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I·NT]JODUCC ION, 

El presente Trabajo de Tesis pretende hacer una visi6n anal!tica 

y cronol6gica de la aituaci6n agraria en M@xi~o, dando cuenta de 

las injusticias de Leyes aparentemente vanguardistas que lo Gni

co que lograron fu@ la inconfo:rmi·dad del Pueblo Mexicano, hasta 

el eatabl,ec11Qtento de un11 Procuradurta Agrari·a y los Tribunales 

Agrarios que lejos de·aer el final,; son el principio de una nue

va era de la legi·slaci6n agraria nacional, para intentar dirimir 

111s controversias que. se suscitaron en esta rama del Derecho so., 

cial, 



CAPITULO I· 

ANTECEDENTES DE REPARTOS AGRARIOS 

EN ltEXICO, 

Al LOS REl'ARTOS AGRARIOS P.llEVIRREINALES ENTRE 

LOS MEXlCAS, 

B) LEYES QUE EN llATERlA DE REPARTOS AGRARIOS 

SE DICTARON DESDE ESPARA EN EL VIRREINATO, 

CL LA SITUACION DEL CAMPESINl\DO MF.XICANO EN LA 

ETAPA VIMBINAL. 



ANTECEDBN'J:ES DE REPARTOS AGRARIOS 

EN MEltICO, 

Al. LOS REPARTOS AGRARIOS l'REYIRREINALES 

ENTRE LOS MEXICAS, 

6 

Loe Aztecas ecbreealtan por su desarrollo, entre la• civilizaci2. 

nes CCl!IO loe Tara1cos, Zapotecas Mayas y otras que existtan du

rante el mi111110 perlodor no obstante que en principio, posetan un 

nivel igual o menor que quienes hemos citado. 

La maduraoi6n de los Aztecas, es dada en pleno Siqlo XV, @poca -

en que se va delineando su organizaci-on polltico-econ6mico-so-

cial, y en especial, sus instituci-ones. 

El desarrollo de los Aztecas, quienes tienen como pr4ctica prin

cipal la guerra, posibilita la imposici6n de su sistema de vida, 

traducido en rfqimen jurtdico, de propiedad, divisi6n del traba

jo y de clases sociales, cultural, etc. 
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De modo que a fines del Siglo XV, la difus.tOn y observancia de -

la organizac.ten de los Aztecas sea la mas aOlida y, en consecue~ 

cia, la que va a resistir el embate y tranaculturaciOn de los -

conquintadores españolea. 

Asl, la NaciOn Azteca se aprox:tma a las caracterlsticas de lo -

que ea un Estado. 

Esto ea, señala el Autor Josa Ram0n Medina1 

"Bapacto terrttortal donde eai:ln aaentadoa, el que se 

va ensanchando a costa de los pueblos 110111et.tdos, asf 

la tierra se transforma en un factor vttal de 40l'lltnto 

y de diferenctac:USn soc.tal~ , C1I. 

Lleva mpllc.tta la propiedad, la cUvi·sten de clases· soc.tales, P2. 

larizada en patricios y plebeyos, 

España, en los siglos de. s1111etiJll.te.nto a Rama, conoce el sistema 

jurldico r<X11ano, y consecuentemente, el relativo al Agrario. 

(1). lledina Cervantes Josl! RlllllOn. - "DERECHO AGRARIO''• ColecciOn 
Textos Jurldicos Universitarios. Editorial Harla, ll@xico. 
D.F. 1987. P4gs. JO, 31, 49 1 51. 
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En el caao de la N11eva España, se trato de justi~tcar la con'llli!. 

ta y, en con•ec11encia la aproptaciOn de loa bienes inmuebles y ~ 

mas concretamente loa predios·, lo 111i111110 que los biene• 11111eblea ~ 

mediante la Ley XX, Tftulo XXVUl, el apoyo financiero, moral y 

religioso pre•tado por lo• reyes a lo• navegantes y conquistado~ 

rea del nuevo continente, determinO q11e esos bienes y derechos -

se incorporaran a loa soberano ... 

Son loa bienes y derechos que le pertenecen a t!t11lo privado, en 

funcit1n del cargo soberano, en los que tiene absoluta libertad -

para n adm:l:nistractOn. l2l 

Lo que •e ha querido poner en duda, ea, qué clase de dominio se 

qui•o conceder y concediO por ella (se refiere a la Bula de Al~ 

jandro VIl .• 

La Bula de Alejandro VI, diO a loa Reyes CatOlicos la propiedad 

absoluta y la plena j11riadicciOn sobre los territorios y los h!!_ 

bitantes de las Indias. 

Las Indias constituyeron, en realidad un reino gobernado por v~ 

l2) Lemua Garc!.a Radl.· "EL DERECHO AGRARIO MEXICANO". Sinop-
•is BistOrica. EdiciOn Quinta. Editorial Porr11a. ~~ico, -
D.F. 1985. P&g. 61,68. 
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rreyea, u decir, por personas que llac!an las- vece• de loa reyes 

de Eapaña o por otraa autor:L'C!ade• que representaban a loa mi1111oa 

mi• que propietarios, eran gobernantes-, Cll 

La organisacien pol!ttco-aoctal y agraria de todaa las tribus -

que habitaron, en lo que ea l'loy al territorio de la Repdblica M~ 

xicana, concretlndoae a conaiderar la organi:aac:t&n de loa Tenoc!!, 

cas, que daminaban gran parte de ese territorio y tanfan una· de 

las civilisacionas aborfgenes mtl• evolucionadas en la epoca de -

la Conqutata, aat CCll!IO la del pueblo maya, quien por las condi• 

cionaa peculiar•• del suelo y clima en qua ae daaenvolvi&, pra

aenta puntos evidente• dediferenc:ta en su organ:tsacien a la de 

loa Astacas, 

Loa Tenochcaa fun4aron en el año de 1325 da nuestra ara, la Ctu• 

dad Eatado da Tanocht:ttl4n, en al Valle da An411uac, con aus cin• 

co lago• de agua salada y dulce, qua marcad a au iniciativa e i!!. 

duatrta, transforiaaron en un portento, mediante las chinampas o 

jardines flotantes, que 11arav111e a los españolea a au llegada. 

De tal auerta qua queda fortQada una '6lida organizacien pol!tico 

Cl). Cfr. Medina C&rYantea Joae Rallien.- Ob, Cit. P4g. 49, 51. 
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social de la Raci6n Azteca, la que dentro de sus limitantes se a

proxima a la jerarquta de. Estado, 

El asentallliento en un territorio espectfico va a iniciar la.conf!, 

gurac16n social basada e.n princit>to, en los lazos de parentesco -

que sirven para fundamentar los Calpullis. 

El vocablo Calpulli, se deriva de •calli·", que significa& casa1 y 

"Pulli 6 Polli", que indica agrupaci6n de cosas semejantes, o au

mento; asl que el plurarl de •calpulli• es •calpulec•. 

El •calpulli•, te.nfa su centro 4e decisiones en la junta de anci~ 

nos llamada huehues, que tenfa juri11di~ci6n civil y criminal. 

Al avanzar la Sociedad Azteca, los lazos de vecindad se debilitan 

para dar paso a los de individualidad, herencia, divisidn del tr~ 

bajo y particularizaci~n de la propiedad inmueble, Esto es refl!, 

jado en el •calpulli", que deviene en un centro de organizacidn -

polttica, econ&lica, adm-inistrativa, jur!dica y religiosa en apo

yo a los fines del Estado Azteca. 

La organizaci6n polttica, se fundaba en un principio democr4tico, 

pues el Supremo Jefe, llamado Tlacatecutli, era designado por e

lecci6n, aegdn la tradición histdrica, Acamapixtli- fué el primer 

Gobernante. 
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Noa caaenta el Autor Zorita, que el Jefe supremo era asistido por 

diversas cateqor!as de señores y los clastf :!:ca en los siguientes 

grupoa1 

PRIMERA CATEGORIA. ~ Señores supremos, Tlatoques, t8riuino deriV!, 

do de Tlatoa, que signiftca llablarr eran a

quéllos que ten!an el mando de todas las 

provincias y pueblos sometidos a su .autori

dad, con plena jurtsdicciOn civil y cr1'1li-

nal. 

SEGUNDA CATEGORIA.- Esta se tnteqraha por los llmnados Tectecus 

zin, que tentan encomiendas espectf icas so

bre determinada regiOn o provincia. 

TERCERA CATEGORIA. - Se integraba por los llamados Calpullec o -

Chtnancallec, quienes integraban con.sejos 

de parientes mayores· o ancianos con juris-

dicciOn en los barrios o poblados de los -

que tomaban parte. 

CUARTA CATEGORIA.- Aqut figuran los Pip.:tltztn, hijos, nietos y 

bisnietos de los Señores Supremos. (4) 

(4) Cfr. Medina Cervantes José Ram6n.-~ob. Cit. Plg. lS. 
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Los caciques, estaban sujetos inferiormente a los Supremos Seña-

res, con pleno señorfo y juris•Hcci6n. 

Cabe hacer saaera reJ!erencia a la organizac:i:6n social de los Te-

nochcas, por la es~echa relaci6n que guarda con la estructura de 

la tenencia caaunal de la tierra1 organi·zac:i:6n que se. integraba -

por grupos de personas emparentadas entre sf, las que al fundarse 

la Gran Tenochtitlan, forniaron barrios especfficos, es decir, que 

cada grupo se asent6 en una &rea determinada de la Ciudad, dando 

origen a un Calpulli, instituci6n social que tenfa un marcado ca

rlcter tot611co. 

En datos hiat6r:l.cos encontraos que originalmente se formaron CU!!, 

tro barrios, habiendo aumentado con er tiempo a veinte, 

Bl Calpulli en su concepci6n e integraci6n primigenia, era el co!!. 

junto de personas descendientes del mismo linaje y asentadas en -

un lugar determinado. {SI 

Desde nuestro punto de vista, la tierra es la base esencial de la 

producct6n que viene a organizar necesariamente una nueva forma -

de vida de los pueblos, por lo que su r6gimen se va aver vincula-

(5) Cfr. Lemus Garcla Radl.- Ob. Cit. ~ag. 10, 71, 



.u 
do a la• distintas luchas· sociales· que se producen en todas las 

naciones, y en las diferent~s- !!pocas- de la R1Storta de la Rwnani

dad, 

La organizaciOn polftica y social del pueblo Azteca, guarda estr! 

chaa relaciones con la diatribuciOn de la tierra, 

Consecuentanente dos son las fo:rmas b4sicas de la tenencia de la 

tierra, las cuales son1 

'l'IEllJIAS COMUNALES; 

TIERRAS PUBLICAS, 

De las doa foJ:111as de tenencia territorial mencionadas anteriorme~ 

te, la que mayor importancia rwtste. para nuestro estudio, es la 

comunal, correspondiente a los ndcleos de poblaci6n, por los not2 

rios vfnculos con las instituciones agrarias contempor4neas, 

En ella distinguimos dos tipos fundamentales1 

al EL CALPULLALLI.~ '1'1erra del Calpulli, que se divtdta en pare!!. 

las cuyo usufructo correspondfa a laa fami-

lias que las detentaban y las que eran tran.!!. 

mitidas por herencia entre loa miembros de -

una mi·sma familia; 
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bl EL ALTEPETLALLI.- Que eran tierras de los pueblos, 

Cuando los españoles llegaron por priJ!lera vez a estas tierras, -

se encontraron con que la propiedad c0111unal, era la torma predo

minante de tenencia de la tierra, 

La Propiedad Comunal que poseen los comuneros abor!genes, es la 

cristalizacien mas evidente de relaciones sociales que :llnplican 

una estrecha unien entre el trabajador y las condiciones natura

les de la produccien. (61 

Tene111os que, las tierras CQIJl\lnales eran divididas· en; 

CALl.>ULLALLI,- Con respecto a las tierras· del Calpulli, pode111os -

resumir Sil naturaleza y rAl§tmen normativo en los siguientes pun

to1u 

El Calpulli, en plural Calpullec, es una unidad polftico social 

que originalmente signtfice Barrio de Gente Conocida o Linaje A!!, 

tiguo, teniendo sus tierras y t4rl!linos conocidos desde su pasado 

renoto, 

(~l. ctr, Bartra Roger,- ~ESTRUCTURA AGRARIA y CLASES SOCIALES EN 
!llEltICO". Ediciones Era. Sexta Edi·cien. Ml!xico. Distrito Fed!!. 
ral. 1982. P.!g. 105. 
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Las· tierras llA!lladas· Calpullali, pertenecfan en c0111Unidad al nd

cleo de poblaci6n i'ntegrante. del Calpulli·. 

Las· tierras del Calpull~ se diviütan en parcelas llamadas Tlalmi

nilli cuya,.poaeai&n y dcninio dti:l se otorgaba a las familias pe~ 

tenecientes al barrio. En el entendido de que la explotaci&n era 

individual o, mejor dicho, famili·ar y no colectiva. 

Cada familia tanta derecho a una parcela que se le otorgaba por 

conducto, generalmente del jefe de familia. 

El titular de la parcela la usufructuaba de por vida, sin poder -

enajenarla ni gravarla, pero con la facultad de transmitirla a --

sus herederos. 

Si el poseedor morfa sin sucesi&n, la parcela volv%a a la cor.por~ 

ci&n. 

No era pezmitido el acaparamiento de parcelas. 

No era lfcito otorgar parcela a q11ien no era del Calpulli, ni.en! 

jenarla a otro barrio. 

Estaba prohibido el arrendamiento de parcelas y los poseedores t~ 

n!an la obligaci&n ineludible de cultivarlas personalmente. Sin 
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embarqo, conforme a los usos y costW11bres del Pueblo Azteca, era 

permitido que en casos de excepci!Sn, un barrto diera en arrenda-

miento parte de sus tierras a otro. 

El pariente mayor, Chinancallec, con el concenso del Consejo de -

Ancianos, hacta la distribuci!Sn de las parcelas entre los miem--

bros del Calpulli. 

El titular de una parcela no podfa ser desposefdo de ella sino -

por causa justificada. 

El poseedor de una parcela perdta sus tierras si abandonaba el b~ 

rrio para avecindarse en otro o era expulsado del clan. 

Si el titular de una parcela dejaba de cultivarla, sin causa legf 

tima, durante dos años consecutivos era amonestado. 

se estimaban motivos justificados para no cultivar; las tierras, -

ser menor, h1.18rfano, enfermo o muy viejo. 

Estaba estrictamente prohibida la intervencilln de un Calpulli en 

la tierra de otro. 

Se llevaba riguroso registro de las tierras que correspond!an a -

cada barrio y dentro de ~ste a cada poseedor en papel (J\matll, --



con 1.n11eripciones jer091.l!ficas, 

bl ALTEPETLALLI,- Eran tterras de los pueblos- que se encontraban 

enclavadas· en los barrios, trabajadas colecti

vamente por los comuneros en horas deteriuina-

das y sin perjuicto de los cult1vos de sus PA!. 

celas, cuyos productos se destinaban a reali-

zar obras de serv.tcto pdblico e interl§s colec

tivo y al pago de tributos. 

Con loa productos restantes, se integraba un -

fondo comGn que di& origen a las Cajas de Com!!. 

ntdad que reglamentd en la Colonia la Leqisla

ci&n de Indias, (]) 

Ahora bien, las Tierras Pdbl.tcas eran aquellas destinadas al sos

tenimiento de instituciones u drganos del gobierno, es decir a f! 

nanciar la función pol!tica. 

Se señalaban las siguientes clasif tcaciones: 

1) TECPANTLALLI1 Tierras cuyos productos se destinaban a sufra~, 

(7) Cfr. Lemus Garcb Radl.- Ob, Cit, Plg. 72. 



21 TLATOCALLis 

3) MILTHIMALLI: 

4). TEOTLALl'AN: 
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gar los gastos motivados por la conservaci6n, 

funcionamiento y cuidado de los palacios del -

.Tlacatecutli. 

Tierras cuyos productos se destinaban al sost2_ 

nimiento del Tlatocan o Consejo de Gobierno y 

Altas Autoridades. 

En este grupo quedaban comprendidas las tie--

rras que se otorgaban a algunos funcionarios -

para sostener su cargo con dignidad. 

Tierras cuyos· frutos 11e dest:l:naban al sosteni

miento del ejArcito y a gastos de guerra. 

Eran aquéllas &reas territoriales cuyos produ:, 

tos se destinaban a sufragar los gastos motiv!. 

dos por el sostenimiento de la funci:6n religi2. 

sa o culto pdblico. 

TIERRAS DE LOS SE!IORES.- Eran las tierras que el Monarca dejaba -

para st, y las repart1a a ci~rtos nobles, gente de palacio o rec~ 

mara del Rey, quienes posetan las tierras en usufructo. 

Se encontraban clasificadas en: 
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al. l'ILLALI 

b) 'l'ECl'ILLALLI, 

Las referidas tierras se otorgaban para recompensar los servicios 

de los señores. En realidad loe dos tii'OS corresponden a un mis• 

mo glnero por su id8ntica naturaleza. 

l'ILLALLI: 

TECl'ILLALLI: 

Eran posesiones otorgadas a los nobles o l'ipi~ 

tzin, con la facultad de transmitirlas por he• 

rencia a sus descendientes formando una espe-

cie de mayorazgo; 

Eran tierras que se otorgaban a los señoree 

llamados Tecpantlaca, que servfan en loa pala

cios del Tlacateautli, o Jefe Supremo. 

La diatribl,lci&n anterior, sa efectuaba en funciOn de las institu

ciones que se soetenfan con su usufructor sin poder disponer de !!. 

llas fuera de dejarlas en herencia a sus legftimos sucesores. Si 

la familia se extingu!a, o el proptetario incurrfa en pena o dej!_ 

ba el servicio, la heredad volvfa al Rey. 

Eran tierras cultivadas por macehuales, labradores asalariados y 

aparceros o mayeques. (8) 

(8) Cfr. l!lendieta y NOñez Lucio,- ~EL l'ROBLEllA AGRARIO EN llEXICO" 
Dl!cima Novena Edici&n Actuali·zada. Editorial Porrtla, S.A. M! 
xico D.F. 1983, l'lg. 16. 
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Independientemente de las formas de tenencia -

de las tierras que hemos reseñado1 no podemos 

sustraernos de consignar la existencia de es-

tas tierras. 

Nos estamos refiriendo a las tierras reci6n 

conquistadas por loa Aztecas y a las cuales la 

autoridad correspondiente, no habta dado dest! 

no espec!fico, encontr4ndose a disposici6n de 

las autoridades. 

Son equiparables a las tierras que, en la Col2_ 

nia, recibieron el nombre de Realengas ? a las 

que en la actualidad, se les denomina naciona

les o bald!as. 

De modo que la alianza Azteca o Mexica¡ Tecpaneca y Acolhua o Te!_ 

cocana, se encontraba muy cerca territorialmente entre s!, al gr~ 

do de que se pod!a considerar que se trataba de un s6lo pueblo. 

Su cercanfa implicaba semejanza en la tenencia de la Tierra1 el -

Rey era la autoridad suprema, el señor de vidas y haciendas, due

ño absoluto de todos los territortos sujetos a sus armas, y la -

Conquista el origen de su propiedad. 
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Las formas de tenencia de la Tierra entre los Aztecas, era de la 

siguiente manera: 

TIEllRA:I COMUNALES: Altepetlalli.- Tierras del Pueblo. 

Calpullalli,- Tierras del Barrio. 

TIERRAS PUBLICAS: Tecpantlalli.- Tierras destinadas al sosteni-

miento de los palacios del Tlacatecutli, 

Tlatocalalli,- Tierras del Tlatocan o Consejo 

de Gobierno. 

Milchilalli.- Tierras para sufragar gastos m!, 

litares y de fUerra, 

Tecotlalpan,- Tierras cuyos productos se des

tinaban al culto pdblico. 

De los señores.- Pi·llalli·.- Tierras· de los Pi

piltzin. 

Tecptllalli,_ Tierras de los 

Tecpantlacas. 

Yahutlalli.- Tierras que estaban a disposici6n 

de las Autoridades, 
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Al derrotar al pueblo enemigo, el Monarea vencedor obt11Jtfa para -

sf, las tierras del vencido, di·stribuyendo las que crefa conve--

niente entre los guerreros que se habfan distinguido en la lucha 

destinando las dem&s entre los nobles de la casa real, a los gas

tos del culto, de la guérra o a erogaciones pGblicas, 

La pir&mide social controlada por la nobleza, señores, sacerdotes 

guerreros y comerciantes, es determinante en la organizacien eco

n&aica. 

No tanfan los Aztecas un concepto abstracto sobre el abanico de -

las formas en que se manifestaba la propiedad, la clase social e

ra determinante para ellos, la produccien de la tierra, era el o!!_ 

jetivo al que estaba orientada, la posesten y el tipo de cultivo 

que se ejercfa sobre la heredad, de ah! el empleo de colores para 

distinguirlasc el amarillo claro era de los barrios, el pdrpura -

del Rey y el enearnado, de los nobles, 

No existe precisten alguna b4sicamente, de las medidas agrarias -

de los Aztecas, pero se puede observar que en el Calmecac, su --

plan de estudios inclufa las ciencias exactas como son Matem4ti-

cas, Astronomfa, etc., lo cual hace suponer que necesariamente -

trataron los si·stemas de medicten. 

El Autor Orozco y Berra, expresa al referirse a una cita de Ixtl!_ 

xochitl: 



•si Cot&ctl, que es una vara de medir o dechada es e

quiparable con tres varas de Burgos, igual a dos me

tros 514 milfllletros•, (91. 

8) LEYES QUE EN MATERIA DE REPARTOS AGRARIOS 

SE DICTARON DESDE ESPARA EN EL VIRREINA-

TO, 
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La pe.regrinact6n guiada por el sumo sacerdote "Tenoch~, se ~n•t! 

la en el tslote para fundar en el a.~o de 1325 la Ciudad Tenoch

titlanr con el paso del tiempo se confoma el :Daperio Azteca y 

ae constituye as! la Triple Alianza con Texcoco, Tenochtitlan y 

'l'acuba (TlacopanI, con la finalidad de tener una defensa comdn -

frente a loa otros d0111inioa señoriales. (lO) 

Dicha peregrinaci6n que salid de "Aztl&n• con un gobierno Teocr!, 

tico, al instalarse ertge el templo a su principal deidad •euit-

(9) ~endieta y Nllñez Lucio.- "EL DERECHO PRECOLONIAL"• Cuarta E 
dici6n. Editori·al Porrda. ltl!xico, D.F. 1981. P!g. 1.15, 116:-

(10) Cfr. Kohler J.- "EL DERECHO DE LOS AZTECAS". Revista de De 
racho Notarial. Ni!mero 9. Voltlmen III, M.!xico. D.P, Diciem 
bre 1959. P&g. 15. -
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zilopochtli•t estas estaban or!Janizadas en Calpull.ts los cuales -

ya hemos mencionado anterior.iaente, o grupos de linaje, que a au 

vez, se agrupaban en cuatro clanes y la un.ton de 8stos formaban -

la tribu. C.lll 

se constituyeron cuatro campapan o barrios sagrados que llevaron 

el nombre de Moyotl&n, Teopan, Tzacoalco y Coepopan. 

Otra figura importante era el Tecalli· o case señor.tal, Organo po-

11tico-adllliniatrativo donde se tol!laban las decisiones, y estas se 

tran .. it1an al calpulli. 

El tllapert.o lfut.ca, pueblo fUerre.ro y conqu.t-stador, constttuyO c~ 

mo foZ!llH de adquntr la propiedad a la conqut'sta y al trabajo1 

la conquista y el trabajo eran considerados medios de adquirir -

en caso de disputa de propiedades, el uno dec!a1 he adquirido la 

cosa por medio de mt lanzar el otros yo lo he adquirido por me

dio del trabajo. 

Los macehuales que se dedicaban al trabajo de la tierra y la re~ 

lizac.ten de oficios caaunes y serviles, ten!an como misiOn el --

Ull Ibarrola Antonio de.-"DSRECHO CIVIL". Cosas y Sucesiones. 
Cuarta Ed:tci-&n. Editorial Porr11a •• 41!xico. D.F. 1977. ?&g. 
63. 
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cultivo de las t.terraa del Rey 

Dentro de la Triple·Al.tanza, el señor!o de Texcoco, el prfncipe -

poeta Netzahualc<Syotl, eetructuruon una legi-.laci<Sn en uteria -

de prop.tedad1 asta se caractertse por la aever:tdad de sus sancio

nes, el hurto de prop.tedadea agrtcolaa o bi~nea de propiedad pri

vada se castigaba con la pena de 111uezte. 

Ba decir, Texcoco continu<S ejerctendo una .tnfluencia vital en 111a

teria jutidica, as~ las Leyes de Netzahualc<Syotl, fueron adopta-- · 

das por loa 1tutcaa y poltt:ertonient• apltcada• en la Triple Alia!!. 

•a cc:ao nonaaa aplt·cables en la organi-zac.ten de loa trillunalea. 

Cuentan lae crentca• clSJ9o - d~ el caeo Netsahualc<Syotl al dar -

un paseo por el campo arranca de una -.nt~a dos 111azorcaa, An

te el !lacho, al cape.sino proptetarto lo .tncrep<S llac.tl!ndole ver -

lo incon9ruente de su aeci~n con la que l!l 111t111110 llab1a 1Uctado -

-se referfa a la Le.y Tercera~r a lo que Netzahualc<Syotl reapondi<S 

pidtendo una disculpa y reconoc.tendo hwlltld•ente la 9ravedad de 

la falta que habfa COJlletido. zn este relato se pueden apreciar -

doa caracterfaticaa de la legtslac:l:CSn acolhua,, 

PRIMERA& .Adn loa ci~dadanoa 111ls hullltldea exi9fan el respeto a la 

Ley, YI 

SEGUNDA• AOn loe ciudadanos 111la pr0111inentes se s0111etfan a las --
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nozaaa legales. 

La obra legislativa del gran·Netzahualceyotl que tuvo un papel -

fund•ental en la obra jurldica de los pueblos nahoas, fue una 

herencia legada al prfncipe de Texcoco por su abuelo "Tecotlala~ 

sin•, que jure como emperador en el año 1357. 

De suerte que la legislaci&n de Texcoco, consideraba a las tie-

rras 11 .. adas Pillali, pertenecientes a los caballeros¡ exist1an 

tallbitn loa aayeques conocidos· como renteros, quienes ten1an el 

derecho de ncesi4n a favor de sus- lltjos sobre el trabajo de la 

tierra llllllorial. 

Laa tiarras podfan pertenecer al r~bllen de la propiedad privada 

ait111pre que se tratara de uso y tenencia por parte de los seño-

rea o nobles conco;t1'os como Tlatocatlati o Tlatocamilli. 

Laa Uenas de los palacios de los señores se denom·inaban Tecpa!!. 

tlallt, y la de los vasallos se llamaban Tecpanpohque, 

Laa tierras conseguidas por la victoria militar, se denominaban 

Yoatlatt, támbi6n extsttan las tierras de uso comunal como ante

rionaente hemos comentado denominadas El Calpulli, el Altepetla

lli, que eran tierras pertenecientes a los barrios o al pueblo, 

el trabajo que se realfzaba en estas tierras eran en beneficio -

de la comunidad, 
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Bl zttt.en 4e l• pzop:ledac! era r11911lado por el Derecllo PGblico1 

·y, el calpallt conllt::ttuyd uu. f- ile orgutuci«Sn ¡iol!t:ica, e

conClaica y ailtblr, en frente Se eat.a tnstttuctdn • encontraba 

el 'l'ecllhtli, qae tenla func1-• j1Uttc:tales y ftscalu, entre -

-• facultac!es era resolnr aontrcw-ltfa• con los -cei.a.itltn -

-plebeya••· 

Bl calpalli consti"tuMo tn-=-te se c:ampon!• ele 1111 consejo -

de 1111Ctanoe, al frente ile aste • encontr.i.a el pariente o beal!, 

- -iar 1¡119 gutllba las .. nanea ae trabajo. 

Las atr:llllactones dal COD911jo -u prblozdtalmente llacv 1lll %891!. 

tro de llab11:antss para un -i- repiarto ile- l•• t:tvraa Cllltiya .. -

bles 'I la dtstrttllleten 4ttl tr.i.t;ro para el 111190 del trtblto que 

- IUleta por Cal¡n¡UL. 

m. -e:.cto d;lrecto ile e8ta. -toriilad c:an el paeblo, el coimc:i

•1-to preciso de lo• probl .... s, de c.pacidad econ&iica, de las 

-·Metes tndiYlclualee, ,_it!an que se clist:ribuyera la tie•

~· - i. f- .as· COln'entellte posible, baando principa1-ente 

i. calidllil de las parcela• y las necesidades y capacidades del 

lalir ...... 

air .... ,.rte, el fiel r99tstro de 1-s tierras en verdaderos •!. 

... ca't&atl:ale• en los que • ilillajsban los preilios y loe ---

.._ .. .las acu~tea, tnclay41ndose las aedidas de las parcelas 
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y el color que indicaba s-.t- pertenectan a la comunidad, al pala-

cio o st eran tierras de mayeque, 

Con lo anteriozmente expuesto, los Calpullis quedaban clasifica

dos de la siguiente maneras 

I Destinadas al paqo de tributo. 

II Las u11Ufructuadaa por los miembros del Calpulli. 

III Arrendadas a loa extraños. 

IV vacantes. 

Las tierras que estaban sujetas al r!g:Unen del usufructo, no po

dtan enajenarse ni sus derechos cederse. Nadie tenfa la autori

dad de quitar la posesien, salvo que se dieran condiciones como · 

culpa o negligenciar ya que todos los miembros del CaltJll.lli te

ntan la obligac1en de cultivarlo ~ersonalmente, sólo en circuns

tancias especiales CCllllo incapacidad f fsica de alc¡l1~"1t1iembro del 

Calpull1 podtan utilizar a otros labradores para cultivar su pr! 

dio. 

