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INTRODUCCION 

En el presente trabajo hablaremos de la reforma que suffié el articulo 27 

Constitucional, en el cual se modifica la tenencia de la tierra y se da por terminado ef 

reparto agrario que tenian derecho tos campesinos del pais; violando asi e! espiritu 

de Ley que dieron los constituyentes de 1917 al articulo 27 Constitucional, donde 

establecieron que dinicamente se daba la posesién de Ja tierra a tos campesinos, 

mas no la propiedad. 

Es asi, que fa presente tesis tiene et propdsito de sugerir, que fa 

modificacién de la tenencia de fa tierra, no es la solucién para resolver la crisis 

econémica por la cual atraviesa el campo mexicano, sino que realmente necesita un 

mayor subsidio por parte del estado, créditos oportunos, distribucién equitativa de 

los distritos de rego, una planeacién adecuada para hacer producir al campo, 

clasificar al ejido en sectores a nivel nacional para determinar su mejor 

aprovechamiento; y asi como una mayor organizacién, capacitacién y 

especiatmente elevar el nivel cultural del ejidatario. 

Por !0 cual, ef presente trabajo se divide en cuatro capitulos, para poder 

conocer mas a fondo el origen del ejido de nuestro derecho mexicano. 

En el primer capitulo, hablaremos de tas diferentes formas de tenencia 

de tierra que existieron en el Valle de Anahuac y particularmente mencionaremos al 

calpulli, que es et antecedente directo del ejido. Esta forma de propiedad tenia fa
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caracteristica que pertenecia comunalmente a la poblacién, misma que se dividia 

en parcelas y se entregaba a un jefe de familia de manera vitalicia, sin poderia 

enajenar o grabar, solamente se podia heredar a sus familiares. 1 calpulli no 

alcanz6 a desarrollarse plenamente, en virtud de la conquista espafiola que 

implanté nuevas formas de propiedad. 

Asimismo, hacemos referencia de los diferentes tipos de propiedad que 

introdujeron en la colonia los reyes espafioles, sobresaliendo la propiedad individual 

que fue otorgada a los espafioles por sus servicios prestados a la corona real. 

También hablaremos de los precursores de ta reforma agratia en el movimiento de 

independencia, como Io fueron Miguel Hidalgo y José Maria Morelos, que lucharon 

contra el despojo de las tierras a las comunidades indigenas y de su esclavitud. 

También, mencionaremos las leyes que se implantaron a finales del siglo XIX y 

Principios de éste siglo que dieron origen al acaparamiente de grandes extensiones 

de tierra en pocas manos y en su mayoria eran de compafiias extranjeras; aunado 

a esto, la injusticia social que habia en la poblacién y ta mal distribucién de fa tierra, 

que fueron los motivos que dieron origen a la Revolucion Mexicana. 

En el capitulo segundo, mencionaremos los postulados ideoldgicos y los 

diferentes lideres que surgieron en la Revolucién Mexicana, como lo fueron 

Francisco |. Madero, los hermanos Flores Mag6n, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 

Venustiano Carranza entre otros, donde establecieron como base ideologica la 

reivindicaci6n de los derechos que les correspondian a la clase campesina, como
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fos verdaderos duefios de la tierra, y asi como implantar una verdadera 

democracia, para dar por terminada con la injusticia social que habia en esa época. 

Dichos postulados no se cumplieron debidamente por la inestabilidad politica, sin 

embargo, sirvieron como base para la creacién de nuestra Carta Magna donde se 

estabiecieron derechos sociales para proteger a los individuos econémicamente 

mas débiles, come lo son los trabajadores y los campesinos. 

En el capitulo tercero, hacemos una comparacién dei ejido con la 

derogada Ley Federal de ta Reforma Agraria, con la actual Ley Agraria, donde 

mencionaremos principalmente las diferencias y semejanzas entre ambas leyes. 

Por Ultimo en ef capitulo cuarto, hablaremos del sustento juridico del 

ejido, que es el articulo 27 Constitucional, dande se daba el derecho a tos nucleos 

de poblaci6n de poseer tierras y, asimismo, mencionaremos las reformas que ha 

tenido dicho articulo a través de su historia. Asimismo que consecuencias tendra el 

ejido con la modificacién de la tenencia de fa tierra en la actualidad, donde tos 

ejidatarios podran vender sus parcelas, perdiendo asi, su naturaleza juridica que fe 

dieron fos constituyentes de 1917, al ser inembargable, imprescriptible, inalienable e 

intransmisible. No obstante, lo anterior creemos que la solucién al problema del 

campo no es inmediata, sino es un largo proceso, donde ta participacién del estado 

es muy importante para que se avance a un desarrollo préspero en ia agricultura de 

nuestro pais, dando asi al campesino, ef derecho de tener una vida mas digna, 

como lo establece nuestra Constitucién.



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS-SOCIALES DEL EJIDO DURANTE LA 

PRECOLONIA HASTA EL PORFIRIATO. 

|. LA PRECOLONIA. 

Dentro de esta etapa mencionaremos fa triple alianza que formaron ios 

teinos de México, Texcoco y Tacuba, debido a que eran los pueblos mas 

civilizados y los de mayor fuerza militar, toda vez que dominaron a los demas 

pueblos que habitaron en ef Valle de Anadhuac, que posteriormente se le llamd ia 

Nueva Espafia. Asi también hablaremos, sobre las castas sociales que existieron 

en estos pueblos. 

Si bien es cierto que en esta fase de la historia de México no existia un 

cuerpo legal conocido como cddigos, reglamentos o leyes por escrito, también lo 

es, el hecho de que fos gobernantes de los pueblos representativos de esta etapa, 

tales como lo fueron: México, Texcoco y Tacuba, se regian por ef derecho 

consueiudinario, por ende, bien vale la pena el estudio durante esta etapa para 

saber ej origen del ejido en nuestro derecho mexicano y su evolucién desde la 

precolonia hasta nuestros dias.



11LA ORGANIZACION POLITICA Y SOCIAL EN EL DERECHO 

PRECOLONIAL. 

En el derecho precolonial como ya quedo establecido que ios reinos de 

México, Texcoco y Tacuba constituian una triple alianza, no obstante guardaban 

una absoluta independencia, teniendo desde ef aspecto étnico cada uno de ellos 

un mismo origen, es decir, mexicanos, acolhuas y tecpanocas respectivamente. 

La designacién de los reyes en fa triple alianza era de manera indirecta, es 

decir, cada pueblo elegia cuatro electores quienes deberian ser inicamente nobles 

y en el voto de cada uno de ellos se comprometian todos fos votos de {a nacién. 

Cabe destacar que estos cuatro personajes eran representantes de {a masa 

popular debido a que conjuntamente con ios demas representantes de fa sociedad 

como eran, los ancianos, los soldados viejos y la elite de fa nobleza designaban al 

préximo monarca. Es importante destacar que la mayoria de estos pueblos se 

iban sucediendo al reino entre los propios familiares y dentro de los requisitos para 

ser propuesto rey, eran los siguientes: 

+ Ser noble de la casa real. 

~ Ser valiente. 

- Ser justo. 

- Ser educado en el Calmecac. ' 

  

‘ Mendieta y Nufez, Lucio. El Derecho Precolonial Editorial Porria, S.A México, 1992 Pag. 38  



Dentro de esta eleccién también eran nombrados cuatro consejeros de 

gobiemo, los que reunian los mismos requisitos que el monarca. 

En cuanto a la organizacioén social mencionamos las siguientes clases: 

a) La clase dirigente. 

Esta clase se encontraba constituida principaimente por ei Tlacatecuhtli, 

es decir, el rey o monarca que gobernaba a su pueblo. Considerandose también 

este tipo de clase a sus cuatro consejeros; cabe sefialar, que dentro de las 

facultades dei monarca figuraba un poder absoluto, pero a su vez moderado por la 

clase noble. 

b) La nobleza. 

Esta casta se conformada principalmente por sacerdotes, guerreros y fa 

aristocracia, esta Ultima basada por su riqueza agricola. Siendo esta clase la que 

en contubernio con el rey decidian tos destinos del pueblo. es importante sefalar 

que los hijos de esta casta debian ser educados en ei Calmecac. 

c) Los macehuales. 

Esta casta inferior se componia por la masa social, quienes por su clase 

carecian de cualquier tipo de privilegios o decisiones sociales, econdémicas, y 

desde luego politicas del pueblo que conformaban, sometiéndose ai yugo de la 

clase dominante y de la nobleza. Dentro de esta clase se encontraban los



esclavos, mismos que podian tener patrimonio propio y contraer nupcias. Aigo 

caracteristico era el hecho de que un nobie podria convertirse en esclavo por 

deudas, por delito que ameritara esta penalidad, como el abuso de confianza, 

robo, conquista o por ser prisionero de guerra. 

1.2 LOS DIVERSOS REGIMENES DE TENENCIA DE LA TIERRA, 

Al igual que en las clases sociales que conformaban a los reinos de la 

triple alianza y a consecuencia de estas, tuvo jugar por necesidad como en cada 

casta, los diferentes tipos de propiedades y por ende la tenencia de Ia tierra, donde 

podemos mencionar que se dividieron de {fa siguiente manera: En tierras. 

comunates, tlerras publicas y tierras de los sefiores. 

a) Las tierras comunates: calpulli y altepetialli. 

Encontramos dentro de este tipo de tenencia de tierra al calpulli, que eran 

tas tierras del calpulli (barrio de gente conocida o linaje antiguo)? que se dividian en 

parcelas; siendo éste el antecedente del ejido en nuestro derecho. 

Dentro de las principales caracteristicas del calpulli, encontramos las 

siguientes: Estas tierras pertenecian comunalmente a la poblacién integrante de! 

catlpulli, mismos que se dividian en parcelas llamadas tlaimilli donde la posesién y 

el dominio se otorgaban a las familias de ese barrio; siendo la explotacién de esta 

tierra de manera familiar y no de forma colectiva, cada parcela se otorgaba por



conducto del jefe de familia, el titular de la parcela gozaba del usufructo vitalicio sin 

poder enajenarlo y gravarlo, pero si sucederlo a sus herederos. En caso de 

intestado la parcela volvia al calputli, se prohibia el arrendamiento de parcelas y el 

poseedor de esta tierra estaba obligado a cultivarias personalmente, fa excepcién 

a esta, lo era que un barrio arrendase sus tierras a otro y el producto de tal 

arrendamiento se destinaba a los gastos comunes del calpulli, el pariente mayor y 

el consejo de ancianos distribuian las parcelas dentro de los miembros del caipulli, 

si el poseedor de una parcela abandonara el barrio o era expulsado de su cian 

perdia su tierra, al igual que si él no fa cultivase durante dos afios consecutivos sin 

causa justificada. Asimismo, se llevaba un figuroso registro de las tierras que 

correspondian a cada barrio y dentro de éste a cada poseedor se fe daba un papel 

(amatl) con inscripciones jeroglificas.° 

La otra forma de tierras comunales Ja constituian el Altepetlalli, que a 

diferencia del calpulli, se trabajaba colectivamente dado que se encontraban 

dentro de fos limites de los barrios y del producto de estas tierras se realizaban 

obras de servicio publico, colectivo, pago de tributos y con el fondo del producto 

restante se constituian cajas de comunidad, mismas que se reglamentaron con fa 

Ley de indias. 

  

2M YN. Lucio. Op, Cit. Pag. 111. 
3 Lemus Garcia, Ratt. Derecho Agrano Mexicano. Editonal Limsa. México, 1976. Pag. 38.



b) Las tierras pUblicas: tecpanttialli, tlatocaialli, mitichimalli y teotialpan. 

Su nominacién de estas tierras se desprende de! aspecto estrictamente 

economico y de financiamiento politico, ya que servian para el sostenimiento de 

las principales instituciones del gobierno, entre las cuales se encontraban las 

siguientes: 

Tecpantlalli, los productos de estas tierras sufragaban tos gastos para la 

conservacién, funcionamiento y cuidado de los palacios del Tlacatecutli, es decir 

del Rey. 

Tiatocalalli, el producto de estas tierras favorecian el sostenimiento del 

tlatocan o consejo de gobierno y de Jas altas autoridades, es decir, las tierras que 

se daban a los aitos funcionarios. 

Mitichimalii, con el fruto de estas tierras se sostenia al ejército y todos los 

gastos que se requerian para la guerra. 

Teotlalpan, su producto se destinaba para la funcién religiosa o culto 

publico y eran tierras cultivadas por los macehuales, labradores asalariados y 

aparceros. 

c) Las tierras de los sefores: pillalli, tecpillalli y yahutialli. 

Las referidas tierras eran las m4s cercanas a los pueblos y de mejor 

calidad, en el cual el monarca ejercian un pleno dominio sobre ellas, las cuales se



dividian en dos grupos, las tierras def Pillalli, que eran otorgadas a los pipiltzin, es 

decir, a los nobles y con ia facultad de heredarias a sus descendientes; y el otro 

tipo de tierra eran el Tecpillalli, que se otorgaban al rey por su servicio al pueblo. 

No obstante, de las tierras antes mencionadas es importante sefialar, que 

existia una divisién sui generis, como lo eran las tierras denominadas Yahuitialli, las 

que tenian fas caracteristicas de estar en disposicion de las autoridades, por 

motivo de haberse conquistado y aun no se le destinaba un tipo especifico de 

tierra. 

También podemos mencionar que durante esta etapa, las tierras se 

encontraban perfectamente delimitadas y diferenciadas unas de otras, por colores 

escogidos para tal efecto: las tierras pertenecientes a ios barrios estaban pintadas 

de color amarillo, fas de los nobles de encarnado y las del rey de ptirpura.* 

Asimismo, podemos sefalar que el calpulli no alcanz6é a desarrollarse 

plenamente, debido a la conquista espafiola, donde implantaron nuevos tipos de 

propiedad a los pueblos dominados, sin embargo, el calpuili fue retomado por ios 

constituyentes de 1917 ai darle algunas caracteristicas que dieron origen al ejido 

en nuestra Carta Magna.



3 GENERALIDADES DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DURANTE LA 

COLONIA. 

En esta época y debido a la conquista hecha por los espajioles sobre el 

pueblo azteca (México), trajeron como consecuencia que los reyes espajfioies 

retribuyeran los servicios prestados a la corona, a sus soldados, ctorgandoles 

grandes extensiones de tierra, mismas que se dividieron en propiedad individual 

para éstos; y propiedad comunal para {os indigenas; aclarando también que se 

dieron otros tipos de propiedad, sin embargo, estas tltimas constituyeron sélo una 

especie de los géneros antes mencionados. 

El antecedente inmediato, de los diversos tipos de propiedad que se 

dieron en fa Nueva Espazia, lo fueron en fa conquista, donde por disposiciones de 

la corona espajiola, trataron de justificar ef derecho de propiedad acerca de tas 

tierras conquistadas, dentro de algunas de las resoluciones sefialaremos las mas 

importantes a saber. 

a) Las Butas del Papa Alejandro VI. 

En primer lugar encontramos las Bulas del Papa Alejandro VI, mismas 

que se referian a la divisién territorial de Jas colonias que debla hacerse entre 

Espafia y Portugal para evitar una confrontacién entre las dos potencias de esa 

  

4M. YN. Lucio. Op. Cit. Pag. 116



época, el fallo que se dio en ese entonces, para algunos autores se traté de un 

laudo de derecho internacional publico. 

b) La occupatio. 

Otro decreto establecido por la corona real, io fue la Occupatio como 

institucién juridica, que como es de explorado derecho, requiere de tres elementos 

esenciales: 

4. Un objeto sin duefio. 

2. La toma material dei objeto. 

3. El animus domini del ocupante. 

c) La prescripcisn positiva. 

Por ultimo, sefialaremos ia prescripcién positiva o usucapion (uso capre, 

es decir, adquirir por el uso)® y los requisitos juridicos para considerar esta figura 

juridica lo son, como lo eran en ese entonces: Un justo titulo, la buena fe, una 

posesion a titulo de dominio, siendo esta uitima publica, pacifica y continua. 

1.4 EL DERECHO DE CONQUISTA. 

En atencién a los anteriores argumentos para apoyar el derecho de 

Espajia sobre los territorios de América, se ha recurrido a otras consideraciones, 

51.G., Raul. Op. Git, Pag. 103.
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como aquellas que esgrimen “El Derecho de Conquista”, como una institucién 

Jegitima, reconocida por ef derecho intemacional de esa época. 

Las autoridades espafiolas en sus documentos oficiales no utilizaron el 

término derecho de conquista, sino elas Jas famaron cristianizacién, pacificacién y 

poblacién de las tierras descubiertas, para fundar sus pretensiones sobre los 

terntorios de América, sin embargo, todos los doctores educados en las viejas 

universidades espafiolas, como Don Manuet Payno se referia en su “Tratado de la 

Propiedad”, cuando se les pasaba a consulta un expediente que tocase a los 

derechos territoriales de los soberanos de Espajia en las colonias, con base en 

ese derecho se estimaba fegitimado el dominio espafio! sobre tos pueblos 

indigenas.® Ahora bien, el derecho de conquista, razonablemente no pudo fundar 

el justo titulo que histéricamente preocupé a los soberanos espafioles, porque no 

ha tenido antes, ni ahora validez universal y permanente dado que desde el punto 

de vista del valor justicia se apoyaba en el derecho del mas fuerte. 

L5 LA PROPIEDAD INDIVIDUAL. 

Dentro de esta etapa encontramos diversas formas de propiedad 

individual, como Io eran: La merced, la cabaileria, la peonia, ia suerte, la 

compraventa, la confirmacién y la prescripcién, por lo que unicamente hablaremos 

de las cuatro primeras por considerarlas mas importantes. 

  

* ibid, Pag. 103.
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a) La merced. 

