar, nuevamente el pueblo mexicano, 

experimenta polltlcamente el dominio despótico del principio 

pol.ltlco ol lgArqulco·. ejercido por el grupo en el poder. el cual, 

nuevamente hace entrega de los recursos naturale5 a la ol lgarqula 

nacional o extranjera con las repercusiones polltlcas, económicas 

y socia les que ello lmpl lea para el pals. Polltlcamente tales 

repersuslones se sintetizan en la pérdida de nuestra soberanla 

naclonal. 
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