Es digno de notarse que los nobles nunca cobraban trillutos a su 

propio nombre, s&lo ayudaban para el cobro del tributo debido al 

emperadorr aat el pueblo se daba cuenta de que su soberano era 

el emperadorr y el noble al que estaban directamente sometidos, -

s&lo el representante de aquél. 



29 

Algunos calpullia se transfozma.ron con el c~bio de la ciudad y 

aua •1 .. bros se dedicaron a un trabajo especialtzado, cano loa -

ccmerciantea que fabricaban mosaicos de pluma, ropa, diversos u ... 

tencilioa y dejaban sus tierras, ad era coaao se arrendaban a º"" 
tro C&lpulli o particulares. 

Las tierras vacantes ezan las que se repartfan entre aquellos .,., 

que no las tuviesen o cuando las que le pertenecSan eran de me

nor calidad. 

El cargo de Tlatoani, c¡ue loa españoles denmmaron Rey, se tran!. 

mitfa de padres a hijos, y en muclloa casos se transm:ttla al hi:jo 

mayor. 

Para teJ:lllinar este breve estudio sobre la propiedad indfgena me!!. 

cionar6aoa algunas divisiones estipuladas dentro del rdgimen de 

propiedad a 

EL TLATOCATLALLI, ·TLA'l'OCAMILLI o ITONAL,., Las· tierras destinadas 

a loa gastos del palacio cuyos productos se obtenfan arrendando

la a loa integrantes del calpulli, Significa tierra del pueblo, 

EL TECPANTLALLI.- Era destinado a la manutencien de loa TEcpanp2. 

uhque o Tecpantlacah, loa hanhres del palacio, loa cortesanos, ., 

CDllO las tierras de todos los f11nc:tonar1:os, estaba ligada• al C8!, 

go este ea el caso de los cortesanos, cuyo oficio era la repara-
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ciOn, limpieza y ordenamiento de las casas reales y jardines, y 

el acompañamiento y servicio del Tlatoani. 

EL TEOPANTLALLI. - La tierra de los t1m1plos, era explotada bajo 

la direcciOn de los sacerdotes y era cultivada y trabajada por 

estudiantes y por los fieles. Otro beneficiario de estas tie-

rras era el clero que se sustentaba con el producto de estas, -

almacenando loa vtveres para un año. 

EL MICHIMALLI o CACALO..~ILLI.- Las tierras destinadas a la ob-

tenciOn del baatimiento de. gue.rra, !tilchimalli si9nt.ficaba se

mentera y Cacalcatlli sementera de las tenazas de madera para 

comer 9ranos de mafz. La diferencia era que Milchimalli e.ra u

tilizada para hacer bizcocho con sus frutos1 mientras Cacal0l1li

lli1 se hacfa 9rano tostado. 

La diviaiOn de la tierra e.n Tenochtitlan, fue estudiada a tra-

vea de loa escritos de loa cronistas y conquistadores camo Fray 

Bernardino de Sahag11n1 Hern4n Cortes y Bernal Dfaz del Castillo 

teniendo un inconveniente que confundieron formas de poaestOn -

con el Derecho de Propiedad, y compararon instituciones jurfdi

caa del derecho castellano e.n materia de tenencia con las del -

Derecho Azteca, apropiada es la acertada optniOn del maestro ~ 

pez Austfn quien nos explica esta confusiOn• 

Con la mentalidad occi·dental, dividieron en tres clases la pro-
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pied•d territorial. En la prilller•, o sea la cC1111Unal, incluyexon 

al calpullalli, o sea la tierra del c•lpull~, y el altepetlalli, 

la tierra de loa pueblos. En la s84'1nda, para ellos proptedad i!!, 

dividual, estaban las tterras de loa mayoraz!Joa-, las tierras de 

loa mayeque o siervos y las tierras oto1"9ada• a loa· jueces, to

das ellas denominadas pillalli, o sea tierras da los nobles, En· 

la tercera divisi6n, o sea las tierras estatales, inclutan el 

tlatocatlalli, tlatocamilli o itonal, o sea la destin•da a la lll!, 

nutenci6n de loa cortesanos, al teopantlalli, destinado a los 

gastos religiosos y el milchiloalli o cacal0!9illi, tierra dedica

da a loa gastos de la guerra. 

Enfatisa al Autor L6pez Auatin al respecto1 

•Tal diviai6n no parece verdadera, p11eato que se anal! 

za cada una de las tomas de poseai6n por Hparado, se 

encontrara dudosa la existencia de una verdadera propt!!. 

dad territorial individual, a no ser la del espacio S2, 

bre el q11e se levantaban las casas habttaciones de los 

Astecaa•. U2l 

Ahora bien, reflexionando sobre el concepto de propiedad y de --

(12) U!pez Austln Alfredo,- "EL DERECHO AGRARIO AZTECA", Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chihuahua. Lecturas '7Urtdi~ 
cas. NClmero 12. México. 1962. Plq, 15, 



32 

los cauce• que tomtl en el Cnlbito h1.sttlrico-jur:d1co y.econCS.ico 

con la llegada de los conquistadores- a territorio americano sur

gi·tl la neces:tdad de reestructurar la tenencia de la tierra en a

quellos vastos territorios. 

La unitln de los Reyes Cattllicos conformo un hecho trascendental 

para la futura nac:ttln española1 prillleramente los monarcas deja-

ron atrls la concepcidn del Estado-señorial o Feudal y conforma

ron aunque de manera incipiente, el Estado•Unitln siguiendo Cast~ 

lla y Arag6n con su propia personalidad jurfdica. 

El Autor Ots y capdequt, vierte el siguiente ca11entario1 

"A pesar del matrimonio de los Reyes Cattllicos-Isabel 

de Castilla, Fernando de Aragtln-, castilla sigue man

teniendo BU personalidad jurfdica, con sus autorida~

de• Castellanas y con BUS cuerpos legales•. Ull 

Consecuentemente el matrilaOnio de los Reyes Cattllicos no origi• 

n6 una unidad nacional, sino m4s bien, una unidad din4stica. La 

regl11111entacitln jurfdica en materia de Proptedad en Alllérica, re-

ca en el Derecho Castellano por el siguiente planteamiento1 

(13} Ots Capdequ!· Jose Marta.- •HISTORIA DEL DERECHO ESPAROL EN 
AMERICA Y DEL DERECHO nlDIANO". Madrid. Aguilar 1969. 
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con el otorgutento que ltho el Papa a los· monarcas de lo$- terr! 

torios descubiertos a Isabel de Casti-lla, por pleno derecho¡ f11A 

la principal precursora de la aventura marftima financiada por -

el erario de la Corona de Casti·lla y Fernando de Arag4n por la

sos matrillloniales. 

La Institucien Jurtdica fundamental en el Derecho Indi·ano, lo -

fueron la• capitulaciones otorgadas al Almirante genovAs Criste

bal Colen, en santa FA, el 17 de Abril de 1492, 

comprender la relevancia que t11Vieron las· capitulaciones· en los 

nuevos territorios· es vital para nuestro estudio, por tal lllOt:tvo 

abundarAmos en el tema& 

Las capitulaciones eran convenios de car4cter pdblico celebrados 

entre la Corona Española con sus apoderados ocn algdn particular 

quien era el empresario, .a travAs de loa cuales se concedfa li-

cencia o permiso a este Gl tiJllo para llevar a cabo 11na empresa d!. 

terminada, o para establecer un servicio pdblico, sujeto a cier

tas condiciones impuestas por las primeras. 

Su estructura interna ae conformaba en tres aspectos b&sicos co

mo eran1 

I Licencia. 

II Enwnerac1en de las obligaciones del empresario 



y la Corona. 

III Las condiciones para llevar a cabo las me~ 

cedes y privilegios. 

Resulta importante, analizar cano se integran las capitulaciones 

de Santa Fé otorgadas a Coldn y conocer qué facultades le conce

dtan1 

I Almirante, Virrey, Gobernador, Capit4n. 

II Otorgar tierras a los caudillos cano a los dem4s -

integrantes de las huestes, merced de tierras y r~ 

partimiento entre loa miembros de la expedicidn. 

La propiedad civt.l esplliiol11 en territorio ame.ricano, tendr~ 'u 

nacimiento en las cap:ttulacione~~ puesto que en ell11a se confer!a 

a Criat6bal Coldn la facultad de ejercer las mercedes reales· y -
• 

la reparti.ai6n·~ • de las tierras descubiertas entre los conquist!!_ 

dores. 

La Corona de Castilla ahora prosigue a la legitimaciOn de los t~ 

rritorioa a la luz del Derecho Internacional vigene en aquella ~ 

poca, siendo la respuesta la Bula "Inter Caetera•, promulgada 

por el Papa Alejandro VI, que suele subdividirse en: 

a) l de Mayo de 14 93 , - Concediendo a los. Reyes Cat6-

licos las tierras que descubran. 
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Es decir, la forma de crear los tttulos· sobre el territorio, era 

selo silllbelica, pues consistfa en inscri~ir el territorio descu• 

bierto -qeneralmente islas• en la bitlcora del barco para cona~ 

derarse dentro de las posesiones territoriales del descubridor. 

De esta forma el Reino de Castilla, incorpore vastos territorios. 

b). 4 de !layo de 1493.- Trazando una 11nea la zo

na expansien castellana de la portuguesa. 

Alejandro Obispo, sier90 de los· siervos de Dios, al car1silllo hi• 

jo de Cristo Fernando, rey, y a la car!sillla hrja en Cristo Isa-~ 

bel, reina de castilla, de Leen de Aragen. 

Entre otras obras agradables a nuestro corazlSn, lleta ocupa cier .. 

tamente el primer lugar• que la fe cateltca y religilSn cristiana 

sea exaltada sobre todo en nuestros tiempos, a•t como que se am• 

plie y dilate por t9das partes y se procure la aalvadien de las 

almas y que humillen en las naciones barbaras y se reduzcan a e~ 

ta fe. 

Sabemos ciertamente, q11e vosotros, desde hace tiempo en vuestra 

i~~~nci6n os ha~ts propuesto buscar y descubrir algunas tierras 

e islas ajenas y desconocidas y no descubiertas hasta ahora por 

otros, para reducir a los residentes y habitantes de ellas al 

culto de nuestro Redentor y a la prof esien de la F6 CatlSlica. 
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Destinaste al dilecto hi.jo Cristi5bal ColOn varOn di9no y en todo 

recomendable y apto para tan gran negocio con naves y hombres i

gualmente instruidos·, no sin grandes peligros y gastos, para que 

con toda diligencia buscasen las tierras lejanas y desconocidas 

descubriesen, (14) 

Muchas controversias susciti5 la Bula "Inter Caetera" que emitii5 

el sumo Pontffice de Roma Alejandro Vi, ya que confronti5 a las -

coronas de castilla y Portugal por la explotacii5n de la vla mart 

tima que conduela a las indias, la confusii5n se origina con el 

Almirante Cristi5bal Coli5n que al morir adn pensi5 que habla dese~ 

bierto una nueva ruta para llegar a las Indias y esa vta fue o

torgada a loa portugueses. 

Para aliviar la attuacii5n y una segura intertencii5n a:cmada entre 

ambos reinos se firmi5 el Tratado de Tordesillas. 

Brevemente explicar~os el contenido del Tratado de Tordesillas 

' cuyo nombre fue designado en virtud de haberse dictado en dicha 

Villa el 7 de Junio de 1494, teniendo cano representante y ases2 

ramiento el Catalan Perrer de Blanes y la portuguesa cosmi5graf o 

Duarte Pachaco Pereira1 nos explica el Autor Angel Caso; 

(14} Margadant S. Guille:cmo Ploris.- "LA IGLESIA ~EXICANA Y EL 
Derecho". Editorial Porrda, t>téx-ico. D.F. P39. 193, 194. 
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Los elementos del Tratado consisten. en que se. corrta la ltnea to~ 

mando cano punto ini-cial mas hacia el occ.l:dente de los- archipilll!. 

gos cmo lo es de las islas Cabo Verder sin embargo lograron am

pliar la distancia que la bula señalaba originalmente, es decir, 

de lQO leguas, 

Obtuvieron que se contara a partir de 370 leguas; siendo un poco 

mayor las portuguesas que las castellanas, 

La reparticien de la propiedad territorial en América se ha expl!_ 

cado, se conforme iniciaJJ;ente en las capitulacion11.S, posterior-

mente, la Corona considere las tierras como realengas1 esto es -

que n otorgaban mediante gracia o merced de loe monarcas. (151 

Los sucesores de Isabel de Castilla tendieron a proteger aquellos 

inmensos territorios que pertenec!an al patrilllonio de la Corona • 

Caetella, ael Felipe II mediante C@dula expedida el i de noviem-

bre de 1591 ordenes 

~Por haber nos sucedido enteramente en el eeiiorto de. • .,, 

las Indias y pertenecer a nuestro patrillloiU.o y corona .,, 

real loa·baldtos, suelos y tierras· que no estuvieron•• 

(151 Cfr. Caso Angel,.,. "DERECHO AGRARIO~. EditoJ:ial l'Or.rda, Md• 
M6xico. Distrito Federa. 1950. 



concedidas- por los seiiores reyes n.uestros predeceso--

res o por, Nos o nuestro nombre, conviene que toda la 

tierra que se posee sin justo y verdaderos tf.tulos se 

nos restituya segQn y como nos pertenece•. (16) 
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El Derecho Consuetudinario Castellano constituy6 la base legal o 

jur1dica de la tenencia de la tierra1 

I Capitulaciones. 

II El Derecho de Conquista. 

III Gracias o Mercedes. 

IV Encanienda, aclarando que era una forroa indi;rec

ta de adquirir la tenencia de la tierra 

MERCEDES REALES.- La merced real fue una institucien administr~ 

tiva de origen medieval, a traves de la cual la corona otorge, -

primeramente a la nobleza y despues a los particulares, propied~ 

des. 

Estas instituciones quedaron reguladas en las Siete Partidas y -

en la Nueva Recopilacien. A traves de las mercedes reales se P!!, 

(16) Florescano Enrique y Lanzagorta Marfa del Rosario.- "POLI
TICA ECONCJIICA. ANTECEDENTES y CONSECUENCIAS''. En la Econo . 
mfa Mexicana de la Epoca de Ju3rez. M@xico, Sepsetentas. -



39 

dfan ot.o:r:911:r: p:r:em:tos· de. contenido señorial, tte:r::r:as·, vasallos, t! 

tulos de nobleza, mayorazgos, encaniendas. 

DistinguiO la legislaciOn Indiana entre la adjudicacidn de tie--

r:r:as cultivables de labor o labranza, y las mercedes de estancia 

de ganado. Las mercedes se regulaban a travds de contratos :r:eal! 

zadoa entre loa pa:r:ticulares, descubridores, y pobladores, 

TIERRAS REALENGAS.- conocidas tambil!n como Tie:r:ras de la corona 

eran las que pertenec!an a fata ci>mo parte de los bienes del pa-

trimonto rec¡io. 

Se otorgaban a los pa:r:ticulares a titulo g:r:atuito po:r: el rey, me

diante gracia o merced, u one:r:oso por la COlllpoai°cidn o canpra-v8!!. 

ta. Igualmente se conoc!an como tie:r:raa bald!as o bienes mostre~ 

coa. 

La propiedad te:r:ritorial se adecuaba a las neesidades de la Reco~ 

quista, esto ~s, en la Edad Media Españolar esta incorpora al pa

trimonio real las inmensas cantidades de tierras que se utiliza-

ban con fines de repoblaciOn. 

Cabe analizar esmeradamente otra forma indirecta de obtener la -

propiedad mediante la encomienda, que ea el resultado del someti

miento que tuvieron que pagar los vencidos, sus caracter!sticas ! 

senciales son las sig1aentesc 
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I Recanpensar a los Conquistadores, 

II Incorporar a los nativos a la economfa colo-

nial. 

III Cristianizar a los nativos sin costos para la 

corona. 

IV Fortalecer la organizaci6n militar (Jllediante 

los deberes militares de los encomenderos). 

La ambici6n de los conquistadores super6 la eciolog1a clel DereclD -

Medieval y la guerra se utiliza cano medio de adquirir la propie

dad1 pronto Rernando de Cort@s no pudo poner en pr!ctica los pos

tulados de la Bscol!stica que fueron: 

1) Autoridad Justa. 

21 Causa Justa. 

ll Recta Intenci&n. 

4) Forma prudente en su realizaci&n conforme a los postula-

dos de la escol!stica. 

Al dar por terminado este somero estudio de la propiedad hisp4ni

ca, en territorio americano¡ mencionar@mos que la Corona de Cast~ 

lla vi& afectado su patrilnonio debido a que las gracias y merce-

des pronto fueron motivo de comercio ilegal. Son institutdas las 

Leyes de Poblaci6n, mediante una c@dula Real de 1~73, promulgada 

por Felipe II, dejando patente que fueron insuficientes para det!_ 
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ner el comercio Llegal que esto provoco. 

LA PROPIEDAD DEL CLERO. - El Cr:tstianiSlllO, fi"loso.Ua forjadora de 

uno de los episodios mas ~osos de la !nimanidad, es precursor 

de la concepciOn universal del l'lallbret la certillulrlbre de. que la 

vida del individuo, cualesquiera que sean sus deterin:tnaciones 

circunstanciales, se insertan en un sistema universal, 

La Doctrina Cristiana y su Iglesia son perseguidos por contrapo

nerse a los valores estipulados por el imperio roman1 este perf~ 

do del criati·ani•o ea maravillos1111ente relatado por el Dr. Don 

llario de la cueva: 

"El Cristianismo y su Iglesia nacieron al margen y en 

contradicciOn con el paganismo, lo que diO por resul

tado que surgir!a la acusaciOn de su enemistad hacia 

las autoridades pdblicas, los tormentos y los marti-

rios de que fueron vfctilllas los cristianos; no obsta~ 

te lo cual, desde loa primeros años de su existencia, 

la Iglesia no solamente no se coloco, por lo menos en 

su aspecto externo, en actitud de oposiciOn, sino m4s 

bien sostuvo la legitimidad de las autoridades civi-

les y adn predicO la obediencia". (17) 

(171 cueva Mario de la.-"LA IDEA DEL ESTADO". Editado por la u
versidad Nacional AUtOnoma de M@xico. M@xico. D.F. ·1986, 
Pag. 205, 
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SUfre una crisis el Ilaperio Romano, econe!mica, .social y pollti~~ 

car situaci& que es debido a lo que el historiador ar9entino ~o

mero denomin& que se debi& a una crisill espiritual. Las condi~~ 

ciones hist&ricaa son inmejorables para el Cristiani111110 y la pr~ 

pagaci&n de su doctrina, que es favorecida con la conversi6n del 

Emperador Constantino en el año (3801, donde se le reconoce como 

religi&n estatal. 

El Siglo V ea testigo de las primeras controversias entre el po

der espiritual y el temporal1 asf el Papa Gelasio I, !lace notar 

al Elllperador Anastaato, la supremacfa celestial: 

"Ciertamente hay dos organismos, Augusto emperador, que 

gobiernan el mundo, pero la potestad de los sacerdotes 

es mls peaada, por cuanto, en el juicio final, deberln 

dar cuenta al Señor de la conducta de los reyes". ClB J .• 

La construcci&n del pensamiento filos&fico cristiano encontrara 

en San Ai¡ustfn y Pablo a dos de sus m.tximos exponentes que da

rln esplendor a su doctrina, la Iglesia se elevara a la cOspide 

del pen11&111iento h11111ano, COlllo jam8s una instituci&n soñ& poseer1 

ese liderazgo se vera ratificado con los Concilios de Nicea, el 

de Sal&ntca y el de Calcedonia, Astos le otorgaran el liderazgo 

(18) Cfr. Cueva Mario de la.- ob. Cit. P4g. 206. 



esp.trt.tual del 111Undo occidental. 

Las relaciones que estableci~ la ~lesia frente al poder Estatal 

repre•entado por el Inaperto, fueron deaias:bldo c1119plejas, aunado 

a la c1ae1ca diaputa por la aupremacta t9111poral que deseaibocara 

en la Alegorta de las dos espadas, del evangelio de San Lucasr -

lo cual diO pauta a apasionantes discusiones· sobre el tema, que 

resolviO a au favor el Papa Bonifacio VIII con la promulgaciOn -

de la Bula •un11111 Sanctam•, en la que Dios entreqO las dos espa-

daso la mundana y espiritual a la Igleaiar siendo el Papa el po

seedor de la juriadicciOn supre!lla. 

Cabe hacer notar que el Dr. Guillermo Eloris !largadant, realiza 

en au bello U.bro1 La Iglesia Mexicana y el Derecbo, un estudio 

panorlmico excelente sobre el Derecho CanOntco. 

Ahora bien, el concepto ·de Iglesia, Latln Ecclesia en Griego e.,.

quivalente a •convocatoria", •congregaciOn~, •as11111blea•r en au -

sentido estricto, quiere decir1 LA SOCIEDAD FUNDADA POR CRISTO. 

Profundos fueron loa cambios que marcaron la Cristiandad y por·

ende, la Iglesia que retomo una relevancia dnica en asuntos espf 

rituales como poltticosr pero la actividad ecles14stica en la -

Nueva España tuvo necesar111111ente que tomar el modelo de la Igle• 

sia española, la cual fué regulada jurtdicamente por las dispos! 

ciones de la Corona y las "Leyes de Indias•, para sus colonias -
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en materia de bienes· y la regulaci·On de sus propiedades, 

Con el establecimiento de la Iglesia CatOlica en los nuevos te-

rri torios, la adquisiciOn de bienes y propiedades fu@ regulada -

por el Derecho de Patronato Real y las Leyes de Indias• 

Tal como ocurriO en la Edad Media en España, y en Castilla a lo 

largo del Siglo XV, el poder real hubo de dictar leyes en el Si

glo XVI encaminadas a impedir o atenuar la creciente acumulaciOn 

de la propiedad territorial en manos de la ·Iglesia en la Nueva -

España. 

Bl Patronato Real de las Indias, fu@ creado expresamente para -

los nuevos territorios de la Corona en territorio americano, doa 

de tuvo una trascendencia vital en lo concerniente a la regula-

ci6n de los bienes y las propiedades y algunas otras actividades 

eclesilsttcas, no olvidando que dicha InstituciOn, tuvo su ante

cedente en el Regio Patronato Español, 

REAL PATRONATO.- propiamente el patronato no existi6 hasta el Si 
glo V1 esta instituci6n consist!a en que la Iglesia manifestaba 

su gratitud a sus bienhechores, especialmente a aquellos gue pr2. 

pugnaban la propagaciOn de la fe y la pr4ctica del culto. A su 

vez, los benefactores obten!an el testimonio pdblico que era el 

agradecimiento con algunos derechos honorfficos y ventajas es--

trictamente espirituales, 
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Con el prop6sito de enriquecer nuestro trabajo, especificarfnlos 

la claatfi~aci6n del Patronato1 

PATRONATO PRIVADO.- Sertan los que poseen los particulares, la 

concasi6n da Aste, no trajo problemas a la Iglesia. 

PATRONATO PUBLICO.- Por personas de Derecho PQblico, podemos a

gregar que trajo serios di'sguatos a la Iglesia, puesto que fue-

ron concedidos a loa soberanos qua ten!an injerencia en los asu!!. 

tos internos ecleailaticos. 

FUNDACION.- Respecto de una I9leaia o capilla, si el particular 

donaba al solar, edificio, al templo y los prove!a de una dote, 

al bienhechor quedaba constituido como patrono. 

Los rei'noa de Castilla y Arag6n en el Siglo xv, obtuvieron impo!_ 

tantas prerrogativas cuando el Papa les concedi6 el nombramiento 

de los Obispos a loa reyesr los nombramientos se realizaban a -

trav@s de los consejos can6nigoa. 

De modo que claramente se advierte que el derecho comdn, establ!!, 

cido en las leyes que exped!a el monarca español, sujetaba a la 

Iglesia en la Nueva España a la potestad real, convirtiendo al 

Rey en un alto jerarca eclesilstico. 

EL PATRONATO DE LAS INDIAS.- El Papa Alejandro VI concede impor-
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tantea atribuciones a la Corona de Castilla por los gastos reali

zados en la conquista y evangeli·zaci6n, ademlls otorgo la recauda

ci6n de los diezmos. 

Dos Bulas Papales trascendentes para la Corona fueron: 

La Bula •universalis Ecclesiae• del 28 de Julio de 1508 dictada -

por Julio II, otorga un firme fundamento al patronato indiano. 

La Bula del 28 de febrero de 1578 en vigor desde 1606 dictada por 

Gregorio XIII hace importante concesiones procesales a la Corona: 

toda controversia sobre el patronato se reaolvér!a ante tribuna-

lea estatales dentro del reino hhpanor ya no habr!a apelaciOn a 

Jlaala. 

El Real Patronato de las Indias es trascendental en la estructura 

del sistana polttico de la Nueva España, por consiguiente hemos -

de transcribir algunas de las atribuciones mlls 1111portantes del P!. 

tronato que son mencionadas por el Dr. Floria Margadant& 

I Derecho de presentar candidatos para los beneficios e

clesillsticos. 

II El control sobre las comunicaciones del Vaticano sean 

dirigidas al pdblico cristiano o la jerarquta cristia

na. 

III Facultad de impedir o de autorizar los concilios. 
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El derecho se. supervisar la vida 1110n4stica a trav4s de 

los Obispos, pertenecfan a la vida o c11spide. secular e

ran mas obedientes a la Corona que el clero secular, 

El derecho de vigilar el movilll:l:ento mi-gratorio de los -

clerigos, incluyendo los viajes ofi'C:l:ales, 

VI El derecho de supr:l:mir 6rdenes monasticas dentro del -

reino. 

VIII 

IX 

X 

La prohibic6n de recursos procesales fuera del reino, 

La tenencia de usar, a fines del Siglo XVIII, el colo-~ 

sal patr:l:monio eclesiAstico para apoyar el crAdito est!. 

tal, obligando a la Iglesia a vender sus i11111uebles. 

La restricciOn del fuero ecle.siAstico, (l9) 

Consumada la conquista, se dar& el principio de sentar las bases 

espirituales al pueblo conquistado, con la venia del Papa Le6n X 

y la BUla del 25 de Abril de 1525 se da la permisi6n para que •

lleguen los franciscanos a esparcir la doctrina y el evangelio -

cristiano¡ sin olvidar a grandes humanistas que llegaron para la 

(19) Marqadant S. Guillermo Floris.- "LA IGLESIA MEXICANA Y EL DE 
RECHO", Editorial Porrda. ~Axico. Distrito Federal, 1984, 
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defensa de loa derechos de los nativos COlllO Bartolomf de las ca

sas y vasco de Quiroga. 

Hacemos notar que la vida de estos frailes de las primeras gene

raciones de la Nueva España, contienen detalles asombrosos de d~ 

dicaci&n y herot11111os. 

Aat mismo, hacemos notar la diferencia entre el Clero Regular y 

el Clero Secular1 

CLERO RBGULAR.• Es aquAl constitutdo por las drdenes de clAri•• 

goa que obedectan la Santa Regula, ea decir, a 

los principios de la vida mondstica; la princi

pal controversia reside en que estas drdenea e~ 

tan subordinadas a loa mandatos de los •Genera• 

les• que residen en Ralla con el control del Va• 

t.1cano. 

CLERO SECULM.- El que se integra por el •seculwn•, esto signi

fica el mundo práctico de todos los d!as y no -

dedicados al mundo de rezo y ~editacidn, como -

el clero regular, y se componta este clero sec~ 

lar por Obispos, curas. 

Las formas de adquisic6n de la propiedad de la Iglesia con ls s~ 

guientes: 
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11 DotaciOn de los beneficios simples, anivexsarios pe.rpe--

tuos de finados y fiestas eclesiSsticas, 

21 Contribuciones: Diezmos y Primici·as. 

31 Los derechos parroquiales: Limosnas, bienes de difuntos, 

obras ptas. 

4) ConfiscaciOn del Tribunal de la santa Inqui:siciOn. 

La Iglesia adquiriO sus primeras propiedades mediante la figura ~ 

jurldica de la donaciOn, las cuales fuenon concedidas por la cor!!_ 

na al clero por medio de las ti"erras realengas, tambi6n se deben 

considerar las donaciones realizadas por los particulares a la 

Iglesia o monasterios con la finalidad de salvar sus almas. 

Jurldicamente las donaciones· eclesiasticas estaban sujetas a dos 

modalidades: 

Primera: 

Segunda: 

Despu6s de la muerte del donante o conocidas tambi6n -

como bienes de almas. 

Las conaciones con reserva de usufructo inientras vivi~ 

se o conocidas tambi6n como censo prestatario. 

EL TRIBUNAL DE LA INQUISICION.- Este tribunal fu~ creado expre-
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samente para la proteccilln de la religilln cat<llica. en. loa terri·

torios de la Corona, en contra de aquellos blasfemos, herejes, y 

judizantes1 ademas vigilaba estrictamente el cumplimiento de la 

fe y la doctrinar asimt&1110 vigilaba tanto a los conversos, que 

generalmente eran jud!os y aqu4llos que fueron convertidos al C!, 

tolici8111o por medio del bauti&1110, Astoa Gltimoa eran los nativos 

de tierras americanas. 

La fundaci8n de la Santa Inquisicilln fue decretada por Felipe II 

el 16 de Agosto de 1570. y serv!a en gran parte para atemorizar -

y enmendar la conducta de los pobladores. Cuando el santo Trill!!, 

nal confiscaba las propiedades que consisttan en muebles e in-

muebles, adenias de otros bienes confiscados, se vendtan en suba!. 

ta pdblica y las ganancias obtenidas se repartfan de la siguien

te form: una parte para la Corona y la otra para el Santo Ofi--

cio. C201 

En el pertodo que abare!! de lSBO a 1600, las Ordenes religiosas 

obtuvieron grandes cantidades de tierras a excepci<ln de la or-

den de los franciscanos. 