Esta forma de propiedad consistia en una disposicién que fue instaurada 

por ef soberano; por fa cual se concedian tierras u otras propiedades a los 

espafioles como recompensa a los servicios prestados a la corona, siendo estas 

las de mejor calidad. Los requisites para ser sujetos de esta disposicién eran las 

siguientes: 

1+ En su primera etapa los repartos los realizaban los capitanes 

espafioles a sus soldados. 

2.- A través del tiempo la facultad anterior pas6 a los virreyes, presidentes 

de audiencias y goberadores, con la previa opinién de los cabildos y fa 

confirmaci6n del rey. 

3.- Debian otorgarse en perjuicic de los indios. 

4.- Realizado el otorgamiento de fas tierras y dentro de los tres meses 

siguientes, era menester tomar posesién, edificar, sembrar y plantar arboles en los 

linderos y, asimismo, no podian abandonar dichas tierras. 

5.- Una vez dada la merced a! beneficiario, otorgaba fianza para garantizar 

el cumplimiento de los requisitos antes mencionados y siendo estrictamente 

prohibido vender esas tierras a ios eclesiasticos.
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b) La caballeria. 

Este tipo de tierra, es una especie de las que anteriormente sefialamos, 

haciéndola particular el hecho que se otorgaba a los soldados que estaban 

incorporados a la caballeria. 

c) La peonia. 

Esta medida agraria sirvid de base para compensar con tierras a los 

infantes o soldados de a pie. 

d) La suerte. 

Era el terreno que se asignaba a titulo particular y de usufructo a los 

colonos que se destinaban a sufragar e! sostenimiento de su familia y ésta era 

entregada por el slo hecho de ser espafiol. 

1.6 LA PROPIEDAD COMUNAL. 

Esta medida agraria dentro de la época colonial no es de gran 

importancia, como la propiedad individual, sin embargo, varias instituciones de 

indole de propiedad comunal fueron introducidas a las ciudades de la Nueva 

Espafia, tales como: Et fundo fegal, la dehesa, el ejido, tos propios, tierras de 

comin repartimiento y montes, pastos y aguas.
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a) El fundo legal. 

Era el lugar reservado para caserio del pueblo; donde fa zona urbana se 

dividia en manzanas y solares, con sus calles, plazas, mercado, templos, rastro, 

cementerio, corral de consejo, escuela, cabildo y demas edificios publicos. 

b) La dehesa. 

Esta se constituia por la tierra destinada para pastar el ganado en fos 

pueblos espafioles, no teniendo una extensién fija dado a que dicha tierra estaba 

relacionada con las necesidades del pobiado. 

c) El ejido. 

La palabra ejido deriva dei latin, éxitos, que significa salida: Don Joaquin 

Escriche, nos da la siguiente definicién det ejido: “Es el campo o tierra que esta a ia 

salida def lugar, y no se planta ni se labra y es comun a todas los vecinos”.” El 

ejido en los pueblos de los indios tenia la particularidad de servir para pastar ef 

ganado. 

d) Los propios. 

Los propios eran aquellos terrenos pertenecientes a los ayuntamientos y 

cuyos productos se destinaban a cubrir los gastos puiblicos de la comunidad. Se 

7L.G., Rat. Op, Git, Pag. 118
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otorgaban a los particulares en arrendamiento a censo enfiteutico, aplicandose fa 

renta o el canon a atender servicios publicos de la comuna. 

e) Las tierras de comtn repartimiento. 

Las tierras de comin repartimiento, también se conocieron con el nombre 

de parcialidades o tierras de comunidad. Eran tiersas comunales, pero de disfrute 

individual, que se sorteaban entre los habitantes de un pueblo, a fin de que las 

cultivaran. 

f) Los montes, pastos y aguas. 

Tanto esparioles como indigenas debian disfrutar en comun los montes, 

pastos y las aguas, debido que asi lo habia establecido Carlos V en una cédula 

expedida en el afio de 1533. Toda vez, que en aquella epoca hubo una gran 

preocupacién por ta ganaderia en Espafia, por lo que se tuvo que imptantar 

también en fa Nueva Espafia. 

Podemos mencionar también otro tipo de propiedad que se denominaba 

realengos, y que eran las extensiones de tierra que se reservaban al monarca para 

disponer de ellas segun su voluntad, consideradas también las nuevas tierras 

conquistadas en favor de la corona real, las cuales no tenian atin tipo especifico de 

propiedad, por io que todavia no se consideraban como propiedad individual o 

propiedad comunal.
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17 LA INDEPENDENCIA COMO PERIODO HISTORICO ANARQUICO DE 

LA PROPIEDAD EJIDAL Y COMUNAL. 

El problema agrario fue una de las causas de Ja independencia del pais, 

debido a la injusta reparticidn de fa tierra, los despojos que hacian tos 

encomenderos a las comunidades indigenas, la esclavitud que existia, motivaron 

el descontento de la poblacién rural para secundar el movimiento de 

independencia. Los precursores de la reforma agraria en et movimiento de 

independencia lo fueron Miguel Hidalgo y José Maria Morelos; en efecto, ef Cura 

Hidalgo decreto ta devolucién de las tierras comunales a los indigenas, abolié la 

esclavitud y los tributos que pasaban sobre los indios y castas; entre los principios 

mas importantes mencionamos los siguientes: 

1.- Reafirman la soberania del estado sobre su territorio. 

2. Ordenan que se promueva una distribucién equitativa de la riqueza 

publica y se cuide de su conservacién. 

3.- Mandan a restituir a los pueblos indigenas sus tierras comunales, por 

elemental justicia. 

4.- Combaten el latifundismo, ordenando el reparto de la tierra entre tos 

campesinos necesitados, liberandolos de la servidumbre feudalista.
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5.- Imponen al derecho de propiedad el caracter de funcién social, por 

cuanto debe producir en beneficio de la sociedad. 

§.- Autorizan la expropiacién privada por motives de interés social y 

mediante indemnizacién. 

Entre las medidas agrarias mas importantes durante el periodo de 1810 a 

1821, tanto para los insurgentes como realistas son fos siguientes: 

En el mando insurgente nos encontramos las siguientes disposiciones y 

proyectos: 

1.- Mandamiento de Don José Maria Morelos expedido en el cuartel 

general de Aguacatillo el 17 de noviembre de 1810 ordenando que no haya cajas 

de comunidad y que los indios perciban las rentas de sus tierras, como suyas 

propias, aboliendo ademas la esclavitud. 

2.- EL 5 de diciembre de 1810 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, Don 

Miguel Hidalgo y Costilla dicté una orden dirigida a los jueces y justicia prohibiendo 

el arrendamiento de tierras de la comunidad, ordenando que su goce sea 

Gnicamente de los naturales exigiendo la recaudacién de las rentas vencidas para 

entregarlas a los indigenas. 

3.- Orden del Cura Hidalgo de 6 de diciembre de 1810 que abolia ia 

esclavitud.
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4.- Decreto de Don José Marla y Morelos, despachado en Tecpan ei 18 

de abril de 18741, reiterando que fas tierras de comunidad debian entregarse a los 

Naturales para su goce directo; prohibiendo el arrendamiento y nombrando una 

comisién para recoger las rentas vencidas, relativas a las tierras de comunidad, 

para ser entregadas a los naturales. 

5.- El histérico Plan de Tlacosautitian, Jalisco, del 2 de noviembre de 

1813, intitulado “Proyecto para Confiscacién de Intereses de Europeos y 

Americanos, Adictos al Gobierno”. 

Entre fas disposiciones mas importantes del gobierno realista 

mencionamos fas siguientes: 

1.- Real Decreto def 26 de mayo de 1810 publicado en la Nueva Espafia 

el 5 de octubre del mismo afio, por el que se ordena se repartan tierras y aguas a 

los pueblos indigenas, conforme a las leyes vigentes y segtin sus necesidades. 

2.- Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias del 13 de marzo de 

1811, que manda el repartimiento de tierras a los indios. 

3.- Decreto del 9 de noviembre de 1812 dictado por jas Cortes Generales 

y Extraordinarias, en que se prohiben los repartimientos de indios y se exime a 

estos de todo servicio personal; ordenando ademas, que se repartan tierras a jos 

indios casados o mayores de 25 ajfios.



18 

4.- Reat Orden del 15 de noviembre de 1812, que mandan se cumpla con 

el anterior decreto y reorganiza las cajas de comunidad. 

5.- Real Decreto de 7 de enero de 1813 en el que se ordena se reduzcan a 

dominio particular los baldios y propios, prefiriéndose en los repartos a comuneros 

y soldados. 

6.- Real Orden del 19 de junio de 1813 en la que se dictan diversas 

disposiciones a efecto de lograr el fomento de la agricultura y de la ganaderia. 

Las anteriores disposiciones trataron de mejorar fa situacién precaria en 

que vivian los campesinos, sin embargo, no se aplicaron, por lo cual motivaron ef 

descontento de la clase rural y fue una de las causas dei movimiento de 

independencia de nuestro pais. 

Por lo que toca en la guerra de independencia, esta trajo como 

consecuencia una anarquia en cuanto a fas diversas formas de propiedad de la 

tierra, lo anterior debido a los que flegaban al poder, se decian como tegitimos 

gobernantes a! triunfo de una guerrilla, mas no de la guerra; los cuales fe debian a 

sus subordinados grandes extensiones de tierra para recompensar el apoyo 

recibido por estos, sin existir una legislacién que regulara real y juridicamente ta 

problematica de la tenencia de la tierra, por fo que ninguna Ley fue trascendental 

en relacion a tema tratado por la situacién econdémica en que se encontraba el pais 

y por fa constante lucha por el poder, entre los conservadores y liberales, sino
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hasta que se aplicaron las leyes de reforma promulgadas por el Lic. Benito Judrez, 

Presidente interino de jos Estados Unidos Mexicanos que constituyé uno de los 

grandes acontecimientos histéricos de la vida independiente de nuestro pais, 

donde se decreta la separacién de la iglesia y del Estado. 

L8LA LEY DE DESAMORTIZACION DE BIENES DE MANOS 

MUERTAS. 

Siendo Presidente de México, Ignacio Comonfort expide el dia 25 de junio 

de 1856 la Ley de Desamortizacion. En esta Ley se consideraba que uno de los 

mayores obstaculos para prosperidad y engrandecimiento de la Nacion es fa falta 

de movimiento o libre circulacién de una gran parte de la propiedad de raiz, base 

fundamental de la riqueza publica. Con apoyo en ei Plan de Ayutla, reformado en 

Acapulco, se expidié la presente Ley que jamas fue llevada a cabo con el objeto 

que se pretendia, debido a que ni los arrendatarios, ni fos enfiteutas lograron 

adjudicarse las propiedades eclesiasticas que se veian usufructuando dado a tres 

motivos fundamentales: 

Primero.- Por una parte lo constituian el elemento econdmico, el cual en 

su mayorfa de los probables beneficiarios de esta Ley, se encontraban viviendo en 

la miseria, sin tener poder adquisitivo para su compra. 

Segundo.- Por otro lado la ignorancia de la poblacién indigena y la falta de 

gestores para la adjudicacién de dichos bienes dentro de! término de tres meses
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que fijaba la Ley, lo que constituy6 que los denunciantes que en su mayoria eran 

capitalistas extranjeros aprovecharon esta miseria econémica y el estado de 

ignorancia de las personas para adguirir o apropiarse grandes extensiones de 

tierras. 

Tercero.- Por ultimo, debido a que nuestro pais en ese entonces, era un 

pueblo constituido eminentemente catdlico y por el temor de ser excomulgado por 

la iglesia se abstuvieron de ser los adjudicatarios de dichos bienes. 

1.9 LA LEY DE BALDIOS DEL 20 DE JULIO DE 1863. 

Esta Ley de Baldios fue dictada por el Presidente Benito Juarez y se 

promulg6 en San Luis Potosi, con fundamento en el articulo 72 fraccién XXIV de la 

Constitucién de 1857 donde mencionaremos las disposiciones mas importantes: 

El articulo primero de esta Ley define a tos baldios, como a “todos los 

terrenos en la Republica que no hayan sido destinados a un uso ptiblico por la 

autoridad facultada para ello por la Ley, ni cedidos por misma, a titulo oneroso o 

lucrativo, a individuo o corporacién autorizada para adquiririos”. 

En los articulos segundo y octavo de la Ley de baldios sefialaba que todo 

habitante del pais tenia derecho a denunciar y adquirir 2500 hectareas de terrenos 

baldios, con excepcién de los naturales de las naciones vecinas de la Republica, 

quienes por ningun motivo podian adquirir en los estados fronterizos.
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En cada Estado, Territorio y Distrito se publicara la tarifa de los precios de 

los baldios. Del precio se cubriran dos tercios en numerario y la otra parte que 

testa se cubrira en bones de la deuda publica o extranjera. Teniendo derecho el 

poseedor de fos baldios a un descuento del precio de la tarifa, si cultivara dicho 

terreno. 

El articulo noveno dispuso que nadie puede oponerse a que miden, 

deslinden o ejecuten por orden de autoridad competente cualesquiera otros actos 

necesarios para averiguar fa verdad o legalidad de una denuncia, a terrenos que 

no sean baidios. 

Esta facultad fue aprovechada por las compafiias deslindadoras para 

adjudicarse grandes extensiones de terreno a costa de los campesinos, debido a 

su ignorancia y su pobreza no pudieron hacer valer sus derechos ante los 

tribunales competentes; por io cual dicho precepto juridico favorecié la 

adjudicacion de los baldios a fos mas poderosos, para asi constituir grandes 

latifundios en pocas manos. 

La denuncia para adquirir los baldios se debia hacer ante el Juez de 

Distrito de la jurisdiccién, procediéndose al apeo y levantamiento de planos por ef 

perito nombrado por el Juez. No habiendo oposicién y sin mas tramite, se da la 

adjudicacién al denunciante previa la aprobacién del Ministerio de Fomento. El 

Juez realizaba ta entrega del terreno, comprobando ef interesado haber cubierto el
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precio correspondiente. Asimismo, si existiera oposicién para fa adjudicacién de 

los baldios, se abria un juicio entre el denunciante y el opositor, en el que era parte 

un representante de la Hacienda Federal, 

En el articulo veintisiete deroga todas las disposiciones que declaraban 

imprescriptibles los terrenos nacionales, los cuales en fo sucesivo prescriben en el 

término de diez afios. 

No obstante, el esfuerzo del gobiemo para el fraccionamiento de los 

baldios en el territorio nacional, no se logré la inmigracién, ni la colonizacién de 

dichos terrenos, por io cual no se obtuvieron los objetivos deseados que proponia 

la Ley de Baldios. 

1.10 EL DECRETO DEL 31 DE MAYO DE 1876. 

Siendo Presidente de México Don Sebastian Lerdo de Tejada, expidié el 

31 de mayo de 1875 el decreto sobre la colonizacién mediante empresas 

particulares. Entre los dos articulos que contiene esta Ley; siendo el mas 

importante el primero, de donde autorizaba al Ejecutivo para poner en practica una 

politica colonizadora por medio de la accién directa de Estado, a través de 

contratos con empresas particulares, dénde otorga a fas mismas colonizadoras 

una subvencién por familia establecida y otra menor por familia desembarcada en 

puerto mexicano, exigiendo a las empresas particulares garantias suficientes para 

asegurar ef cumplimiento de los contratos de colonizacién. Dandole un
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suplemento de gastos de transporte y de subsistencia, hasta un afio después de 

establecidos, utiles de labranza y de materiales de construccién para sus 

habitaciones, otorgandoles a los colonos ciudadania mexicana, asimismo, se 

instituye comisiones exploradas para obtener terrenos colonizables con los 

requisitos que debian de tener de medicién, deslinde, avaluio y descripcién, donde 

las colonias gozaran de las prerrogativas y privilegios sefialados por la Ley durante 

el término de diez afios. 

Y el segundo articulo se concreta a fijar un presupuesto de doscientos 

cincuenta mil pesos anuales para reatizar el programa colonizador. 

1.11 LALEY DE COLONIZACION DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1883. 

Esta Ley fue dictada por el Presidente Don Manuel Gonzalez, el 15 de 

diciembre de 1883, donde se mando deslindar, medir, fraccionar y valuar los 

terrenos baldios, o de propiedad nacional para su colonizacién, los cuales serian 

cedidos a titulo oneroso o gratuito en este ultimo caso en extensién no mayor de 

cien hectareas a inmigrantes o habitantes del pais. Sin embargo, los objetivos de 

esta Ley a igual que el decreto de! 31 de mayo de 1875 son muy parecidos, debido 

a que el gobierno da a las empresas deslindadoras privilegios para poder colonizar 

jos terrenos baldios del territorio nacional; mismo que fueron aprovechados por 

dichas empresas para adjudicarse grandes extensiones de terreno en contubernio 

con ef gobierno.
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112 Et PORFIRIATO COMO FASE ESTRUCTURAL DE MONOPOLIO 

Y LATIFUNDIO DE LA TIERRA. 

Durante los afios en que estuvo en el Poder Ejecutivo ef General Porfirio 

Diaz, se hizo mas notoria la adjudicacion de grandes extensiones de terreno en 

pocas manos, convirtiéndose asi en monopolio y latifundio el territorio nacional, 

dejando a la clase campesina en un desamparo, tanto social, econdmico y politico, 

debido a que fueron esclavos de sus propias tierras, ya que fueron despojados por 

las grandes hacendados y compafias deslindadoras, una de las disposiciones que 

dieron motivo a lo anterior fue fa Ley de Baldios del 26 de marzo de 1894. 

Ley de Baldios del 26 de marzo de 1884. 

Esta disposicion juridica autorizaba la ocupacién y enajenacién de 

terrenos, baidios, demasias y excedencias en cualquier parte del territorio 

nacional, y sin limitaci6n de extensién, aboliendo ademas, la obligacién que 

imponia la Ley de 1863 a los propietarios o poseedores de baldios de tenerlos 

poblados y cultivados. 