1201 Cfr. airgoa Orihuela Ignacio.- "EL DERECHO CONSTITUCIONAL -
MEXICANO". Sexta Edicilln. Editorial Porrda. M~ico. Distri
to Federal. 1985. Pag. 
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El prilller inquisidor general ful! Don Pedro ~oya de contreras, su 

creacien de estos inqui·sidores, se· di8 con el ConcUio de Letr4n 

reunido en el año de 1215, 

Desde el año de mil quinientos setenta, han continuado sdplicas 

en esta ciudad, a su ~ajestad se si'rviese de prohibir que las -

Ordenes mendicantes de Santo Domingo y San l\qusttn y los Padres 

de la Compañta de Jesds, no se apoderen de las casas y hacien-

das de esta Ciudad. (21) 

La propiedad territorial que acwoulO la Iglesia en la Nueva Es

paña, tuvo su origen en las concesiones realizadas por la coro

na, Al analizar las propiedades del clero, no debemos caer en 

maniqutsmos que pudiesen beneficiar a algunas de las partes. 

El Bf!lperador Carlos v, obtuvo el control de la Iglesia Novo!Us

pana gracias a las bulas papales concedidas por Alejandro VI y 

Julio II, al concederles el •Re.al Patronato• y el "Real Dolllinio 

de los Diezmos•. El monarca para conservar el control sobre -

las tierras descubiertas, aprovech6 el triunfo militar de Her--

114n Cortl!s y la evangelizaci'en de las erdenes religiosas en co!!_ 

secuencia, Carlos I de España ful! indulgente con el clero al -

concederle propiedades para fundar Iglesi'as y llonasterios, me-

(211 Cfr. Florescano Enrique.- Ob. Cit. P4g. 59. 
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diante las donaciones que se hac!an de tierras realengas. 

Las 6rdenes religiosas se extendieron por todo el territorio de 

la Nueva Eapañat as! el apostolado de loa franci·scanoa se eata-

bleci6 en los VAlles de Puebla y Tlaxcala, Hidalgo, QuerAtaro y 

MichoacSn, el apotolado de los dominicos se estableci6 en la re

gi6n central de Puebla, la reqi6n mixteca y zapoteca. El apost~ 

lado de loa Agustinos se. concentr6 en la regi6n de Mizquis hacia 

OCuituco, Chetla y Chilapa en Guerrero. 

LOS JESUITAS.~ Lit orden de loa jesuitas lleg6 a territorios de -

la Nueva España en 15.72, con la misi6n primordial de brindar ed~ 

caci6n a los indtgenas. Para desarrollar su actividad precisa-

ron de fundar colegios y escuelas. 

De modo que junto a esa cuidadosa organizaci6n interna, los je-

auftas desarrollaban una h!bil polftica pdblica. Como ninguna -

de las otras 6rdenes, la Caupañta de Jesds, supo rodearse de a

caudalados bienhechores y poderosos protectores. 

Las primeras adquisiciones de bienes ra!cea fueron en la Ciudad 

de M8xico. En Puebla donde fundaron el Colegio del Esp!ritu Sa~ 

to en 1587, la expansi6n de San Ildefonso, y San Ignacio en 

1702. 

Adquirieron primeramente bienes inmuebles para el sostenimiento 
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de este complejo educativo, asimismo constituyeron un capital r!. 

dituable y posteriormente caupraron grandes propi~dades territo

riales y desarrollaron actividades agrtcolas siempre basados en 

su f4rrea disciplina: 

"Tambi8n los Jesuitas contribuyeron a la lucha de la ~ 

justicia social, a menudo denunciando los abusos de 

los corruptos corregidores, o moviendo sus palancas en 

Madrid y Roma contra loa poderosos de la Nueva España. 

Bl odio acumulado contra ellos, por esta constante po~ 

lltica, junto con la envidia a sus riquezas obteni~as 

por severa disciplina en sus actividades agr!colas, e

ducativas, industriales y financieras•. (22! 

Con la expulsiOn de los Jesuitas en 1167, la educaci6n en la NU!, 

va España, sufriO un lamentable daño, provocando enl!rgicas pro-

testas populares que fueron repril11idas con sangre. 

"El pensamiento de los jesuitas esta el origen de nue.!!. 

tra nacionalidad. Desterrados, casi todos escriben so~ 

bre temas mexicanos, ya con el plan de exponer a los -

detractores la verdad de nuestra historia, ya con el 

plan de exponer, de manera· inobjetable, la capacidad 

americana para la cultura universal. As! se explica -

(22) Florescano Enrique.- Ob. Cit. P4g. 62, 



su anhelo de salvar a M&ico de. la decadencia, me-

diante la reforma de mdtodos o el ma9isteri-o de las 

nuevas corrientes de. pensamientos·. A cada paso repi• 

ten que la grandeza de la nacidn requi11re el cultivo 

de las ciencias modernas y el abandono de los bizan

tinismos • • (231 

C) LA SI'l'UACION DEL CAMPESillADO MEXICANO 

EN LA ETAPA VIRREINAL. 
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En esta etapa hi•~rica, no podemos hablar de un real campesin!!. 

do mexicano, dado que cago ya hemos obaervac!o con la llegada de 

los espailoles a nuestro territorio y mas en plena Epoca Virrei

nal, la propiedad de los naturales en este caso concreto de los 

mexicanos fud reducida hasta pr4cticamente desaparecerla, salvo 

por aquellos que podtan obtener una merced real en base a brin

dar informes a los españole.a de los ~osibles brotes de agita---

(231 Carrillo Prieto I9naci-o.• "LA IDEOLOGIA JURIDICA EN LA -
CONSTI'l'UCION DEL ESTADO ~EXICANO 1Bl2•1824", Editado por 
la Universidad Nacional AutdnOJlla de Mdxico. itéx·ico Distrt 
to Federal. 1986. Plg. 99. -
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ci&n y descontento por parte de los naturales por lo q~e podemos 

reaum1T 1 que el campesi"nado IQ-i'Cano en esta Apoca histlSri"ca, -

era por dtlllls precar1·0. 



CAPITULO II· 

LA JUSTICIA AGRARIA Y LAS LEYES 

AGRARIAS DEL SIGLO XIX, 

Al LEYES QUE EN llATERJ:A AGIW\IA SE DICTARON 

EN LA INDEPENDENCIA. 

BI LA INJUSTICIA ~BARIA Y SU RELACION .DIJIE5. 

TA CON LAS LEYES .DE REFO:RMA EN llA'l:ERIA A

GRARIA, 

C[ LAS COIU'ASIAS DESLINDADORAS Y EL l'OJIFIRIATO 

CCMO S])IBOLOS DE. INJUSTICIA AGRARIA EN .llE

:K-ICO. 



LA JUSTICIA AGRARIA Y LAS LEYES AGRARIAS 

DEL SIGLO XIX. 

A) LEYES QUE EN MATERIA AGRARIA SE DICTA

RON EN LA INDEPENDENCIA. 
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Bn el Periodo denominado como Epoca Colonial; la Corona eapañ2_ 

la mantuvo su hegamon1a en la Nueva España1 81U'ge aa1 el proc!. 

ao hiatdrico de forjar un Estado Mexicano Independiente. (24) 

Recorre el territorio de la Nueva España, la st111illa de la In

dependencia, en donde ae gesta una transformacidn radical en -

la conciencia y pensamiento en algdn illlpcrtante ndcleo de hab! 

tantea, llegando adn a la disi~encia con la metrdpoli que apu!!. 

ta acertadamente Humboldt& 

•r.os criollos prefieren que se les ll1U11e americ! 

l)OSf y desde la pea de Vezsalles, y especialmen

te despul!s de 1189 se les oye decir 111uchas veces 

(24) Cfr. Torre Villar Ernesto.- "LA FORIUICION DEL ESTADO ME
XICANO". Editorial Porrda. México Distrito Federal. 1984 
P&g. 55. 



con orgullo; yo no soy e,;pañol, soy amer:tcano, P!. 

labras que descubren loa s!ntanas de un antiguo -

resent:imiento". {251 

56 

A partir del Stglo XIX, las ideas- poUticaa que predominaron -

en la Nueva España, fueron encauzadas al cambio del sistema p~ 

l!tico predaninante: 

"La af ici6n a la lectura se iba extendiendo abunda~ 

do loa buenos lil:lros por el aumento que el comercio 

de ellos habfan tenido en "'-drtd y otras ctudades· -

de España, y no era raro encontrar bibliotecas bien 

COlllpuestaa en las easas de loa· particulares-, no 116-

lo en la capital, sino tambiGn en las provincias•. 

(261 

Es decir, con la Revoluci6n de Independeneia se trata de ree~ 

tructurar el orden jurldico y pollticor el r8gilllen jurldico ~ 

o gobierno puede a su vez, configurarse a travds de las dife

rente• maneras que se han dado a lo largo de la historia& mo-

(25) Reyea Heroles Jeslls.- "EL LIBERALISMO MEXICANO". TOiio I 
Editorial Pondo de Cultura Econe!mica. MGxico. Distrito 
Pederal. 1974. Plg. 8 

(26) Reyes eerolea Jeslls.- Ob. Cit. P89, 10, 
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narquta, repQblica, forma central o federal, gobi-erno colecti

vo o de un s6lo individuo, democr4tico o absoluto. 

Cuando Hidalgo exhorta a tomar las armas al ~ueblo, el d1a 16 

de Septiembre de 1810 gritando la consigna; IViva la Religi6n 

Cat6licaJ !Viva Fernando VIII !Muera el mal gobierno11 y acla

mando; !Viva la Sant1sima Virgen de Guadalupe¡ se da el primer 

paso para atacar el gobierno encabezado por el si•tema virrei

nal, 

Miguel Hidalgo se consolid6 como un ide6l090 del movimiento de 

independencia junto con Jos6 Marta Morelos y Pav6n; quien, a 

tra9'a de su obra De Los Sentimientos de la Naci6n, gui6 el C!, 

mino de la independencia; es ast que transcribimos algunos de 

loa postulados por la importancia de dieho documento: 

ARTICULO I.- Que la Amdrica ea libre e independiente de Espa

ña y de otra naci6n, gobierno o monarquta, y que 

as1 sea, sancionando al mundo las razones. 

ARTICULO II.- Que la religien cat6lica sea la dnica sin tole

rancia de otra. 

ARTICULO III,- Que los empleos sean solo los americanos quie-

nes los obtengan. 
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ARTICULO IV.- Que la esclavitud se proscriba para aielllpre y -

lo mismo la di·sttnci8n de castas, quedando to

dos iguales, y solo diatinguir4n a un aaiericano 

de otro el victo y la virtud, (27) 

La revoluci6n de Independencia amenazaba con :1.mplantar un pro

fundo cambio en la estructura social y en el sistema de propi!_ 

dad, ea la cullllinaci8n de un pertodo de ~plotact6n de una el~ 

se por otra. 

De modo que la guerra de Independencia tuvo una i~luencia vi

tal de la Ilustraci&n. El movimiento de la Ilustraci&n es ca

racter!stico del Siglo XVIII, que prop119na la aplicaci8n de la 

raaen en todos los Ordene• de la vida. 

Para Rorkhe:IJaer la IlustraciOn es liberar al mundo de: la ma-

gia, disolver los mitos. 

Las castas explotadas y miserables tentan en la tierra su Oni

ca fo:rma de subsistir, por consiguiente fue el verdadero moti

vo azaado. 

(27) Pantoja Moran David.- "TRES DOCUMENTOS CONSTITUCIONALES 
BN LA NIBRICA ESPAROLA PRBINDEPENDIBNTE". Editado por la 
Universidad Nacional AutOn0111a de M6xico. M6xico. Distri
to Federal. i975. P4g. 45 y 46. 
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Para el cri-ollo, la Independencia era solamente una separaci6n 

respecto a España y una substituci6n del peninsular en el go

bierno del pats1 para el indio y las castas, el movimiento era 

de carlcter social: esta dirigido a aplastar a los expl.otado-

res, fueran españoles o criollos. 

A continuaci6n hemos de referrirnos a Agusttn de Itlll"bide, 

quien desde nuestro punto de vista, tuvo una gran relevancia 

en el movimiento de la Independencia. 

J19usttn de Iturbide, naci6 en .1:783 en la Ciudad de Valladolid, 

lo que hoy conocamos por Morelia, fue hijo de un iruaigrante 

vasco. Como militar de la corona española persigui6 a los re

beldes y por su CUlllplillliento en sus funciones en 1813, el Vi-

rrey P6l1.x Marta calleja, lo ascendi6 a coronelr 

el mando del reg:lmiento de Celaya. 

otorg&ndole 

Las rebeliones de los insurgentes se extendieron por todo el 

territorio, .teniendo una variedad de caudillos locales y regi~ 

nales, distinguiéndose a ntvel nacional Hidalgo quien fué eje

cutado en 1811 y Morelos en 18151 provocaron dichas ejecucio-

nes el de11111embramiento del movimiento de las fuerzas Insurgen

tes, las cuales fueron aplastadas pcr loa realistas¡ quedando 

s61o algunos caudillos insurgentes quienes convocan a la resi.!. 

tencia armada, como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. 
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Es evidente que la Jti·storiografta sobre :ctllrbtde consiste en 

gran medida de jutcio1t sobre lo que debi& o no debi& haber he., 

cho. Un enfoque mas 4ttl hubiera 1tido considerar a Iturbide .,. 

ceno el hombre que intent& crear un Estado fuerte y unificado, 

pero quien, como los demas libertadores en Hispanoamtrica, no 

logr& S11perar los importantes retos que plante& la precipitada 

separaci&n entre su pats y España. 

En 1820 Iturbide deja de ser fiel a la causa realista, se une 

a los insurgentes convocando al h1st6rico Plan de Iguala, que 

lleva el nombre del poblado de Iguala donde full celebrado1 al 

que posterioJ:111ente ae adhtere Vicente Guerrero: 

"La fuerza fund11111ental del Plan de Iguala el ;?rilller 

de muchos planes que aalptcaran el paisaje htst6rt.,. 

co de llbico, full que lltzo consenso, El primer pa., 

so necesario, eludido por diferentes rebeldes mexi., 

canoa deltde 1810, ara la separact6n polltica, El .,. 

Plan de Iguala ae ocup6 de la gran separact6n como 

un hecho conslll'llado, aunque Sil origen de este plan .,. 

no era otra cosa sino una propuesta que Iturbtde e~ 

peraba unificar la naci&n•. (28) 

(28) Tilllothy E. Anna. - "EL IMPERIO DE ITURBIDE'' • Editorial ~ 
lianza. Consejo Nacional para la CUltura y laa Artes, 
1991. México. Distrtto Federal. PSg. 32. 
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El Plan de Iguala es un documento ~stdrtco para la comprensidn 

del futuro :l:Jllperio mexicano, que hemos de transcribir en algu-

nos de aus puntos esenciales: 

ARO DE 1821. En el pueblo de I-guala, a 1 de Marzo de .1.821, en 

la casa de alojamiento del señor comandante general, coronel 

Don Agusttn de Iturbide, se congregaron los señores jefes de 

loa cuerpos, loa comandantes particulares de los puntos milita

res de esta demarcaci&n del aur, y los dem&s señores oficiales, 

y habi8ndoae colocado en sus asientos segdn el orden regular, -

tomd el sellor canandante general la palabra y pronuncid un elo

cuente discurso, en que se propuso demostrar: que la Independe!!. 

cia de la Nueva España en el orden inalterable de los aconteci

mientosr que a ella conspiraba la opinidn y los deseos de las -

provincias. 

ACTA SEGUNDA.- En el pueblo de Igiaala, a los dos d1as del mes -

de marzo de 1821, en la casa de alojamiento del Señor Agustfn -

de Iturbide, primer jefe del ejArcito de las Tres Garantfass 

¿JurSis a Dios y pranetAis, bajo la Cruz de vuestra espada, ob

servar la santa Reli9idn Catdlica, Apoatdlica Romana? Sf lo ju

ro. 

¿JurSis hacer Independiente a este imperio, guardando para e-

lloa la paz y uni&n de europeos y americanos? S1, lo juro. 
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S.t as! lo h.tci@reis, el Señor Dios de los Ej&citos ayude.1 y si 

no, os lo demande. 

11 La relig16n Cat61ica, apostdlica, ra:nana, sin tolerancia -

de otra alguna. 

21 La absoluta Independencia de este reino. 

ll Gobierno mon&rquico templado por una constituci6n an&loga 

al pah. 

9) Sera sostenido este gobierno por el ejdrcito de las tres -

garant!aa • 

.Americanos1 He aqu1 el establecimiento y la creaciOn de un -

nuevo Imperio. He aqul lo que ha jurado el ejdrc! 

to de las Tres Garant1as, cuya voz el que tiene -

el honor de dirigirosla. 

En el transporte de vuestro jdbtlo, decid: !Viva 

la Religi6n Santa que profes11111os1 !Viva la Am6ri

ca Septentrional, Independiente de todas las Na-

cianea del Globo! !Viva la uniOn que hizo nuestra 

felicidad¡. Iguala. 24 de Febrero de 182.l. Agus

ttn de Iturbide. 
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El plan de Iguala despertO una serie de inquietudes en los ca~ 

dillos insurgentes• Vicente Guerrero caiiandante del Ej4rcito -

Trigarante, manifestO su apoyo en primera instancia y diO su 

aprobaciOn y virtiO elogi·osos COlllentarios a Iturbide denomill&!!. 

dolo Jefe Magn&n1mo1 H4roe1 Padre de la Patria. (291 

Otro• caudillos cano Guadalupe Victoria y Nicol&s Bravo, apoy!. 

ron el plan por ser 6ste la dnica manera viable de obtener la 

Independencia, pero tambi6n llÚbo opiniones contrarias al plan, 

como la de Fray Servando Teresa de Mier que se opuso rotunda-

aente a que se trajera a··uno de loa Borbonea al trono de M8Jci.,. 

co, siendo 81 un severo crttico de la monarqufa. 

En España se nC111bra a O'Donojd, ya no con el t!tulo de Virrey, 

sino con el Jefe Superior. Al llegar procedente de veracruz, 

encuentra un 8mb1to favorable al Plan de Iguala, y a su lfder 

Iturbide1 es por ello que O'Donojd se reuniO con Agust!n de I

turbide en el poblado de C:Ordoba y celebra as! el famoso Trat!, 

do de COrdoba, el 24 de Agosto de 1821, en donde el enviado -

hispano reconocta la auton0111ta de MGxico, 

Aqut cabe hacer resaltar, la observaciOn del Autor Toribio Es-

(29) Cfr. Tena Rallltrez Felipe.- "LEYES FUNDAMENTALES DE llEXICO 
1808-1975•. Editorial Porrlla, S.A. Sexta EdiciOn, Ml!xico. 
1975. P&g, 109-116, 



quivel: 

"Aleman conviene con Pedraza en que el nombrllllli~nto 

de 0 1 Donojd, influy6 en la idea de la Independencia 

de Ml!Jcico, aunque procurando ese fin de una manera 

indirec~a1 que Odonojd Alta categor1a mas6nica y -

que la maeoner1a era m6vil de la polltica de aqu6-

lloa tiempoe1 y dice ademas que eecribla el mismo 2.' 
Donojd a oavila, gobernador por España de San Juan 

de Ulda. que antes de su salida de la penlnsula, en 

una C0111iai6n de las cortes, con aaiatencia de loe 

aecretarioa del despacho se hab1an propuesto y apr~ 

bado la• base• de la Independencia mejicana, y que 

no se dudaba que antes de cerrar las cortes sus se

•ionea ordinarias quedar1a conclu1do este negocio•. 

TRATADO DE C011DO&r..-

Art1culo 1.- Esta Alll6rica se reconocer& por naci6n soberana e 

independiente y se llamara en lo sucesi Imperio 

Mexicano. 

Articulo 2.- El gobierno del Imperio sera mon&rquico, consti-

(30) Eaquivel Obreg6n Toribio.- •APUNTES PARA LA HISTORAI DEL 
DERECHO EN MEXIco•. Tomo II. M@xico. Robledo Hnos. 1947 
Pag. 47. 
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tucional moderado. 

Arttculo J.- sera llalllado a reinar en el imperio mexicano (pr! 

vio juralllento que se designa el Artlculo 4 del -

Plan) en pr1mer lugar el señor Don Fernando VII, 

Rey Cat6lico de España. 

Arttculo 17.- Siendo un obat!culo a la realizaci6n de este tr!. 

tado, la ocupaci6n de la capital por las tropas -

peninsulares vencerlo, pero como primer jefe del 

ejtl:'cito imperial untando sus sentimientos a loa 

de la naci6n mex-icana, desea no conseguirlo por 

la fuerza, por la nacten entera Juan de O'Donojd 

que dicbila tropas verifiquen su salida sin efu--

si8n de sangre y por una ~apitulaci6n honoroaa. 

Villa de C6rdoba 27 de Agosto de 1821.Agusttn de Iturbide Juan 

de o•Donjd. {31) 

La firma del tratado de C6rdoba era inevitable para 0 1Donojd, 

debido a la marcada superioridad militar de loa insurgentes e!!. 

cabezados por Iturbide, y porque el Jefe Polttico pens6 que 

(311 Tena Ramtrez Felipe.- Ob. Cit. P4g. 116, 117. 
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con la llamada al trono de un BorbtSn, este garantizaba los ri

cos territorios al patrimonio real. 

O'Donojd, era indtil resistirse a la Independencia, pues Itur

bide tenta un ejl!rcito bien armado y disciplinado de 30,000 -

elementos, y casi cada guarnici6n importante y pueblo se habta 

rendido ante e1 en la Ciudad de Mdxico y la Guarn1ci6n Real -

consistta solamente de 2,500 veteranos. 

El Illperio de Iturbide fu4 eftmero, ya que dur6 de mayo de 1822 

a Marso de 18231 los grandes problemas que enfrent6 el empera

dor fueron la constante difeJ:encia con el congreso sobre sus !!. 

tribucionea personales y el fortalecimiento de sus opositores. 

Loa dltilaos meses de 1822 y loa prilleJ:oa de 1823 presenciaron 

un crecimient- espectacular en las ~ogias antiturbidistaa, es

cocesas y mas6nicaa, dirigidas por los republicanos que reci@n 

hab!an vuelto. 

Las causas de la abdicactOn de Iturbide fueron polfticas debi

do a las claras diferencias con el Congreso, ya que este que-

r!a actuar de manera independiente, As! se discutirfa en el ª!!. 

no del con<¡reso la existencia de la monarquta, la cual el elllP!!, 

rador podrta aceptar siempre y cuando no se le quitara por COI,! 

pleto el 11deraS9º• 
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Por Decreto en marzo 31 de 1823, se declara que el Poder Ejec!!. 

tivo constitu!do bajo autoridad de Iturbide cesaba sus funcio

nes, estableciendo un poder compuesto por Bravo, Guadalupe Vi!:_ 

toria, Celestino Negrete, al cual se le denominarfa •supremo -

Poder Ejecutivo•. 

Lo que no permitiria Iturbide seria que le quitaran la suprem!. 

cia a la Iglesia Cat6lica; otro factor importante en el decli

ve del imperio fueron las fuerzas armadas, que en palabras de 

la Autora E. Anna, se debi6 a que siendo Iturbide quien tuvo -

el poder para hacerlos y deshacerlos; provoc6 con esto que mu

choa le tuvieran resent1miento en su contra; ademas sabia cla

ramente que un gobierno menos cetnralizado serfa mas favorable 

a 1111a d .. andas de pagos y promociones. 

Loa levantamientos de Bravo y Guerrero pusieron de manifiesto 

que el ejercito de Iturb.tde se hab!a des.integrador por dltimo 

el golpe final del imperio de Iturbtde ful! el Plan de Casa K!, 

ta, que destrozaba al gobierno central y las facultades a ca

da d1putac16n a la administract6n de sus provincias¡ siendo !. 

ai el plan de Casa Nata un instrumento de autonomfa regional. 

Bato éa, el Plan de Casa Mata, fu6 apoyado por uno de los mas 

Deraatoa que ba gobernado nu .. stra patria 1 Antonio L6pez de -

saat:a AIUIA, al que le debeaoa la p&dida de nuestro territo-

rio - -• de loa Batadoa Unidos. 



68 

Iturbide es desterrado y parte a Livorno Italia el 2 de Agosto 

de 1823 con su esposa y ocllc hijos; ahf· vivie selo unos meses. 

La prensa que en 1821. lo denominaba •H8roe de la Patria''• "El 

eeroe de Iguala", ahora lo llama •Injusto Traidor•, "Can1bal", 

era ast el principio del desprestigio del regimen. 

A su regreso del destierro manifeste la razen de su retorno -

que escribie sus memorias: 

•••• Volvfa a su pata porque las principales provincias hablan 

reiterado su obediencia al gobierno nacional, lo cual amenaza

ba al futuro de la Independencia. 

Con el fusilAlliento de Iturbide quede concluida una ~oca fun

d11111ental de la Historia Mexi'cana, que fu4 la consecucien de la 

Independencia: Despuesto Iturbide, quten en un gesto de dign!_ 

dad manifeste al Congreso que abdicaba de la corona, esta as8!!!_ 

blea, mediante decreto de e de abril siguiente, dispuso que 

siendo su coronacien obra de la violencia y de la fuerza, y nl!. 

la de derecho, no habta lugar para discutir sobre dicha abdic!, 

cten, y que quedaban insubsistentes todos los actos que con el 

carScter de emperador hubiese realizado, as! como el Plan de !. 

guala, los Tratados de cerdoba y decreto de 24 de Febrero de 

1822. ( 321 

(321 Burgoa orihuela Ignacio. - "LAS GARANTIAS INDIVIDUALES" E
ditorial PorrOa. Ml>xico. 1988. PSg. 125. 
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El Autor Ignacio Burgoa, nos señala en el si~uiente comentario 

realmente cual fu@ la contribuci6n de Agustfn de Iturbide a la 

causa de la Independencia de M@xico: 

"Lo ciero es que el consumador de nuestra independe~ 

cia fud Agustfn de Iturbide, quien aprovecho el Plan 

de Iguala, que expidi6 en esta poblaci6n precisamen

te, para establecer en la Jlln@rica septentrional, en 

M@xico un rdg1men 1mperial•, (33) 

B) LA INJUSTICIA AGRARIA Y SU dELACION DIRECTA 

CON LAS LEYES DE REFORMA EN l~ATERIA AGRARIA. 

El perfodo hist6rico denominado Reforma, es trascendental en -

la configuraci6n del Estado mexcicano, pues conjug6 circunstan

cias y factores que modificaron de manera abrupta el orden ju

rfdico, social y econ6mico de una sociedad estratificada en --

privilegios. 

(33 J Burgoa Orihuela Ignacio. - EL FEDERALISMO MEXICANO". La ex· 
periencia del proceso polftico constitucional en M@xico y 
España. Editado por la Universidad Nacional Aut6noma de -
Ml!xico. M@xico. 1979. P4g, 271. 
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Consolidaron la Independencia de la floreciente nación mexica

na, el Plan de Iquala y el Tratado de Córdoba, la cual se vera 

envuelta en un per!odo de inestabilidad pol!tica y de una ebu

llici6n leqislativa sin precedentes, pues el per!odo que abar

ca de 1822 a 1847 se distingui6 por tener siete Congresos Con~ 

tituyentes. 

Dando por resultado tres Constituciones, Actas de Reformas, r!_ 

vueltas, golpes militares, etc., quedando plasmado en la con-

ciencia de los individuos una total incredulidad en las Insti

tuciones emanadas de los órganos legislativos. 

As!, don Emilio Rabasa es certero en la apreciaci6n de este P!, 

r!odo al denominarlo: El desprestigio de los sistemas. 

La lucha fraticida entre liberales y conservadores por la ob-

tenci6n del poder polftico son capf tulos de cruentas querras -

querras en la historia de México. Agreg4ndose a esta puqna -

los liberales moderados. 

El partido moderado estaba entre el conservador que era.fanát!_ 

co, resueltamente clerical, enemigo de las ideas democráticas 

y hasta monarquistas, el liberal puro, que pedfa una Constitu

ci6n fundada en la soberanfa popular, qobierno federado, supr!_ 

macfa del poder civil sobre la Iglesia y reforma social. Es-

tos dos partidos de principios netos y firmes ocupaban l!neas, 
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mientras el moderado llenaba la zona que dejaban aq1i4lloa en-

tre s11 no tenla ni pod1a tener credo,.'/ esto le imped1a tener 

un programar no sabiendo que debta sostener, se conformaba con 

huir de ambos extremos, buscando un medio prudente que cada -

uno de sus hombres señalaba a su gusto en la lucha de sus tem~ 

res religiosos con sus inclinaciones liberales. 

El Siglo XIX sera prOdigo en la instauraci&n de nuevas corrie~ 

tes f ilos&ficas que nutrir&n la ideolog1a de los liberales me

xicanos¡ asimilando, reflex.:onando '/ posteriormente llevando-

las de la disertaciOn filosOfica al plano pol1tico con el mov!, 

miento de la Reforma. 

Los antecedentes histOricos de las Revoluciones liberales, los 

podemos encontrar de l.789 a l.83'11 en estos movimientos la bur

gues1a tiene los medios de organizaci&n. 

A partir de. l.830 las revoluciones sociales que retomaran la l!!, 

cha con los privilegios de la burguesfa '/ las claras diferen-

cias que se dan en las democracias. 

Hemos sostenido que el liberalismo mexicano, en su largo proc!. 

so de formaci&n, se aparta del liberalismo doctrinario en mat!. 

ria econOmica '/ social. En el aspecto econOmico, la practica 

liberal e importantfsiluos pronunciamientos doctrinales obliga

ron a no llegar al librecambio, inclinSndose nuestro proceso -
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histerico real por la protecctOn, 

Las ideas li'berales gernainan en las conciencias de los· tndivi

duos pla .. andose en la literatura polltica de aquella 8poca1 

•Loa impresos de .!lkico no eran cc:ao en otro ti-pn 

poeafaa fugitiva•, anacreent:l:cae, elegfas, veraoa !. 

reticos, disertaciones sobre teologfa, elogtoa de 

algOn libro aac8tico o de un sezaen, o en ftn rela

ciones de ailagros1 ae hablaba ya sobre los princi

pios del derecllo social, sobre la soberanfa del PU!. 

blo, sobre loa U111ttes de la autortdad, sobre loa -

deberes de los gobernantes, r otras cuesttones que 

.interesaban a los ci~adanoa•, <J41 

La ideologfa de esta apoca 11111pe11e a fB111iltarizarse con loa nOI!. 

bres y doctrinas de Rouaaeau, Locke, Monteaquieu, Tocqueville 

y conetant, aaf las nuevas corrientes filoaefic~s que pregona

ban el eatwlio sobre la iguitldad de los hombres, expresaban -

que la aoberanfit no debfa radicar en el derecho divino de loa 

110narcaa, aino reaidirfa en el pueblo, 

(l•I Refaa Berolea JeaQa.- "EL LIBERALISMO MEXICANO•, TOlllo I 
Editado por el Fondo de CUlturit Econl!mica. M8xico. 197• 
P8g. 11 y 12, 
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Entre loa 1118• tlllportantes postulados del liberali111110 encontra

ao•r La •upremacfa del poder civtlr libertad de imprenta1 tra

duci&ndo•a ••ta en la proliferacidn de escritos qua confronta

ban le• idea• y la crftice del propio •tatema de 9obierno. 

En la Reforaa •e prcnul9aron importante• layes ceno eon le• 1 

Ley d• ne ... ortiaacidn de 25 de Junio de 1856. 

Ley t.rdo. 

Ley l!Jle•i•• de 11 de Abril de 1858. 

La libertad de creencia• fueron factores prilllorcliale• para la 

proliferaci&n ele lo• idealea libarale•, encontrando un campo -

ftrtil en l•• idee• reprtmide• por parte de los 111u:icano• en -

la tpoca colonialr ••to• factora• en1aeraclo• fueron preponcle-

ranta• en el triunfo de le ideol09fa liberal. 

Pronto Comonfort no pudo 9obarnar bajo el auspicio de la Con!. 

tibaci&n deL1 57 y •ite el Plan de Tacubaye el clfa 17 de 01-

ci .. bre de 1857 desconociendo la Carta Ma9ne. 

Bate Plan fue adoptado por el Presidente don I9nacio Co11111on--

fort el ~' del pi:apto •e•. Preeo en el palacio el Pre•iclente 

de la Sqc_. Corte Don Benito Ju&rea, por haberme opuesto el 

..,. de llstado, el pre•idente Coraonfort tuvo que declarar el 

_.,.... .. sitio, disponiendo que le autoridad militar, ••11111e-
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ra todo el poder para el establecimiento del orden pdblico, 

Desconociendo al Presidente Conmonfort por los soldados que h! 

bta proclamado el Plan de Tacubaya, tuvo que sucwubir saliendo 

para loa Estados Unidos por el puerto de Veracruz. (35), 

La junta de notables elegta presidente de la Repdblica a F4lix 

Zuloaga el 22 de Enero de 1858, el cual declaraba inexistentes 

las Leyes de Reforma. 

La adminiatraci&n de Zuloaga se forme con elB111entos mls señal! 

dos del bando conservador y su pr1mera providencia consiati& -

en declarar insubsistentes las leyes reformistas, 

Otra consecuencia nefasta del Plan de Tacubaya fu4 el restabl~ 

cimiento de la inviolabilidad de la propiedad eclesilstica, -

loa fuerona y privilegios y el catolicismo como religi&n dnica 

la censura de la.prensa, desat4ndose la Guerra de los Tres A-

ñoa, 

Una importante ley por su significado fud la Ley Julrez de 

1855, que.disponte que la supreai&n de los fueros.militares y 

ecleailaticoa, 

(35) Cfr. Burgoa Orihuela Ignacio.- "DERECHO CONSTITUCIONAL M~ 
XICANO". Ob, Cit. P4g, 975, 
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Antes de1 movimiento de ReJ:orma, la soci-edad mexicana guardaba 

a1gunos rezagos de la época colonial, puesto que el movtmiento 

de Independencia no seria la panacea para la soluci6n de todos 

loa conflictos que aquejaban a nuestra patria¡ pronto el pue-

b1o comprendi6 con desilusidn que loa privilegios adn perdura

ban y contempl6 que el movimiento armado de 1810 los emancip6 

del yugo español, sin embargo, pronto su luqar fue ocupado por 

loa criollos ascendiendo estos a un lugar preponderante dentro 

del aparato productivo del pa1s, el clero fué señalado por los 

grandes capitales que atesoraba y provoc6 asf grandes contro

versias con el partido liberal para regl11111entar aquellas gran

des riquezas1 por Gltimo otro baati6n de aquella sociedad eran 

1os militares que vetan en 1as nuevas corrientes ideol6gicas 

un peligro que pon1a en riesgo sus privilegios, 

La jerarqufa eclesi4stica fuA renuente a los cambios liperales 

prtmordialmente porque supr:!JQir1an sus fueros y privilegios, a 

esto podl!lllos agregar a un factor esencial, los militares que -

no complaciendo sus peticiones se levantaban de inmediato en -

armas y pon1an en riesto la paz y 1a tranquilidad de la Patria. 

Complejas circunstancias rodeaban el Smbito pol1tico de la na

ci6n mexicana anterior a la Reforma¡ pugnas internas por la 1!!!. 
posici6n de un sistema de gobierno acorde a los principios i-

deol6gicos los liberales por la :Lmplantaci6n del federaliS1110 y 

los conservadores por el centralismo. 
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Los liberales moderados defend1an la tdsis de no caer en ning~ 

no de los extremos del partido liberal y conservador1 por con

siguiente no defendian exactamente sus 11111biciones pol!ticas, -

puesto que al llegar encumbrado por el Triunfo de la Revoluci6n 

de Ayutla, un liberal moderado como era Conmonfort, no defini6 

claramente su polltica y la no aplicact&n de la Carta Magna de 

1857, di6 paso a otra conflagraci&n azmada que fud la Guerra -

de loa Tres Años, 

Esto as, Conmonfort integr6 su gabinete para asesorarlo entre 

liberales moderados y liberales puros, en Gobernaci&n lo ocup& 

un ·moderado Lafragua, para Relaciones Exteriores y Justicia se 

va1i6 de dos puros Melchos Ocampo y Benito Ju&rez. 

Bl Plan de Ayutla tiene el ml!rito innegable de ser el punto de 

partida de la Reforma. 

De modo que la Reforma fud un mov:t.~iento de car4cter ideol6gi

co, polltico y jur!dico que camb16 importantes aspectos de la 

situac16n dentro de cuyas estructuras se desarrollaba el esta

do mexicano. Sus objetivos desembocaron en la Constituci&n P! 

deral de 1857, 

Primeramente di& un auge de nueva cuenta a la Iglesia, puesto 

que reinstal& los privilegios de que gozaba7 reinstala median

te decreto del 19 de septiembre de 1853.a la Compañia de Jesds 
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adem4s un punto primordial en cualquier sociedad es la aplica

ci6n de la ley de acuerdo al principio de equiüad, justicia e 

igualdad ante la ley, que en el gobierno de Santa Anna, fu@ n!!. 

lo ya que se extendieron una serie de privilegios y fueros, 

Para ejemplificar lo anterior, Vallarta es conciso en un.dis-

curso hermoso por su contenido social sobre los privilegios 

que imperaban y del cual reproducimos un segmento: 

•Ml!xico existen, y si-pre han ex·istido, fueros que 

dan a entender o que la justicia de la ley no es i

gual para todos los hambres, o que entre estos hay 

unoa que son distintos de los otros, puesto que no 

pueden regirse por la mi11111a juettcia", (361 

El Santanismo di6 un apoyo fundamental a las fuerzas armadas, " 

para que 8stos sustentaran su poder¡ adem4s extstfa una vincu

laci6n con el clero que expresaba al suprimir las leyes de 

1833 y 1834¡ que manifiestan de manera sobresaliente la influe!!. 

cia de la ideolog1a liberal, estas leyes fueron anuladas de m!. 

nera tajante por el hacendado de manga de clavo causando el a

grado del alto clero qiie mantfest6 su algarabta desbordante ª2. 

(36) Reyes Heroles Jesds.- Ob. Cit. P4g. 23. 



bre Santa Anna• 

"! Seas mil veces bendito -le dir!an- el hOlllbre que 

con diestra mano ha sabido volver a Dios su leg!tima 

herencia¡. (37) 
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El oprobio que causo en el pueblo la aplicaci&n de fueros y pr! 

vilegios desmedidos al clero y la milicia fu@ una causa funda-

mental para que el descontento social estallara, y se diera su 

apoyo incondicional al Plan de Ayutla. 

El Plan de Ayutla produjo un efecto mlgico en toda la naci6n. 

ViOse en e1 una tabla· de salvaciOn contra la ruina de la Repd-

blica, y la gran mayor!a de los mexicanos. 

La trascendencia del documento de Ayutla nos da pauta para 

transcribir lo mis sobresaliente y su reforma llevada a cabo en 

Acapulco el 11 de Marzo de 18541 

Los jefes, oficiales individuos de tropa que suscriben, reuni

dos por citaciOn del señor coronel don Florencio Villarreal, -

en el pueblo de Ayutla, Distrito de <netepec del Departamento 

(37) Aguilar N. Alonso.• "DEL ARBOL DE LA NOCHE TRISTE AL CE-
RllO DE LAS CA.'IPANAS". Tauo II. Editorial Pueblo Mexicano. 
Plg. 261. 

. .·.·. 
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de Guerrero 1 

CONSIDERANDO 

Que la permanencia de Don Antonio L6pez de santa Anna en el po

der es un amago constante para las libertades pdblicas, pues -

con el mayor esc4ndalo, bajo su gobierno se han negado las ga

rantfas individuales que se respetan en los pafses menos civil!. 

zados1 

viendo de los mismos derechos de que usaban nuestros padres en 

1821, para conquistar la libertad, los que suscriben proclaman· 

sostener hasta morir, si fuese necesario, el siguiente plan• 

11 Cesar en el ejdrcito del poder pCblico don Antonio USpez de 

Santa Anna y los demls funcionarios que como dl hayan desmerec!, 

do la confianza de los pueblos, o se opusieran a dicho plan. 

2) cuando date haya adoptado por la mayorfa de la Naci6n el G!!. 

neral en jefe de las fuerzas que los sostengan, convocara un r!!_ 

presentante para cada Estado y Territorio, elijan al Presidente 

Interino de la Repdblica, le sirvan de consejo durante el corto 

perfodo de su encargo. 

5) A los quince dtas de haber entrado en funciones el Preside~ 

te interino, convocara el congreso·extraordinario conforme a --

TESIS 
1( lA 

• 111( 
lllllllf..U 
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las bases de la ley que full expedida con el objeto en el año de 

1841, el cual se ocupe exclusivamente de constituir a la Naci6n 

bajo la forma de RepGblica representativa popular. 

91 Se invita a loa excemos, señores Generales· don Nicol&s Bra

vo, don Juan Alvarez y don Tom4s· Moreno, para que puestos al -

frente de las fuerzas armadas libeztadoras que proclaman este 

Plan, sostengan y lleven a efecto las reformas administrativas 

que en 81 se consignan, pudiendo hacerle las modificaciones que 

crean convenientes para el bien de la Naci6n. (38) 

Posteriormente se efectu6 una reforma a dicho Plan: 

En la ciudad de Acapulco, a los 11 dfas de marzo de mil ocho--. 

cientos cincuenta y cuatro, reunidos en la fortaleza de San -

Diego 1 

CONSmERANDO 

Que la permanencia del exce1110, señor General don Antonio Ll5pez 

de Santa Anna, ea un constante amago para la Independencia y 

la libertad de la Naci6n, ·.puesto que bajo su gobierno se ha 

l38J Tena Ramlrez Felipe.- Ob. Cit. P&g. 492,493. 
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vendido sin necesidad una parte del territorio de la RepOblica 

se han hallado las garanttas individuales, que se representa-

han aQn en los pueblos menos civilizados. 

Que el mexicano, tan celoso de su soberanta, ha quedado traid2, 

ramente despojado de ella y esclavizado por el poder absoluto, 

desp6tico y caprichoso de que indefinidamente se ha investido 

a s1 mismo el ncxnbre a quien con tanta generosidad como con--

f ianza llam6 desde el destierro a fin de encomendarle sus des

tinos. 

Que bien distante de corresponder a tan honrosamente, sdlo se 

ha ocupado de oprimir y vejar a los pueblos, recargandolos de 

contribuciones onerosas, sin considerac.i"ones a su pobreza gen!!_ 

ral. 

LA CONSTI'l'UCION DE 1857.- Don JUan Alvarez, lanz6 la convoca

toria segGn lo estipulado en el Plan de Ayutla, para congregar 

al Congreso Constituyente, el lugar elegido en primera instan

cia fud la Ciudad de Dolores Hidalgo el dfa 14 de Febrero de -

1856, ah1 se 199islar1a para dar vida a la futura Constituci6n 

y leyes orgAnicas que se derivan de la Carta Magna. 

Hubo un cambio diametral en cuanto a la sede donde se realiza

rla el congreso y por decreto de Conmonfort, se reunid en la 

Ciudad de M@xico el 17 de Febrero de 1856, 
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Al triunfo de la Revoluci6n de Ayutla, tntervendrtan como con! 

tituyentes los liberales l'QOderados y puros, destac4ndose las 

figuras de l!stos 1llt1mos c011101 Arriaga, Zarco y Melchor Ocam-

po, 

La obra de los constituyentes de 1Bi6, comprendfa dos tareas -

bien determinadas, aunque algunas veces se confundieran en un 

objeto comdnt una, destrucci6n y demolici~n, conststta en ani

quilar al bando conservador, acabar con la influencia del Cle

ro en los asuntos polfticos, hacer la reforma social, como ta!!_ 

tas veces lo dijeron los progresistas. 

Antes de proseguiT con el estudto de la const:ttuct6n del 5.7, 

analizaremos brevemente un perfodo vital que ae caracterizo ~

por la promulgaci6n de la Carta Magna antes 111encionada, nos e!. 

tamos refiriendo al perfodo de Conmonfort. 

Conmonfort no era caudillo habfa sido el segundo militar de u

na revoluciOn que no tuvo mas propOsito concreto que el abati

miento de un tirano monstru~so y la aspiraciOn vaga de conqui!!. 

tar libertades, cuya extensi6n se dejaba sin condiciones ni -

programa imperativo a un Congreso Constituyente. 

De manera que era un liberal moderado, su mandato presidencial 

reviste importancia por dos hechos fundamentales¡ primeramente 

se establece La Ley Lerdo o tambi·l!n co~ocida como Ley de Desa-. 
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mortizaciOn y la promulgaciOn de la ConstituciOn de .l8!i7, 

Igualmente manifiesta claramente su visiOn del Plan de Ayutla, 

y de los principios de la Reforma, que fueron: 

11 Dejar las cosas en el mismo estado en que se encontraban -

cuando el triunfo de la RevoluciOn de Ayutla. 

21 Arrojarse a. los brazos del principio Revolucionario e in

troducir todas las innovaciones exigidas por •1. 

31 &aprender con prudencia las Reformas. 

Deapufs de lo anteriormente expuesto, continuamos con la Cons~ 

tituciOn de .1851 que es jurada el 5 de Febrero de 185'7. por 90 

representantes y posteriormente por el Presidente Interino CO!!, 

monfort. 

As! los ;poderes quedar!an conformados de la siguiente forma: 

El Ejecutivo recayO en Conmonf ort, y el Poder Judicial, fu• e

leqido para el cargo, Benito Ju&rez. 

La ConstituciOn de 1857 1 fu• documento de corte liberal que 

sin embargo repitiO gran cantidad de art~culos de la Constitu

ciOn de 1824. 
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La Ref o:tT!la fu~ un per!odo esencial para la ccmprensidn del Es• 

tado laico y la separaci6n de las atribuciones de las autorid! 

des civiles y eclesi!sticas que marc6 la consoli~ac16n de las 

doctrinas liberales que dominaron el panorama de M~ico hasta 

la consecuci6n de instauracidn de la RepQblica. 

C) LAS COMPARIAS DESLINDADORAS Y EL PORl'I• 

RIATO COMO SIMBOLOS DE INJUSTICIA AGRA· 

RIA. 

Esparcida la semilla liberal en territor:to mexicano, se erigen 

victoriosas las instituciones emanadas del triunfo tdeol6gico, 

del liberalismo derrotando prillleramente al yugo oprobioso del 

Santanismo con el Plan de Ayutla, y desencaden!ndose posterior

mente por la continuaci6n de los privilegios la guerra de los 

tres años; por Qltilno los liberales soportaron un ataque deci

sivo del partido conservador. 

Es el año de 1854 que se inicia el Qltimo gran movimiento con

servador con una reaccidn sangrienta y prolongada, en contra -

de los avances del pensamiento liberal y, asimismo como precu~ 

sor del gran triunfo del conservadurismo mexicano, con la im-

portactdn de Naximiliano de Kabsburgo y el establecimiento de 
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au effmero imperio. 

La tratda del prtncipe austr!aco Maximiliano de Habsburgo Y su 

fusilamiento en el cerro de las campanas, emergiendo majestuo

sa la Repdblica en 1867. 

Teminando los gobiernos de Benito Ju4rez y Sebasti4n Lerdo de 

TEjada, se encumbrara bajo los auspicios del Plan de TuXtepec, 

Porfirio Dtaz. 

Enarbolando el lema SUFRAG~O EFECTIVO, NO REELECCION, inicia ~ 

su gobierno en 18j6 perdurando en la silla pres.:l:dencial hasta 

19J.l. De este modo, surge ast· el problema de la prolongaci6n de 

loa pertodoa presidenciales, 

En M@xico, una vez que una persona llegaba a la presidencia, -

a6lo se le podta sustituir ya fuera por la fuerza de las armas 

o por su muerte1 tal fué la situaci6n con Santa Anna, Ju4rez, 

Lerdo de Tejada y Porfirio Dfaz, 

Entre ellos cuatro gobernaron 58 de los primeros 90 años del -

Mfxico Independiente, 

Tuvo contradicciones profundas el porfirismo, pues privilegi6 

a los poderosos y tuvo mano dura con los desposefdos. Hemos 

de manifestar que en el inicio del r@gimen porf irista, se di6 
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un auge al estable.c1miento de una nueva econom1a donde preval~ 

eta la inversiOn extranjera y ~i:st1!a una di:sputa feroz entre 

el capital norteamericano y el europeo representado 4ste prin

cipalmente por el franc4sñ los cuales tentan el control de las 

inversiones en nuestro pa1\s, aunado a la participación de la 

burguesta mexi:cana que en el inicio del r4gimen consist!a en: 

En los comienzos del r4gimen porfirista los capitales m4s fue~ 

tes de M~ico estaban representados por Antonio Mier y Celis, 

Faustino Goribar, Felipe Iturbe, Nicanor Béistegui, Pedro del 

Valle, Juan Bringas, Pio Be:rmejillo, Jos4 de Teresa, Isidoro 

de la Torre, Francisco y Miguel Bush, Miguel EscandOn, Jos4 y 

Limantur, Sebasti4n Camacho, RaroOn Guzm4n y Carlos Hayhembeck. 

El capital norteamericano enfoco sus intereses en M4xico, ha-

cia las !reas de la minerta, la construcciOn de ferrocarriles, 

y la naciente industria de la extracciOn del petróleo; siendo 

los primeros yacimientos localizados en el año de 1822, en T~ 

pan, Veracruz, 

La participación importante de capital extranjero en nuestro -

pats traer4 como consecuencia una situación que a~n en nuestros 

d1as prevalece: la dependencia econ6mica y tecnológica de las 

grandes potencias extranjeras, 

Teniendo un campo propicio para sus intereses y sin encontrar 
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restricc16n alguna, el capital extranjero no procedia a crear -

una industria que fortaleci-ese el pafs, sino una industria de 

extraccien, subsidiaria, en todo~ sus aspectos, de la gran in-

dustria del exterior. 

Condiciones excepcionales encentra el capitalismo en territorio 

mexicano bajo el r~gimen porfirista para su expansien y progre

so, estableciéndose dichos capitales bajo el amparo de la paz -

porfiriana alcanzada a través de la represian. 

La implantacian del régimen capitali·sta en J'l@xico, suscita una 

serie de bruscos cambios en la infraestructura del pafs, enfre!!. 

tandose ésta en un notable atraso industrial que era un claro -

vesrigio de la época colonial. 

Con el apoyo decisivo del gobierno federal los inversionistas -

extranjeros pusieron su mirada en la construcctan acelerada de 

·la vfa ferroviaria con una doble finalidad que redi·tuarfa bene

ficios a ambas partes, a la inverstan extranjera como un motor 

fundamental del capitalismo, para poder transportar las mercan

cfas producidas a los lugares mas apartados y el gobierno del 

General Rtaz, el ferrocarril serta su principal apoyo para po-

der sofocar de manera inmediata cualquier tipo de movimiento ª2. 

cial, pues pronto las fuerzas federales ser!an transportadas a 

los rincones mas distantes del pafs para imponer la ley del ré

gimen: LA VIOLENCIA DESMEDIDA, 



·En 1875, se hablan constru!do 578 kil6metros y en el año de 

1910, lleg6 a ser la red ferroviaria a 20,000 ki16metros. 
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Pero, la Historia reservarla una paradoja al gobierno porfiri~ 

ta, pue~ el proyecto hecho realidad de expander el sistema fe

rroviario, se cristaliz6 en forma amplia. Precis&~ente en es

tos ferrocarriles las fuerzas revolucionarias viajarlan para -

destrozar a los ejércitos federales. 

Otros rubros jugosos para la inversi6n extranjera, lo fueron 

también el petr6leo y la minerta. 

La localizaci6n de los primeros yacimientos de petr6leo en 

nuestro territorio, despert6 la codicia de los dos pilares del 

imperialismo mundial, Inglaterra y los Estados Unidos, pues -

los hidrocarburos empezartan a tOJ11ar un papel protag6nico en -

la economta mundial. 

La apariciOn en la industria, de los motores de explosi6n; el 

encuentro del petr6leo en nuestras costas del Golfo por los ~ 

pertos ingleses; la abundancia con que ese mismo petr6leo bro

taba en los pozos que habtan sido abiertos, la r4pida utiliza

ci6n del mismo petr6leo para los expresados motores, para los 

transportes terrestres, y m4s que todo para las marinas de gu~ 

rra. 
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Consecuentemente, el territorio mexicano serta testigo de la 

disputa por definir la hegemonfa mundial entre ingleses y nor

teamericanos por la consecuciOn de concesiones para la explot!!_ 

ciOn de yacimientos petroleros, pronto se establecieron impor

tantes firmas transnacionales para cumplir el mencionado obje

tivo1 

Es organizada la caupañfa El Aguila, S.A. y empieza la explo

taciOn petrolera1 en 1901 se produjeron 10,345 barriles; 502, 

500 en 1906; l. _oo5,ooo en 1907; 3.634,080 en 1908; 2.713,500 

en 1909; 3 1 634,080 en 1910 y 12.552,798 barriles en 1911. 

Se intensifica la explotaciOn de la industria minera, llegando 

México a ocupar el primer lugar en la producci-On mundial de --

plata, aunque existi-0 el inconveniente que el precio de tiste 

metal descendiO bruscamente; en la extracciOn de plomo hubo un 

aumento considerable pues el perfodo que abarcO de 1891, la E!!, 

tracciOn ful! 30 mil toneladas hasta llegar a 1905 1 donde se e

levO a 100 mil toneladas; en zinc nuestro pafs ocup6 el tercer 

puesto mundialmente. 

Los da.tos anteriormente expuestos, denotan claramente que re-

sultO ser un negocio lucrativo para la t!lite del poder econ6m! 

co, encabezado por las compañtas Peñoles y Dos Estrellas, que 

obtuvieron ganancias considerables·, 
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Esbozamos las ramas econl!m-icas- mas importantes para la inver-

si·6n extranjera y ahora anali·zarl!mos el grupo que cobij6 bajo 

la sombra del Dictador, mejor conocidos como ''los cientt.ficos" 

Sirvi6 al régimen por.firista este grupo de intelectuales, to

mando decisiones en algunas actividades como poltticas, econ6-

micas y acad6nicas los integrantes m4s destacados fueron: Fra~ 

cisco Bulnes, Sebast14n Camacho, Ram6n Corral, Francisco Comes 

Enrique c. Creel, Alfredo Chavero, Guillermo de Landa y Escan

d6n, José Ives Limantour, los hermanos Miguel y Pablo Macedo, 

Jacinto Pallares, &nilio Pimentel, Elnilio Rabasa, Justo Sierra 

Méndez, Joaqutn Baranda, José LCpez Portillo y Bernardo Reyes. 

La clase media los denomin6 como los cienttficos, este grupo -

estaba constitutdo por profesionistas notables y sus edades º! 

cilaban entre los 32 y 40 años. 

La historia del movimiento obrero estarta plagada de sufrimie~ 

tos y amarguras para la clase trabajadora donde vertan pasar ~· 

sus mejores dtas reclutdos en las f4bricas. 

Antes. de la instauraci6n del porfirismo podemos encontrar da

tos de la lucha trabajadora por conseguir mejores condiciones 

de trabajo, tales como el episodio de la f4brica La Fama Mont~ 

ñesa, de Tlalpan, en donde se lleve al cabo una huelga en Ago! 

to de .1817. 



9.t 

Las· condiciones laborales donde desempeñaban su jornada los 

trabajadores mexicanos eran terri'bles, con jornadas inhumanas 

y salarios miserables; 

El Autor Nestor de Buen nos comenta: 

wEl salario de las minas era, en pranedio, de 25 a 

50 centavos, al d1a y las jornadas, poco menores -

que las campesinas. 

En las flbricas, con una jornada de aproximadamen

te once horas, el salario vartaba entre 18 centa-

vos y 75 centavos diarios•, (391 

Los trabajadores observaron que la dnica forma de poder comba

tir las injusticias cometidas por los patrones, era la uni6n; 

ast se crearon las sociedades mutualistas y las cooperativas, 

otro gran avance en e1 movimiento obrero mexicano fu~ la cons

ti tuci6n del ctrculo de obreros, el 16 de Septiembre de 1872. 

Las huelgas de Cananea y R1o Blanco marcar1an todo un aconteci 

miento hist6rico en el movimiento obrero m<!ll:icano: 

(391 Buen Lozano Nestor de.- •DERECHO DEL TRABAJO". S~ptima E
dici6n. Editorial Porrda. Ml!xico. 1989, P4g. 298, 



"Asl se prepararon los do grandes episodios de la 

lucha de clases del Siglo XX, la huelga de Cananea 

y la de Puebla y Veracruz • (40) 
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1 

La huelga de Cananea di6 inici~I el 3 de Junio de .1906, donde -

se entreg6 un pliego petitorio por parte de los trabajadores -

y que sus puntos esenciales soJ los siguientes: 

I 

II 

III 

IV 

1 

Destituci6n del empleo dll Mayordomo Luis Nivel 19. 

El sueldo mlnilno ser& deis pesos c~n ocho horas de tra• 

:'::.. "'"'"'º"de"~+ d m "" "'•'"l•dor•• -•-
canos el 2Sl extranjeros, 

1 

Poner al cuidado de las jaulas hombres concientes que ! 
! 

viten toda clase de fricci6n. 
1 

Los dirigentes principales del movilniento huelgufstico fueron: 
¡ 

Manuel M. Diéguez y Esteban Bacal Calder6n, lo valioso de la 
1, 

huelga de Cananea se puede resumfr de la siguiente manera: 
1 

I 

(40) 

i, 

Los mineros de Cananea fu~ron los prilneros en estable--

' º"' .,. ,~ ........ "'··1· 
Cueva Mario de la. - "EL DE ECHO MEXICANO DEL TRABAJO". -
Tomo II, Editorial Porrda. &ice. 1959. P&g. 256. 
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II Salario mtnüno para cubrir sus necesidades·, 

Los trabajadores organizan una manifestaci6n con tres mil int! 

grantes de la empresa minera causando el descontento de los -

hermano• Metcalf, que arrojaron agua sobre los manifestantes1 

la respuesta fué una lluvia de piedras contestando con un tiro 

que mat6 a un trabajador mexicano, 

Para controlar el descontento de los trabajadores el Goberna-

dor de Sonora, Rafael Izabal, hizo entrar en acci6n autorida-

dea locales y 275 soldados norteamericanos al mando del Coro•

nel Rining, 

El movimiento obrero mexicano ha acusado al Gobierno del Gene

ral Dtaz de haber permitido el paso de tropas norteamericanas 

para que establecieran la calma y protegieran los intereses de 

la empresa1 la respuesta dnicamente se podr4 encontrar en los 

archivos norteamericanos. 