Para una mayor comprensién de esta disposicisn de 79 articulos, se 

dividié en cinco titulos de ta siguiente manera: 

|.- De los terrenos baldios y nacionales, de las demasias y excedencias, y 

bases generales para su ocupacién y enajenacién.



25 

ii.- La manera de adquirir los terrenos que son objeto de esta Ley. 

iil- De las franquicias que se conceden a ios poseedores de terrenos 

baldios, demasias y excedencias. 

1V.- Del gran Registro de la Propiedad de ja Republica. 

V.~ Disposiciones generales. 

Para el estudio del tema tratado nos permitimos sefiatar las cuatro formas 

de terreno de la presente Ley: 

Baldios.- Son los terrenos que no han sido destinados a un uso publico, 

por la autoridad facuitada por la Ley, ni cedidos a titulo oneroso o lucrativo a 

individuo o corporacién autorizada para adquiririos. 

Demasias.- Son terrenos poseidos por particulares con titulo primordial, 

en extensién mayor que la que este determine, a condicién de que el exceso se 

encuentre dentro de los linderos sefialados en ei titulo, confundido con fa extensi6n 

titulada. 

Excedencias.- Son terrenos poseidos por particulares durante veinte afios 

© mas fuera de los linderos sefialados por el titulo, pero colindando con e! terreno 

amparado por éste.
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Nacionales.- Son terrenos baldios deslindados y medidos por comisiones 

Oficiales © compafias autorizadas y que no hayan sido enajenados por ta 

autoridad. 

igual que las leyes anteriores a esta, cerca de cumplir con el objeto de 

poblar ef inmenso territorio nacional, se culminé con dicha disposicién en la 

consolidacién del régimen latifundista mexicano, sistematizado en el despojo e 

injusticia social, debido a que grandes extensiones de tierra de nuestro pais se 

encontraban concentradas en pocas manos y que en su mayoria eran de las 

compafifas deslindadoras de capital extranjero; aclarando que la Ley como se ha 

mencionado anteriormente hacia referencia en su parte principal a tierras que no 

tenian su destino para el uso ptiblico, empero ésta no fue asi, dado a que el 

Ejecutivo de la Naci6n de ese entonces autorizaba a desposeer de sus tierras a los 

indigenas, con el pretexto de que a nuestro pais le hacia falta la inversién del 

capital extranjero, para asi poder tener un mejor desarrollo econémico, por lo que 

esta ley provocé un precedente de una de las causas que motivaron la Revolucién 

Mexicana, debido al problema agrario en esa época, asi como el descontento 

social que habia en la clase campesina del pais. 

Por citar algunos ejemplos, en que las compafilas deslindadoras recibian 

gratis la tercera parte de las tierras, que grandes facilidades de liquidar estas y con 

exencion de impuestos con el derecho de importar maquinaria, es asi que en esa 

6poca nuestro territorio nacional en su tercera parte era propiedad de personas
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morales que pertenecian a espafioies y a norteamericanos especialmente, en 

alcance a lo anterior, por ejemplo: 

Ocho individuos eran duefios de 23 millones de hectareas o sea, bastante 

mas que un solo Estado de la Republica Mexicana. Entre los latifundistas 

extranjeros mas importantes mencionaremos los siguientes: 

  

  

RICHARDSON CO.-— --303 MiL. HECTAREAS 

PALOMAS LAND.-------------—-777 MiL HECTAREAS 

COLORADO RIVER.-—------—-—-324 MIL HECTAREAS. 

HARDFORD CO. DE CONNECTICUT.- Era duefio de casi toda la 

peninsula de Baja California con once y medio mitiones de hectareas * 

Se habia calculado que el 97% de México era propiedad privada de 830 

latifundistas. Sin embargo, todos los terrenos deslindados eran erizados, muchos 

de ellos desiertos y otros impropics para el desarrolio de fa agricuitura y muy pocos 

en condiciones para el riego, empero estos Ultimos nunca desarrollaron obras 

efectivas para el riego y el cultivo de dichos terrenos. Por !o anterior, se puede 

analizar como se agravé ef problema agrario en ef pais y que el factor de ia 

tenencia de Ja tierra se hallaba ma! distribuida, trayendo como consecuencia los 

ltamados latifundios, mismos que aparejados con esta problematica, se 

encontraban las famosas tiendas de raya, donde los campesinos trabajaban ia 

5 Silva Herzog, Jesus. Breve Historia de ta Revolucion Mexicana, Editorial. Fondo de Cultura Econémica. 
México 1972. Pag, 30.
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tierra de sol a so! con un salario miserable, endeudéndose en dichas tiendas de 

raya de por vida, lo que motivé que la mayoria de los campesinos al no tener 

alternativa para despojarse de la esclavitud que los dominaba, fuesen ellos 

quienes pariiciparon en los primeros movimientos de la revolucién, dado que los 

planes ideolégicos que dieron inicio y que motivaron la Revolucién Mexicana, to fue 

el de prometer una vida mas justa en lo social, econémico y politico del trabajador 

del campo, ya que eran, como hoy en dia la clase econdmicamente mas débil y 

desprotegida del pais.
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES MEDIATOS E INMEDIATOS DEL EJIDO, COMO 

AGREGADO FUNDAMENTAL EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

I. POSTULADOS IDEOLOGICOS EN MATERIA AGRARIA EN LA 

REVOLUCION MEXICANA. 

Debido a la dictadura instaurada por el General Porfirio Diaz, por mas de 

treinta afios y la situacién econdmica, politica y social que imperaba en el pais, 

surgieron diversas bases ideoidgicas que conformaron el movimiento 

revolucionario para establecer una verdadera democracia y asi terminar con la 

injusticia social que habia en esa época, dando a la clase campesina !os derechos 

que tes correspondian como los verdaderos duefios de la tierra y poder tener asf 

una vida mas digna, por lo cual, tuvo que pasar un periodo de transicion hasta 

llegar a la culminacién de nuestra Carta Magna, donde se establecieron derechos 

sociales en favor de las clases econémicamente mas débiles, como lo son fos 

» campesinos y fos trabajadores. 

I. EL MANIFIESTO A LA NACION. 

Es el antecedente inmediato de! Plan de San Luis, donde se organiza el 

partido liberal en 1906, por los hermanos Flores Magoén, Juan Sarabia, Librado
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Rivera y Rosalio Bustamante entre otros, donde se hace el “Manifiesto a la 

Nacién*, en el que se programa todo un sistema de reivindicaciones sociales en 

favor de los trabajadores y campesinos. En cuanto a ia cuestién agraria tenemos 

que fos duefios de tierras estan obligados a hacerlas productivas todas las que 

posean; cualquier extensién de terrenos que ef poseedor deje improductiva la 

recobraré el estado y la empleara conforme a los articulos siguientes: 

Articulo 35.- A fos mexicanos residentes en el extranjero que lo soliciten 

tos repatriara el gobierno pagandoles los gastos de viaje y les proporcionaré tierra 

para su cultivo. 

Articulo 36.- El Estado dara tierras a quien lo solicite sin mas condicién 

que dedicarlas a la produccién agricola, y no venderlas. Se fijara la extensién 

maxima de terrenos que el Estado pueda ceder a una persona. 

Articulo 37.- Para que este beneficio no sdio aproveche a los pocos que 

tengan elementos para ef cultivo de las tierras, sino también a fos pobres que 

carezcan de estos elementos, el Estado creara o fomentara un Banco Agricola, 

que hard a los agricultores pobres, préstamos con poco rédito y redimibles a 

plazos.
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H.2 EL PLAN DE SAN LUIS. 

.Como es sabido e! Plan de San Luis constituyé la base estructural e 

ideolégica para iniciar el movimiento de la Revolucién Mexicana, y a su vez 

teniendo como base dicho Plan, el manifiesto del partido liberal de fos hermanos 

Flores Magén, que entre fos puntos mas importantes que se destacaron en ef 

referido Plan se encuentran los siguientes: 

4.- Se declaran nulas las elecciones para Presidente, Vicepresidente de la 

Republica, Magistrados de las Suprema Corte, Diputados y Senadores. 

2.- Desconocer el gobierno del General Diaz, asi como todas tas 

autoridades, debido a que dicho gobierno y autoridades no fueron electos por el 

pueblo. 

3.- Se declaran vigentes, ha reserva de reformas oportunas todas las 

leyes promuigadas por fa actual administracién y sus reglamentos, a excepcién de 

aquellas que manifiesten se encuentren en pugna con los principios proclamados 

de este Plan. 

4.- Al término de ia revolucién se iniciara la formacién de comisiones de 

investigacién para dictaminar a cerca de las responsabilidades en que hayan 

podido incurrir los funcionarios de la Federacién, de los Estados y de los 

Municipios.
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5.- Abusando de ia Ley de los terrenos, de los baldios, numerosos 

pequefios propietarios en su mayoria indigenas, han sido despojados de sus 

terrenos por acuerdo de la Secretaria de Fomento o por fallos de los Tribunales de 

la Republica, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores. Los 

terrenos que se les despojé de una forma arbitraria, se declaran sujetos a revisién, 

tales disposiciones y fallos, y se les exigira a los que los adquirieron de un modo 

tan inmorat o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, a 

quienes pagarén también una indemnizacién por los perjuicios sufridos. Sdio en 

caso de que estos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la 

promuigaci6n de este Plan, los antiguos propietarios recibiran indemnizacién de 

aquellos en cuyo beneficio se verificé el despojo. 

6.- Adem&s de la Constitucién y las leyes vigentes se declara Ley 

suprema de la Republica Mexicana, el principio de no reefecci6n. 

7.- Ei C. Francisco | Madero asumira provisionalmente la Presidencia de la 

Republica, a fin de que después del triunfo de la revoluci6n se convoque a 

elecciones generales y extraordinarias. 

8.- El Presidente dara cuenta al Congreso de la Unién, del uso de las 

facuttades que le confiere el presente Pian.



33 

9.- El 20 de noviembre de 1910, desde las 18:00 horas de fa tarde, todos 

los cludadanos de la Reptiblica tomaran las armas para arrojar del poder a jas 

autoridades subordinadas a! gobierno de Porfirio Diaz. 

IL3. EL PLAN DE TACUBAYA. 

Este Plan se encontraba auspiciado por ef General Bernardo Reyes y en 

dicho documento se deciaraban nulas las elecciones que le habia dado el triunfo a 

Francisco |. Madero y a Pino Suarez, deciarando disueitas tas Camaras de la 

Unién. Los autores det Plan de Tacubaya acusaban a Madero de neopotismo, por 

haber traicionado ef Plan de San Luis, y de haber impuesto a Pino Suarez en la 

vicepresidencia y a varios gobernadores en los estados. 

Pero lo mas importante de tal documento era ia siguiente declaracion: “El 

problema agrario en sus diversas modalidades es, en el fondo, la causa 

fundamental de la que derivan todos los males del pais y de sus habitantes” 

Dentro del proceso histérico que se daba después de que Francisco |. 

Madero, asumié la Presidencia de la Reptiblica, es el hecho de que todo mundo 

pensaba que Emiliano Zapata, rendiria sus tropas, lo cual no fue asi, debido a que 

el Presidente Madero, no cumplié con las promesas contenidas en el Plan de San 

Luis y asimismo, por haber designado al tirano General Ambrosio Figueroa, como 

Gobemador del Estado de Morelos, por fo que Emiliano Zapata tomé nuevamente 

°$.H., Jestis. Op. Cit Pag. 253.
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las armas para luchar por la restitucién de las tierras a los campesinos, robadas 

por los poderosos terratenientes y {a injusticia social que imperaba en ese 

entonces; y con base a la promesa contenida en el articulo tercero del Plan de San 

Luis, continué con fa lucha reivindicatoria en favor de jas comunidades rurales. 

1.4 EL PLAN DE AYALA. 

Este Plan continué fa lucha revolucionaria, siendo su apéstol, Emiliano 

Zapata, quien era el jefe det ejército del sur. Dicho Plan de Ayala, se promulg6 el 

dia 28 de noviembre de 1911, en ia Villa de Ayala. Dentro de los mas destacados 

del zapatismo y que lo elaboraron fueron, el Profesor Otilio Montajfio, e! General 

Gildardo Magafia y ef Licenciado Antonio Diaz Soto y Gama. Dentro de los puntos 

mas importantes mencionamos ios siguientes: 

1.- Desconocer como jefe de ta Revolucién Mexicana, al Presidente de ia 

Republica, Francisco t. Madero. 

2.- Reconocer como jefe maximo de la nacién al General Pascuat Orozco. 

Y en caso de no aceptacién a Emiliano Zapata. 

3.- Este Plan hace bajo formal protesta, suyo ef Plan de San Luis, junto 

con las adicionales, quién en este mismo Pian se sefiatan. 

En cuanto a fo que se refiere en materia agraria mencionamos las 

clausulas mas importantes de este Plan:
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En su cldusula sexta.- Como ya parte adicionai del Plan que invocamos, 

hacemos constar, que los terrenos montes y aguas que hayan usurpado los 

hacendados, cientificos o caciques a la sombra de la justicia venal, entraran en 

posesién de estos bienes inmuebles desde luego, fos pueblos o ciudadanos que 

tengan sus titulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido 

despojados por maia fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las 

armas en fa mano, la mencionada posesién, y los usurpadores que se consideren 

con derecho a ellos lo deduciran ante los tribunales especiales que se establezcan 

ai triunfo de fa revolucion. 

La clausula séptima.- “Establece la expropiacién y el fraccionamiento de 

tos latifundios, con objeto de dotar a los campesinos del fondo legal y ejidos’. En 

vittud que la inmensa mayoria de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son mas 

dueios que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condicién social ni 

poder dedicarse a la industria 0 a fa agricultura, por estar monopolizados en unas 

cuantas manos las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiaran previa 

indemnizaci6n de la tercera parte de esos monopolios y a los poderosos 

propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan 

ejides, colonias, y fondos legales para pueblos o campos de sembradura a de 

labor y se mejore en todo y para todo la falta de propiedad y bienestar de ios 

mexicanos.
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En ia clausula octava~ Nos dice que los hacendados, cientificos o 

caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se 

nacionalizaran sus bienes y las dos terceras partes que aquellos correspondan se 

destinaran para indemnizaciones de guerra, pensiones a viudas y huérfanos de las 

victimas que sucumban en las iuchas del presente Plan. 

En cuanto a la clausula novena.- Nos habla para ejecutar tos 

procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicaran las leyes 

de desamortizacién y nacionalizacién, segin convengan, pues de norma y 

ejemplo, pueden servir las respuestas en vigor por el Licenciado Benito Juérez a 

los bienes eclesiasticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que 

en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de opresién y et 

retroceso, 

1.5 EL PLAN OROZQUISTA. 

Este Plan se firm en la ciudad de Chihuahua el dia 25 de marzo de 1912, 

por los Generales Pascual Orozco, José Inés Salazar, Emiliano Campa, Benjamin 

Argumedo, entre otros. El nuevo plan revolucionario se destaca por la lucha y et 

triunfo del Pian de San Luis, Plan de Ayala, y Plan de Tacubaya; pero ademas 

contiene novedades y es mas avanzado que tos tres anteriores. Entre las medidas 

agrarias que propone son las siguientes:
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1.- El reconocimiento de la propiedad a fos poseedores pacificos con mas 

de veinte afios. 

2.- Revalidacién y perfeccionamiento de los titulos legales. 

3.- Reivindicacién de los terrenos arrebatados por despojo. 

4.- Reparticién de todas las tierras baldias y nacionalizadas en toda la 

Republica. 

5.- La expropiacién por utilidad publica, previo avaluo, a los grandes 

terratenientes que no cultivan habitualmente toda su propiedad; las tierras asi 

expropiadas se repartiran para fomentar la agricultura intensiva. 

6.- A fin de no gravar el erario, ni mucho menos aumentar con empréstitos 

en el extranjero la deuda exterior de la nacién, ef gobierno hard una emisién 

especial de bonos agricolas para pagar con ellos los terrenos expropiados y 

pagaré a los tenedores el interés del cuatro por ciento anual hasta su amortizaci6n, 

esto se haré cada diez afios con el producto del pago de las mismas tierras 

reportadas con el que se formaraé un fondo especial destinado a dicha 

amontizacion. 

7.- Se dictaré una Ley organica reglamentaria sobre fa materia.
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1.6 EL PLAN DE GUADALUPE. 

Con fecha 26 de marzo de 1913, en el Estado de Coahuila, fue firmado ef 

Pian de Guadalupe, mismo que asenté la base ideolégica de don Venustiano 

Carranza, y del que haremos notar los puntos m&s importantes del mencionado 

Plan, entre las cuales se encuentran: 

4.- El desconocimiento como Presidente de !a Republica, at General 

Victoriano Huerta, asi como fos Poderes Legislativo y Judicial de la Federaci6n. 

2.- El desconocimiento de los gobiernos estatales que reconozcan al 

Poder Federal. 

3.- Se nombra como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, a Don 

Venustiano Carranza. 

4.- Al ocupar la Ciudad de México ef Ejército Constitucionalista, estara 

interinamente como Presidente Don Venustiano Carranza. 

5.- Convocara a elecciones generales, e! Presidente interino, cuando se 

haya considerado la paz. 

Este Plan fue unicamente politico, el cual tuvo algunas adiciones, como la 

dei 12 de diciembre de 1914 en la que no hace referencia alguna en lo 

concerniente a la situacién agraria de. Posteriormente se da la Ley del 6 de enero 

de1915, que tiene el mérito de atraer a los campesinos a la causa def Ejército
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Constitucionalista y en que dicha Ley, el Presidente Venustiano Carranza, declara 

nulas todas las enajenaciones de tierras, montes y aguas, pertenecientes a los 

pueblos que se hayan otorgado en contravencin a fa Ley det 25 de junio de 1856. 

1.7 LALEY DE 6 DE ENERO DE 1915. 

La finalidad de esta Ley era la necesidad de devolver a los pueblos fas 

tierras de que han sido despojados, para as{ promover un mejor bienestar social 

para las clases mas necesitadas del pais, debido a que habian sido violados sus 

derechos al no restituirles sus tierras, asi como el repartimiento de los bienes 

comunales; y es por eso la necesidad de promuigar la Ley de 6 de enero de 1915. 

El mérito de haber redactado esta ley que consta de doce articulos, le corresponde 

af abogado Luis Cabrera. 

Dentro de jas cuestiones agrarias en esta Ley, les da el derecho a las 

clases mas desprotegidas de tener o de restituirle las tierras que hablan perdido 

durante la colonia y ef porfiriato. Por io que a continuacién mencionaremos los 

articulos en que consta la Ley de 6 de enero de 1915. 

Articulo primero.- Se declaran nuias: 

!.- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a 

los pueblos, rancherias 0 comunidades, hechas por los jefes politicos o cualquier
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otra autoridad local en contravencién a la Ley del 25 de junio de1856 y demas 

leyes y disposiciones relativas. 

il.- Todas fas concesiones, las ventas de tierras, aguas y montes hechos 

por cualquier Autoridad Federal, con las que se hayan invadido y ocupado 

ilegalmente los ejides, pueblos y rancherias. 

Ill.- Todas las diligencias de apeo y deslinde, con las cuales se hayan 

invadido y ocupado ilegaimente las tierras, aguas y montes, de tos ejidos y 

terrenos de repartimiento pertenecientes a jos pueblos, rancherias y comunidades. 

Articulo segundo.- El reparto legal entre los vecinos de un pueblo, 

sancheria o comunidad, previa la solicitud de fas dos terceras partes de aquellos 

vecinos. 

Articulo tercero.- Los pueblos que necesitandolos, carezcan de ejidos o 

que no pudieren lograr su restitucién por falta de titulos, por imposibilidad de 

identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, podran obtener que 

se les dote dei terreno suficiente para reconstruirlos conforme a las necesidades 

de su poblacién, expropiandose por cuenta del gobierno nacional, el terreno 

indispensable para ese efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante 

con los pueblos interesados.
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Articulo cuarto.- Se crea también a su vez de manera jerarquica y 

subordinada la Comisién Nacional Agraria, integrada por nueve personas, 

presidida por el Secretario de Fomento. Y asimismo, se crea una Comisién Local 

Agraria, compuesta de cinco personas por cada Estado de la Republica. 

Articulo quinto.- Los Comités Particulares Ejecutivos dependeran en cada 

Estado de la Comisién Agraria respectiva, la que a su vez estara subordinada a la 

Comisi6n Agraria. 

Articulo sexto.- Las solicitudes de restitucién de tierras pertenecientes a 

los pueblos que hubieran sido invadidos u ocupados ilegalmente, asi como la 

concesién de tierras para dotar de ejidos a los pueblos que carezcan de ellos, o no 

tengan titulos suficientes para justificar sus derechos de reivindicacién. Estas ¢ 

solicitudes tenian que ser tramitadas ante las autoridades politicas superiores, en 

caso que se dificulten por la guerra, con las autoridades locales o en su defecto 

con los jefes militares. 

Articulo séptimo.- La autoridad respectiva determinara si procede o no la 

restitucién 0 concesién de tierras que se solicita; en caso de aceptacién pasara el 

expediente al Comité Particular Ejecutivo que corresponda, a fin de que 

identificandoles los terrenos, deslindandoselos y midiéndolos, proceda a ser 

entrega provisional de ellos a los interesados.
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Articulo octavo.- Las resoluciones de los gobernadores y jefes militares, 

tendran cardcter de provisional. Pero seran ejecutados enseguida por el Comité 

Particular Ejecutivo, después de revisar los documentos pararaén a fa Comisién 

Local Agraria ia que a su vez lo remitira a ia Comision Nacional Agraria. 

Articuio noveno.- La Comisién Nacional Agraria, dictaminaré sobre {a 

aprobacién, rectificacién o modificacién de las resoluciones elaboradas en vista det 

dictamen que rinda el encargado del Poder Ejecutivo de la Nacién, sancionard las 

reivindicaciones o dotaciones efectuadas, expidiendo los titulos respectivos. 

Articulo décimo.- Los interesados que se creyeren perjudicados por la 

resolucién det Poder Ejecutivo de fa Nacién, podran acudir a los tribunales a 

deducir sus derechos dentro del término de un afio, a partir de la fecha en que se 

dicté tal resolucién, pues pasado dicho término no admitira ninguna reclamacién, 

asimismo, que probaré el interesado que {fa resolucién intentada en su contra no 

procedia, sdlo le daba el derecho a obtener una indemnizacién que el gobierno 

pagaba por sus tierras, ios cuales tenfan un afio para reclamar dicha 

indemnizaci6n. . 

Articulo décimo primero.- Una Ley reglamentaria determinara la condicion 

en que se han de quedar los terrenos que se devuelvan o se adjudiquen a ios 

pueblos, que los disfrutaran en forma comun, hasta que sean divididos entre los 

mismos vecinos.
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Articulo décimo segundo.- Los gobernadores de los Estados o en su 

caso, los jefes militares de cada regién autorizada por ef encargado del Poder 

Ejecutivo nombraran desde luego la Comisién Local Agraria y los Comités 

Panticulares Ejecutivos. 

IL8 LALEY AGRARIA DEL VILLISMO. 

En Ledn, Guanajuato el dia 24 de mayo de 1915 e| General Francisco 

Villa expidié esta Ley y lo mas sobresaliente de esta disposicién agraria, lo fue al 

establecer los fimites maximos de tenencia de la tierra a fin de disolver los 

latifundios, esta limitante se tlevaria a cabo mediante un estudio de poblacién, 

superficie, agua considerada para riego, calidad de las tierras y demas elementos 

que sirvan para determinar el limite de dichas tierras, en efecto todo, con el fin de 

un equilibrio social agrario. 

A su vez en la disposicién villista se establecié que las porciones de tierra 

que sobrepasaran el limite establecido por esta propia Ley, serian expropiadas 

mediante indemnizacién, por considerarlas de utilidad publica, siendo estas tierras 

fraccionadas para la creaci6n de poblados que llegasen a congregarse 

permanentemente un nimero determinado de familias campesinas que sea 

conveniente a juicio del gobierno; y para la ejecucién de obras que interesan al 

desarrollo de fa agricultura parcelaria y de las vias rurales de comunicacion.
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En relacién, a las aguas de manantiales, presas y de cualquier otra 

procedencia, serén también expropiadas cuando no sean aprovechadas por sus 

dueftos a la finca a que pertenezcan, sefalando un ténmino para que ta 

aprovechen, o pena de expropiacién de dichas aguas. Asimismo, las entidades 

federativas expediran las Jeyes reglamentarias en los casos de expropiacién, a fin 

de saber el monto de fa indemnizaci6n legal y las partes nombraran un perito y si 

no estuvieren de acuerdo, este ditimo seria nombrado por un Juez de primera 

instancia. 

En caso de expropiaciones de bienes embargados 0 hipotecados, el 

estado hara el pago a los acredores y los deduciré en ta indemnizacién al duefio, 

en caso de oposicién del deudor al pago, se llevaré un juicio con el acreedor sin 

suspender la cancelacién, depositandose el importe del crédito impugnado. 

Esta Ley protege a ios duefios de los bienes inmuebles expropiados, en el 

sentido de que el gobierno no podra ni poseer dichos inmuebles hasta que no se 

cubriera ef pago de la indemnizacién correspondiente, sin embargo, podra decretar 

las providencias de expropiacién parcial a muebles, maquinaria y demas 

instrumentos que se utilizan para el cultive del bien inmueble expropiado. 

Se ordena también la notificacién y la enajenacién a precio de costo, 

ademas de gasto de apeo y deslinde, asi como un aumento del diez por ciento que 

sé destinara para formar un fondo de crédito agricola del pais. Asimismo, compete
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a los Estados dictar las leyes que deben regular los fraccionadores y 

adjudicaciones bajo las bases siguientes: 

\.- Las enajenaciones se haran siempre a titulo oneroso. 

IL- Se prohibe ia enajenacién de porciones de tierra mayores de la que 

garantice cultivar alguna persona. 

\.- Las enajenaciones quedaran sin efecto si el adquiriente dejara de 

cultivarlas sin causa justificada durarite dos afios consecutivos. 

IV.- En los terrenos que se fraccionen en parcelas se dejaran para goce 

en comin de los parcelarios los bosques, agostaderos y abrevaderos necesarios. 

Los Estados expediran leyes para proteger al patrimonio familiar, misma 

que sera inalienable, ni podré gravarse, ni estara sujeto a embargo y solamente 

seraén transmisibles las tierras por herencia. 

El gobierno podra utilizar la enajenacién posterior de tierras, cantidad 

mayor del limite establecido por ta Ley, siempre y cuando sean empresas 

nacionales y que tengan por objeto el desarrollo de la regién en un plazo hasta de 

seis afios. 

La Federacién expedira las leyes sobre crédito agricola y demas 

complementarias sobre ej problema nacional agrario.
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Entre otras disposiciones que hace mencién la Ley Agraria Villista, nos 

Permitimos mencionar las anteriores, debido a que consideramos que eran las mas 

trascendentales y reales en su momento. 

1.9 .LA LEY AGRARIA DE LA CONVENCION DE AGUASCALIENTES. 

El documento de mayor trascendencia en materia agraria, es fa Ley 

Agraria de ia Convencién de Aguascalientes expedida con fecha 26 de octubre de 

1915, elaborada por Manuel Palafox, Ministro de Agricultura y Colonizacién; donde 

se conjugan las bases agrarias del Plan de Ayala y los postulados de la Ley 

Agraria del Villismo, destacando fas mas importantes las siguientes: 

Articulo primero,- Ordena ta reivindicacion a las comunidades o personas, 

los terrenos, montes y aguas a que fueron despojados. 

Articulo tercero- Otorga capacidad a ios pueblos, rancherlas y 

comunidades para poseer y administrar fos terrenos de comin rapartimienta y 

ejidos en la forma que juzguen conveniente. 

Articulo cuarto.- Crea la pequefia propiedad para que el mexicano posea y 

cultive dichos terrenos y que tos productos def cultivo puedan cubrir sus 

necesidades. 

Articulo sexto.- Se declara propiedad nacional a los predios rusticos 

adquiridos por los grupos protegidos por Porfirio Diaz y Victoriano Huerta.



47 

Asimismo, a los gobernadores y demas funcionarios que estuvieron durante sus 

administraciones. 

Articulo noveno.- Por lo que toca en materia procesal agraria, este articulo 

crea los Tribunales Especiales de Tierras. 

Articulo catorce.- Establece !a no enajenacién, ni gravarse de manera 

alguna tos terrenos de las comunidades y la pequefia propiedad. 

Articulo quince.- Sdio por herencia puede trasmitirse la propiedad. 

Articulo diecinueve.- Se declara propiedad de ia nacién los montes y 

seran explotados por las comunidades a cuyo territorio pertenezcan. 

Articulo veinte.- En materia de presupuesto agricola ordena la creacién de 

un Banco Agricola Mexicano. 

Articulo veintidés.- Autoriza ef Ministerio de Agricultura para confiscar o 

nacionalizar todo tipo de fincas o formas de tenencia de la tierra, muebles, 

maquinaria contenidas en estos que pertenezcan a los enemigos de la revolucién. 

Articulo veinticuatro- Faculta al Ministro de Agricultura para establecer 

escuelas regionales agricalas. forestales y estaciones experimentates. 

Articulo veintiséis.- Sanciona con la privacién de Ja tierra aquellos que 

dejan de cultivarla durante dos afios consecutivos sin causa justificada.
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Articulo veintiocho,- Faculta a los propietarios de dos o més lotes para 

formar sociedades cooperativas con el fin de explotar sus propiedades y de vender 

en comin sus productos obtenides. 

Articulo treinta y dos.- Se nacionaliza todas las aguas de la Reptbiica. 

Para tener una idea de este proceso formativo de la legislacién de la 

reforma agraria haciendo caso omiso de sus leyes complementarias basicas en la 

materia de tenencia de fa tierra que son e! antecedente directo de ia Ley Federal 

de Reforma Agraria. 

Asimismo, observamos que no obstante, de fos planes estudiados 

anteriormente fueron en su momento histérico el estandarte ideolégico y también 

politico de ios diferentes lideres de esa época y que fueron de alguna manera la 

base que dio origen a nuestra Constitucién. Dichas disposiciones fegales tienden 4 

proteger a los campesinos y a regular a la tenencia de tierra. fo lamentable es que 

hoy en dia no dio los frutos la lucha que hicieron todos los lideres revotucionarios 

como lo fueron: Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Pascual 

Orozco, los Hermanos Flores Magdén, entre muchos m4s que murieron por tener 

una patria mejor. En efecto actualmente todo lo relacionado en materia agraria ha 

sido utilizado para fines politicos y de mantenerse en ef poder nuestros 

gobernantes, manejando desde luego a los campesinos que estos con la fe y ia
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confianza que le tienen a su lideres se dejan manipular incondicionalmente a fin de 

tener algun dia una vida mas digna y productiva. 

Desde juego y por razones del momento histérico en que se sucedieron 

los diversos planes de estudio, en relacién a la materia, jamas fueron llevados a 

cabo debidamente como pretendia el espiritu de esas disposiciones, toda vez por 

e! cambio de poderes continuos o la inestabilidad politica, no permitia buen 

asentamiento de las bases y estructuras agrarias para poder complementar fas 

disposiciones en ellos estipulados.



Si 

I1 CONCEPTO Y SU CLASIFICACION. 

Dentro de las diversas definiciones que ha tenido el ejido hablaremos de 

las siguientes: 

Primeramente daremos el concepto que ia Ley de Ejidos del 30 de 

diciembre de 1920, define al ejido: “Como la tierra dotada a los pueblos’."° 

El diccionario de derecho define al ejido: “Come ia porcién de tierra que 

por el gobierno se otorga a un nucleo de poblacién agricola para su cultivo en ta 

forma autorizada por ef derecho agrario, con ei objeto de dar al campesino 

oportunidades de trabajo y elevar el nivel de vida en los medios rurales”. '* 

Para el maestro Mendieta y NUfiez Lucio, el ejido: “Es la extensién total 

de tierra con la que es dotada un nucleo de poblacién”.? 

Para Rubén Delgado Moya, el ejido: “Es ia Persona Moral que habiendo 

recibido un patrimonio ristico a través de la redistribucion agraria, esta sujeta a un 

régimen de proteccién especial’."> 

Actualmente en la Legistacién Agraria solamente nos dice en su articulo 9 

que los ejidos son: “Los nicleos de poblacién ejidales o ejido, tienen personalidad 

‘° Chavez Padrén, Martha. E! Derecho Agrano en México, Editorial Pornia, S A. México, 1991. Pag. 306. 
" Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porriia S.A. México, 1986. Pag. 243. 
t2 Mendieta y Nunez, Lucio. El Problema Agratio de México. Editorial Porrua, S.A. Mexico, 1972. Pag. 
324. 
13 Delgado Moya, Rubén e Hidalgo Zepeda, Ma. de los Angeles. El Ejido y su Reforma Constilucional, 
Editorial, Pac., S.A. de C.V México, 1994. Pag. 59.
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juridica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que tes han sido 

dotadas o de las que hubiere adquirido por cualquier otro titulo”. 

Clasificacion. 

Atendiendo a los fines ecanémicos y sociales del ejido, la dotacién debia 

hacerse, de preferencia sobre las tierras de mejor calidad y mas préximas al 

nucleo de poblacidn solicitante. Debido a que las condiciones geogréficas y 

biolégicas influyen para ta clasificacién de los ejidos, {os cuales se dividen en tres 

clases: ejidos agricolas, ejidos ganaderos y ejidos forestales. 

a) Los ejidos agricolas, son aquellas tierras destinadas principalmente al 

Cultivo. Los ejidos agricolas resultan de la dotacién de tierras de riego, de 

humedad o de temporal, siendo estos ejidos los que mayormente existen. 

b) Los ejidos ganaderos, son aquellas tierras utilizadas para la 

reproduccién y cria de animales, teniendo una caracteristica, que deben ser tierras 

de pasto, de monte o de angostero. 

¢c) Los ejidos forestales, son aquellas tierras utilizadas para la explotacién 

de jos bosques. 

Dichos ejidos, sdlo pueden constituirse, cuando se dispone de grandes 

extensiones boscosas, para dar a cada ejidatario una parcela para su explotacién 

tacional y pueda satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el ejido forestal
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constituye un grave problema, ya que se requiere de organizacién, capital, 

maquinaria y enormes regiones boscosas para su explotacién. Asimismo, toda 

explotacién queda sujeta a la Ley Forestal de no destruir dichos recursos, empero 

los requisitos técnicos solicitados por las autoridades forestales son especialmente 

dificiles de cumplir cuando se trata de personas que no estén preparadas, tanto 

técnicamente como en educacién para la debida explotacién de los recursos 

forestaies. 

W.2 LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR TIERRAS Y CONSTITUIR 

UN EJIDO. 

4.- Primeramente se solicitaba que el niémero de poblacién peticionaria 

carezca de tierras y aguas 0 no las tenga en cantidad suficiente. 

2.- Qué dicho nucleo de poblacién contenga veinte miembros como 

minimo, 

3.- Que los campesinos solicitantes, sean mexicanos por nacimiento, 

hombre o mujer mayor de 16 afios, o de cualquier edad, si tienen familia a su 

cargo. 

4.- Vivir en el poblado solicitante, por lo menos desde seis meses antes de 

la fecha de presentacién de la solicitud y trabajar personalmente ta tierra como 

ocupacién habitual.
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5.- No poseer a su nombre y a titulo de dominic tierras en extension igual 

0 mayor a una unidad de dotaci6n. 