La huelga de Rto Blanco organizada por el Gran c!rculo de obr! 

ros libres de R!o Blanco, se caracteriz6 por la sangrienta re

preai6n del ejército inhumana y bestial, sobre los trabajado-

rea por su negativa a regresar a sus labores y con la interve!!. 

ci6n presidencial en un arbitraje que se decide el 4 de enero 

de 19117, y donde por supuesto el Laudo es favorable al patr6n. 
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Los trabajadores llenos de cOlera por el laudo dictado en Ori-

zaba en su contra marcharon y destrozaron por completo la tiea 

da de raya siendo masacrados por una fraccidn del 12 regimien

to apostado en Nogales disparando sin vacilaciOn sobre obreros 

indefensos, manejSndose la cifra de 200 muertos y un sin fin -

de heridos, posteriormente de estos hechos lamentables la prea 

sa subordinada describid la barbarie de una manera insultante. 

"En el Imparcial de la ciudad de M@xico, diario sub

vencionado por la dictadura, se publicd en un edito

rial comentando los sangrientos sucesos y llenando -

de elogios al General otaz. El editorial se titulaba 

"Asi se Gobierna". l4ll 

Las condiciones de los campesinos no fueron menos dram!ticas, 

sdlo basta leer la obra de John Kenneth TUrner ''M@xico B!rba--

ro•, para comprender la verdadera faceta del Porfiriato con --

los privilegios inimaginables para un grupo reducido de pudiea 

tes hacendados y condiciones infrahumanas para los campesi----

nos: 

"Se llamaba Angel Echeverria; tenia 20 años y era de 

(41) Silva Herzog Jeslls.- "BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCION ME 
XICANA". Tomo I. Editado por el Fondo de Cultura Econ6m!: 
mica. M6xico. 1986. P!g. 57. 



Tampico, le ofrecieron pagarle dos pesos diarios -

en una finca, seis meses antes, y habl!a aceptado; 

pero sOlo para ser vendido como esclavo a Andrés M 

Rodrtguez, propietario de la hacienda Santa Fe. 

A los tres •eses de trabajo empezO a agotarse por 

el inhumano tratamiento que rect·bta, y a los cua

tro, un capataz llamado Agustfn le rompiO un sable 

en sus espaldas", l42) 

95 

El maestro Silva Herzog, con gran agudeza relata las condtc1o~

nes de vida de los hacendados donde en la casa principal se p~ 

dfa gozar de todas las comodidades comor luz el~ctrica, bafios, 

agua tibia, salas espaciosas, muebles con lujo desbordante. 

Pero a escasos quinientos !Qetros del casco de la hacienda, se 

encontraban los cuartos de los peones hechos de adobe, donde -

en un espacio de 20 a 30 metros se cwnplfa todas las funciones 

cocina, comedor, recamaras, 

Aunado a las tiendas de raya donde se llegaba al ltmite de la 

intolerancia, cada hacendado acuñaba su moneda, pues a los pe~ 

nes se les pagaba en mercanctas que naturalmente tenfan' un. c.o! 

(42) Kenneth TUrner John.- "MEXICO BARBARo•, Editorial Costa
Amic. M&cico, 1967, Pdg, 83. 
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to mucho m!s elevado que en el mercado donde las deudas de los 

campesinos pasaban de generación en generación. 

Estas pat~ticas cond.iciones de los mexicanos en el campo que 

no ser!an imaginadas por Dante en los m4s horrendos pasajes de 

su obra la Divina Comedia, alimentar4n la conciencia de los 

campesinos que ver!n en la figura de &lliliano Zapata, un rede~ 

tor. 

La concentración de la tierra fue espantosa, pues para consid! 

rarse hacendado se deb!a cullrir el requisito de tener una fin

ca de 100 kil6metros cuadrados, 

Un dato bastante representativo de esta situación se marcó en 

Chihuahua1 

Por eso, cuando alguien preguntaba si Terrazas era de Chihua-

hua, la respuesta era: NO, CHIHUAHUA ES DE TERRAZAS. 

Si agregamos la turbulenta acción de las com~añ~as deslindado

ras que de 1881 a 1889, deslindaron 32.200,000 hect4reas, se 

explicará fácilmente la razón de la acumulaci6n de las tierras 

en pocas manos. 

Todas estas condiciones del campo y la ciudad fueron el germen 

que recorrió el ancho de la repdblica mexicana la emancipación 
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del oprobioso yugo del Dictador, 

Pronto se forjarla el primer movimiento social del Siglo XX, 

donde quedaran plasmados los anhelos mas preciados de un pue-

blo. 

Hemos de dar por terminado nuestro capttulo con unas palabras 

expresadas por el Autor Leopoldo Zea acerca del rdgimen del -

General D!az, donde en pocas l!neas comprendemos el porqud la 

dictadura se extendi6 por tanto tiempo sobre el pueblo mexic! 

no llen!ndolo de sufrimientos y vejactones1 

· "Porfirio Dtaz se convirti6 en dictador porque as! 

lo quiso la burguesla mex·tcana. La f\lerza que dl 

tuvo, fud la fueJ:za que data le concedi6 para gua~ 

darse sus intereses". (43l 

(43) Zea Leopoldo,- "EL POSITIVISMO EN MEXICO". Editado por 
el Fondo de Cultura Econ6mica. Ml!xico, 1981, Pag, 284. 



CAPITULO I I I 

LA JUSTICIA AGRARIA Y LA REVOWCION 

MEXICANA, 

Al IDEl'.S Y LEYES QqE. EN MATE.RIA AGRARIA 

SE DICTA.RON EN LA .REVOLUCION, 

8) LA JUSTICIA SOCIAL Y LA JUSTICIA 

AGRARIA Y SU RELACION CON LAS L~ 

YES POST-REVOWCIONA.RIAS, 

C) SITUACION QUE EN MATERIA DE JUSTICIA 

AGRARIA SE GUARDABA HASTA LA EXPEDI

CION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA A

GRA.RIA. 



U. JUSTICIA AGRARIA Y LA llEVOLU!=ION 

MEXICANA, 

Al IDEAS Y LEYES QUE EN MA'l'ERIA AGRAllIA 

SE DICTARON EN LA llEITOLUCION, 
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Los c:ap.ttal:Lst11s extr11njero11 y .1011 t1U"rate{l.1.e11..tes .111extc:anos1 qu:I:! 
nes eran dueños de cast·toda la rtqueza nacional/ 11 principios~~ 

del Siglo XX¡ cuando la ll11!'1ac~n del pds eri\ pr!Sspera, explota

ban en forma inmoderada los recursos naturales, 

Acrecent!S el abismo surgido desde tie111pos remotos entre el pueblo 

y la aristocracia, esta 1nequ1atativa distribuci!Sn econ!Srcitca, 

Siendo Asto producto de los injustos despojos de tierras que pad! 

cieron los ind!genas, quienes al verse despose!dos de sus parce-

las, consideradas cauo p~te de su· propia vida, se aferraban a ·! 

llas y luchaban por recuperar dentro de sus escasas posibilidades 

aquello que les llab!a permitido hasta entonces, proporcionar el 

sustento de sus familias, 



A la gente pobre y desvalida, les fué arreb<ltada su tierra por el 

rGgimen Porfirista, por medios completamente inhumanos, tales co

mo: la horca, la prisiOn, el destierro y otras practicas m4s "de 

verdadera tortura, encubr~ y legaliz6 n11111erosas invasiones de -

parcelas en los r1os Yaqui y Mayo• dando preferencia a los inver

sionistas extranjeros y considerando a los nativos de dichos lug!!_ 

res cano auténticos salvajes. 

Durante dicho periodo, la situaciOn agraria vista como el result!!_ 

do de las diversas Leyes y de los acontecimientos polft.tcos men-

ctonadosr se encontraba en poder de dos grupos bien definidos co

mo lo eran los latifundistas y los pequeños propietarios cuya di

ferencia en cuanto a dimensiones territoriales se refiere, era -

enorme, 

Nos exppesa el Autor Lucio Mendieta y Ndñez: 

"Los pueblos de indios se hallaban materialmente encerr!!. 

dos en un circulo de haciendas y ranchos, sin poderse ~ 

tender como lo exige el aumento de su poblaci6n1 de aquf 

que, careciendo como carece la poblaciOn rural mexicana 

de la propiedad territorial necesaria para satisfacer 

sus necesidades, se dedique a trabajar por un salario en 

los latifundios formados la mayor1a de las veces con las 

tierras que en otro tiempo les perteneci·eron. Si el sa

lario fuese alto o si cuando menos estuviese de acuerdo 



con el esfuerzo que realiza el jornalero para obten~ 

lo, nada podrh decirse en contra del latifundiSlllO.f -

pero el exceso de trabajadores del campo, los atrasa

dos m@todoa de explotaci6n agrfcola y la escasa cult!!, 

ra de loa campesinos, son otros tantos factores que 

influyen en que se menosprecie el valor del trabajo -

rural". l44 l 
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La explotaciOn inhumana del capesinado, aunada a las causas señ!_ 

ladas anteriormente provocaron el movimiento revolucionario que 

diO inicio el 20 de Noviembre de 19101 el Cllal recog16 los idea

les del campo, pugnando por un• justicia social en el reparto y 

aprovechamiento de las tierras para los cam¡¡>e.sinos con necesidad 

de laborarla, Todas estas inqu·ietudes y prioridades se inserta

ron en diversos programas elaborados ¡¡>ar algunos de aquellos va

lerosos caudillos· que intenta.ron CIUllbiar las condiciones· sociop2. 

l!ticas y econl!micas internas t11n degradadas duran.te el gobierno 

del General Porfirio Dfaz, 

SUrgen varios planes que se realizaron en Materia .l\graria, ~e -

los cuales mencionarl!mos los principales1 

,r. , .· 

PLAN DE SAN LUIS, - Signado por Don Francisco I·, .'ladero· eón· fe--

{44 l Hendieta y N11ñez Lucio, - Ob, Ci.t, Pllg' .156, 
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cha 5 de Octubre de ..19.10 siendo su prop6sito cent,ral. excitar al 

pueblo a levantarse en armas para derrocar al General PorfiTio -

D1az de la Presidencia, e"tmplantar un nuevo gobierno, motivo por 

el cual es considerado como un Plan netamente pol1tico, en el que 

Madero declaraba nulas las elecciones verificadas en Junio de 

1910, tild&ndolas de fraudulentas y estableciendo el principio, -

tan retomado oficialmente de SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION. 

Dada la visi6n pol1tica de Madero, decidi6 insertar dentro de los 

15 Art1culos integrantes del citado Plan, uno en Materia Agraria 

que resultara lo suficientemente atractivo para lograr el apoyo ~ 

de los campesinos, y que a la letra dice: 

ARTICULO TERCERO: JU:iusando de la Ley de Terrenos Bald1os, numere, 

sos pequeños propietarios¡ en su·mayorta -

ind1genas, han sido despojados de sus te-

rrenos por acuerdo de la Secretarla de Fo

mento o por fallos de los Tribunales· de la 

Repdblica; siendo de toda justicia resti-

tu1r a sus antiguos poseedores los terre-

nos de que se les depoj6 de un modo tan "!'.. 

bitrario1 o a sus herederos, que los rest~ 

tuyan a sus primitivos propietarios, a 

quienes pagar4n una indemnizaci6n por los 

perjuicios sufridos•. (451 

(451 Cb4vez Padr6n Martha.- Ob. Cit. P!g. 250. 
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Lamentabll!lllente lo establecido en este precepto legal, no subsarl!. 

ba el problema medular del campestnadof. ya que la revts:Mn a que 

hac1a referencia, se realizaba acatando las mismas leyes y ante -

los Tribunales que hab!an conocido inicialmente del asunto, por -

lo cual es de considerarse que el fallo final .fuera igual al ant! 

rior, no reportando ning4n beneficio a la cC111unidad agraria, 

quien a su vez segu1a siendo considerada como incapaz para poseer 

y defender sus derechos, 

El Plan de San Luis logr6 alcanzar sus principales objetivos, t8!!, 

dientes a la sucestlSn presidencial1 stenclo nonabrado Don Francisco 

I. !'ladero el 15 de Octubre de .1911, ceno Presidente de la Repdbl;t 

ca Heaicana, 

EL PLAN DE AYAIAl Ful!. prOJUulgado por. &uiliano Z4p4ta, el 28 de 

Novienibre de 1911 1 en Villa de Ayala Morelos·, pl4smando en l!ste 

la primera manifestaci&n clara y· decidida del descontento y de•• 

las aspiraciones de la clase campesina sirviendo de bandera agra

ria al JUOVimiento revolucionario y dando tambil!n hasta entónces 

~n v~rdadero contenido social a la RevolucilSn, 

Este Plan, tenta cauo base el de san Luis, elaborado por Madero, 

pero adicionaba las demandas agrarias de los campesinos que has

ta el momento no hab!an sido resueltas como lo eran: 

a) Devoluci6n de los terrenos, montes y aguas que hab!an sido a-
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rrebatadas a los individuos y a los pueblos, 

b) La expropiaci6n de tierras, aguas y montes, para fo:rinar eji

dos y campos de labor, 

c) La nacionalizacion de los bienes pertenecientes a los hacen

dados y terratenientes que se opusieron al Plan, 

De igual forma establec1a en el Art!culo 2o, como medio para CO!!, 

seguir tales aspiraciones, el desconocimiento de Madero como Pr! 

Bidente de la RepO.blica y CQlllO J·efe de la Revoluci6n, 

En la parte relativa a la Materia Agraria, el Plan de Ayala eat!_ 

blec1a aspectos relevantes en varios de aus puntos y dada la :Im

portancia de los mimaos, seran mencionados seguidamente: 

ARTICULO SEXTO,- COlllo parte adicional al Plan que invocamos, h!, 

cemoa constar que los terrenos, montes y 

aguas que hayan usurpado hacendados, cie!!_ 

tfficos y caciques a la sombra de la tir!_ 

n!a y la justicia venal, entran en pose-

si6n de estos bienes inmuebles, desde lu! 

go, los pueblos o ciudadanos que tengan -

sus tftulos correspondientes de esas pro

piedades de las cuales han sido despoja--
, 

dos por mala fe de los opresores mante---



ARTICULO SEPTIM01 

ARTICULO OCTAVO~ 
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niendo a todo trance con las armas en la 

mano la mencionada posesiOn y los usurpa

dores que se consideren con derecho a e~

llas, lo deducir4n ante los tribunales e~ 

peciales que se establezcan al triunfo de 

la RevoluciOn, 

En virtud de que la inmensa mayor1a de 

los pueblos y ciudadanos mexicanos, no 

son mas dueños que del terreno que pisan, 

sufriendo los horrores de la miseria sin 

poder mejorar en nada su condiciOn social 

ni poder decUcarse a la industria o a la 

agricultura, por estar monopolizadas en -

unas cuantas manos, las tierras, montes y 

aguaa; por eaa causa se exproptar4n pre-

vta indelllllizactOn de la tercera parte de 

esos monopolios, a loa poderosos propiet!. 

rios de ellas, a fin de que los pueblos -

y ciudadanos de Mhico, obtengan ejidos· -

colonias, fundos legales para pueblos o 

campos de sembradura o de labor y se mej!!, 

re en todo y para todo la falta de propi!!_ 

dad y bienestar de los mexicanos, 

Los hacendados, cient1ficos o caciques 



ARTICULO NOVENOt 
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que se opongan directa o indirectamente al 

pr~sente Plan, se nacionalizaran sus bie-

nes y las dos terceras partes que a ellos 

les corresponde se destinaran para indemn~ 

zaciones de guerra, pensiones de viudas y 

huérfanos de las victimas que sucwnban en 

la lucha por este Plan, 

Para ejecutar los proced:imien.tos .respecto 

a los bienes antes mencionados se apli·ca-

ran las Leyes de Desamortizaci&n segOn co!!. 

venga, de norma y ejemplo pueden servir ~

las puestas en vigor por el trwo.rtal Jua-

re.z, a los bienes eclesillsticos que escar

mentaron a los· déspotas y conservadores -

que en todo tiempo han pretendido imponer

nos el yugo ignominioso de la opresi&n y • 

el .retroceso, 

Si bien es cierto que este Programa no p.ropo.rcion& un sistema de 

planeaci&n pol1tica agraria definida, conviene resaltar que s1 

sent& bases ·para la creaci6n de las futuras leyes y documentos r~ 

lacionados con los problemas del campo, constiCuyendo el tema ce!!. 

tral a tratar por los subsecuentes poltttcos e intelectuales. 

Zapata pretendi& en el Plan de Ayala, la reiviJldicacidn del Der~ 
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cho de la Nac10n Mexicana para utilizar la tier.ra .. en benef:tcio ·de 

quien la trabl!jaba, señalando la pauta para la pronta soluciOn 

del problema l\grar:to. 

PLAN DE GUADALUPE,- Fu6 emitido por Don Venustiano Carranza el 

26 de Marzo de 1913, fu6 firmado por los principales jefes del 1112, 

vimiento constitucionali·sta. 

En Aste se deaconocta a Victoriano Huerta como Presidente de la 

Repdblica y a todos aquellos integrantes de los otros dos Poderes 

que lo reconocieran COlllO tal. 

Dicho Plan er11 n'9tamente poUticoí llQ contenlA reto.tJ;11aa· de c11rac .. 

ter econOnaico ni soctalr su propOstto central era restablecer el 

orden constitucion11l de la Repdbltca, 

PLAN DE VEAACl!UZ,- F116 un Decreto de Micionea y Jlefo~as 111 -· 

Plan de Gu11dalupe que expidiO en el Puerto de Veracruz el .12 de -

Diciembre de l!ll41 Don Venusttano Carr11nzar blljo el lf!llla de CONS

TITUCION Y REFOJIMAr uno de los princtpales p.royectos de este nue

vo Plan era unificar a los diferente.a grupos revolucionarios que 

habtan surgido, a efecto de poder delinear unidos los programas -

que hicieran factible el alcance de los ideales que motivaron la 

RevoluciOn. 

En lo concerniente al Agro, propuso la restituci6n de las tierras 
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a los pueblos que habfan sido despojados de ellas, la de.sapari--

ci6n de los latifundios y la creaci6n de la pequeña propiedad, t2_ 

do lo anterior estaba contenido en el Art1culo Segudno de dicho -

Plan, adem!s sugiri6 en el miSlllO, la creaci6n de Leyes Fiscales -

que permitieran gravar la propiedad ra1z, mejoramiento a las con

diciones de los peones, revisi6n de algunas leyes en la materia, 

la supresi6n de las tiendas de raya y la Ley para establecer es

cuelas en las f!bri·cas y haciendas, 

En el Articulo Tercero se autorizaba al Jefe de la Revoluci6n, P!. 

ra ex~ropiar por causas· de utilidad pdblica las tierras necesa--

rias para el reparto, fundaci6n de pueblos y servicios pdblicos -

indispensables, 

Tm;bil!n se establecta quei 

El primer Jefe de la Revoluci6n y encargado del Poder Ejecutivo -

expedir! y pondr& en vigor durante la lucha, todas las leyes, di:!!_ 

posiciones y medidas encaminadas a dar satisfacci6n a las necesi

dades econ6micas, sociales y pol1ticas del paf a efectuando las r~ 

formas que la opini6n pdblica exige como indispensables para est!!. 

blecer un rl!gimen que garantice la igualdad de los mexicanos en

tre s1. 
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res de los Estados o cualquier otra autor! 

dad local, en contravencien a lo dispuesto 

en la Ley del 25 de Junio de 1856 y dem4s 

Leyes y disposiciones relativas• 

II Todas las concesiones, canposiciones 

o ventas de tierras, aguas y montes, he--

chas por la Secretaria de Fomento, lfllct9!!_ 

da o cualquiera otl"a autoridad federal, -~ 

desde el lo. de Diciembre de 1876 hasta la 

fecha, con la•cua1ea· ae hayan invadido y 

ocupado ilegalmente loa ejidos, terrenos • 

de repartimiento o de cualquier otra clase 

pertenecientes a loa pueblos, ranchez!aa, 

congr99actones o camunidades, y 

III Todas las diligencias de apeo o des

linde, practicadas durante el per!odo de -

tiempo a que se refiere la fracct6n ante•• 

rior, por canpañfas, jueces u otras autor! 

dades, de los Estados o de la Federaci6n, 

con los cuales se hayan invadido y ocupado 

ilegalmente tierras, aguas y montes de los 

ejidos, terrenos de repartimiento o de 

cualquier otl"a clase pertenecientes a los 

pueblos, rancherfas, congregaciones y com~ 



l\RTICULO SEGUNDO; 

AATICIJLO TE:RCER01-

ARTICULO CUARTO: 
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nidadas, 

La diuisiOn o reparto que se hubiera hecho 

legf t:imamente entre los vecinos de un pue

blo, rancherta, congregaciOn o canunidad, 

en la que haya habido algOn victo, salame~ 

te podr4 ser nulificada cuando asf lo sol!. 

citen las dos terceras partes de aquellos 

vecinos o de sus causahabitantes, 

Los pueblos· que necesit4ndolos1 carezcan 

de eji'dos o que no pudieren lograr su r8!. 

tituci&n por faltar tftulos, por lluposib~ 

lid11cS de identificarlos o porque legal.ni~ 

te hubieren sido enajenados; podr4n obte

ner que se les dote de terreno sufictente 

par11 reconstituirlos confo.cqe a las nece

sidades de su poblaciOn, expropi4ndose -

por cuent11 'del gobierno nacional el terr!. 

no indispensable para ese efecto¡ del que 

se encuentre iruuediatamente colindante 

con los pueblos interesados, 

Para los efectos de esta Ley y demas Le

yes Agrarias que se expidieren, ·de acuer

do con el programa pol!tico de la Revolu, 
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ci6n, se crear4n;. 

I Una C01111si6n Nacional Agraria de ~ 

nueve personas- y que, presiuitla por el Se 

cretario de Fomento, tendr4 las funciones 

que esta Ley las sucesivas le señalen; 

II Una Cania16n Local Agraria¡ canpua! 

ta de cinco personas, para cada Estado o 

Territorio de la Rep4blica, y con las a~

tribuciones que las Leyes deter111inen, 

III Los Conlit4s Particulares Ejecutivos 

que en cada Estado se necestteni los que 

se ClllQpondrlln de tres personas cada uno -

con las atrib\lcionea que les señalen, 

I.os Comit4s Particulares Ejecutivos depe!!. 

der4n en cada Estado de la Comisi6n Local 

Jlgrar:ta refPect:l:va que a su vez, estar4 -

subordtnaua a la Canisi6n Nacional Jigra-

ria, 

Las solicitudes de rest:ttuci6n de tierras 

pertenecientes a loa pueblos que llubieren 

sido invadidos u ocupados ileg1t1Jaamente, 
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y a que se refiere el Articulo primero de 

esta Ley, se presentaran en los Estados di 

rectamente ante los gobernadores, y en los 

Territorios del Distrito Federal, ante las 

Autoridades Pol!ticas superiores; pero en 

los casos en que la falta de comunicaciones 

o el Estado de Guerra dificultare la ac--

ci6n de los gobiernos locales, las solici

tudes podr&n tambi@n presentarse ante los 

jefes militares que est@n autorizados esp! 

ci·alnaente para el efecto encargado por el 

Poder Ejecutivo a estas solicitudes, se a!!_ 

judicaran los documentos en que se funden, 

Taiabi11n se presentaran ante las mi·smas au

toridades las solicttudes sobre. la conce-

si6n de tierras para dotar de ejidos a los 

pueblos que carezcan de ellos o que no te!!. 

gan tftulos· bastantes para justificar sus 

derechos de reivindicact6n, 

La autoridad respectiva, en vista de las -

solicitudes presentadas, oir& el parecer -

de la C0111isi6n Local Agraria sobre la jus• 

ticia de las reivindicaciones y sobre la 

conveniencia, necesidad y extensi6n en las 

concesiones de tierras para dotar de eji--
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dos, y resolver! si procede o no la resti

tuci&n o concesi&n que se solicitar en ca

so afirmativo, pasara el expediente al co

mit4 Particular Ejecutivo que corresponda, 

a fin de que identific4ndose los terrenos, 

deslindandolos y midi4ndolos, proceda a h!, 

cer entrega provisional de ellos a loa in

teresados. 

Las resoluciones de los Gobernadores o Je-

fea Milttarea, tendr4n el car4cter de pro~ 

vtaionalea,. pero seran ejecutadas ensegui~ 

aa por el CCSll·it4 Particular Ejecutivo, y .. 

el expe!Siente, con todos &IH documentos · y 

demaa datos que se estmaren necesarios, ,. 

se remtttran despu4s a la callisi&n local ~ 

graria, la que a ~ vez, lo elevara con un 

informe a la CCS11i~i&n Nacional Agrari•, 

La CC111i&iOn Nacional Agraria dictmuinara .. 

sobre la aprobllciOn, rectificactOn o 111odi

ficactOn de las resoluciones eleva'daa a su 

conoc#lliento y en v tata del dictamen que 

rinda el en.cargado del Poder Ejecutivo de 

la Naci&n, sancionara las reivindicaciones 

o dotactones ejecutadas expidiendo los tf-
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tulos· r8SPectivas, 

Los interesados· que se creyeren perjudica

dos con la re1JQluctOn del encargado del P2. 

der Ejecutivo de la NaciOn, pod%4n recu--

rrir ante los tribunales a deducir sus de

rechos dentro del tl!lrmino de un año, a CO!!, 

tar desde la fecha de dichas resoluciones, 

pues pasando de este tArmino, ninguna re-

clamacidn sera admitida, 

En los casos en que se recl8!118 cont.ra rei"' 

vtndtcaciones y en que el interesado obre~ 

ga resoluciOn judicial declarando que no 

procedta la restituctOn hecha a un Jllleblo, 

la sentencia sOlo dar& derecho a obtener .. 

del Gobierno de la NaciOn la indemnizaciOn 

correspondiente. 

En el 111i11110 tl!lrmino de un lliio podrln ocu-

rrir los propietarios de terrenos expropi!. 

dos, reclamando las indemnizaciones que d! 

ban pag&rseles, 

ARTICULO DECIMO PRDIER01. Una Ley Reglamentaria deteminar4 la -

condiciOn en que han de quedar los terre--
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nos que se deYllelvan o se adjudiquen a loa 

pueblos y la manera y ocasien de dividir-

los entre los vecinos, quienes entre tanto 

loa 4isfrutaran en cClll1!n. 

ARTICULO DBCDIO SEGUND01 Los gobernadores de los Estados o, en 

su caso los· jefes militares de cada re914n, 

autorizados por el encargado del Poder Bj!, 

cutivo, nombraran desde luego la Com·isi4n 

Local Jlgrarta y los Comitlls Particulares !. 
jecutiVos, 

Lo anteriOZDente expuesto nos p&Zll-ita oblN!rYar que los linea1,11-ien~ 

tos bSsicos·de la RafoZllla Agraria, quedaron pla1111adoa en las La~~ 

yes del 6 de Enero de .1915 y en el Articulo 2:J de. la constituc14n 

4e Quer8.taro, el cual apo.rt4 iMov11ctonea verdade:ramente favor•-

bles para el Agro Mezicano, entre las cuales •• encuentra la ác-

ci4n del. Estado para regular el aprovechamiento y dtstribuci~n de 

la tierra, y para imponer las lllOdalidades que dictara el interlls 

pdbU.co, 

En re.laci4n con dicho punto, la Constituct4n Polttic11,.mencion11: 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIM01 La Naci4n tendrS en todo tiempo el de 

recho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el tnterlls pdbl! 
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co, asf COlllO de regular en beneficio social 

el aprovechamiento de los ele111entos natur!. 

les susceptibles de apropiaci6n, con objeto 

de hacer una distr1buci6n equitativa de la 

riqueza pdblica. 

Aspectos relevantes fueron la limitacidn de la propiedad y el 

fraccion1111iento de loa latifundios, donde eatablec!a dicho precee, 

to leqal que ai lato• excedfan del l!luite fijado, serfan fraccio

nados por sus propietarios, o en w caso por los gobiernos loca-

lea medt.nte la ap:ropiact&nr tambtln se elevd en el m·isrno nivel 

de 9arantfa indiv:tdual el respeto a la pequeña propiedad, 

~En primer lug.z, ea asienta que las tierras y aguas 

pertenecen ortg.tnart11111ente a la NaciOn, la que ha -

organizado la propiedad privada por razones de conY!_ 

niencia colectivar pe.ro se afirma en foxma categdrtca 

que la Nac.tCSn tiene el derechD de imponer a esa pro

piedad, en cualquier tiempo, lila JD04alidades que ex,!. 

ja el tnterlla pOblico. En segundo lugar, se ordena 

que las expropiaciones de terrenos y aguas se harán 

por causa de utilidad pUblica y mediante indemniza-~ 

c16n1 ea decir ae abandona el principio de la ind911-

n1Zaci&n previa, cambi& de tal J11anera importante que 

a1n @l no Jmbtera sido posible llevar a cabo las de-
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dor porque no es octoao tnsiatir que ·e1 gobierno fede

ral y mucho menos· loa gobiernos lle loa Estados jam4a -

lll&bieran teni.do los fondos necesarios para pagar a loa 

llacendadoa, previamente, el valor de 1111a terrenos. 