6.- No haber sido condenado por sembrar, cultivar o cosechar marihuana, 

amapola o cualquier otro estupefaciente. 

Cumplidos fos anteriores requisites, ta solicitud puede referirse a una 

accion dotatoria o ampliatoria, de un nuevo centro de pobiacién y también de una 

accion restitutoria. 

Los bienes que pueden ser afectables, deben ser aquellos terrenos cuyos 

linderos sean tocados por un radio de siete kilémetros y que legaimente resuiten 

afectables, siendo preferentemente las tierras de la Federacién, de los Estados y 

Municipios; asimismo, a los particulares que rebasen ef maximo de inafectabilidad, 

que sean de mayor calidad y mas préximos al nucleo solicitante. Haciendo 

mencién que estos requisifos eran, los solicitados por la derogada Ley Federal de 

la Reforma Agraria. 

Actualmente en la nueva Legislacién Agraria nos sefiala que para 

constituir un nuevo ejido, se requiere primeramente de dos elementos que son: El 

ejidatario y la tierra, por to que definiremos al ejidatario: Como el hombre o mujer 

titulares de derechos ejidales; y las tierras ejidales: Son aquellas que han sido 

dotadas al nucleo de poblacién ejidal o que haya sido incorporadas a este por 

cualquier medio ficito.
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Asimismo, para adquirir la calidad de ejidatario se requiere: Ser 

mexicano, mayor de edad, o de cualquier edad, si tiene familia a su cargo 0 se 

trate de heredero de ejidatario y ser avecindado del ejido correspondiente, excepto 

cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que se establezca 

cada ejido en su reglamento interno. 

Y la calidad de ejidatario se acredita: Con el certificado de derechos 

agrarios, expedido por la autoridad competente, con el certificado parcelaric o de 

derechos comunes 0, con la sentencia resolucion relativa de! Tribunal Agrario. 

En el articulo 90 de fa Ley Agraria establece que para fa constituci6n de 

un ejido bastara: 

|.- Que un grupo de veinte o mas individuos participen en su constitucion. 

Il.- Que cada individuo aporte una superficie de tierra. 

lil- Que ef nucleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se 

ajuste a lo dispuesto en esta Ley. 

V.- Que tanto la aportacién como ef reglamento interme conste en 

escritura pUblica y se solicite su inscripcién en el Registro Agrario Nacional. 

Sera nula la aportacién de tierras en fraude de acreedores. Una vez 

hecha la inscripcién, el nuevo ejido quedara legalmente constituido y tas tierras 

aportadas se regiran por lo dispuesto por esta Ley para las tierras ejidales.
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1.3 LOS BIENES DEL EJIDO. 

Sobre la extensi6n dotada puede constituir fos siguientes bienes: Las 

unidades individuales de dotacién o parcelas, la zona urbana ejidat, la parcela 

escolar, la unidad agricola industrial para ia mujer, las tierras de angostero para 

uso comun, las casas y anexos de! solar y las aguas. 

a) Las unidades individuales de dotacién o parcetas. 

Entendiéndose, como fa extensin de tierra minima de diez hectéreas que 

podran ser explotadas, ya sea en forma agricola, ganadera o forestal. Et disfrute 

de estas unidades de dotacién o parcelas depende de dos casos: Si son parcelas, 

el disfrute es individual, por tratarse de una porcién de terreno de uso agricola 

determinada por linderos concretos y si se trata de unidades de dotacién, el 

disfrute es colectivo, por lo que las tierras de trabajo que sean usadas para la 

explotacion ganadera y forestal, se haraén bajo el régimen colectivo y por ende 

estos ejidos se estableceran solamente en unidades de dotacién. Su naturaleza 

juridica de estas, es que son inembargables, imprescriptibles e inalienabies. 

b) La zona urbana ejidai. 

Es la superficie de tierra no apta para labor y que sera destinada para la 

zona urbana del poblado. No existiendo una superficie determinada para construir 

las zonas urbanas, debido a Ge esta dependerd de las necesidades del poblado.
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Su naturaleza juridica de estas tierras son inembargables, imprescriptibles, 

inalienables e intrasmisibles. 

c) La parceia escolar. 

Es la extensién de tierra destinada a la investigacién, ensefanza, practica 

agricola, deportivas y sociales, pertenecientes a todo niicleo de poblacién ejidal y 

su disfrute es comunai. En cuanto a su naturaleza juridica es igual que la anterior, 

es decir que dicha tierra tambien es inembargable, imprescriptible, inalienable e 

intransmisible. 

d) La unidad agricola industrial para ta mujer. 

Siendo la porcién de tierra localizada en ias mejores tierras colindantes 

con la zona de urbanizacién y que sera destinada ai estabiecimiento de granjas 

agropecuarias e industriales rurales, que seran explotadas en forma colectiva por 

mujeres mayores de 16 afios y su extensi6n sera de diez hectareas de riego o su 

equivalencia en terrenos en temporal. En esta unidad se podran integrar 

instalaciones destinadas especificamente al servicio y proteccién a fa mujer 

campesina. En cuanto a su naturaleza juridica, sera igual que fa mayoria de los 

bienes ejidales.
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e) Las tierras de angostadero para uso comiin. 

Una vez obtenidas las necesidades del nucleo de poblacién y si todavia 

hay tierras disponibles se dotara, al ejido con tierras de angostadero para uso 

comin, siendo aquellas que no puedan parcelarse y se destinaran para el uso 

comin de los ejidatarios. Por lo que dichas tierras pueden usarse en diferentes 

formas: Utilizando los pastos en forma igualitaria y proporcional para el ganado 

, entre los mismos ejidatarios; cuando dichos bienes puedan aprovecharse para e! 

turismo; la pesca; la mineria; entre otros; y también cuando los hijos de los 

ejidatarios 0 campesinos avecindados labren esas tierras para el cultivo. Estos 

bienes con sus pastos, bosques y montes, perteneceran siempre al nucleo de 

poblacién por lo cual su naturaleza juridica, como en los anteriores bienes son 

inembargables, imprescriptibles, inalienabies e intransmisibles. 

f) Las casas y anexos de! solar. 

Son aquellas ubicadas en tierras que legalmente resuitan afeciadas, tal 

como es el caso de fincar o los cascos de fas haciendas, asi también fas cercas. 

En cuanto a su naturaleza juridica es también inembargable, imprescriptible, 

inalienable e intransmisible.
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g) Las aguas. 

Son las aguas comprendidas dentro de las dotaciones ejidales, serdn 

siempre de uso comun para abrevar ganado y para uso doméstico de los 

ejidatarios. Y su aprovechamiento sera conforme lo disponga el reglamento 

interno del ejido o en su defecto, de acuerdo a las costumbres de cada ejido; 

siempre y cuando no contravengan fa Ley. Sin embargo, en su aprovechamiento 

puede ser en comun o individual, en este Ultimo caso, se inscribira en el padrén de 

usuarios de distrito de riego correspondiente. 

Los nicleos de poblacién ejidal beneficiados con aguas correspondientes 

a distritos de riego u otros de abastecimiento estan obligados a cubrir ias tarifas 

aplicables segun el caso: En cuanto a su naturaleza juridica es inembargabie, 

imprescriptibie. inalienable e intransmisible. 

I.4 EL REGIMEN DE PROPIEDAD EJIDAL. 

Podemos mencionar que el concepto de propiedad que introdujo Espafia 

en fa colonia, fue de tipo romanista, constituido de tres elementos, el derecho de 

uso, el derecho de fruto, el derecho de abuso o libre disposicién del bien, 

sustituyendo el concepto aborigen de propiedad que habia en el Valle de Anahuac. 

Posteriormente en el México independiente, en la Constitucién de 1857, 

sdlo se reconocié la propiedad privada de tipo romanista y fue entonces cuando
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las comunidades agrarias resultaron despojadas de sus tierras. Asimismo, et 

Cédigo Civil de 1884, definié en su articulo 724 ala propiedad como: "El derecho 

a gozar y disponer de una cosa sin mas limitaciones que las fijadas por la Ley”, en 

tanto ei Codigo Civil para el D.F. de 1932 determind la Propiedad, sin definirla, 

sefialando como: "El propietario de una cosa puede disponer de ella con fas 

limitaciones y modalidades que fijan las leyes”, a fin de estar acorde con lo 

ordenado por et articulo 27 Constitucional. 

Por fo cual podemos sefialar que coexiste la propiedad privada, propiedad 

social y propiedad publica. Donde et estado originalmente €s propietario de ias 

tierras y puede destinarias a un fin privado, social, publico o nacional que se 

requiera. Dentro de los derechos de propiedad encontramos dos tipos, los 

colectivos y los individuales. 

a) Los derechos de propiedad colectivo ejidal. 

Son aquellos derechos que pertenecen y se ejercen por todo el niicleo de 

poblaci6n ejidal, sobre los bienes del ejido. Estos derechos se comprueban con la 

resoluci6n presidencial definitiva en que ordena a dotar o  restituir tierras a las 

agrupaciones 0 pueblos y que se consideran como titulos comunales para el 

efecto de que sirvan en comtin para amparar y defender la extensidn total que fas 

mismas resoluciones comprendan, sin perjuicio que dentro de esa extension yal 

amparo del titulo en general a los porcioneros favorecidos con parcelas en los
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respectivos repartos puedan adquirir, tener y transmitir los derechos que expresen. 

Por io que el nucleo de pobiacién es el propietario de los bienes ejidales, aunque 

las tierras cultivables se fraccionen en parcelas de explotacién individual y sean 

objeto de la adjudicacién entre ios miembros del ejido, y asimismo, de las unidades 

de dotacién y solares que han pertenecido a los ejidatarios y resulten vacantes por 

ausencia de heredero o sucesor legai, las cuales quedaran a disposicién del 

nucleo de poblacién correspondiente, o sea, que la propiedad de dicha parcela 

regresa a la propiedad colectiva del ejido. 

Actualmente ej articulo 64 de la Ley Agraria nos dice que: las tieras 

ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el area 

irreductible de! ejido y son inalienables, imprescriptibles inembargables, salvo lo 

previsto en el ultimo parrafo de este articulo. Cualquier acto que tenga por objeto 

enajenar, prescribir o embargar dichas tierras sera nulo de pleno derecho. 

Las autoridades Federales, Estatales y Municipales y en especial la 

Procuraduria Agraria vigilaré que en todo momento quede protegido el fondo tegal 

del ejido. 

A los solares de la zona de urbanizacién def ejido, no le es aplicable lo 

dispuesto en este articulo. 

Asimismo, en articulo 73 de dicha Ley nos dice que: Las tierras ejidales 

de uso comin constituyen el sustento econdmico de la vida y comunidad det ejido
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y estan conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente 

teservadas por la asamblea para el asentamiento def nticleo de poblacién, ni sean 

tierras parceladas. 

La propiedad de las tierras de uso comun es inalienable, imprescriptible e 

inembargable, saivo en los casos previstos en el articulo 75, que af respecto 

establece que los casos de manifiesta utifidad para el nucleo de poblacién ejidal, 

éste podra transmitir el dominio de tierras de uso comtn a sociedades mercantiles 

© civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente 

procedimiento: 

|.- La aportacién de tierras debera ser resuelta por la asamblea, con las 

formalidades prevista a tal efecto en los articulos 24 al 28 y 31 de la Ley. 

il- El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos, seran 

sometidos a la opinién de la Procuraduria Agraria, la que habra de anaiizar y 

pronunciarse sobre la certeza de la realizacién de la inversién proyectada, el 

aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales. Esta opinion 

debera ser emitida en un término no mayor de treinta dias habiles para ser 

considerada por la asamblea al adoptar la resolucion correspondiente. Lo anterior, 

sin perjuicio de que para los efectos de esta fraccion, el ejido pueda recurrir a los 

servicios profesionales que considere pertinentes.
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{I- En ta asambiea que resuelva ia aportacién de las tierras a la sociedad, 

se determinara si fas acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al 

nucleo de poblacién ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados, de 

acuerdo con la proporcién que les corresponda, segtin sus derechos sobre las 

tierras aportadas. 

IV.- El valor de suscripcidn de las acciones o partes sociales que 

correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportaci6n de sus tierras, debera ser 

cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisién de Avaltios 

de Bienes Nacionales o cualquier institucién de crédito. 

V.- Cuando participen socios ajenos al ejido, este por los ejidatarios en su 

caso tendrén ef derecho irrenunciable de designar un comisariado que informe 

directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de 

las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los 

ejidatarios no designaren comisario, ta Procuraduria Agraria, bajo su 

responsabilidad deber4 hacerio. 

Y la parte pendltima de esta fraccién, nos lleva a comprender en caso de 

liquidacién de la sociedad, el nucleo de poblacién ejidal y !os ejidatarios de acuerdo 

a su participacién en ef capital social y bajo estricta vigilancia de la Procuraduria 

Agraria, tendran preferencia, respecto de los demas socios, para recibir en pago 

de lo que les corresponda en ef haber social.
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b) Los derechos de propiedad individual ejidal. 

Podemos mencionar que también el derecho de propiedad individual del 

ejidatario a quién le es adjudicada una parcela en régimen de explotacién 

individual, esta perfectamente consagrado en la Ley. En estos derechos también 

se respeta, no sdio el derecho otorgado por la resolucién presidencial que 

menciona el nombre del adjudicatario, sino también se respeta la posesién, porque 

al fraccionarse fas tierras del efido, la adjudicacién individual de la parcela se hara 

en favor de! ejidatario que legalmente haya explotado la superficie y sélo cuando 

éste caso no se dé, la distribucién se har& por sorteo. Dichos derechos 

individuales de propiedad ejidat se acreditan con un certificado de derechos 

agrarios que ampararan las tierras en favor de los ejidatarios. 

La naturateza juridica del derecho de propiedad ejidal, estaba contenida 

en ef articulo 52 de la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, dénde 

mencionaba que los bienes agrarios son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intransmisibles y que los actos que se ejecuten en contra de 

dicha naturaleza y modalidades son inexistentes. También ef articulo 75 de la Ley 

antes citada sefiala que “Los derechos de ejidatario sobre fa unidad de dotaci6n y 

en general, los que le correspondan sobre los bienes del ejido a que pertenezca 

seran inembargables, inalienables y no podran gravarse por ningiin concepto y son 

inexistentes los actos que se realicen en contravencién de este punto”. De lo 

anterior se desprende que si un ejidatario vendia su parcela a cualquier persona
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fuera del ejido, dicho contrato resultaba inexistente para la legislaci6n agraria 

anterior, o si la daba en hipoteca o en prenda por un préstamo, no podia ser 

embargable ni extraida por esa via del régimen éjidal, debido a que precisamente 

el crédito ejidal sélo tomaba las cosechas como garantia, mas no la tierra. 

Como se puede hacer notar en el precepto anterior no se menciona la 

imprescriptibilidad e intransmisibilidad, porque en las parcelas unidades de 

dotacién, internamente existia una especie de prescripci6n dentro del ejido, porque 

los campesinos con capacidad juridica que cultiven durante mas de dos afios licita 

y pacificamente una parceta adquirian derecho para que se les reconociera como 

@jidatarios y se les adjudicaba legalmente la tierra que estaban cultivando; 

tampoco se mencionaba en este caso la intransmisibilidad, porque internamente 

los campesinos podfan transmitirse las parcelas o unidades de dotacién por medio 

de sucesién de las mismas. 

Actualmente en la Ley Agraria se menciona que corresponde a tos 

ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. 

En ningun caso la asamblea y el comisariado ejidal podran usar, disponer 

o determinar ia explotacién colectiva de las tierras parceladas del ejido, sin el 

previo consentimiento por escrito de sus titulares. 

Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditaran con sus 

correspondientes certificados de derechos agrarios 0 certificados parcelarios, los
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cuales ostentarén los datos basicos de identificacion de la parcela. Los 

certificados parcelarios seran expedides de comformidad en to previsto en articulo 

56 de la Ley Agraria. 

En su caso la resolucién correspondiente del Tribunal Agrario hara las 

veces de certificado para los efectos de esta Ley. 

El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a 

otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparceria, medieria, 

asociacion arrendamiento o por cualquier otro acto juridico no prohibido por ta Ley, 

sin necesidad de autorizacién de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo, 

podra aportar sus derechos de usufructo a la formacién de sociedades tanto 

mercantiies como civiles. 

Los ejidatarios podraén enajenar sus derechos parcelarios a otros 

ejidatarios o avecindados del mismo nucleo de poblacion. 

Para la validez de la enajenacién a que se refiere este articulo bastara la 

conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y !a notificacién que se 

haga al Registro Agrario Nacional, el que debera expedir sin demora los nuevos 

certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal debera realizar la 

inscripcién correspondiente en ei fibro respectivo. El cényuge y fos hijos del 

enajenante, en ese orden gozaran del derecho de! tanto, el cual deberan de 

ejercer dentro de un termino de treinta dias naturales contados a partir de la
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notificaci6n, a cuyo vencimiento perdera su derecho. Si no se hiciere la 

notificacién, fa venta podra ser anuilada. 

Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas 

y asignadas a los ejidatarios, y tengan e! dominio pleno sobre dichas parcelas, 

solicitaran at Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas 

de baja en ei mencionado Registro, el cual expedira el titulo de propiedad 

respectivo, que sera inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de la focalidad 

correspondiente, por lo que quedaran sujetas a las disposiciones de! derecho 

comun. 

La enajenacién de tierras ejidales a terceros no ejidatarios, no implica que 

ef enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos 

sobre otro parcela ejidal, o sobre tierras de uso comun, en cuyo caso el 

comisariado ejidal debera notificar la separacién del ejidatario al Registro Agrario 

Nacional, e! cual efectuara las cancelaciones correspondientes. 

Por fo antes mencionado, ef régimen de propiedad individual, cambia su 

naturaleza juridica que le habia dado nuestra carta magna, en la cual el ejidatario 

no pedia enajenar su parcela, debido que dicha parcela tenia una funcién social 

que era dirigida a las personas econdmicamente mas débiles como lo son los 

campesinos, en tal virtud la Ley protegia esos derechos que le fueron asignados, 

en donde tnicamente se les daba la posesién.
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1.5 LOS DERECHOS EJIDALES. 

Estos derechos de propiedad ejidal los adquiere el nucleo de poblacién 

mediante la resolucién presidencial, que ningiin caso podré ser modificada; 

excepto por otra resolucién presidencial que prive y adjudique derechos agrarios o 

los reconozca a los traslade por sucesién o fos adjudique, o también divida o 

fusione ejidos; o por un derecho que expropie los derechos ejidates. 

Los derechos ejidales podian transmitirse de dos formas: Colectivos e 

individuales. 

a) La transmisi6n de los derechos ejidales colectivos. 

Una vez dotada Ia tierra a un nicleo ejidal, solamente podia transmitirse 

por permuta con otro ejido, por divisién, por fusién y por expropiacién. 

Cuando se transmitian por permuta podian ser individuales y colectivos, 

parciales y totales; por lo que se puede permutarse la unidad de dotacién por otra, 

y asimismo se podian permutar total o parcialmente tas tierras del nucleo ejidal, 

cuando asi convenia a la economia de !os nucleos de poblacién ejidal o comunal. 

La division se daba cuando e! ejido estaba formado de dos o mas 

fracciones de terrenos, aislados entre si y cuya lejania conducia a los ejidatarios a 

celebrar las asambleas generales, entonces lo nticleos que corespondian a cada 

fraccién podian promover la divisién de las tierras ejidales, La resolucién
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presidencial que recaia sobre esta accién constituia, los derechos para cada uno 

de los grupos y sustituia a la resolucidn dotatoria que creaba el ejido. Esta divisién 

solamente se aplicaba a los ejidos cuando los nucleos que se formaban no eran 

menores de veinte ejidatarios por cada uno de ellos, y no se aplicaba a las 

parcelas o unidades de dotacidn, las cuales se consideraban indivisibies. 

Actualmente en la nueva Ley Agraria se da la divisibn cuando fos ejidatarios to 

acuerden en la asamblea general. 

La fusién de tierras de dos o mas ejidos procedia cuando ellos lo 

solicitaban y los estudios técnicos y econémicos lo aconsejaban para su mejor 

organizacion y produccién. La resolucién presidencial de fusién sustituia a las 

resoluciones que originalmente dotaron a todos fos ejidos fusionados y era el titulo 

de propiedad para ia superficie del nuevo ejido También se sigue dando 

actualmente la fusién de ejidos siempre y cuando fos ejidatarios lo acuerden en [a 

asambiea general. 

La expropiacién sigue siendo la forma para que las tierras cambien de 

destino por causas de utilidad ptblica. Mientras el decreto que formatice la 

expropiacién no salga publicado en el Diario Oficial la Federacién, las tierras 

continuaran adscritas al régimen ejidal.
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En el articulo 93 de fa actual Ley Agraria, nos dice que: Los bienes 

ejidales y comunales podran ser expropiados por algunas de las siguientes causas 

de utilidad publica: 

|.- El establecimiento, expfotaci6n o conservacién de un servicio o funcién 

pliblicos. 

Il- La realizaci6n de acciones para e] reordenamiento urbano y ecolégico, 

asi come fa creacién y aplicacién de reservas territoriales y areas para el desarrollo 

urbano, la vivienda, la industria y el turismo. 

Il.- La realizacién de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la 

conservacién de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. 

\V.- La explotacién de! petréleo, su procesamiento y conduccién, la 

explotacién de otros elementos pertenecientes a la Nacién y la instalacién de 

plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones. 

V.- Regularizacién de ta tenencia de la tierra urbana y rural. 

Vi- Creacion, fomento y conservaci6n de unidades de produccién de 

bienes y servicios de indudable beneficio para la comunidad. 

Vil.- La construcci6n de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de 

aterrizaje y demas obras que faciliten el transporte, asi como aquéilas sujetas a la
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Ley de Vias Generales de Comunicacién y Lineas de Conduccién de Energia, 

Obras Hidrdulicas, sus pasos de acceso y demas obras relacionadas. 

VIl.- Las demas previstas en la Ley de Expropiacion y otras feyes. 

b) La transmisi6n de los derechos ejidates individuales. 

La tierra dotada a una persona ejidataria solamente puede transmitirse 

por la sucesién o por medio de tas privaciones y nuevas adjudicaciones agrarias. 

La sucesién ejidal se da en dos formas: Testamentaria o Intestada. En el 

articulo 81 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, mencionaba que: “El 

@jidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle sus derechos sobre 

fa unidad de dotacién y en fos demas inherentes a su Calidad de ejidatario de entre 

su cényuge ¢ hijos, y en defecto de ellos, a fa persona con la que haga vida 

marital, siempre que dependa econdémicamente de él. A falta de las personas 

anteriores, el ejidatario formulara una lista de sucesi6n en fa que conste los 

nombres de las personas y el orden de preferencia conforme ai cual debe hacerse 

la adjudicacién de derechos a su fallecimiento, siempre que también dependan 

econdémicamente de él’. 

Asimismo, en el articulo 82 de dicha Ley, en caso de que el ejidatario 

muera intestado, dispone que esos derechos se transmitiran en orden de 

preferencia, al cényuge que sobreviva, o a la persona con la que hubiera hecho
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vida maritat durante los dos dltimos afios o a cuaiquier otra persona de los que 

dependan econdémicamente de él; o sea, que se instituyé la sucesién legitima 

forzosa en favor de la familia del ejidatario fallecido. Y reafirma expresamente la 

obligacién de quién herede estos derechos ejidales, debia de sostener a la familia 

que dependia del fallecido, (Articulo 83 de la Ley Federal de la Reforma Agraria) 

Obligacién que si no se cumplia durante un afio, trala aparejada la sancién de 

perder dichos derechos ejidales, para que estos se adjudiquen siguiendo et orden 

de la sucesi6n de ta anterior titular autor de ia herencia. 

Asi también, cuando un ejidatario muera intestado; entonces la parcela o 

unidad de dotacién vuelve al dominio del nucleo de poblacién ejidal, para que la 

asamblea general de ejidatarios conforme a !o dispuesto por el articulo 82 antes 

mencionado de dicha Ley Agraria adjudique los derechos agrarios acatando el 

orden de preferencia familiar. Y si el ejidatario moria intestado y sin ningdén familiar 

a quién la asambiea deba adjudicar la parceia o ta unidad de dotacién, entonces 

ésta regresaba a la propiedad del nucleo de poblacién ejidal para que en la 

asamblea general de ejidatarios, a su vez adjudicaran esa parcela a algin 

campesino con capacidad y con derechos de preferencia. 

Se necesitaba Unicamente para que se adjudicaran los derechos ejidales 

al nuevo ejidatario, sélo realizar ios procedimientos internos ante la Secretaria de 

la Reforma Agraria y que se inscribian a su vez en el Registro Agrario Nacional.
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En la nueva Legislacién Agraria en su articulo 17 nos dice: que el 

ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos 

sobre la parcela y en los demas inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual 

bastar& que el ejidatario formule una lista de sucesién en la que consten los 

nombres de fas personas y el orden de preferencia conforme al cuaj deba hacerse 

la adjudicacién de derechos a su fallecimiento. Para ello podra designar al 

cényuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de 

jas ascendientes o cualquier otra persona. 

Lista de sucesién debera ser depositada en el Registro Agrario Nacional o 

formatizada ante fedatario publico. Con las mismas formalidades podra ser 

modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso sera valida la de la fecha 

posterior. 

Asimismo, en su articulo 18 de dicha Ley nos dice que cuando el 

e@jidatario no haya hecho designacién de sus sucesores, o cuando ninguno en la 

lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material legal, los derechos 

agrarios se transmitiran de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. 

L- Al cényuge. 

{l.- Aja concubina o concubinario. 

li.- A uno de los hijos del ejidatario. 

IV.- A uno de los ascendientes. 

V.- A cualquier otra persona de las que dependan econémicamente de ét.
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En los casos a que se reflere las fracciones III; IV y V si al fallecimiento del 

ejidatario resuitan dos o mas personas con derecho a heredar, los herederos 

gozaran de tres meses a partir de la-muerte del ejidatario para decidir quien, de 

entre ellos conservara los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de 

acuerdo, e! Tribunal Agrario proveera ta venta de dichos derechos ejidales en 

subasta piblica y repartiré ef producto, por partes iguales entre jas personas con 

derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendra 

preferencia cualquiera de los herederos. 

Cuando no existan sucesores, ef Tribunal Agrario proveera lo necesario 

para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los 

ejidatarios y avecindados del nucleo de poblacion de que se trate. El importe de la 

venta correspondera al grupo de la poblacién ejidal. Aqui hay una gran diferencia 

con la antigua Ley Federal de la Reforma Agraria, cuando no existian sucesores, 

las tierras regresaban al nucleo ejidal y posteriormente se entregaba la parcela 

algtin campesino con capacidad y con derechos de preferencia. 

Asi como se transmiten los derechos agrarios, también podian perderse 

tanto individual o colectivamente, ya sea en forma definitiva o temporal. Siendo los 

casos mas comunes de pérdida definitiva los siguientes de acuerdo af articulo 85 

de la Ley Federal de a Reforma Agraria, ya derogada: 

~ La de no trabajar la tierra por dos afios consecutivos por el ejidatario.
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- El sucesor que no cumpla.en un ajio con la obligacién de sostener a la 

familia del faliecido. 

- Destinar los bienes ejidales a fines ilicitos. 

~ Acaparar unidades de dotacién o parcelas. 

- Ser condenado por actividades relacionadas con marihuana, amapola y 

estupefacientes, 

Por jo que respecta la pérdida temporal de los derechos ejidales, se daba 

principalmente cuando el ejidatario no laborara su parcela o unidad de dotacién 

durante un afio, Esta resolucién ta daba la Comision Agraria Mixta. 

Actualmente la calidad de ejidatario se pierde segtin el! articulo 20 de la 

Ley Agraria en los siguientes casos: 

|.- Por la cesién legal de sus derechos parcelarios y comunes. 

il- Por renuncia a sus derechos en cuyo caso se entenderan cedides en 

favor del nticleo de poblacién. 

ll. Por prescripcion negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera 

sus derechos en los términos del articulo 48 de esta Ley, que nos dice: Quién 

hubiere posefdo tierra ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario, que 

no sean las destinadas al asentamiento humano y se trate de bosques o selvas, 

de manera pacifica, continua y publica, durante un periodo de cinco ajios, si la
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posesion es de buena fe o de diez si fuera de mala fe, adquitira sobre dichas 

tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parceta. 

L6 LOS ORGANOS EJIDALES. 

Con respecto a los érganos ejidales del niicleo de poblacién se 

encuentran los siguientes: La asamblea general de ejidatarios o comuneres, el 

cornisariado ejidal o de bien comunal, y el consejo de vigilancia. Siendo ta maxima 

autoridad dei ejido la asamblea general. 

Antes de los mencionados érganos ejidales encontrabamos al Comité 

Particular Ejecutivo, que fue creado por fa Ley del 6 de enero de 1915. Este 

comité era elegido por los integrantes de un nucleo de poblacién peticionario, los 

nombramientos los expedia el ejecutivo local dentro de un piazo de diez dias, Era 

obligacién de este comité procurar que su representante no invadiera las tierras 

sobre las que se reclamaban derechos, y se ejercieran actos de violencia sobre las 

cosas o personas relacionadas con aquelias. Aunque normalmente no se 

mencionaba a este comité entre los érganos internos del ejido, debido a que ef 

nucleo de poblacisn todavia no era ejidal, supuesto que no se le habia dotado de 

tierras en forma provisional o en definitiva. 

Una vez que era creado el nucleo de poblacién, mencionamos sus 

érganos ejidales.
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a) La asambiea general de ejidatarios o comuneros. 

La asamblea general sigue siendo ta m&xima autoridad interna de los 

nicleos de poblacién ejidal y de las comunidades que posean tierras. Las 

asambleas generales se integraban Unicamente por los campesinos beneficiados 

en una resolucién presidencial dotatoria, que aicanzaron unidad de dotacién y que 

tengan sus derechos agrarios vigentes. Actualmente la integran todos tos 

ejidatarios que pertenezcan al nucleo ejidal. 

Las asambleas se dividfan en tres formas: 

|.- Las ordinarias mensuales que se celebraban el ditimo domingo de cada 

mes. 

l.- Las de balance y de programacién, que se efectuaban el término de 

cada ciclo agricola o anuaimente. 

lli.- Las extraerdinarias que se celebraban cuando el! caso fo ameritaba y 

previa convocatoria. 

En el articulo 23 de la actual Ley Agraria, nos dice: Que la asamblea se 

reunira por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando asi 

lo determine su reglamento o su costumbre. Y seran de la competencia exclusiva 

de la asamblea los siguientes asuntos: 

1.- La formulaci6n y modificaci6n del reglamento interno del ejido.
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I- Aceptacion y separacién de ejidatarios, asi como sus aportaciones. 

IK.- Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, asi como la 

eleccién y remocién de sus miembros. 

IV.- Cuentas © balances, aplicacién de los recursos econémicos del ejido 
« 

y otorgamiento de poderes y mandatos. 

V.- Aprobacién de los contratos y convenios que tengan por objeto e! uso 

0 disfrute por terceros de las tierras de uso comin. 

VL- Distribucion de ganancias que arrojen tas actividades del ejide. 

Vil-~ Sefalamiento y delimitacibn de fas areas necesarias para el 

asentamiento humano, fondo legal y parcelas, con destino especifico, asi como la 

localizacion y relocalizacién del area de urbanizacién. 

Viil.-~ Reconocimiente de! parcelamiento econdmica o de hecho y 

regularizacion de tenencia de posesionarios. 

IX.- Autorizaci6n a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre 

sus parcelas y la aportacién de las tierras de uso comin a una sociedad en 

términos del articulo 75 de esta Ley. 

X.- Delimitacién, asignacién y destino de fas tierras de uso comin, asi 

como su régimen de explotacién.
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XI.- Divisién det ejido o su fusién con otros ejidos. 

Xll.- Terminacién del régimen ejidat cuando previo dictamen de la 

Procuraduria Agraria solicitada por el nicleo de poblacién, se determine que ya no 

existen las condiciones para su permanencia. 

as 
a Solel 

XtL.- Conversién del régimen ejidal al regimen comunal. P= Ss 

XIV.- instauracién, modificacién y cancelacién del régimen de explotaciong= 

colectiva. 

  

LA 

XV.- Los demas que establezca Ia Ley y el reglamento intemo de! ejido 

ST
A 
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S 
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La asamblea podra ser convocada por el comisariado ejidal o por el 

consejo de vigilancia o por io menos el 20% de ejidatarios que integren el nucleo 

de poblacién ejidal. Si el comisariado o el consejo no Jo hiciera en un piazo de 

cinco dias habiles a partir de la solicitud, los ejidatarios podran solicitar a la 

Procuraduria Agraria que convoque a la asamblea 

La asamblea debera celebrarse habitualmente dentro del ejido para ello 

debera expedirse convocatoria con no menos de ocho dias de anticipacion, ni mas 

de quince dias, por medio de cédulas fijadas en los lugares mas visibles del ejido. 

Dicha cédula contendra ej asunto a tratar y el ugar y fecha de !a reunion.
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La convocatoria para los asuntos sefialados en las fracciones VII a XV det 

articulo 23 de esta Ley, deberé ser expedida por lo menos con un mes de 

anticipacion a la fecha programada para fa celebracién de la asamblea. 

Si el dia sefialado para la asambiea no se cumplieran jas mayorias de la 

asistencia, se expedira de inmediato una segunda convocatoria. En este caso la 

asamblea se celebrara en un plazo no menor o ocho dias, ni mayor de treinta dias, 

contado a partir de la expedicién de la segunda convocatoria. 

Para que sea valida fa asambiea deberan estar presentes en la primera 

convocatoria cuando menos mitad mas uno de los ejidatarios, salvo que en ella se 

traten fos asuntos sefialados en las fracciones Vit a XV del articuto 23, en cuyo 

caso deberan estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios. 

Cuando se retinan por virtud de la segunda convocatoria la asambiea se 

celebraré validamente cualquiera que sea el numero de ejidatarios que concurran. 

Las resoluciones de la asambiea se tomaran validamente por la mayoria 

de votos de jos ejidatarios presentes, y seran obligatorias para los ausentes y 

disidentes. Y en caso se empate el presidente del comisariado ejidal tendré voto 

de calidad. 

Cuando se trate alguno de los asuntos sefialados en fas fracciones Vil a 

la XV del articulo 23 de esta Ley, se requerira el voto aprobatorio de dos terceras
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partes de los asistentes de la asamblea. Y asimismo, debera estar presente un 

tepresentante de la Procuraduria Agraria, asi como un fedatario publico. La 

Procuraduria verificara que la convocatoria que se haya expedido, para tratar los 

asuntos a que se refiere este articulo, se haya hecho con anticipacién y 

formatidades que sefiala el articulo 25 de esta Ley. 

Sern nulas fas asambleas que se retinan en contravencién de lo 

dispuesto por este articulo. 

En el articulo 29 de esta Ley Agraria nos dice: cuando la asamblea 

resuelva terminar ef régimen ejidal, el acuerdo sera publicado en el Diario Oficial de 

la Federacién y en el periddico de mayor circulacién en ta localidad en que se ubica 

el ejido. 

Previa liquidacién de las obligaciones subsistentes el ejido, las tierras 

éjidales, con excepcién de las que constituyan el 4rea necesaria para 

asentamiento humano, seran asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de 

acuerdo a tos derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de 

bosques o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada por este concepto a 

cada ejidatario no podra rebasar fos limites sefialados a ta pequefia propiedad y si 

los hubiera pasaran a propiedad de ta nacién.
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b) El comisariado ejidal. 