Loa principios mencionados en el p4rrafo anterior son 

institutdos con el fin pre~iao de fraccionar loa lati

fundios para crear la pequeña propiedad y nuevos cen

tros de poblaci6n agrtcola para el fQlllento de la agri

Cllltura en general y para svitiu: la destruccidn de los 

recursos naturales en pe.ijuic:l:o de la sociedad. Por -

supuesto que otro de loa finea de loa principios pre-

citados, consiste en la dotacidn de tierras a loa pue

blos, de confoZ1Jtdad con el Decreto del 6 de Enero 4e 

1915, decreto que en el mimiio arttculo se eleva a prEl

cepto Constitucional, 

Por otra parte, la tenencia claramente nacionalista ·de 

la ReYolucidn Mexicana no adlo se encuentra condensada 

en loa plrrafos del A.rttClllo 27. sobre la propiedad del 

aub1111elo, sino tamb~ en la declaracidn apresa de -

que los extranjeros no podr4n adquirir bienes ratees -

sin antes convenir ante la Secretaria de .Relaciones Ex· 

teriores en considerarse mexicanos respecto de dicbos 

bienes y ccmprcmeterse a no solicitar en ning1ln caso, 

.ll.7 
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la protecci&n de sus gobiernos•. l46) 

No obstante de la creaci&n del Plan de Reforma Agraria que conte

nta el Artlculo 27 de la Constituci&n, hubo la iluperiosa necesi-

dad de crear a la postre nuevos ordenamientos jurtdicos tendien-

tes a conformar una legislaciOn reglamentaria, practica y eficaa, 

que permitieran aplicar las leyes fundamentales con claridad, ad!. 

cu&ndolas a la realidad y necesidades de la sociedad. 

C.l SI'l'Ul\CION QUE SR .KATl!JIIA DE JU.STICIA 

AGJIAAIA SE GUAJU>ABA HASTA LA E){PEDI" 

CION DE LA LEY FEDERAL DE REFORAA A" 

GRARIA, 

llermanec$0 vi"9ente. el Art1culo 21 Constitucional, con su texto··~ 

riginal, por un espacio de diea y ocho años, coex·tattendo con la 

Ley del 6 de Ene.ro de .l.91·5. &alo que, en los años poate.riores -

{461 Silva Herzog Jeads,- Ob, Cit, P4g, 255. 
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ae. le. hideron JllOd:t.ficaciones)· ·1•s cuales e.nl1~611os ¡ior orde.n 

cronoll5gtco • 

23 de Dtcimabre de 19ll.- A tr1w4s de la reto=- hechll al üttca 

10 del Decreto del 6 de Enero de 19151 en 

la cual se establecta que los propteta--

rios afectados con resoluciones dotato---

riaa o restitutoria• de ejidos o aguas, -

que se l'lubiesen dictado en favor de loa 

pueblos, o que en lo futuro se dictaren, 

no tendr&n ni•n derecllo; nt recurso le

tal ordtnarto, ni· el ex-trao.rdtnario de 111!; 

paro, 

Al refozmarae este Decreto, cqbi6 t111111bt8n. la Con.st1tuci1'n; y• 

que 8ste se encontraba inmerso en la 111-tS!IA, 

30 de Dic:ttll!lllre de 1.933,- Publtc1tda el 10 de Enero ·de .193.41 lit 

cual abroga la Ley "del 6 de. Enero y ad*-"' 

c:tona el parrafo vu, facultan4o al Eje~ 

tivo para resolver conflictos l:lmltrofes 

de. laa tierras comunales, 

En la Fracci6n XI, se establec16 la crea

ci6n de una dependencia del Bjecut:tvo Fe-
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deral. encargada de ~~gilar la aplicacidn y 

ejecucidn de. la•· Leyea Agrartasr en el pa .. 

rrafo te.rearo se agregd a la pequeña pro-

pivdad el requ1aito de· ser agrfcola y ea

tar en explotacidn. 

30 de D:tci•bre de 19•6.- Se reformaron las fracctones X, XIV y 

XV, en las cuales ae señalaba la superfi-

cie 111tnima que debfa conformar la unidad -

individual de dotacidn, se. pernaitla el uso 

del anaparo a loa propietarios o poseedores 

4e territorio• agrlcolas o ganaderos en ti!. 

plotaci4n que tuvieran su certificado de ! 
nafectabiltdad y se seilalaba el l1llltte de. 

la peque.ila propiedad ganadera y agrfcola, 

raspectiv11111ente. 

30 de Enero de .19.76,- Fueron 111odificados los pArr•fos tercero y 

octavo, en el primero de ellos; ae erad el 

postulado de que los elementos naturales· -

susceptibles de apropiacidn, sirvieran pa

ra lograr el desarrollo equilibrado del -

pafs, con el prop4sito de 111ejorar las con

diciones de vid• de la poblacidn rur•l y 

urbana; se crearon los linell!llientos para -
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regular loa asentamtentoa humanos, y se 

introaujo a rango constitucional la orqan~ 

zaci6n y explotacidn colectiva de loa eji

dos y cc:imuntdadea, 

En el p&rraf o octavo se preciad la zona en 

que la Hacidn Mexicana ejercerla juriadic

cidn 1 

.,,doscientas millas nadticaa, medidas a -

partir Oe la Unea de base dellde la cual 

se m$:de el mar territorial, 

3 de Fellrero de 1983,- se adtcio~on las fracciones x:ct·y-XS-, 

quedando de la siguiente -nera 1 

FRACCION XIX,.- Con base en esta Conltl:itu·-

cidn el. Estado dispondr4 las medidas para 

la expedita Y· honesta :!Jllpartic:tdn de la -

juati~ia en la tenencia de la tierra ejt-

dal, comunal y de la pequeila propiedad y 

apoyara la asesorSa legal de los campes:t~-

nos, 

FRACCIOH xx.- El E.atado pr0111over4 las con

diciones· para el desarrollo rural e tnte--
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gral, con el propdail.to de generar cpleo y 

garantizar a la poblactdn campesina el 

bienestar y su participaci"6n e incorpora-

cidn en el desarrollo nacional, y fomenta

ra la actividad agropecuaria y forestal P!. 

ra el dptilllo uso de la tierra, con obras -

de infraestructura, insumos, crddttos, S&f. 

vicios de capacitacidn y asistencia tdcni

ca, Asim-i111110 expedir4 la legislacidn re-

glamentaria para planear y organizar la · ~ 

producctdn agropecuaria, su industrializa

cidn y camercialtzacidn conaiderlndolas de 

interda-pdbltco, (47) 

A partir de las anteriores re.foZ11as int.i"oducidas. en el Articulo -

27 Constitucional, fud necesario renovar la leqislacidn agraria ~ 

para ccnpilar en un s&lo ordenamiento jurfdtco la ~ultiplicidad -

de decretos y leyes· que 11Urgieron, creando ast el Primer Cddigo ~ 

grar:to, el cual fde1 

(471 Fabila 1tan11el,- •CINCO SIGLOS DE LEGISLACION AGRARIA EN ME 
xrco•. Edict&n del Banco Nacional de Crddito Agrfcola. Mf= 
xtco. 1941, Plg. 315, 
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BL CODIGO AGJUIJ\IO DE J.934;- Expedido durante el gobierno de Don 

Abelardo Rodrfguez el 22 de marzo de 1934, fu@ integrado por 138 

Artfculoa· y 7 Transitorios, para dar una idea general de su cont! 

nido, anotaremos lo que contemplaba cada uno de sus t!tulosa 

TITULO PRIMERO• 

TITULO SEGUNDO: 

TITULO TBRCER01 

TITULO CUARTO; 

TITULO QUINTO 1 

TI'lVLO SEXTO• 

Disposiciones Preliminares¡ se referfa 

iaa autoridades en Materia Agraria. 

Se refer!a a las Disposiciones Cauunes, r! 

lativas a las restituciones y dotaciones· ~ 

de tierras y aguas, 

Disposiciones Generales en Materia ae Doi:!, 

ciOn¡ se re.feria a la capactdad jurfdica -

c.ariunal ind:l:vidual y a la pequeña propia-

dad, 

Hacfa manciOn al ProcediJQiento en Materia 

de DotacilSn de Tierras, 

DotaciOn de ,Aguas¡· salaba el procadb11ianto 

en materia de DotaciOn de Tierras. 

Establac1a la Creac11Sn de Nuevos Centros 

de PoblacilSn Agr!cola. 
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TITULO OCTAV01 

TITULO NOVEN01 

TITULO DECIKO: 
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Camprend!ar el Registro J19rario Nacional. 

Daba a conocer el R8g:illlen de Propiedad A

graria, 

Plasmaba las Responsabilidades y Sancio--

nea. 

Reservado para las Disposiciones Genera--

les. 

Pue reglamentada en esta Ley, la creaciOn del Nuevo Centro de P2, 

blaci&n Bji'dal c<11110 un procedimiento legal 'de 4.fectacidn para 

disponer de tierras, se señalaban las clases de terrenos· que de

b:tan constituir la dotaci&n que les serta asignada; aaS· eOJ110 los 

requisitos que debertan reuntr loa futuzos· adjudicatarios, 

El reconoc1Jlliento que hizo de la capacidad agraria a los peones 

acasillados para tener derecho a ser considerados en los· censos 

agrarios de los pueblos vecinos y de fomar nuevos centros de pg_ 

blaci&n agrtcola, fue un aspecto excepcional, 

Consider& como autoridades 1\grarias1 

I Al Presidente de la RepOblica, 

II El Titular del Departamento 1\grario, 
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III Los Gobernadores de las Entidades Federativas. 

IV Las Canisiones Agrarias Mixtas. 

V Los Comitds Ejecutivos Agrarios y, 

VI Los Comisariados Ejidales, 

Estaba orientado este C6digo a acelerar el reparto agrario, me-

diante la estructuraci6n de las nuevas Instituciones y la organt 

zacion de los sujetos agrarios, quienes para tener capacidad in

dividual deblan ser mexicanos por nacimiento, ya que el objetivo 

central era resolver el problema de los nacionales; seis años -

despuds se considere la necesidad de una nueva legislaci6n agra.,. 

ria, creando el Cl5digo de 1940. 

EL CODIGO J\GRllRIO DE 1940,- Promulgado el 23 de Septiembre, por 

el Presidente L&zaro C4rdenas, el cual -

conserve gran parte del texto del C6digo 

Anterior •. 

Precisaba como autoridades agrarias a diferencia del Cl5digo de 

1936; 

I El Presidente de la Repdblica; 

II Los Gobernadores de los Estados y Territorios Fede

rales y el Jefe del Departamento del Distrito Fede

ral. 

III El Jefe del Departamento Agrario. 
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V 

VI 

VII 

VIII 

La Sec.re.tarfa de Agricultura. y Fanento, 

El Jde del Departamento de Asuntos Indtgen11s., 

Los Ejecutores de 111s Resoluciones Agrarias, 

Los C-itds Ejecutiv.os Jlgrartos y 1 

Ú6 

Los Cc:111sar111dos Ejtd11le.a y los de Bienes Camunalea, 

La ralev11nci11 de este orden11111iento legal, consistiO en el prop6• 

sito de proteger a la industria ganadera, incorporando al Dere-

cho de Inafectabilidad a la ~illllla, la cual debla ser respetada -

adn cuando surgieran necesidades ganaderas qUe satisfacer den-

tro del per!metro de afectactOn; aituaciOn qUe fud corregida po~ 

terio:rmenter t111Qb1'fn estableciO ejidos forestales y ganaderos. 

Se introdujo el derecho <le loa c~e~nos a tCllllar parte en el -

cuerpo Consultivo Jlgrarto y por vez pr.tmera se otorgo el derecno 

a las mujeres para fo- parte de. lo• C~i.sari11dos y Consejos • 

de Vigilancia, 

'l'uvo vige.ncia el cit11do COdtgo de sOlo doll años· en v:txtud de la 

aprobac10n del CMtgo de .1942., 

EL CODIGO AGRARIO DE .1942.,- Creado por el Lic, Manual Avila Ca

macllo, cuya durabilidad fud superior a -

los anteriores, tuvo vigencia por un esp!!. 

cio aprox.tmado de JO años en dl, no eid·s

tieron cambios sustanciales en cuanto a -
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procedimientos-y requisitos· de capaci~ad, 

El tema innovador .ful! el an41.:l:sis que se -

realizo da la estructura legal de ejidos • 

donde el tamaño mtn.imo pe%1!1ttido de la Pll! 

cela ejidal, a11111entO de 4 a 6 hect4reaa de 

tierras de riego, tratando de asegurar los 

derechos.individuales del ejidatario. 

Se diO a la tarea de atender y satisfacer 

la urgente necesidad de los solicitantes • 

contemplO la creaciOn de Nuevos Centros de 

PoblaciOn, 

EliminO CCllllO autoridades agrarias: 

iil A los ejecutores de:.las resoluciones 

agrarias, 

bl Los Comitl!s Ejecutivos Agrarios, y 

cO· Los Comisariados Ejidales y los de Bi~ 

nes Ccnunales, 

Por su larga vigencia, presento lamentablemente deficiencias y -

falta de preciaiOn en su contenido, que hicieron indispensable -
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el surgm:tento de otro orden11111iento legal que subsanara los err!?. 

res pasados y tend.tera a resolver los problanas futuros, aten--

d:tendo a las neces:l:ISadea del llqro Mexicano, dando origen a la -

Ley Federal de la ~orma llqrar:ta. 



CAPITULO IV 

LA JUSTICIA llGRARIA EN LOS ULTIMOS 

CUATRO SEKENIOS. 

Al LA JUSTICIA AGRARIA EN LOS GOBIERNOS. DE 

ECHE'IERRIA, DE LOPEZ PORTILLO, DE DE LA 

MADRID y SALINAS DE GORTARI. 

Bl. LA JUSTICIA AGRARIA A LA WZ DE LA LEY 

AGRARIA DE 19 92 • 

Cl LA JUSTICIA AGRARIA EN MEKICO Y SU ~ 

CION CON EL ACTUAL DERECHO SOCIAL. 



U. JUSTlCl'A 4~U\ EN· LOS ULTDIOS 

CUATRO SE!ENI-OS, 

A) LA JUSTICIA AGRARIA EN LOS GOBIERNOS 

DE ECHEVERRIA, DE LOPEZ PORTILLO, DE 

DE LA MADRID Y SAL':l:HAS DE GORTARI. 

.J.29 

Ea en el smcenio del Licenciado Luis Echeverrta Alvarez, cuando 

ae Decreta la Ley Pederal de Reforma Agraria, publicada en el 

Diario Oficial de la Pederaci&n el dfa 16 de Abril de 1972, de 

la cual citaremos· los Artfculos que haaos considerado relevantes 

para el estudio que nos ocupa1 

RESPONSABILIDAD EN MATERIA AGRARIA, - Delitoa, faltas y aancio--

nea: 

ARTICULO 458.- Las autoridades agrarias, y los empleados que i~ 

terve~gan en la aplicaci&n de esta ley¡ -

seran responsables por las violaciones 

que ·cauetan a los preceptos de la misma. 
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Quil!Jles incurran en responsabi·lidad sez4n 

consignados a las autoridades competentes 

y se les aplicar4n las sanci~nes adminis., 

trattvas que correspondan, sin perjuicio 

de que sean sancionados conforme a la Ley 

Federal de Responsabilidades los Servido

res POblicos, y en su caso, a las leyes ~ 

de responsabilidad de los Estados • 

.l\RTICULO 459 .• - Los gobernadores incurrir4n en responsabilidad .

y, previo cwaplmiento de. bs- :fomaltda.,., 

des legales del caso, secan consignados ., 

a las autoridades caupe.tentest 

I li'or re.tardar ~a de. quince d1~a- el 

nombr11111iento de sus rep.resentantes de las 

Comis~nes Agru:tas M-SJl-ta.s; cu¡¡niio por -~"" 

falta de. ese. ru:uabramtento las Cau·i·s:tones 

est6n desintegradas1 

II Por no turnar a las Comisi'ones Agr!!_ 

rias Kixtas las solicitudes de los ntlcleos· 

de poblaci'ISn, dentro de los diez dfas si~ 

guientea a su presentaci!Sn; 

III Por no resolver sobre los dict4menes 
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de las Comisiones Agrarias Mixtas y no d!!, 

volver los expedientes que les envfen di

chas Comisiones en los plazos que señala 

esta ley1 

IV 11or afectu i199a1mente laa propi~ 

des inafectables en los madamientos de ~ 

seaien que dicten1 y 

V Por las demla causas que. especifique 

esta le.y, 

ARTICIJLO '60,- El secretario de la Reforma Agraria incurrir& en 

responsabili~adt 

I Por tnfomar falsamente al Preside~ 

te de la Repdblica, al saueterle los pro

yectos de resolucien a que esta ley se r!!. 

fiere1 

II Cuando, con violaciOn de esta ley, 

proponga resoluciOn negando a un ndcleo -

de poblaciOn las tierras o aguas a que -

tenga derecho; y 

III Cuando proponga que se afecten, en 
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una resoluci6n presidencial; p.rop.iedades 

:l:nafectab1es •. 

Los casos anteriores ser.tn sancionados .,.., 

con pena de seis meses a dos años de pri

si6n, aegdn la gravedad de los hechos de 

que se trate. 

AATICUM> tu.~ Bl Secretario de la Reforma Aqraria incurrirll .... 

tambi6n en responsabilidad1 

I Por no informar al Presidente de la 

RepdbU.ca de los c11sos en que p.roceda A!!,_ 

cionar a funcionarios o E111pleados agra-~., 

rioa, en loa casos de responAbiltdad que 

a cada uno de ellos señale esta ley; 

II Por no consignar a la 11utortdad CO!!!, 

patentes 11 los funcionarios y empleados -

de loa que sea superior jerllrquico, en ., .. 

loe caeos de responsabilidad que. a 

uno de ellos señala esta ley. 

cada 

ARTICULO t62.- El Secretario de Agricultura y Recursos H:l:dr4ul! 

cos incurrirt en responsabilidad: 
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I Por no emitiÍ su opinien en término 

oportuno y obrar con falsedad, causando -
1 perjuicios a los e3 idatarios o a los comu 

nexos en particulat, o a los ejidos o co: 
• 1 

munidades. '1 

1 

1 Los casos anteriores seran sancionados --
\ con prisien de seis
1 

meses a dos años, se-

gdn su gravedad. ' 

1 

1 

Sera motivo de responsabilf dad para los f uncion~ 

rios que intezvenga~ en la designacten de 
' 

los miembros de laa¡comisiones Agrarias~ 

Mixtas, hacerlo en ~ontravenc1en del Ar• 

t!culo 3 de esta le~. 

Los miembros del 

rrir4n en 

cuerpo Con~ultivo Agrario 

responsabittdad penal 1 

! 

incu-

I· 
1 

Por actuar dolo¡amente en los casos 

a que se refiere el llrt!culo .14t 
1 

II Por proponer se \

1

a.fecten las propied!, 

des inafectables¡ 

III Por miti.r dolos ente dict8menes en 
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contra de lo prescrito por esta ley1 y 

IV Por no emitir su dictamen en los pla

zos legales. 

En los casos a que se refiere este art!C!!, 

lo, loa miembros del Cuerpo Consultivo A• 

grario aeran sancionados con una pena de 

seis meses a dos años de priai&n, aeqdn • 

la gravedad del hecho o hechos de que ae 

trate, 

ARTICULO US,• Los 111iE1111n°oa de las C0111isiones Agrarias .111xtas -

incurrir&n en reaponsab.tlidad penala 

I Por no fozmular sus propuestas ante 

las caaisionea en los tl!nuinos que fije el 

reglamento interior de ellas; 

XI Por informar dolosaJ!lente a la Cami•.,. 

sidn Agraria Mixta en las propuestas que 

sirvan a ésta para Elllitir sus d.tct&menes1 

III Por proponer la afectacidn de las pr2_ 

piedades ina·fectables; y 
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das en poaesit5n provisional a loa ejidos 

en el t8%mino legal. 

Las sanciones aeran de aeia meses a dos !. 

ñoa de priaiOn, a juicio de la autoridad 

competente, 

ARTICULO 466,- Les delegados y subdelegados agrarios icurrir&n 

en responsabilidad penall 

I Por proponer en sus dictCmenes o es

tudios, en contravenci6n a esta ley, que 

se niegue a un ndcleo de poblaciOn las ~~ 

tierras, bosques o aguas a que tenga d&r!; 

chor 

II Por proponer se afecten las propied!. 

des :tnafectablesr 

III Por no tr1U11itar, dentro de los tdrnl~ 

nos que fija esta ley, loa expedientes a~ 

grarioat 

IV· Por no info=ar oportun1U11ente a la p 

Secretarta de las irregularidades que co-
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metan 111s COlll-i:s:tones A<¡rarías· Mut11sr-

V: Por informar dolosamente a la Secret!_ 

r!a sobre los expedientes en que interv~ 

gan, en fozma que origine o pueda ortgi .. ~ 

nar resoluciones contrarias a esta leyr 

Vl Por conceder a los propietarios afee~ 

tados plazos mayores que los que señala -

esta ley, para el levantamiento de cose•'" 

chas, el desalojo de ganado o la extrae-,. 

ci&n de productos forestales¡. 

VII Por sugerir o dictar medidas notori!. 

mente perjudiciales para los ejidatarios, 

con el propósito de beneficiar a terceras 

p·eraonas o de obtener 11n lucro peraonalt 

vxrr Por interyenir directit o indirect""" 

mente para su beneficio personal o por i!!, 

terp&sita persona en negocios relaciona-

dos con los .-rt!culos que producen los e

jidos r y 

lX por dar informaciones indebidas a u., 

na de las partes interesadas que perjudi• 
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que a la otra, 

En los casos a que se refiere este art1c~ 

lo los delegados y aubdelegadoa responsa

bles aeran sancionados con priai6n de uno 

a seis años. 

ARTICULO •&7.- El personal administrativo y t@cnico federal y -

de las Comisiones Agrarias Hi.Ktas, que -

intervengan en la aplicaci6n de esta ley, 

estara sujeto a las 11i1111aa causas de res

ponsabilidad y sanciones establecidas pa~ 

ra loa delegados, en lo que sea estricta

mente aplicable conforme a las funciones 

que expresamente lea confieren las leyes, 

ARTICULO •&a,- En loa casos de la li'racc:Uln 1V del Articulo u, 
hecha la remoci6n, el empleado o functon! 

rio que haya intervenido en la asamblea -

enviara inmediat11111ente un ejanplar del ª!!. 

ta y documentaci6n respectiva al Siniste~ 

rio POblico que corresponda, dando cuenta 

a la Secretaria de la Reforma Agraria, 

ARTICULO 469.- Loa mianbros de loa Comit@a Particulares Ejecut! 

vos y de los comiaariadoa y consejos de -
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vivilancia ejidales y canunales incurri~• 

r!n en responsabilidad: 

I Por abandono de las funciones que ~ 

lea encQ1Dienda esta ley; 

II Por originar o fomentar conflictos 

entre loa ejidatarios, o conflictos :tnt~ 

ejidales1 

III Por invadir tierrasr. y 

IV Por malversar fondos, 

Las infracciones previstas en las fraccia 

nea I y II, aeran castigadas con deatitu• 

ci6n del cargo y multa de cincuenta a qu"!, 

nientos 1?9aoa, penas que se aplicaran ad! 

1114s de las que correspondan cuando los h!!, 

chos u a'llisiones mencionados constituyan 

delito, 

Los actos prev.istos en las Fracciones· III 

y IV se castigaran con destituci6n y con 

priai6n de seis meses.a dos años, 
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ARTICULO 470. - Manis de los casos señalados en el artlculo an

terior, los miembros de los comisariados 

y consejos de vigilancia incurrirln en -

responsabilidad: 

I Por no cumplir las obligaciones que 

se les impone para la tributaci6n del ej!_ 

do1 

II Por ejecutar actos u omisiones que 

provoq11en o produzcan el cambio ilegal de 

los ejidatarios a superficie o unidades -

de dotaci6n distintas de las que les ha-

yan correspondido en el reparto provisio

nal de las tierras de labor; y 

III Por f1211entar, realizar, permitir, 

tolerar o autorizar ventas de terrenos e

j idales o comunales, o su arrendSDiento, 

aparcerfa 11 ocupacidn ilegal en cualquier 

otra fo1"1Da, ya se trate de unidades indi

viduales de dotaci6n o de bienes de uso -

comdn, en favor de miembros del propio e

jido o comunidad o de terceros, excepto -

en los casos previstos por el Artfculo -~ 

78. 



140 

Las infracciones previstas en las Fraccio

nes I y II se castigar4n con destitucil5n 

del cargo y multa de cincuenta a quinien

tos pesos, penas que se aplicaran ademas -

de las que correspondan, cuando los hechos 

u omisiones mencionados constituyan deli

tos. 

Los miembros del ccnisariado que ordenen 

la privacil5n temporal o definitiva, par~ 

cial o total de los derechos de un ejida~ 

tario o canunero, y loa que con au condu!:, 

ta pasiva la toleren o autoricen, sin que 

exista una reao1ucil5n legal en que fundB!, 

la, aeran inmediatillllente deatitu1dos, qu!. 

dar!n inhabilitados para volver a desemp!. 

ñar cualquier cargo en el ejido o comuni~ 

dad, y sufriran prisil5n de tres meses a 

tres años, segdn la gravedad del caso. E!, 

ta misma sancil5n se aplicara en los casos 

a que se refiere la Fraccil5n III. 

La Comiail5n de cu·alquiera de loa actos -

prohibidos por la fraccil5n III acarreara 

para el infractor la pArdida de sus dere

chos individuales como miembro del ejido, 
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sobre la unidad de dotaciOn que le corre!. 

ponda o en relaciOn a los bienes de uso 

comdn. 

Loa mimbroa del cmisariado que ordenen 

la privaciOn tamporal o definitiva, par-

cial o total de loa derechos de un ejida

tario o canunero, y loa que con su condu!!. 

ta pasiva la toleren o autoricen, sin que 

exista una reaoluci6n leqal en que fundil!, 

1a, aeran inmediat11111ente destitufdos, qu~ 

dar8n inhabilitados para volver a desemp~ 

ñar cualquier cargo en el ejido o c~ni• 

dad, y aufrir4n pr1:ai6n de tres 11eses a -

tres años, segj1n la gr11vedad del c11so. E! 

ta miama sanciOn se aplicara en los casos 

a que se refiere la fracciOn III, 

ARTICULO 47.ll,. ... Seran sancionados con destituciOn del cargo que 

desempeñen, quienes promuevan la priVll••.,. 

ciOn de derechos agrarios de un ejidata-

rio o ccmunero, en forma dolosa y notori! 

mente infundada. 

En estos casos se aplicara ademla multa -

de quinientos a cinco mil pesos, 
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llRTICULO 412.~ :Loa jefes de las oficinas rent1sticas o catastx! 

les y del l1e9istro Pdblico de la Propte-

dad o de cualquiera otras que confol:llle a 

esta ley deban proporcionar a las autori

dades agrarias datos o doCWllentos necesa-

rioa para la tramitaci6n de expedientes, 

cumplirln con esta obligaci6n en un plaso 

de quince dtaa. 

La falta de cumpl.1Jlliento de esta diapoai

ci6n, serl sancionada con multa de diez 

a quinientos pesos, s99dn la gravedad del 

hecho o hechos de que se trate. 

AllTXCIJLO 413,- Se consideraran ca;o faltas y se.r4n sancionados 

adminiatrativament todos loa actos u aai

aiones no especificados en los arttculoa 

anteriores que, con violaciftn de esta ley 

o de sus reglamentos, COllletan loa funcio~ 

narioa y e111pleados que intervengan en la 

aplicaci&n de loa mismos. 

El Presidente de la Repdblica expedir! -~ 

loa reglamentos que fue.ren necesarios pa

ra definir loa actos u omisiones que de-

ban castigarse conforme a este articulo, 
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y establecerá las sanciones correspondie~ 

tes. 

ARTICULO 474.• Las disposiciones de este cap!tulo no restrin-

gen, ni modifican, el alcance de las le

yes penales aplicables a cualquier hecho 

u omisi6n de los funcionarios y empleados 

agrarios sancionados por ellas. 

ARTICULO 475.- Se concede acci6n popular para denunciar ante -

el Presidente de la Repdblica o el seer~ 

tario de la Refo:ma Agraria, todos loa -

actos u emisiones de los funcionarios y 

empleados agrarios que, confoZ111e a esta 

ley y a sus reglamentos, sean causa de 

responsabilidad. 

DISPOSICIONES GENERALES.• 

ARTICULO 476 .• - Los plazos y términos a que esta ley se refiere 

se computaran por dtas naturales, con ~ 

cepci6n de los que en esta misma ley se 

l:lllliten a dtas hábiles. 

ARTICULO 479.- Sin perjuicio de la obligaci6n que corresponde 

a otras dependencias del Ejecutivo Fede• 
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ral, la Secretar!a de la Reforma Agraria ~ 

vigi·lará las condiciones de contratacil!n, 

desplazamiento y trabajo de los campesi-~ 

nos, a que se refiere el Art1culo 457. 

ARTICULO 478.~ Se formara un Cosejo Nacional de Desarrollo Agr!!. 

rio que dependerá del Secretario de la R~ 

forma Agraria y que se organizara confor

me a lo que disponga el reglamento respe:_ 

tivo. Estará canpuesto por profesionis-~ 

tas y técnicos de distintas especialida-· 

des y que sean representantes de asocia-· 

cionas, organizaciones obreras, colegios, 

instituciones de cultura y cámaras de co

mercio e industria, y su funcion sera co~ 

sultiva y de cooperacilSn en la acci6n so

cial y econ6mica que la Secre.tar!a de la 

Reforma Agraria relice en materia de reh!_ 

bilitacil!n y promocil!n en los ejidos, co

munidades y nuevos centros de poblaci6n. 

ARTICULO 479.- Se presentarán a la consideraciOn del consejo N!!_ 

cional de Desarrollo Agrario, las planea

ciones formuladas y aprobadas por la Se-

cretar1a de la Reforma Agraria para que 

se hagan las observaciones que se estimen 
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convenientes y se procure la participacien 

de las dependencias oficiales que intervi~ 

nen en el desarrollo y realizacien de los 

trabajos correspondientes a cada una de -

las zonas señaladas en dichas planeacio••• 

nes. 