Tiene la representaci6n dei ejido y es e! responsable de ejecutar los 

acuerdos de tas asambleas generales, contaré con secretarios auxiliares y demas 

que sefale el reglamento interno del ejido para atender los requerimientos de la 

produccién. 

Et primer comisariado se nombraba al celebrarse la asamblea general de 

ejidatarios, al ejecutarse provisional o definitivamente ja resolucién de dotacién o 

divisisn de ejidos y que era facultad de la asamblea extraordinaria hacer los 

nombramientos subsecuentes y las remociones cuando sea necesario. El 

comisariado ejidal se sigue integrando de tres personas propietarias a los cargos 

de presidente, secretario y tesorero y sus tres suplentes. Pueden ser electos para 

estos cargos cualquier persona que pertenezca a! ejido de que se trate, haber 

trabajado en el ejido durante los Ultimos seis meses, estar en pleno goce de sus 

derechos, no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena 

privativa de libertad y debera trabajar en el ejido mientras dure su encargo. Y 

asimismo, la remeocién de fos miembros del comisariado y del consejo de 

vigilancia, podra ser acordada por vote secreto en cualquier momento por la 

asamblea que ef efecto se retina o que sea convocada por fa Procuraduria Agraria 

a partir de la solicitud de por to menos ei 25% de los ejidatarios del nucleo ejidal. Y 

a diferencia con la anterior Ley Federal de la Reforma Agraria, el comisariado y el 

consejo de vigilancia podian ser removidos por incumplimiento de fos acuerdos de
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la asamblea general, violaciones a la Ley Agraria, desacato a las autoridades y 

érganos agrarios, civiles o penales, ausencia del ejido por mas de 60 dias 

consecutivos sin causa justificada, ser condenado por autorizar o permitir que los 

terrenos ejidales o comunales se destine para fines illcitos o por delito intencional 

que amerite pena privativa de libertad. 

Los integrantes de! comisiariado ejidal duraran en sus funciones tres afios 

y no podran ser electos para ningiin cargo dentro del ejido, sino hasta que haya 

transcurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio. Y si al termino 

del periodo para e} que haya sido electo ei comisariado no se han celebrado 

elecciones, sera automaticamente sustituido por los suplentes, por fo cual el 

consejo de vigilancia debera convocar a eleccién en un plazo no mayor de sesenta 

dias, contados a partir de la fecha en que conciuya las funciones de los miembros 

propietarios. 

c) Ef consejo de vigitancia. 

Los requisitos para elegir a los miembros de este érgano ejidal, son los 

mismos sefialados para los comisariados ejidales. Las facultades y obligaciones 

dal consejo de vigilancia son: Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los 

preceptos de la Ley y a fo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea, 

revisar las cuentas y operaciones de! comisariado a fin de darlas a conocer a la 

asamblea y denunciar ante esta tas irregulares en que haya incurrido el
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comisariado; convocar a asamblea general cuando no lo haga el comisariado y las 

demas que sefialan la Ley y el reglamento interno de! ejido. 

Los miembros del comisariado y det consejo de vigilancia asi como de sus 

suplentes seran electos en fa asamblea, el voto sera secreto y el escrutinio publico 

e inmediato, en caso de que la votacién se empate se repetiré esta y si volviera 

empatarse se asignaran los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen 

obtenido el mismo namero de votos. 

1.7 LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL EJIDO. 

Desde la Ley reglamentaria sobre la reparticion de tierras ejidales y 

constitucion del patrimonio del 29 de diciembre de 1925 se sefialo en el articulo 

tercero, que los ejidos tenian personalidad juridica reconocida por el articulo 27 

Constitucional y el articulo 11 de la Ley del 6 de enero de 1915, expresandose asi, 

algo que es obvio en materia agraria, pero que al no contemplarse en las leyes 

subsecuentes motivaron que a los ejidos se ies aplicaran otras disposiciones que 

fos obligan a probar su personalidad.'¢ 

En la resoluci6n presidencial de un nucleo de poblacién, en su titulo de 

propiedad y comprobante de su patrimonio, podemos considerar, que es su 

escritura como ente moral, que resuelve todos los elementos a la misma, pues la 

resolucién presidencial esta firmada por personas investidas de fe ptiblica, es 

4 Ch. P., Martha Op. Cit, Pag. 463.
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inmodificable salvo otra resolucién fundada en la Ley, se ptiblica en los Diarios 

Oficiales de la Federacién y Estatal, y se inscribe en los Registros Agrario Nacional 

y Publico de la Propiedad; que ademas contiene la raz6n social o nombre propio 

del poblado y de Jos ejidatarios que forman parte de él; el objeto de la poblacién 

ejidal que es la produccién y explotacién de sus bienes ejidales, sujetos a una 

funcién social por fa propia constitucién; que su duracién es perpetua e indefinida, 

supuesto que los bienes son imprescriptibles y la resolucién inmodificable, salvo 

causa legal en contra, como la expropiacién por causa de utilidad publica, que en 

todo caso implica fa substitucién de un bien juridico por otro; que el patrimonio 

social de los bienes del ejido son intransmisibles, inalienables e inembargables, en 

general sujetos a un régimen de proteccién social, y que la aportacion de cada 

ejidatario se determina por los derechos agrarios de que es titular; también estaba 

legaimente determinada por el régimen de explotacién, individuai o colectiva que 

sefialaba la propia resolucién presidencial. 

Los demas elementos formafes los resuelve la misma Ley Agraria, a 

través de la asamblea general de ejidatarios o comuneros, ya que sigue siendo fa 

autoridad maxima del ejido y la que formuia tas decisiones; et comisariado ejidal o 

de bienes comunales es el érgano ejecutivo; ef consejo de vigilancia tiene las 

facultades de vigilar al comisariado ejidal para que se cumplan las decisiones que 

se tomaron en la asambiea general.
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La liquidaci6n total o parcial dei ejido esta también prevista por la Ley, en 

los casos de expropiacién por causa de utilidad publica o de divisién de ejidos. Por 

todo lo anteriormente manifestado, se reafirma que el ejido es una institucién con 

personalidad juridica y patrimonio propio, para actuar tegalmente. Por lo que e} 

articulo 23 de la anterior Ley Agraria establecia expresamente que el ejido tenia 

personalidad juridica, debido a que para contratar por si o en favor de sus 

integrantes fos créditos que necesiten para la explotacién de sus recursos, 

establecer centrales de maquinaria, transportar carga, operar silos, almacenes y 

bodegas; y ademas de la explotacién normal agricola, ganadera y forestal, los 

ejidos podran explotar recursos no agricolas como ef turismo, la pesca y la 

mineria. Actualmente en el articulo 27 Constitucional fraccién Vii, recenoce la 

personalidad juridica de los nucleos de poblacién ejidales y comunales y se 

protege su propiedad sobre fa tierra, tanto para el asentamiento humano como 

para actividades productivas. Asimismo, en la nueva Ley Agraria en su articulo 9, 

nos dice que: “Los nicleos de poblacién ejidales o ejidos tienen personalidad 

juridica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido 

dotadas o de fas que hubieren adquirido por cualquier otro titulo’. 

Consecuentemente como se ha manifestado anteriormente creemos que desde el 

momento de la creaci6n del ejido ya tenia personalidad juridica para actuar, para si 

o en favor de fos integrantes del nicleo de pobiacién ejidal a través del 

comisariado ejidal. Y por fo tanto solamente se reafitma la personalidad juridica 

del ejido en la constitucién y en la actual Ley Agraria.
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CAPITULO IV 

FUNDAMENTOS Y REFORMAS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN 

RELACION AL EJIDO. 

IV LA CONSTITUCION DE 1917. 

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero 

de 1917, tiene como antecedente directo e inmediato a la Revolucién Mexicana, 

que fue el primer gran movimiento social del presente siglo. La revoluci6n surge 

por el descontento general de fa poblacién en contra def régimen dictatorial det 

General Porfirio Diaz que duré en el poder por mas de 30 afios, y aunado a eso, 

las condiciones de hambre, miseria, injusticia y expiotaci6n que vivia la Naci6n 

Mexicana. 

El principio fundamental! de fa materia agraria en la Constitucién de 1917, 

es el articulo 27, que elevé a categoria de Ley Constitucional, fa Ley del 6 de enero 

de 1915. 

A\ triunfo de {os constitucionalistas abanderados por el Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, convoca el 14 de septiembre 

de 1916 a un Congreso Constituyente, ef cual envia un proyecto de reformas que 

resultaron insuficientes. EI Congreso Constituyente declara una seccién 

permanente desde el 29 al 31 de enero de 1917, para discutir y aprobar el articulo
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27 Constitucional. Dentro de los hombres més importantes que elaboraron ef 

proyecto del articulo 27 Constitucional encontramos a los siguientes: Al ing. Pastor 

Rouaix, Julian Adame, Pedro A. Chapa, José Alvarez, Porfirio de! Castillo, Federico 

de ios Santos, Dionisio Zavala, Enrique A. Enriquez, Antonio Gutiérrez, Rafael 

Martinez y Ruben Marti. 

La Constitucién de 4917 es la primera en el mundo que consagra a nivel 

supremo los derechos sociales, en favor de los campesinos y obreros, siendo 

dicha Carta Magna un ejemplo a seguir de los demas paises, quienes empezaron 

a incorporar este tipo de garantias sociales a sus constituciones. 

Con el surgimiento de la Constitucién de 1917, nace el derecho social, 

que tutela a los econémicamente débites y subordinan los intereses def individuo a 

los de la sociedad, por los que los articulos 3, 5, 27, 28, y 123 son sus bases 

fundamentales, sin embargo, se considera como e!| padre del derecho social al 

jurista ignacio Ramirez "Nigromante”, que acu/ié este término en é! afio de 1856. 

Como diputado constituyente de la gran asamblea liberal de 1856-1857, 

difundi6 la idea para proteger a los menores, huérfanos, mujeres y jomaleros, es 

decir, a fos econédmicamente mas débiles, que eran victimas det régimen de 

explotacién del hombre por el hombre.'® Sin embargo, dichos ideales fueron 

desechados por el constituyente de 1857, ya que era eminentemente iiberal. 

*5 Trueba, Urbina, Alberto Derecho Social Mexicano. Editorial Porria, S.A. México, 1976, Pag. 66.
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Estos principios fueron retomados por los constituyentes de 1917, para 

que reivindicaran los derechos a los econdémicamente débiles, mismos que fueron 

piasmados en el derecho a la educacién, al derecho econdémico, el derecho 

agrario, el derecho de seguridad social, derecho del trabajo, y en otras normas que 

le consignan disposiciones en materia familiar, religiosa, sanitaria y asistencial; que 

en conjunto vienen a constituir el nuevo derecho social. De aqui nace la 

consagracién del término de derecho social en nuestra Constitucién de 1917, 

frente al derecho publico y el derecho privado. 

El origen de las normas fundamentales del derecho social, se encuentran 

en ia necesidad de confirmar tos principios democraticos y sociales, para 

garantizar los intereses de las masas y reconocer los derechos de los grupos 

débiles. Por fo que ef derecho social rompe con la clasificacién tradicional del 

derecho, el cual se divide en derecho publica y derecho privado. Dicha 

clasificacién nace desde la Antigua Roma, donde Ulpiano define al derecho puiblico 

que en lo que concierne a la organizacién del estado Romano; y del derecho 

privado es el que atafie a la utilidad de los particulares."* Esta postura predomina 

mayoritariamente entre nuestros juristas, pero sin embargo, los cambios sociales 

gue ha habido en el presente siglo da cabida a una nueva clasificacién det 

derecho, ya que Ulpiano consideré dos elementos para clasificar al derecho: 

8 T.U., Alberto. Op. Cit, Pag. 263.
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At individuo y al estado; dejando a un lado a otro elemento importante, 

que es el social, ya que la clasificacién tradicional det derecho incluyeron aigunas 

relaciones sociales en el derecho publico y otras en el derecho privado. Por lo que 

era necesario una nueva clasificacién det derecho, siendo este el derecho social. 

Dado que agrupa como se ha mencionado a las personas econdémicamente 

débiles, asi como los sindicatos, cooperativas, comunidades agrarias y nicleos de 

poblacién ejidal, por fo tanto dando asi una nueva teoria juridica sobre el derecho 

clasificandola en jas siguientes ramas: derecho publico, derecho privado y 

derecho social. Por lo que se define el derecho social “ como el conjunto de 

principios instituciones y normas que en funcién de integracién, protegen, tutela y 

reivindican a tos que viven de su trabajo y a los econémicamente débiles”."” 

W.ADIARIO DE DEBATES DE LOS CONSTITUYENTES CON 

RESPECTO AL EJIDO. 

E! Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, 

presente el proyecto del articulo 27 ante el Congreso Constituyente para su debate 

y aprobacién dei mismo. Dicho proyecto paso al estudio por los constituyentes, ef 

lunes 29 de enero de 1917 y fue aprobado el 30 de enero del mismo afio, con 

bastantes modificaciones. El proyecto de! articulo 27 abarcé varios puntos 

capitales si debia considerarse la propiedad como derecho natural: Cual es la 

extensién de ese derecho; a quienes debe reconocerse capacidad para adquirir 

7 7_U,, Alberto. Op Cit, Pag. 313.
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bienes raices y que bases generales pueden plantearse para la rasolucién del 

problema agrario, ya que el tiempo que disponia el congreso era muy poco para 

encontrar una solucién realista al problema tan trascendental. 

Numerosas iniciativas se propusieron para dar origen al articulo 27 

Constitucional, como las del ingeniero Pastor Rouaix, quien ayuds eficazmente a la 

comisién tomando parte sus deliberaciones. 

£1 primer paso de esta via se dio al expedir e} decreto del 6 de enero de 

1915, que fue elevado a la categoria de Ley Constitucional, con la extension de 

proveer a todos los pueblos y comunidades de terrenos que pueden ser cultivados 

por los vecinos que en ellos residan. Una vez dado el primer paso, ef siguiente 

debid consistir en exterminar a los latifundios, respetando los derechos de los 

duefios por medio de la expropiacién. 

Durante el debate del primer parrafo det articulo 27 que dice: “La 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de.los limites del territorio 

nacional carresponden originalmente a la nacién, fa cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

Debido a que ef 90% de las tierras fueron enajenadas por algunas 

personas, desde la conquista hasta la fecha, y es por eso, que siendo fa nacién la 

Unica duefia de los terrenos y que no los venda, sino que se dé nada mas ta
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Posesi6n a los que puedan trabajarios. De otra manera a la larga, volveran todas 

esas tierras a formar las grandes propiedades, la pequefia propiedad volvera a ser 

acaparada por unas. cuantas manos. Esté plenamente comprobado que esos 

terrenos son de! pueblo; y precisamente porque hay esa Ley de que no se pueden 

vender," 

Por lo antes mencionado, ef espiritu de la Ley, de tos constituyentes de 

1917 fue dar Gnicamente la posesin de las tierras a los ejidatarios y comuneros; y 

no la propiedad como se menciona actualmente en el articulo 27 Constitucional. 

IV.2_ EL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION DE 1917. 

LA INICIATIVA DEL ARTICULO 27 PRESENTADA POR EL JEFE DEL 

EJERCITO CONSTITUCIONALISTA. EL C. VENUSTIANO CARRANZA ANTE 

LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES PARA SU DICTAMEN. 

Mencionaremos el texto original de! articulo 27 Constitucional, siendo este 

el siguiente: 

Articuio 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los limites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nacidn, la cual ha 

tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a fos particulares 

constituyendo la propiedad privada. 

  

"8 Diatio de Debates daf Texto Original dal Articulo 27 Constitucional, Pag, 782.
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Las expropiaciones sélo podran hacerse por causa de utilidad publica y 

mediante indemnizaci6n. 

La naci6n tendré en todo tiempo ef derecho de imponer a la propiedad 

Privada las modalidades que dicte en interés publico, asi como, et de regular el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiacién, para 

hacer una distribucién equitativa de la riqueza pUblica y para cuidar de 

conservacién. Con este objeto se dictaran las medidas necesarias para el 

fraccionamiento de latifundios; para el desarrollo de la pequefia propiedad; para la 

creacion de nuevos centros de poblacién agricola con fas tierras y aguas que le 

sean indispensables; para el fomento de la agricuttura y para evitar la destruccién 

de los elementos naturales y los dafios que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad. Los pueblos, rancherias y comunidades que carezcan de tierras y 

aguas, 0 no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su 

poblacién, tendran derecho a que se les dote de ellas tomAndose de las 

propiedades inmediatas, respetando siempre ia pequefia propiedad. por lo tanto, 

se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de 

conformidad con el decreto del 6 de enero de 1915. La adquisicién de fas 

propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados 

se consideraran de utilidad publica. 

Corresponden a la nacién ef dominio directo de todos ios minerales o 

substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depésitos
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cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los 

minerales de los gue se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; 

los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 

directamente por fas aguas matinas; los productos derivados de la 

descomposicisn de las rocas, cuando su explotacién necesite trabajos 

subterraneos; fos fosfatos susceptibies de ser utilizados como fertilizantes; los 

combustibles minerales sdlidos, liquidos 0 gaseosos. 