ARTICIJLO 480.- El Ejecutivo de la Uni8n proveer! al exacto c11111-

plil'lliento de loa preceptos contenidos en 

esta ley, dictando loa reglamentos, cir~ 

lares y danls disposiciones, ad ceno fo!, 

mulando los instructivos que fueren nece• 

urioa, 

Las dudas que se susciten en la aplicacien 

de la presente ley, aerln resueltas por el 

propio ejecutivo. 

Lo relativo a la Orqanizacien de las Autoridades Agrarias, se en• 

cuentra contemplado en los siguientes Art!culos' 

ARTICULO lo,• La presente ley reglamenta las disposicio~ 

nea agrarias del Articulo 27 Constitucio•• 

nalt su contenido es de :tnter@s pdblico y 

de observancia general en toda la Repdbli· 

ca. 
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La aplicacien de esta ley est4 encomendada 

at 

I El Presiüente de la Repdblica1 

II Los Gobernadores de los Estados y el 

Jefe del Departamento del Distrito F~ 

deral1 

III La Secretarla de la Reforma Agraria1 

IV La Secreta~fa de Agricultura y Recur-

1os Hidr&ulicosr 

Y Bl Cuerpo Consultivo Agrario, y 

Y·I· r..s- CC111$:1tiones ~r11r~s llUxtas, 

'J.'044• 111111 autortOadea ad!Jin:tstrativas del 

p.11fs 11ctuar4n eClllO llUX·H:tares en los casos 

en que estll ley dete:niine, 

La Secretarta de la '.Refoma Agraria e1¡1 la 

4e¡ien4enc:ta del E~ecutivo Federal encarga-

4- de apl:tciar &st11 y las· dem&s leyes agra

rias, en cuanto las mi1111as no atribuyan !!!. 

preBBIJlente campetenc:ta 11 otras autoridades 

su· titular sera nombrado y removido libre

mente por el Presidente de la Repdblica. 

Las ca11isiones agrarias mixtas, se integr!!_ 
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r4n por un presidente, un secretario y 

tres vocales, y tendr4n las atribuciones -

que se detexminen en esta ley. 

El presidente de la Comisi6n Agraria MiXta 

sera el deleqado de la Secretarla de la R~ 

forma Agraria que resida en la capital del 

Estado de que se trate, o en el Distrito -

Federal. 

El pr1Jller :roc11l serll nambrado y ra11ovido • 

poJ: el Secretarto de la Reforma Agruia; -

el seeret11r:to y el segundo vocal lo ser4n 

por el E;jecutwo local, y el tercero, re .. 

presen.t11nt:e de los e;jtdatartos y cOJ11Uneros 

ser4 des$9n11do y. aubstttufdo por el Presi• 

dente de la Ref?dbli'Ca, de uan terna que .,. 

presente la liga de comunidades agrarias y 

sindicatos c1111pesinos de la entidad corre!. 

pondtente, 

El secJ:etario y los vocales de la Canisi6n 

Agraria M:ixta, con excepci6n del represen

tante de los campesinos, deber4n reunir -

los requtsi:tos exigidos para ser m<l:embro -

del cuerpo consultivo agrario. El repre•-
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sen.tan.te da los caiiipesinos durara en su .,.. 

cargo tres años y debera ser ejidatario o 

comunero y estar en pleno goce de sus dar! 

ches ejidales, civiles y poltticos. 

El reglamento interno de cada una de las 

Canisiones Agrarias !Uxtas sera expedido -

por el Gobernador de la Entidad respectiva 

previ:a opini6n de la Secretarla de la Re

forma Agraria. 

X..s CO!lli&i'Ones 11grarias mbctas formularan 

sus p.re8Upuestos anuales de gastos p11ra su 

e.ftciente funci'On11mtento~ los cuales saran 

¡;iagados por el Gobierno Federal y el local 

correspondiente confo:rme a loa convenios .. 

que al ·efecto se celebren. La apQi'tac16n 

del gobierno federal no sera menor del c1!!_ 

cuenta por ciento. 

En. cada entidad feder11tiva habr4 por lo ID! 

nos un¡¡ da1egaetl5n dependiente de la Seer!! 

tarta de 111 Reforma Agrarta, para el desp!_ 

cho de los asuntos que le est4n encanenda

dos: su titular tendra bajo sus 6rdenes a 

los subdeleqados y al personal necesarios 
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para el cwnpl1111iento de las funciones a su 

cargo, confo%111e al Reglamento Interior de 

la Secretarfa y demSs leyes aplicables. 

Los delegados serSn naubrados y removidos 

por el Presidente de la Repdblica y debe-

rSn ser profesionistas titulados con expe

riencia en materia agraria. 

Atribuciones 4e 111• Autoridades Ar¡rartaat 

ARTICULO ao.~ JU Prea$dente de la Repdblica es la supre

ma autoridad agraria, esta facultado para 

dietar todas 111s medidas que sean necesa-.

rtas a fin de alcanzar plenamente los obj!_ 

tivos de elllta ley y sus resoluciones defi

nitivas en ningdn caso podrSn ser modif ic!!_ 

das, Se entiende por resoluci&n definiti

va, p11ra los efectos de este articulo, la 

que ponga fin a un expediente: 

I De restituci6n o dotaci6n de tierras 

II De ampliaci&n de los ya concedidos. 

III De creaci6n de nuevos centros de po-

blaci6n, 
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IV·. De reconoc1miento y titulaci6n de -

bienes canunales¡. 

V De expropiaci6n de bienes ejidales 

y C0111unales1· 

VI De establec1Jlltento de zonas urbanas 

·de ejidos y comunidades; y 

VII Las dE1114s que señala esta ley. 

Son atribuciones de los Gobernadores de 

loa Estados y del Jefe del Departamento 

del Distrito Federalt 

I Dictar mandamiento para resolver en 

pr:llllera instancia loa expedientes -

relativos a reatttuci6n y a dota~-~ 

ci6n de tierras y aguas; inclusive 

·dotaci6n caiiplmentar:ta y amplia--

c:t6n de ejidos; 

I·I Elllittr opini6n en loa expedientes -

sobre creacil5n de nuevos centros de 

poblacil5n y en los de expropiaci6n 

de tterras,bosques y aguas ejidales 

y comunilles;-

III Proveer, en lo administrativo, cua!:!. 



151 

to fuera necesario para la substan

ciacil5n de los expedientes y ejecu• 

c115n de los madamientos, en cumpli· 

miento de las leyes locales, o de 

las obligaciones dertvadaa de los 

convenios que celebren con el Eje<l2, 

tivo Federal r 

IV Ncmbrar y remover libremente a aus 

representantes en las Canisiones A• 

grartas IUxtasr 

Y Eltped1r los naubramientos a los 

m-181!1bros de los Camitl!s Particula-., 

res l!!jecutivos que elijan los gru-

poa sol:tcttantea1· 

VI Poner en conoc:lmiento de la Secret! 

rta de la Refozn1a Agraria las irre

gularidades en que incurran los fu!l 

cionarios y empleados dependientes 

de éstar y 

VII Las da114s que esta ley y otras le•• 

yes y reglamentos les señalen. 
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El Secretario de la Refoxma Agraria tiene 

la responsabilidad pol1tica, administrat! 

va y t@cnica de la dependencia a su cargo 

ante el Presi~ente de la Rep11blica. 

Son atribuciones del Secretario de la Re• 

forma Agraria 1 

I Acordar con el Presidente de la Rep! 

blica los asuntos agrartos de su compete!!. 

Ci1', 

II !':1%mar ;junto con el Presidente de la 

Rep11bltca las resoluciones y acuerdos que 

4ste dicte en ~teria agraria y hacerlos 

ejecutar, ba;jo su responsabilidad¡ 

I·IX Ejecutar la polftica que en materia 

agraria dicte el Presidente de la Repdbl! 

ca, 

tv· Representar al Presidente de la Rep! 

blica en todo acto que se relacione con -

la fijaci6n, resoluci6n, modif icaci6n u ~ 

torgainiento de cualquier derecho fundado 

en la ley salvo en casos expresamente re-
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servados a otra autoridadr 

V Coordinar su actividad con la Secre

tar!a de Agricultura y Recursos Hidrauu

cos para la reali~aciOn de los programas 

agr!colas naci~nalea y regionales que se 

establezcanr 

VI Formular y realizar loa planes de -

rel'labilitac~n agrartasr 

VU Proponer al Presidente de la Repd-

blica, la resolucton de loa expedientes -

de rest:ituctOn, dotaciOn, ampliaciOn de 

tierras y 119UBs, creacton de nuevos cen-

tros de poblac14n lt todos aquellos que la 

ley reserva a su competenciar 

VIII Aprobar los contratos que sobre -

frutos, recursos o aprovechamientos canu

nales o de ejidos colectivos puedan lega~ 

mente celebrar los ndcleos de poblaciOn -

con terceras personas, o entre s11 

IV Dictar las normas para organizar y 

pranover la producciOn agrtcola, ganadera 
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y forestal de los ndcleos ejidales, canu

nidades y colonias, de aC11erdo con las 

disposiciones tl!cnicas generales de la s~ 

cretar!a de Agricultura y Recursos Hidr4!!_ 

licos y conforme a lo dispuesto en el Ar

tfculo II y, en materia de aprovechamien

to, uso o explotacion de aguas, coordina

damente con la misma Secretar!a 1 

X Faaentar el desarrollo de la indus~-

tr ia rural y las actividades productivas 

ccnple111entarias o accesori·as al cultivo -

de la tierra en ejtdos, comunidades y nu!. 

vos centros 4e poblact&n. 

XI· Intervenir en la elecc16n y destit~ 

c16n de las autori'dades ejidales y canun!. 

les, en loa t~inos de esta ley1 

XII Resolver los asuntos correspondien

tes a la organizaci6n agraria ejidal; 

XIV Intervenir en la resoluci6n de las 

controversias agrarias en los tl!rminos de 

esta leyt. 
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XV·. Controlar el manejo y el destino de 

loe fondos- ·de ·colonhact6n relat.tvos a 

las colonias ya sdstentes, as!· COlllO loa 

deati11adoa al 11ettl:tnde7. 

XVI P0%2111U" parte de los consejos de ad

m1n:tstrac10n de los llancas ofi'Cialea que 

otorguen crldito a ejidos y c0111unidades1 

.XVII: J:nfCU11111r al l'.restdente de la Kep~-.,. 
I . . 

.bl1c4, en lott caso• en que procedan, las 

conttiynact-oneli· 11e que trata el Artfculo 

•sg, 

XYI·U: Dec:tc!ir sabre lott contl:tctoa de CCI!, 

petencia territorial entre dos o mas del!. 

faetones agrartaa,.. 

Xtlf Hambru y rmover al personal tfcn! 

co y aéllll:tn.tstrat.tvo de la Secretarfa, de 

acuerdo con las leyes de la materia; 

XX Expedir y cancelar los certif icadoa 

de inafectabilidad1 y 

XXI Las dem4s que esta ley y otras le--



ARTICULO ll..• 

156 

yes y reglamentos le señalen. 

Son atribuciones del Secretario de Agri-

cultura y Recursos HidrSul.tcos1 

I Det8%111inllr los medios tacnicos ade

cuados para el fomento, la explotaciOn y 

el mejor ·aprovechamiento de loa frutos y 

recursos de loa ejidos, c0111unidadea, nu~ 

vos csntroa de poblaciOn y colonias, con 

mi.ras al aejorami-ento econC!mico y social 

de la poblac:ten campesina,. 

1r Inclu"ir en lo• programas agrfcolas 

nitci~nales o regionales, las zonas ejida• 

les que deban dedicarse teraporal o defin! 

t:tviu.aente a los cultivos, que en virtud .. 

de l•s eondtc.tonea ecol6gi-cas, sean mas !!. 

propiados y remunerativos· en colaboraci&n 

con la Secretarla de la Reforma llqraria. 

U"I Establecer en los ej 1cJos o en las 

zonas aledañas, campos -per:tmentales ª"' 
grlcolas de acuerdo con las posibilidades · 

del lugar y sistemas de cultivo adecuados 

a las caracterf sticas de la tenencia de • 
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la t$:erra en las dtstintas reqi'ones del -

pd.•t 

IV· F0111entllr l• inte¡racilln de la gan!. 

derta a l• qri'Cllltura con pl•ntaa forr•

jeraa adeC1,1adaa, y el establecimtento de 

silos y si•t•aa :tntenatvos en la explot!, 

cilln agropecuaria qae sean mas idllneos en 

relac:l:dn con cada ejido, comunidad o nue

vo centro de poblacillnr· 

Y rntervenir en la fijacilln de ·l•s 

ragl•• 9enarales y determinar las putic!!. 

lll%e.a, en SIJ caso, par• la aplotactlln de 

loa recursos nacionales agropecuarios y 

11:U.:vtcolaa, aconsejando las practicas mas 

pravechOBllS Y las t@cntcas mls adecuadas¡ 

Y.XX Sostener una polftica sobra con-

servactlln de suelos, bosques y aguas y 

ccmprobar dtrectmnente o por medio SIJs s!!. 

bllltarnoa, la efic•cia de los sistemas C!!, 

ya aplicacilln se haya dispuesto en coord! 

nacil!n con la Secretarla de la Reforma A

grar i·a, a efecto de establecer ca110 una 

de las obligaciones de los ejidatuioa el 
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constante cuidado que deben tener en la -

preaervacttSn y enr:tquecm:tento de estos -

recursos. 

VII Las dmls que esta ley y otras le-· 

yes y reglamentos le señalen. 

Son atribuciones de las Cantsiones Agra-

riaa M:txtas1 

I· l!Ublltanc:tar loa expedientes de rea-

. titucidn, dotac:tdn y ampliacidn de tierras 

bosques Y'·'19Ulll8f· Hf- ceno los ju:tctos pr! 

v111ttv.oa- de derechos aqruios individuales 

y nuev-s •djlldicactones~ 

~I Dictaminar en los expedientes de -

restituctl!n, dotacil!n y mnpU:acilln 'de ti!, 

rras, bosques y aquas que deban ser re--~ 

sual.tos por 111&ndamtentos del Ejecuttvo 12, 

c-1, y resolver loa juicios privativos de 

derechos 119rartos individuales y nuevas -

adjudtcaci'Ones¡· 

I·II· Opinar sobre la creacidn de nuevos 

centros de poblaci6n y acerca de la expr2. 
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p1ac10n de t~aa; bosques y aguas ejid!!. 

les y CClllUnales; ast como en los expedill!!. 

tes de localizac10n de la pequeña propie• 

dad en p.redi~a atectables y en los expe•• 

dientes de 1nafectabilidadt 

IV Resolver las controversias sobre -

bienes y derechos agrarios que lea sean -

planteados· en los tfzminos de esta ley, -

e intervenir en i.s d11114s cuyo conoc:ün1•!!. 

to les eat4 atrillu:tdo¡ y 

V ~a dem.ls· que esta ley y o.tras le• 

yes- y .reglaentoa lea señalen~ 

Son atr:U1ucionea de los· .Delegados Agra-.,. .. 

rioa en matar.ta de proced.lm1entos1 contr2, 

vera:tzia, o:rganizac16n y desarrollo agra•• 

ri~t 

I llepreaentar en el territorio de au 

juri~dicc16n a la Secretaria de la Refor• 

ma Agraria en los asuntos de la competen

cia de 4ata; 

II Tratar con el Ejecutivo local los • 
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p.To~ema,s a,9rarioa de 1<1 campetenc:i<1 de -

Aste¡. 

:tlI' l.".re•id.tr las Comisionea Aqzarias ,. 

!tt:xt•s y. vb¡i"lar que en su .funcionamiento 

se a,justen. estrictamente a esta ley y a 

las d:tsposiciones agrarias vigenter 

IV Dar cuenta " la Secretar!a de la -

Jle.fo:aiaa Jigra.ria de las irregularidades en 

que. tncur.ra,n los m:tembroa de las Caiiiaio .. 

nea .l\grar:tas !Uxtasr 

Y Velar, bajo 8U estricta responsab!. 

lidad; po.r la ~ct<1 ejecuct6n de las re

soluci"Ones presidenciales f· 

V·I Intervenir en la elecc115n1 renova.,. 

cton y S\lst:t.tuctdn de autoridades ej:l:da-

les y comunales, en los tA:rm:l:nos de esa 

le)r'¡ 

VII Inte:!'Venir en los tA%1!1inos de esta 

ley, en las contraversi"as que se susciten 

en loa ejidos y canunidadesr. 
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VIl.I· SUpervi·SlU' al personal tl!cnico y -

administrativo que la Secretarla de la R! 

forma Agrari·a caniaione para la resolu-.. -

cilln de problemas especiales o extraordi-

1111rioa, dentro de la juriadicciOn de la -

DelegaciOnr 

IX organizar y ordenar la diatribll-

ci4n del personal tl!cnico y a&ninistrati

YO de la DelegaciOn1 y 

x· Informar pe,rfodtca y regularmente 

a la Secretar!a de la Reforma Agraria de 

todos· loa asuntos que se tramiten en la .,. 

DelegaciGn y de todos aquellos que impli

quen un cambi"O o modi~icaci6n de loa der! 

chos ejidales o canunalea y de las ancma

lfas o de loa obat4culoa para la correcta 

explotaciOn de los bienes, que ocurran en 

su ci:rcunscrtpciOn. Bl delegado ea pera~ 

nallilente responsable de la veracidad de 

los informes que remita a la Secretar1a -

de la Reforma Agraria. 

XI Realizar en su jurisdicción ios 

estudios y las promociones de organiza~--
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ctOn de ·10& campesinos· y de la producci6n 

agropeouar:ta regiunal, o de unidades eji

dales y cQlllUnales que le encomiende la S!, 

cretarts de la Refo:rma Agraria, en coord! 

nacten con otras dependencias federales • 

y locales, ¡>IU'a lo que diapondr& del ndm!, 

ro de pra11otores que se requiera para el 

cwaplj)n.iento de sus funcionest 

XII Intezyeni-r en los asuntos co.rres-

pondierit- a la or9anizac16n y el control 

tAcntco y ~inancte:ro de la pro4ucci8n •j! 

dal en los tlrmtnoa de esta ley y de o

tra• l•ll9• y rsglmaentoa que :rijan en ea .. 

ta JJl&t&rtaf. 

.uu AUtortza.r el Z'Oflamento interior 

de los· ejidos y ccanmtdades de su jur1s.,.

d1cct8nr-. 

XIV Coo.rdtnar sus actividades con las 

d~e:rsas dependencias de la secretaria de 

Agricultura y Recursos llidr&ulicos, a fin 

de que concurran a mejorar la explotaci6n 

de los recuzsos agropecuarios y silv!co-; 

las de los ejidos; comunidades, nuevos .,_ 
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centros de poblaci6n ejidal y colonias; y 

XV Las dem!a que esta ley y otras le-

yes y reglamentos le atribuyan. 

cuerpo Consultivo Agrario. 

El Cuerpo Consultivo Agrario, cuyas fun-

cionea se dete.rminan en esta ley, eatar4 

integrado por cinco titulares y contar! -

con el nllmero de aupernmnerarios que a -

juicio del Ejecutivo Federal sea necesa-

rio. Dos de los MieJDbros titulares del 

Cuerpo Consultivo actuaran COlllo represen~ 

tantea de loa campesinos, y la misma pro

porci~n se observara en el caso de los su 

pernumerarios. El Secretario de la Ref o! 

ma Agraria lo presidir4 y tendr4 voto de 

calidad. S6lo en casos de ausencia por ~ 

suntos oficiales, enfermedad o licencia, 

podr4 el subsecretario suplir al titular 

de la Secretar!a en la presidencia del -

Cuerpo Consultivo, en el orden estableci

do en el reglamento interior. 

El Secretario de la Reforma Agraria pro--
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pondrA al Presidente de la Rep11blica el " 

nanbr11111:l:ento y la rmocil5n de los c0111po•.,. 

nentes del cuerpo consultivo, quienes de.,. 

ber4n llenar loa a:l:gU:l:entes reqi:¡isitos1 

I Ser de reconocida honorabilidad, t! 

tu·lados en una profeaidn relacionada con 

las cuestione• agrarias, y contar con una 

experiencia sufici-ente a juicio del Pres! 

dente de la Rep1tbUca1 

II No poseer pre«ios rdat:l:cos wya ex.,. 

ten.s:l:CSn exceda de la saperfi-cie aai9nada 

a lits propi"Sdades :l:nafectables1 y 

I.Il: No dest1111peñ1U" cargo alguno de elec .. 

cil5n J>Opu·lar. 

Son atrilluciones·del cuerpo Consultivo.A.,. 

grar:l:o1 

l: Di-ctiuu.:l:nar sobre los expedientes .,,.,. 

que deban ser reweltos por el Presidente 

de la RepGblica o por el secretario de la 

Refoma Jlgrar:l:a, cuando su t:%Smite haya .,. 

conclutdot 
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II Revisar y autorizar los planos pro .. 

yectos correspondientes a los dict4menes 

que apruebe: 

III Opinar sobre los conflictos que se 

susciten con motivo y ejecuci6n de las r~ 

soluciones presidenciales a que se refie• 

re la Pracct6n I, cuando haya inconformi• 

dad de los n4cleos agrarios, procurando -

un acuerdo previo entre las partes: 

1V Eait:t:t opin16n, cuando el Secreta

rio de la Reforma Agraria lo solicite, a

cerca de las iniciativas de ley o los pr~ 

yectos de reglamentos que en materia agr!_ 

ria formule el Ejecutivo Federal, ast co~ 

mo sobre todos los problemas que expresa

mente le sean planteados por aquél; 

V. Resolver en los casos de inconfor

midad respecto a privaci6n de derechos a

grarios indivi'duales y nuevas adjudicaci~ 

nes: y 

VI Las deit14s que esta ley y otras le,. 

yes y reglamentos les señalen. 
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Aaimiao, durante el mandato del Lic. Luis Echeverr1a, se decret6 

la Ley General de Crectito Rural, la cual fué·publicada en el Di! 

rio Oficial de la Fe4eraci~n, el d!a S de abri'l de 1976. 

Acuerdo por el que se crea una Comisi6n Intersecretarial de Col~ 

nizaci6n Ej:l:dal, encargada de Elaborar y ejecutar con carlcter -

preferente, planea regionales para la Conatituct6n y Repoblacidn 

en su caao, de nuevos centro• de Poblac.t6n Ejidal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federaci~n el d!a 7 de Julio de 1972. 

Decreto po.r el que se. }lee.at.ructura la C0111tatCSn J?Ara la Jlequlari~ 

aactdn de la Tenencta de la Ti11r.ra, PubltcadO en el Diario Of i~~ 

ctal de la Feder11c1Gn el d!a 3. de NDYtembre de 1974. 

Durante el ejercicio del Ltc, .Jos• r.dpez Portillo se decretd1 

L•y Or94nica del Sistema Banrural, Publicada en el Diarto Ofi~~~ 

ci11l de la Fede.raci&n el dfa .13-de Bnero de 1986. 

Ley de.FClllento Aqropecuario, p11bli~11da en el Diario Oficial de 

la Fe4eracidn el d1a 2 de enero de 1981. 

Reql11111ento de la Ley de Fomento Agropecuario¡ publicado en el 

Diario Ofici·al de la FederaciCSn el 23 de Novi8111bre de 1981. 
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Acuerdo por el que se Autoriza la Constttuci~n de un Fideica11iso 

que se denominara Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindu.stria, -

publicado en el Diario Of ic:l:al de la Federaci6n el d!a 23 de A

gosto de 1978. 

Reglamento para la Dete%111inaci6n. de Coeficientes de Agostadero, 

publicado en el Diario Of tctal de la Federaci6n el d!a 30 de A-

gosto de J.978, 

Acuerdo por el que la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico 

Procedeza a Realizar los Actos Necesarios a Efecto de que sea -

aodtf ica4o el C1>ntrato de FilletcOlll:l:BO para Oflras de Infraestruc

tura Rural, publicado en el Diari~ Oficial de la Federaci6n el -

d1a J.3.de Noviembre de .1919, 

Re1Jl41111Qlto del CU~ Consultivo Agrario, publicado en el Diario 

Ofic:l:al de la Federac16n el d1a l de Septiembre de J.980, 

Durante el Mandato del Lic, Miguel de la Madrid Hurtado, se decr!_ 

t6t 

Ley Orqanica del Siste111a Banrural~ publicada en el Diario Of i--

cial de la Federaci6n el dta 13 de Enero de 1986, 

En el Ejercicio Presidencial del Lic. Carlos Salinas de Gortari, 

se expidif>: 

... -. ;·_,,,,,,·. __ ,_,., 
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Reqlamento Interior de la Secretarfa de la Refozma Agraria, publ! 

cado en el Diario Oficial de la Federacien, el dfa 7 de Abril de 

1989. 

HUeva Ley A;rariia l.992, el d1a 23 de Febrero de J.992. 

Bl. LA JUSTICIA AGRARIA A LA LUZ DE LA 

LEY AGRARIA DE .1992 •. 

A continllllciOn mencto11.11111oa. en lo refer'ente ial tma que nos ocupa 

loa Artteuloa que :l:ntm:vienen:. en el 111-:t_..o t 

De la ProC111"110urSa Agraria 

~TlCULO .134,.,. LA llrocuradurla Agraria es un organismo .,..,. 

deacentritU:ziado de la .lldJJlintstriacton l!l1bUva Federal, con person! 

ltdiad juddi-cia y patrtmonio propios; aectorizado en la Secretu!ia 

de lit Reforma AIJraria. 

ARTICULO .13 S, - La Procuradur1a tiene1funciones de servi-.,. 

cio social y esta encargada de la defensa de los derechos de loa 

ejtdittarios, co1111neros~ sucesores de. ejiuatarios o comuneros, ej! 

dos camunindades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros 
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4gr:l.colas, 111edante 14 aplic<1ciOn. de las at;ri·buciones que le CO!!, 

ftere la presente. ley y su regl11111ento correspondiente, cuando a

s! se lo soli'Ctten, o ·de oftci'O en los tlminos de esta ley. 

ARTICULO .1J6, .. son atribuciones de la Procuradurta Agra-

ria las siguientes1 

I Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se 

refiere el arttculo anterior, en asuntos y ante autorida-

des agrarias¡ 

II ,i\•esorar 11Qbra 148 con.sult4a jurt1Ucas phnteadas por las 

par110nas a que ae refiere el arttculo anterior en sus rel!_ 

ci'One• con tezceroll' que tengan que ver con la aplicaciOn -

de e•ta leyr 

II~ PrClllOVer y procurar la conciliaciOn de intereses entre las 

personas a que.se refiere el arttculo anterior, en casos -

controveJ:tidos que se relacionen con la normatividad agra

riat 

rv Prevenir y denunciar 11nte la autoridad competente, la vio~ 

laciOn de las leyes agrarias, para hacer respetar el dere

cho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a 

la realizacidn de funciones a su cargo y emitir las reco--

111endaciones que considere pertinentes; 
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V Bstucl:Lar y. proponer medidas. enCil!llinadas a fortalecer la S!, 

gur:l:dad jur!dica en el campo I· 

VI Denunciar el inc11111plillliento -de lae obl19aciones· o respon•! 

bUidades de los funcionar1:os agrario• o de los anpleados 

de la administraci6n de justicia agraria1 

VII Ejercer, con el auxilio y participaci6n de las autoridades 

locales, las funciones de inspecci6n y vigilancia encamin! 

das a defender los derechos de sus asistidos1 

vu:r. Investigar y denuni:iar ;los- casos. en los que se presuma la 

.existencia de pr4cttca de· acapar1m1iento o concentraci6n de 

tierras, en utensione• ma)'Orea a las pezmitidas legalmen

tet 

· lX ~sesorar y representar, en ·au· caso, a las personas a que p 

se refiere el articulo anterior en sus tramites y gestio-

nes ~a obtener la regulari-zaci6n y titulaci6n de sus de

rechos agrarios, ante las autoridades administrativas o j!!_ 

diciales que corresponda¡· 

X Denunciar ante el Kini•terio Pdblico o ante las autorida-

des correspondientes, los hechos que lleguen a su conoci-

miento y que puedan ser constitutivos de delito o que pue

dan constituir infracciones o faltas administratiVas en la 
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aateria, asi ce.o atender las denuncias sobres las irregul!. 

:rtaadea en que, en au caso, incurra el comisariado ejidal .. 

y que le deber& presentar el ccnitl de vigilancia1 y 

:l:t LH d..as que aeta ley, ·1111• reglaentos y otras leyes le •!. 

ñalen. 

All'l'J:CULO 137 • ~ La procuradur!a tendrl su· dcntcilio ~ la 

Ciudad da lllxico, Distrito Federal y establecer& delegaciones en 

todas la• -ti4a4ea federati'Yes, ast· cmo oficinas en todos aqu! 

llos 111garea que est:lae iwce-.r:to. 

AJIT:r.aJLO .1.38,,. La• controversia• en las que la Procurad!!. 

rta "ª dueci:.ente puta,· nr&n ccapetencia de loa tribunales 

fe4erales, 

loll• AUtorSdades federal••, eai.talea; municipal•• y las organiz!. 

cion•• llOCiales agrarias, seran coadyuvante• de la Procuradurta 

en el ejercicio de sus atriblciones. 

All'HCllLO ~3!1.- La Procuradur!a Agraria estar& presidida 

por un Proc:urador. Se integrar&, ademts, por los Subprocurado-· 

res, sustitutos del Procura4or en el orden que lo •eñale el Jle-

gl•ento :rnterior, por un Secretario General y por un cuerpo de 

SerYicio• Periciales, ast cmo por las d .. a. unidades t6cnicas, · 

&llaintstrativas y dependencia• internas .que •• estmen neceaa--.. 
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All'l'ICULO 140.• Bl Procura4or Agrarto ·cSeberA aatillfacer 

l .. -scuo, MJOr 4• edllCl y ••tar en pleno •:IUC1C1o de 

na 4ereclloa polSUco• '/' c:l:Ytleat 

tl Contar con •periancill ·~-- 4• ·ctnco doa en weatione• •-

9rariaar 

lll 8o-.r lila llaeM reeutac;Ula Y' DO ~ a'4o con4enado por 4•~ 

ltto mt.oton.1 qqe -'1:9 pen. coz¡io,ral, 

J:.o• SllllprGCllradorH 4eberln reunir lo• r!. 

t ._ IMl!l1-, -:ror 4• edad y ••tar en pleno ejercicio 4• -

•• 4.ucllo• po~ltieo• y c:l:Vile•r 

n .._ al cita de la d .. ignac1Cla, coa antigue4a4 •fniaa 4e -

4IDa doa, oll1a1a pntt .. i-1 4e liceDcido - derecho y una 

~ pnfe81maal t:aabdn de doa aiio•r y 

m ...... .._ npaqcidia ., no 11a11ar •ido c:ondenado por a.
u .. __.,,_,,, ... _,te .... corporal. 
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El Secretari~ General deber& reunir los requisitos previstos en -

la• fraccione• I y III anteriores. 

ARTICULO 1'2. - El Procurador Agrario sera nanbrado y rem2_ 

vido libremente por el Presidente de la Repdblica. 

ARTICULO 143 • - Los Subprocuradores y el Secretario Gene--

ral de la Procuradur1a, tambi8n ser4n nombrados y removidos libr~ 

mente por el Preeiuente de la Repllblica, a propuesta del Secreta

rio de la Reforma Agraria. 

ARTICULO .1 H,"' 
tes atribueionee1 

El Proc:urador Agrario tendr4 las siguien--

I Actuar ceno representante legal de la Procuradur!a. 

II Dirigi-r y coordinar las funciones de la Procuradur!a • 

. II.I Naiabrar y remover al personal al servicio de la instituci6n 

as! como señalar sus funciones, &reas de responsabilidad y 

remuneraci6n de acuerdo con el presupuesto programado1 

IV Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias P! 

ra el adecuado funcionamiento de la Procuradur!a1 

V Expedi-r los manuales de organizaci6n y procedimientos, y --
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dtctar no:rmaa para la adecuada desconcentraci6n territorial, 

adlllini-atrativa y funcional de la instituct6n1 

Vl Hacer la propuesta del presupuesto de la •rocuradurta1 

VII Delegar sus facultades en loa -servidores pUblicoa subalter

nos que el Reglamento Interior de la Procuradurta aeñale1 y 

VIII La.• daala que esta ley; aua reglamentos y otras leyes le S! 

ñalen. 

ARTICULO .145,.,. l\1 secretario General corre'f'>nderl real! 
. . 

aar la• tareas- 11dalin:l:st:rativa• de ·111 l!rocur111duria, coord:tnando .. 

las ofi'c:inll• de la depenOencu 4e conformtda4 con 111• tnatruccig, 

nea y dtapoatc:tonea- del Procurador. 

ARTICULO .146,.,. A loa SUbprocurlldorea corresponder& diri- . 

9tr la• funciones de aus respectiv•a &reas de responsabilidad, .. 

de confo:rmi-c!ad con el Regl111Dento Interior de la Procuradurta, a• 

tendiendo las tareas relattvas a. 111 aatstenci-a y defensa de los 

derechos e intereses de ejidos, ccnuntdades, ejidatarios, comun! 

ros, sucesores de eji-c!atarioa y ccnuneros, pequeños propietarios 

avecindados y jornaleros, la aatstenci-a en la regularizaci6n de 

la tenencia de.la ti"erra y de los miinos y la inspecci6n y vigi• 

lancia en el cmplimiento de las layes agrarias •. 
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El cuerpo de servicios periciales se inte-

grara por los expertos de las distintas disciplinas profesionales 

y tecntcas que requiera la Procuradur!a, Tendr4n a su cargo la 

realizaci6n de los estudios, perita~es, consultas y dict&menes 

que lea sean requeridos por la propia dependencia. 

ARTICULO 163,~ 

DE LA JUSTICIA JIGRARIA 

DISPOSICIONES PRELIMI

Nl\RES, 

son juicios aqrarios los que tienen por o!:!_ 

je.to sustanciar, dtrjmir y resolver las· controversias que se sus

citen con motivo de la aplicaciOn de las disposiciones contenidas 

en esta le1. 

En 1a resoluciOn de las controversias que 

sean puestas bajo su conoc:lmi-ento, los tribunales se sujetar4n -

siempre al procedjmiento previsto por esta ley.y quedara constan

ct·a de. ella por escrito, 

En los juicios en que se involucren. tierras de los grupos indlge

nas, los tribunales deber!n de considerar las costumbres y usos 

de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley 

ni se afecten derechos de tercero, Asimisroo, cuando se. haga nec!_ 

aario, el tribunal se asegurar4 de que los indfgenas cuenten con 

traductores. 
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Los triblJnalea· BUJ?l.tr~n la de.U.c~:encia de las partes en sus plan• 

teamiento• de dereclla CUlilndo·se trate de ndcleoa de poblac1en ej!, 

dales o caaunlaes; ast- ceno ejt:datartos· y cC111Uneros, 

ARTICULO .16!¡,., Los tribunales- agrar:f.-oa, ademas, conocer4n 

en la v!a de jurtsdi:ec:l.en voluntari• de los a11Untoa no litigiosos 

que lea sean planteados, que requieran la tntervenc:l.en judicial, 

y proveeran lo necesarto para proteger loa tntereaes de loa soli• 

citan tea. 

ARTJ.CULO 166, .. Los trUNnalu a!l':i-a:rtos proveer4n las dil!, 

gencias precautoria•· nece114:r:taa para prot119er a los interesados. 

Ast mt8lllO, JIOClr4n acordar la ·wapen1¡1i6n ·del acto de autoridad en 

mateztll agraria qua fUdiera alect.ulos en tanto H :resuelve en d!, 

finittva. La auspenstOn se r99')1ua apltcando en lo concJucente 

lo dtapueato en al L;tbro Pr~o. Titulo SSlCto, Capitulo II del • 

C:ISdigo Federal de l!rocedJllliento11 Civiles, 

El, Códtgo Federal de l!roced:lmientos c:1.v1.,. 

les ea d" apltéac:f.6'1 supla.torta, cu-.ndo no extsta dispostctón ~ 

presa en esta ley, en lo que fuere indispensable para ccnpletar 

las dispoatci-onea de este Titulo y que no se opongan directa o 

indirecta111ente, 

ARTICULO 168, • cuando el trib.unal, al recibir la demanda 

o en cualquier estlldo del procedimiento agrario, se percate de 
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que el litigio : o asunto no lit.igioso no. es de su ccmpetencia, -

en razen de correaponder a tribunal de diversa jurisdiccien o -

competencia por razen de la materia; del grado o de territorio, 

suspender& de plano el proced:l.mi:en.to y remitirá lo actuado al 

tribunal competente, Lo actuado por el tribunal incanpetente S! 

ra nulo, salvo cuando se. trate de incompetencia por raz4n del t! 

rritorio. 

ARTICULO 169,.,. cuando el tribunal agrario recibiere inh! 

bitoria de otro en que se promueva competencia y considerase de

bi.So aostenar la suya, el mt8111o d'8 lo ccmuni:car& as1 al compet! 

dor y r-iti:r~. el expediente con el oficio inhibitorio, con in•

fo:rme especitl al Tribunal superior Agrario, el cual decidirá, -

en su ca.a, la ccmpetenci•. 

ARTICULO 170,- El actor puede presentar su demanda por -

escrito o por s:llllple camparecencta, en cuyo caso el Tribunal la 

fozmular& por escrito en foxma breve y concisa. 

Recibida la demanda, ae emplazar! al demandado para que canpare! 

ca a contestarla a m4s tardar durante la audiencia. En el anpl~ 

zamiento ae expresara, por lo menos, el nombre del actor, lo que 

demanda, la causa de la demanda y la fecha y la hora que se señ~ 
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le para la audi~ncia, la que. del>er4 ten~ lugar dentro de un pl~ 

zo no menor a cinco dhs n.t· mayor a di~z d!as·, contados a partir 

de la techa en que se practique el emplazamiento, y la adverten

cia de que en dicha audiencia se desalu>garan las pruebas, 

Atendiendo a circunstanc.t.as aspeci~les de lejan!a o apartamiento 

de las vfas de cC111unicaciOn y otras qua hagan dif!cil el acceso 

de los interesados al tribunal, se podra ampliar el plazo para -

la celebracion de la audiencia hasta por quince dfas mas. 

Debera llevarse en los tribunl!l•s agrarios un registro en que se 

asentar4n por d!as y me.ses; los naa~es·de actores y demandados 

y el objeto de la demanda, 

Bl emplazamiento se efectuara al demanda~ 

do por 119410 del 11ecretario o actuarto del tribunal en el lugar 

que el actor designe pua el!le fin y que podra ser: 

I· El domicilio del de1111ndado;· su ·finca, su oficina o princi.,

pal asiento de m19octoa o el lugar en que laborer. y 

II SU parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de .. 

creerse que se hal'~ al practicarse el emplazamiento. 

Al\TICOLO .112,- El aec:retarto o actuario que haga el em-., 

plazami~nto se cerciorara de que .;1 demando se encuentra,·en el -
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lugar señalado y lo efectuar4 personalmente~ St·no lo encontra-

ren y el lugar fuere de los enumerados en la fractdn I del·Art1"';!. 

lo anterior, cerciorlndose de este hecho; dejara la cédula con la 

persona de mayor conf i~nza. Si no encontrare al demandado y el 

luqar fuere de los· enumerados en la Fracci'&n I mencionada no se -

le dejara la cedula, debiéndose emplazarse de nuevo cuando lo pr!?_ 

mueya el actor. 

ARTICULO .173, - cuando no se conociere el lugar en que el 

dmandado viva o tenga el pztnc111al asiento de sus neqocios, o 

cuando vr,1•ndo o trabajando eli un lugar se neqaren la o las per

sonas requeri~aa a recibi.r al e!QplaZB1111ento, se podrl hacer la n!?_ 

tif1caci6n en el lugar donde se encuentre, 

El act~ gi-ene el ·derecho de accmpañar al 

secretarto o actuar1'0 que practique el e!Qplazami-ento para hacerle 

las indic~ctones que faciliten la entrega, 

ARTICULO .175,- El secretario o actuario que practi-que el 

emplazamiento o entregue la cédula recoger& el acuse de recibo y, 

si no supiere o no pudiere firmar la persona que debiera hacerlo, 

sera fixmado por alguna otra presente en su ncmbre, asent&ndose ~ 

el nombre de la persona con quien haya practicado el emplazamien

to en el acta circunstanciada que se le levante y que ~era agreg! 

da al expediente, 
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ARTICULO l.16, ~ En los· casos a que ·se .refiere el Articulo 

172, el acuse de recibo se f i.rmara por la persona con quien se -

practicara el emplazaiaiento. Si· no supiere o no pudiere firmar -

lo bar& a au ruego un testtgor- si· no quisiera flllllar o presentar 

testigo que lo haga, fi:rmara el teet.tgo requerido al efecto por -

el notif:l:ca4or, Bste testigo no puede negarse a fimnar, ba~o mu~ 

ta del equivalente de tres dtas de ·salario m!nimo de la zona de -·:. 

que •• trate. 

ARTICULO J.77.- Los ~itos, ·testigos y1 en general terce-

ros que no constituyan puta pueden -ser citados por cedula o por 

c11alquter ot:zo med:l:o ftded.tgno; cercto:r&ndoae quien haga el cita

to:r:l:o 4e la exactitud de la dtrecctcln de ·1a persona citada. 

~ cop~ Oe la demanda se entregara al de .. -

mandado o a la perscna con qu1.en se p:ract:l:que el emplaz11111iento re!. 

pectivo, El dmandado contesta:r4 la ·demanda a mas tardar en la ª!!. 

diencia1 pudiendo hacerlo por escrtto o mediante su comparecencia. 

Bn este Gltimo caso, el Tribunal debera fo:rmularla por escrito en 

forma breve y concisa. 

En la t:ramitaci&n del juicio agrario los Tribunales se ajustaran -

al principio de oralidad, salvo cuando se requiera de constancia -

escrita o mayor fo:rmalidad, o asl lo disponga la Ley. 



.l.81 

ARTICULO .l.79,.,. Ser4 optativo para las partes acudir ases~ 

radas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y 

la otra no, con suspensi6n del procedimiento; se soli~itar4n de • 

inmediato los servicios de un defensor de la Procuradurla Agraria 

el cual, para enterarse del asunto gozara de c.tnco d!as, contados 

a partir de la fecha en que se apersone al procedimi~nto. 

ARTICULO 180.- Si al ser llamado a contestar la demanda, n 

no estuviere presente el demandado y constare que fué debidamente 

emplazado, lo cual comprobara el tribunal con especial cuidado, -

se continuara la audiencia, cuando se presente durante ella el -

demandado, continuara Asta, con su· intervenci6n segttn el estado • 

en que se halle y no se le adnlitir4 prueba sobre ninguna excep--

ci6n. si no dlllliostzare el ilape4mento de caso fortuito o fuerza m! 

yor que. le impidiera presentarse a contestar la demanda. 

presentada la demanda o realizada la comp! 

recencia, el tribunal del conocimiento la examinara y, si hubiera 

irregularidades en la misma o se hubiere aoitiüo en ella alguno -

de los requisitos previstos legalmente, prevendr4 al pranovente -

para que los subsane dentro del tA.E111ino de ocho d!as. 

ARTICULO 182.• Si el demandado opusiere reconvenci6n, lo 

hara precisamente al contestar la demanda y nunca después. En el 

mismo escrito o conaparecencia deberá ofrecer las pruebas que est!_ 

me pertinentes. 
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En este caso, se dar4 traslado al actor para que est4 en condi.,.

ci-ones de contestar lo que a su 'derecho convenga y el Tribunal • 

diferir& la audiencia por un t6rmino no mayor de diez dfas, ex-,• 

cepto cuando el reconvenio est4 de· acuerdo en proseguir el desa~ 

bogo 4e la audiencia. 

ARTICULO 183.- Si al intc:tzlrae la audiencia no estuviere 

presente el actor y si el dl!lllandado, se :tmpondr4 a aqu6l una 1DUl 

ta equivalente al monto de uno a di-ez d!as de salario mfnil11o de 

la zona de que se trate. Si no se ha pagado la 1DUlta no se em-

plazara de nuevo para el ;tu·ic:to. 

Si: al in.~c~se la aud:l:encia no estuvieren 

presentes nt· el actor. nt el demandado~ se tendra por no practic!. 

do el •pliu:amtento y paara ordenarse de nuevo si el actor lo p!:_ 

diera.. Lo 111-iino se observara cuando no concurra el demandado y 

aparesca que no iue empiazado deh:tdamente, 

ARTICULO .185,., El trU.unal abr~4 la audienc:l:a y en ella 

se observaran las -s:l:guientes prevenciones: 

I· Expondr4n oralmente sus li'retensiones por orden, el actor su 

demanda y el dl!lllandado -su contestaci&n y ofreceran las pru!. 

bas que estimen conducentes a su defensa y presentaran a -

los testigos y peritos que pretendan ser ofdos:· 

Il Llls partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que ---
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quieran rendir desde luego¡ 

III Todas las acciones y excepciones o defensas se har4n valer 

en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar art!culos 

o incidentes de previo y especial pronuncaimiento. Si de 

lo que expongan las partes resultare demostrada la proce-

dencia de una excepciOn dilatoria, el tribunal lo declara

r4 ast desde luego y dar! por terminada la audiencia. 

IV El magi·strado podr4 hacer libremente las preguntas que ju!_ 

gue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audien-

cia, car~ar a las personas entre st o con los testigos y a 

estos, los -nos con los otros, examinar documentos, obje-

tos o lugares y hacerlos reconocer por peritos; 

V St el 4a11andado no compareciere o rehusara contestar las 

prlllJUntas que se le ha9an, el triblnal podr4 tener por 

ciertas las af:Umaciones~e la otra parte, salvo cuando se 

demuestre que no compareciO por caso fortuito o fuerza ma

yor a juicio del propio tribunal1 y 

VI En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes -

de pronunciar el fallo, el tribunal exhortar& a las partes 

a una composiciOn amigable, Si se lograra la aveniencia, 

se dar4 por terminado el juicio y se suscribir! el conve-

nio respectivo, En caso contrario, el tribunal oir4 los 

alegatos de las partes, para lo cual conceder! el tiempo -
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neces;u-io a cada una y en seguida pronunci;u-4 su fallo en 

presencia de ellas de una manera clara y senci·lla. 

.ARTICULO .186. - En el proced:llniento agrario serdn admisi-

bles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley 

AsimiS1110, el tribunal podrd acordar en todo tiempo, cualquiera -

que sea la naturaleza del negocto, la practica, ampliaci6n o pe~ 

feccionmaiento de culaqu.ter di·ltgencia, siempre que sea conducen 

te para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestiona

dos. 

En la pr4cticit de eatits diligencias, el tribunal obrard como es .. 

t111e pertinente para obtener el mejor.resultado de ellas, sin l! 

atonar el derecho 4e las partea; o:ytmlolas y procurando stempre 

su iqualClad, 

AJITICULO .187 .~ Lits partes asll!Q-ir4n la carga de la p.rueba 

de loa hechos constitutivos de·sus pretensiones, Sin embargo,~ 

el tribunal podr4 1 si considerare que alguna de las pruebas ofr!!. 

ctdas es esencial para el conoc:lmtento de la verdad y la resolu

ci6n del .asunto, girar ofici.l>s a la11 autoridades para que expi-

dan docmqentos, oportuna y previamente solicitados por las par

tear apremiar a las partes o a tB.X'ceros, para que exhiban los -

que tangan en au .. poderr, para que camparezcan como testigos, los 

terceros seftalados por las partes; si bajo protesta de decir ve~ 
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dad manifiestan no poder presentarlos, 

ARTICULO l.88,- En caso de que la estimaci6n de pruebas -

amerite un estudio mas detenido por el tribunal de conoc:l:miento., 

l!ste. citara a las partes para o!r sentenc:l:a en el término que e! 

t:l:me conveni~nte, sin que dicho tl!rmino exceda en ning~n caso de 

veinte atas contados a partir de la audiencia a que se refieren 

los artlculos anteriores .. 

ARTICULO 189,- Las sentencias de los tribunales agrarios 

se dictaran a yerdad sabida sin necesidad de sujetarse a reqlas 

sobre estimacifln de las pruebas, sino apreciando los hechos y -

los docwaentos s~n los tribunales lo est:l:maren debido en con~ 

ciencia, fundando y motiyando ns resoluciones, 

AATiaJLO 190,- En los juici'Os agrari'Os, la inactividad -

proce.sal o la falta de prcnociGn del actor ·aurante el plazo de -

cuatro meses producir& la caduc:l:dad. 

EjecuciGn de las Sentencias. 

ARTiaJLO 191,- Los tribunales agrarios, estan obligados 

a proveer a la efi"Caz e inmediata ejecuct6n de sus sentencias y 

a ese ~ecto podrln dictar todas las medidas necesarias, inclui

das las de apremi'0 1 en la forma y tl!rminos que, a su juicio, fu! 
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ren procedentes, sin contraveiiir las reglas s:tqurentest 

I St al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas 

partes, el tribunal laa inter;rogar4 acerca de la foma que 

cada una propon9a para la ejecuct6n y procurara que lle--

guen a un avenimi-ento a ese. respecto~ y 

II El vencido en juicio podr4 proponer f tanza de pe;rsona a .. -

rra19ada en el lu9ar o de tnstttuci&n autorizada para 9a-~ 

ranttzar la oblilJaci6n que se le jlapone, y el tribunal, -

con audtencta de la parte que obtuY.o, cali~1car4 la fianza 

o garantla s99dn 111u arb"tt:rto y ·~ la aceptare podr4 conce~ 

der un t9mtno l'lll•ta de qutnce d!a• pa;ra el CU111pl:IJU1:ento ,. 

y adn mayor ttenlJ>Q si' el qult obtuvo estuviltl:'a confome con 

ella, Si' tzancur;r14o el plazo no llubtere cumplido, se ha .. 

ra efectiva la f1"1\Za o 9arantta cor.respondiente. 

ARTICULO 192, ~ Las cuestiones incidentales que se susci-

ten ante los· tribunales agrarios, se resolver4n conjuntamente con 

lo prtncipal, a menos que por su naturaleza sea forzoso dicid1r

las antes, o que se refieran a la ejecuci&n de la sentencia, pe

ro en ni119dn caso ae fo:rmara articulo de previo y especial pro-

nunctlll!liento sino que se decid1:r4n de plano •. 
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La conex·idild sCUo procede cua11do se trate de juici"os que se si--
! 

gan ante e~ mi11110 tri'l:iunal y se resolver& luego que se prauueva, 
1 

sin necesi4ad de audiencia especial ni otra actuación. 

ARTICULO 1 g3 • - El despacho de los tribunales agrarios C!?, 

menzara di~riamente a las nueve de la mañana y conti"nuara hasta 

la hora nedesaria para concluir todos los negoci"os citados y que 
1 

se hayan presentado durante el curso del d!a, pudiendo retirarse 

el personal, cuando fueren cuando menos las diecisiete horas. 

~especto d~ los plazos fi~ados por la presente Ley o de las ac-

tuaci'Ones· ante loa Tribunales Agrari"os, no hay d!as ni horas in

hlbi"les, 

ARTICULO J.9• • .,. I.as aud:l:en.cias seran pdblicas, excepto 
1 

cuando a c~iterto del tribunal pudtera perturbarse el orden o 

propiciar ~i'Olencia, St en la hora señalada para una audiencia 
' no se hubiere terminado el proced1Jlliento anterior, las personas 

citadas deberln permanecer hasta que llegue a su· turno el asunto 

respectivo¡ aiguibdose rigurosamente para la vista de los proc!_ 

dimientos J1 orden que les corresponda, segdn la lista del d!a 

que se fij~ra en loa tableros del tribunal con una semana de an-
! 

terioridad~ 

1 

1 

1 

Cuando fuete necesario esperar a alguna persona a quien se hubi!_ 

re llamado la la audiencia o conceder tiempo a los peritos para -
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qua exiw.inen las cosas acerca de l4s que lu!yan de emitir dicta-

men u ocurre alg11n otro caso que lo exija a ju:tci-o del tribunal, 

se suspender& la audtencia por un plazo no mayor a ~res dtas. 

ARTICULO .195,.,. 

diante con los do01mentos relatiVos a fl y en todo caso, con el 

acta de la audienc1a en la que se asentaran las actuaciones y -

se resaltaran los puntos controvartidos pr:l:ncipales y se asent~ 

ra la sentencia, suficientemente razonada y fundada, as! cano -

lo relativo a su ejecuct6n, Bastara que las actas sean autori

zadas por el 11agtstrado del tribunal y el secretario o loa tes

ti-goa da as:l:atencta en su caaot pero loa :l:ntaresadoa tendr4n el 

derecllo de f :l:rmarlaa t111Dbttn; pud:l:erido aaear copi'a de ellas, -

las cuale& podr4n ser certificadas fi>Or el secretarto. El venc!. 

do en ,utcio que eatut'~ere pre.aente ft:rmara en todo caso el ac

ta, a manos de no 114ber o estar fts:tcamente :Impedido, at fuere 

posible ae :l:lllprtllltr4n sus huellas di'gttales, 

ARTICULO .196,- Los doc.mantos y objetos presentados por 

llls partes; les seran devueltos al terminar la audiencia solo ·· 

s:I: ast lo.solicitaran, tanSndose razdn de ello en el expediente 

previa copia certificada que de los mismos se agregue a los au

tos, Si la parte condenada manifestara su opostcidn a la devo

luctdn de las constancias, porque. pretendiera bnpugnar la reso

lucidn por cualquier vta, el tribunal, desde luego; negar4 la 

devoluci&n y agr99ara las constancias en mfrito a sus autos por 
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el t8nuino que. corresponda, 

ARTICULO 197 , ., Para la facilidad y rap:!:d@z en el despa-

cho, los emplazAlllientos; c:l:tato~ios;&rdenes, actas y demas docu

mentos necesarios, se extenderan de preferencia en formatos im-

presos que tendran los espacios que su objeto requiera y los cua 

les se llenaran haciendo constar en breve extracto lo indispens!_ 

ble para la exactttud y precis:tdn del doC1D11entos, 

Del Re.curso de Revi'lli&n, 

ARTICUJ.o .1 !l8,.,. El recurso de revtst&n en materia agraria 

procede contra la sentencia de los trttiunales agrarios que re., 

suelvan en pr:llllera instancia soliret 

I Cuestiones relacionadas con los l!mites de tierras suscita .. 

das entre dos o mas ndcleos de poblaci6n ejtdales o ce111una

les, o concernientes a l:lmttes de las tierras de uno o va

rios ndcleos de poblaci6n con uno o varios pequeños propie

tarios o sociedades 111erc11nt:!:les1 o 

II La trainitaci6n de un juicio agrario que reclame la restitu

ci&n de tierras ejidales; .. o 
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materta agraria. 

ARTICULO 199 • ., ~a revi-.tón debe. presentarse ante el tri-

banal que haya pronunciado la resoluci6n recurrida dentro del -

t4!rmino de diez d1as posteriores a la notif icaci6n de la resolu

ci6n. l'ara su interposici6n, bllstara un simple escrito que ex-

prese los agravios. 

ARTICULO 200 •. - Si el recurso se reLiere a cualquiera de 

los 1111pueatos del r.rttculo .198 y es presentado en tiempo, el tr! 

tunal lo adm:tttra en un ttnlino de tres dtas y dll1"4 vista a las 

partes interesadas para que en un t6rmino de ci11co ·atas expresen 

lo que a au interés conyenga. Una ve• hecho lo anterior, remit! 

ra tmledi .. t1111ente el expediente; el orig:tnal del escrito de agr!_ 

v:tos, y la prcnoci6n de. l.ot: te:rc:=os interesados al Tribunal su

j?41.rior .Al;¡rarto, el cual resolver~ en deLtnittva en un término de 

diez dtas contados a partir de la fecha de recepci6n. 

Contra las· sentencias deft11itiYas de los Tribunales Unitarios o 

del Tribunal Superior Agrario s6lo proceder& el juicio de amparo 

ante el Tribunal Coleq:tado de C:t:rcuito correspondiente. En tra

t!ndose de otros actos de los Tribunales Unitarios en que por su 

naturaleza proceda el amparo, conocer! el jue.z de distrito que 

corresponda. 
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J:iA llctu•l J.119ia11tci6n. Agraru in.tenu d•rle 111ayo:r: apertUXll •l E.., 

31da JJutc•no pUll qua ast e.i· po•aador da l.os de:r:ac:hos ejid•J,es, 

tenga la fac:ilidad para poder' as.octarse interc:lllllbiar productos, 

.alic:itar crlditos con tHtses %ea.les o tncluso vender sus dere~~ ... 

chos ~id•les, •t· es que ast l.o est:lmue pertinente dada la can ... 

tidad de producc:i6n que da. su· tierra. 

Ast pues·, dentro de este. universo de·:poaibtl:tdades la Ley Jlqra ... -

ria aitulndose dentro de una de las grandes üivistonea del dere ... 

cho c:omo lo ea al Derecho Social, intenta proteger tanto la in-~ 

versi6n del ejidatario c:cno 1• sobe.ranta nac:ional para hacer Dila 

produc:tiva la tierra, 
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CONCLUSIONES. 

Los repartos a1rarios que ocurrieron entre 

los Hateas sattsfacfan las necesidades de 

este pueblo guerrero. 

Bn el Y~retnato los nacionales o nativos 

de la HIHtYa Bspal\a: pierden todo derecho .,. 

para poseer su propia tierra lo que provo

ca quec sea;n 11>s españoles quienes sean los 

posee4ores de tata. 

~sttn de Ituzbtde con un pds de ·seis 111! 

llone1t de kil&Detros cuadrados aproximada~ 

mente, dicta una de las naejores y 111ls pro

vechous leyes 11g:rarias, y11 que con ést11 -

intenta prevenir la divtsi6n territo:rial -

del p¡\ta, 

Las Leyes de Refo:tnla lejos de beneficiar 

al campesinado mexicano sirven de base P! 

ra una floreciente y justicia e inequidad 
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social, 

La epoca del Porfiriato y las grandes ha• 

ciendas son el pr:lmer reflejo de unas le

yes de reforma fuera del contexto y la -

congr.uencia social requeridas para la l!p!!_ 

ca. 

Las ideas. en materia agraria de la revol!!_ 

ci6n mexicana no son sino la expresi6n de 

inconfa.m:ldad de quien labora y deja en ~ 

la t.te:rra su propia vida y por tanto esta 

revual'ta civil ea consecuencia de las ne

fastas leyes. de reforma. 

De~p!lfS· de la RevoluciOn surgen leyes que . . 

intentan recoger 111 :tdeolog!a y el eaph'! 

tu de las leyes dictadas por los revolu .. ~ 

cionarios, las cuales sirven de antesala 

a la creaci6n del 'Art!culo 23 Constituci!!_ 

nal que hasta el d!a de hoy rige nuestra 

noJ:111atividad agraria, 

Muchoa C6digos y Leyes se sucedieron antes 

·de la aparici&n de la Ley Pederal de la R! 

forma Agraria la cu~l intent& ~arle solu-~ 
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ci6n pronta y expedita a la situaciOn a• 

graria. 

Con la c.r-ctan de la Nueva Ley Agraria • 

de 1992, la instauraci8n de Tribunales A• 

grarios y ·de la Procuradurfa Jlqraria, se 

pretenüe el sacar adelante una mejor si-

tuac!'dn para el Agro en !18xico. 
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