Son también propiedad de la nacién las aguas de los mares tertitoriales 

en la extension y términos que fije e! Derecho Internacional; tas de los lagos 

inferiores de formacién natural que estén ligados directamente a corrientes 

constantes; las de los rios principales 0 arroyos afluentes desde el punto en que 

brota fa primera agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al 

mar o que crucen dos o mas Estados; las de los corrientes intermitentes que 

atraviesen dos o mas Estados en su rama principal, ias aguas de los rios, arroyos 

0 barrancos, cuando sirvan de limite al territorio nacional o al de los Estados; las 

aguas que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos 0 riberas de fos lagos y 

corrientes anteriores en la extensién que fije la Ley. Cualquiera otra corriente de 

agua no incluida en ta enumeracién anterior, se consideraré como parte integrante 

de a propiedad privada que atraviese; pero el aprovechamiento de las aguas, 

Cuando su curso pase de una finca a otra, se considerara como de utilidad publica 

y quedaré sujeta a las disposiciones que dicten los Estados.
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En los casos a que se refieren tos dos parrafos anteriores, ef dominio de la 

nacién es inalienable e imprescriptible, y sélo podran hacerse concesiones por el 

Gobierno Federal a tos particulares 0 sociedades civiles o comerciales constituidas 

conforme a las leyes mexicanas, con la condicién de que se establezcan trabajos 

regulares para la explotacién de los elementos de que se trata y se cumpla con los 

requisitos que prevengan las leyes. La capacidad para adquirir el dominio de las 

tierras y aguas de la nacién se regira por las siguientes prescripciones: 

l- Sdélo los mexicanos por nacimiento o por naturalizacién y las 

sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir et dominio de las tierras, 

aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotacién de minas, 

aguas o combustibles minerales en la Reptblica Mexicana. E! Estado podra 

conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la 

Secretaria de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 

bienes y en no invocar, por lo mismo, la proteccién de sus gobiernos, por lo que se 

refiere aquellos; bajo la pena en caso de faitar al convenio, de perder en beneficio 

de la nacidn tos bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 

100 kilémetros a to largo de tas frenteras y de cincuenta en las playas, por ningdn 

motivo podran los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas; 

Ii. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea 

su credo, no podran en ningtin caso tener capacidad para adquitir, poseer o 

administrar bienes raices, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren
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actualmente, por si o por interpésita persona, entraran en dominio de la nacién 

concediéndose accién popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal 

caso, La prueba ‘de presunciones sera bastante para declarar fundada fa 

denuncia. Los templos destinados at culto publico son de la propiedad de ta 

naci6n, representada por el gobierno federal, quien determinara ios que deben 

continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas ruraies, seminarios asilos 

9 colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que 

hubiese sido construido o destinado a la administracion, propaganda o ensefianza 

de un culto religioso, pasara desde luego de pleno derecho, al dominio directo de 

la ‘nacion para destinarse exclusivamente a los servicios ptiblicos de la 

Federacion o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que 

en lo sucesivo se erigieren para el culto publico, seran propiedad de fa nacién; 

Iti.- Las instituciones de beneficencia publica o privada que tengan por 

objeto e! auxilio de ios necesitados, la investigacién cientifica, ta difusién de la 

ensefianza, la ayuda reciproca de los asociados 0 cualquier otro objeto ificito, no 

podraén adquirir mas bienes raices, que los indispensables para su objeto, 

inmediata o direclamente destinados a él; pero podran adquirir, tener y administrar 

capitales impuestos sobre bienes raices, siempre que los plazos de imposicién no 

excedan diez aftos. En ningtin caso las instituciones de éste indole podran estar 

bajo el patronato, direccién, administracién cargo o vigilancia de corporaciones o
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instituciones religiosas, y de ministros de fos cultos o de sus asimilados aunque 

éstos 0 aquélios no estuvieren en ejercicio; 

IV. Las sociedades comerciales por acciones, no podran adquirir, poseer 

o administrar fincas résticas, las sociedades de esta clase que se constituyen para 

explotar cualquier industria fabril, minera petrolera o para aigtin otro fin que no 

sea agricola, podran adquirir, poseer o administrar terrenos Gnicamente en las 

extensién que sea estrictamente necesaria para fos establecimientos 0 servicios 

de los objetos indicados, que el Ejecutivo de la Unién o de los Estados, fijara en 

cada caso; 

V.- Los bancos debidamente autorizados, conformes las leyes de 

instituciones de crédito, podrén tener capitales impuestos sobre propiedades 

urbanas y risticas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no 

podran tener en propiedad en administracién mas bienes raices que tos 

enteramente necesarios para su objeto directo; 

VI.- Los conduefiazgos, rancherias, pueblos, congregaciones, tribus y 

dem4s corporaciones de poblacién, que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal, tendran capacidad para disfrutar en comin las tierras, bosques y 

aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren, conforme a 

la Ley de enero de 1915, entretanto la Ley determina la manera de hacer el 

repartimiento Gnicamente de tas tierras,



98 

VIL- Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV, V y 

VI, ninguna otra corporacién civil podré tener en propiedad o administrar por si 

bienes raices 0 capitales impuestos sobre elles, con la Unica excepcién de los 

edificios destinados inmediata y directamente ai objeto de Ja institucién. Los 

Estados, el Distrito Federal y los territorios, lo mismo que los Municipios de toda ta 

Republica, tendran piena capacidad para adquisir y poseer todos los bienes raices 

necesarios para los servicios ptiblicos. 

Las leyes de la Federacién y de los Estados en sus respectivas 

jurisdicciones, determinaran los casos en que sea de utilidad publica la ocupacién 

de fa propiedad privada; y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa 

hara la declaracién correspondiente. Et precio que se fijaré como indemnizacién a 

la cosa expropiada se basara en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en 

tas oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 

manifestado por el propietario o simplemente aceptado por é! de un modo tacito, 

por haber pegado sus contribuciones con esta base, aumentandolo con un diez 

por ciento. El exceso de valor que haya tenido la propiedad particular por las 

mejoras que se te hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignacién de! 

valor fiscal, sera lo Unico que debera quedar sujeto a juicio parcial y a la resolucién 

judicial. Esto mismo se observara cuando se trate de objetos cuyo valor no esté 

fijado en las oficinas rentisticas.
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Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y 

operaciones de deslinde, concesién, composicién, sentencia, transaccidn, 

ehajenacién o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, 

bosques y aguas a los conduefiazgos, rancherias, pueblos, congregaciones, tribus 

y demas corporaciones de poblacién que existan todavia, desde la ley de 25 de 

junio de 1856; y del mismo mado seran nulas todas las disposiciones, resoluciones 

y Operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y que produzcan iguales efectos, 

En consecuencia, todas fas tierras, bosques aguas que hayan sido privadas las 

corporaciones referidas, seran restituidas a éstas con arreglo al decreto del 6 de 

enero de 1915, que continuara en vigor como Ia ley constitucional. En el caso de 

que con arreglo a dicho decreto, no procediere por via de restitucién la 

adjudicacion de tierras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones 

mencionadas, se le dejaran aquelias en calidad de dotacién, sin que en ningén 

caso deje de asignarsele las que necesitare. Se exceptian de la nulidad antes 

teferida Gnicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos 

hechos en virtud de la citada Ley de 25 de junio de 1856 o poseidas en nombre 

propio a titulo de dominio por mas de diez afios, cuando su superficie no exceda 

de cincuenta hectéreas. E| exceso sobre esta superficie deber4 ser vuelto a la 

comunidad, indemnizando su valor al propietario. Todas las leyes de restitucién 

que por virtud de este precepto se decreten, seran de inmediata ejecucién por la 

autoridad administrativa. Sdlo los miembros de ta comunidad tendran derecho a 

los terrenos de repartimiento y serdn inalienables tos derechos sobre los mismos
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terrenos mientras permanezcan indivisos, asi como fos de propiedad, cuando se 

haya hecho el fraccionamiento. 

Et ejercicio de las acciones que corresponden a la nacién por virtud de las 

disposiciones def presente articulo, se har efectivo por el procedimiento judicial; 

Pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, 

que se dictaré en el plazo maximo de un mes, las autoridades administrativas 

procederan desde luego a la ocupacién, administracién, remate o venta de las 

tierras y aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningun caso 

pueda revocarse los hechos que las mismas autoridades antes de que se dicte 

sentencia ejecutorizada. 

Durante el préximo perioda Constitucional, el Congreso de la Unién y las 

Legislaturas de los Estados, en respectivas jurisdicciones, expediran leyes para 

Nevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, conforme a las bases 

siguientes: 

a) En cada Estado y Territorio se fijaré ja extensi6n maxima de tierra de 

que puede ser due/io un solo individuo o sociedad tegalmente constituida. 

b) El excedente de la extensién fijada debera ser fraccionado por el 

propietario en el plazo que sefialen las leyes locales y las fracciones sera4n puestas 

a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las 

mismas leyes.
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¢) Si el propietario se negare a hacer ef fraccionamiento se llevara éste a 

cabo por ef gobierno local, mediante la expropiacién. 

d) El valor de las fracciones sera pagado por anualidades que amorticen 

capital y réditos en el plazo no menor de 20 afios, durante ej cual e! adquiriente 

podra enajenar aquéllas. El tipo de interés no excedera del cinco por ciento anual. 

e) El propietario estaré obligado a recibir bonos de una deuda especial 

para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso 

de la Unién expedira una Ley facuitando a los Estados para crear su deuda 

agraria. 

f) Las leyes locales organizaran patrimonio de familia, determinando los 

bienes que deben constituirlo, sobre la base de que sera inalienable y no estara 

sujeto a embargo ni a gravamen ninguno. 

Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los 

gobiernos anteriores desde el aflo de 1876, que hayan traido por consecuencia ef 

acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nacién por una sola 

persona o sociedad y se faculta al Ejecutivo de fa Union para declararos nulos 

cuando impliquen prejuicios graves para el interés publico.
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V.3 DISPOSICIONES LEGALES QUE SURGIERON DESPUES DE LA 

CONSTITUCION DE 1917, REFERENTE AL EJIDO. 

Durante 1917 a 1920 surgieron diversas circulares administrativas, que 

fueron expedidas por ta Comisién Nacional Agraria, las cuales trataron de aplicarse 

al articulo 27 Constitucional en materia agraria, cuyo tema elemental era la 

estructuracién y funcionamiento de tas propias autoridades agrarias, requisitos 

para las solicitudes sobre restitucién o dotacién, la constitucién y administracién de 

los primeros ejidos, sobre la creacién de comités particulares administrativos, entre 

otras, sin embargo ej sistema de expedir circulares resultaron a veces 

contradictorias, pero fueron el antecedente para fa creacién de la primera Ley de 

Ejidos. 

La Ley de Ejidos.- Fue elaborada bajo el régimen presidencial def General 

Alvaro Obregon, con fecha 30 de diciembre de 1920, que recapitulé fa experiencia 

adquirida a través de los circulares pero que adiciond otros lineamientos mas 

sobre conceptos fundamentales, siendo asi la primera Ley Agraria, que reglamento 

los principios rectores del articulo 27 Constitucional. 

Esta Ley estaba constituida por 42 articulos y nueve transitorios, en donde 

dicha Ley mencionaba las autoridades, como fo eran ja Comision Nacional Agraria, 

las Comisiones Locales a los Gobernadores de los Estados y al Presidente de ia 

Republica, quien ya se consideraba la suprema autoridad agraria, sin embargo, se
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exceptud a los Jefes Militares, por considerar que las condiciones generales del 

pais se habian normalizado. 

También nos habla de la capacidad colectiva, partiendo de que tiene 

derecho a restitucién y dotacién de tierras y aguas, ios pueblos, rancherias, 

congregaciones, comunidades y demas nucleos de poblacién que sefiala la Ley, 

respecto a fa capacidad individual se refiris a tos vecinos 0 jefes de familia, ya sea 

por igual varones o mujeres. 

En cuanto al procedimiento se distinguiéd en dos formas; la de restitucion y 

ia de dotacién, en la primera la substanciacién del expediente se hacia ante las 

autoridades agrarias, presentandose ta solicitud ante el Gobernador, 

acompajfiando los documentos en que se fundara ef derecho, solicitud que se 

transcribia a fa Comisién Local Agraria, la cua! notificaba a ios presuntos afectados 

y habia un plazo de cuatro meses para presentar pruebas y substanciar el 

expediente, luego la Comision Local Agraria formulaba dictamen, que elevaba a la 

consideracién de la Comisién Nacional Agraria y el ejecutivo fallaba el asunto en 

definitiva respecto a ia dotacién. La solicitud también se presentaba ante el 

Gobemador quién la transcribia a ia Comisi6n Local Agraria, esta levantaba 

informaciones y oficios sobre los datos necesarios y en cuatro meses habia de 

formular dictamen sobre la conveniencia o necesidad de ta dotaci6n, 

notificandoseles a fos presuntos y afectados; el expediente se turnaba a la
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Comisién Nacional Agraria !a que en un mes debia formular su dictamen, que 

serviria de base al Ejecutivo Federal para resoiver en definitiva. 

Asimismo, habia un capitulo donde establecla sanciones para fas 

actividades agrarias, funcionarios y empleados a excepcién dei Presidente de la 

Republica. Cuando sean responsables de los delitos, faltas y omisiones en que 

incurran en el ejercicio de sus funciones de materia agraria, siendo estos el 

cohecho y ei pectulado, y que eran aplicables a los empleados y funcionarios. 

Los efectos de esta Ley que duré vigente sdlo once meses, por to que no 

respondié a la realidad para la cual se requirié y pronto tuvo que derogarse. 

El Decreto dei 22 de noviembre de 1921. 

E! presente Decreto, entré en vigor después de fa derogacion de fa Ley de 

Ejidos, dentro de su contenido mencionaremos lo mas importante, declara que fa 

Ley del 6 de enero de 1915 habia sido elevada ai rango de ley constitucional en su 

texto original y que consecuentemente las reformas de! 19 de septiembre de 1916 

eran inoperantes; deroga ta Ley de Ejidos, facultad al Ejecutivo Federal para 

reorganizar el funcionamiento de las autoridades agrarias, fija las bases para 

regular el procedimiento agrario. 

Asimismo, mencionaremos algunas leyes que estuvieron vigentes siendo 

estas las siguientes:
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-Primera Ley reglamentaria sobre la repartici6n de tierras ejidales y 

constitucién del patrimonio parcelario ejidal dei 19 de diciembre de 1925. 

-Ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas del 28 de abril de 

1927. 

-Ley def patrimonio ejidal de 25 de agosto de 1927. 

-Ley de dotacién y restitucién de tierras y aguas del 21 de marzo de 1929. 

Dadas las experiencias anteriores referente a la materia agraria, nace ef 

primer Cédigo Agrario. 

El! Cédigo Agrario del 22 marzo de 1934. 

Este Cédigo se expide en el periodo presidencial del General Abelardo L. 

Rodriguez, y fue ef primer Codigo referente a ta materia agraria y se regulaba en 

diez titulos con un total de 178 articulos mas siete transitorios. 

Primero.- Se refiere a las autoridades agrarias y sus atribuciones. 

Segundo.- Regula la restitucién y la dotacién como derechos. 

Tercero.- Establece disposiciones generales en materia de dotacién. 

Cuaito.- Norma ef procedimiento dotatorio de tierras. 

Quinto.- Alude a la dotacién de aguas. 

Sexto.- se refiere a ia creacién de nuevos centros de dotacién agricola. 

Séptimo.- Regula el Registro Agrario Nacional.
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Octavo.- Sefala el régimen de ja propiedad agraria. 

Noveno.- Establece fas responsabilidades y sucesiones. 

Décimo.- Contiene disposiciones generales. 

Este Cédigo introduce notables innovaciones al régimen agrario, siendo lo 

mas importante: 

{- Reglamento al nuevo Departamento Agrario, en lugar de fa Antigua 

Comisién Nacional Agraria. 

i.- Establece la Comisiones Agrarias Mixtas en lugar de las Comisiones 

Locates Agrarias. 

lil- Reconoce capacidad agraria a los peones. 

IV.- La superficie de la parceia seria de cuatro hectareas de riego u acho 

de temporal. 

V.- Considera inafectable por via de dotacién hasta 150 hectaéreas de 

tiego y 300 de temporal. 

VI.- Introduce como nuevo procedimiento para la integracién de ejidos. 

VL.- Introduce como nuevo procedimiento para ta integracién de ejidos.
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VIL- Deciara que los derechos del nucleo de poblacién, sobre los bienes 

agrarios, asi como los que corresponden individualmente al ejidatario sobre la 

parcela, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Vil.- En materia de procedimientos la tenencia de! primer cédigo agrario es 

la de simplificar y expeditar los tramites agrarios para favorecer a los campesinos. 

El Cédigo Agrario del 34 constituye un instrumento juridico que sirve al 

gobiemo del Genera! Lazaro Cardenas para realizar la accién agraria mas 

importante, efectiva y trascendental; logrando redistribuir entre el campesinado de} 

pais mas de veinte millones de hectareas de las mejores tierras, entre mas de 774 

mit ejidatarios benificiados. En ese lapso se consolida y se unifica la organizacién 

politico social de tos campesinos. 

E1 Cédigo Agrario del 23 de septiembre de 1940. 

El contenido de este Cédigo es el siguiente: 

|- En el capitulo de autoridades agrarias establece la distincién entre 

autoridades y érganos, considerando que éstos son auxiliares técnicos que nunca 

ejecutan como ef Cuerpo Consuttivo Agrario y las Comisiones Agrarias Mixtas. 

IL- Establece que las dotaciones no sdélo pueden hacerse en terrenos de 

tiego y de temporal, sino en los de otras clases en los que pueda realizarse una 

explotacién remunerativa para evitar el desplazamiento indtil del campesino.
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ill. Faculta al Gobierno Federal para disponer de los excedentes de 

aguas restituidas, que no utilicen los niicleos beneficiados. 

\V.- Consideran como simulados tos fraccionamientos de propiedades 

afectables que se hayan operado con el deliberado propésito de eludir la aplicacion 

de las leyes agrarias. 

V.- Autoriza la constitucién de ejidos ganaderos y forestales, cuando no se 

disponga de terrenos laborabies. 

VI.- A los requisitos para normar la capacidad individual del ejidatario se 

agrega la condicién de que no tenga un capital agricola superior a fos cinco mit 

pesos. 

VIt.- Desarrolla la explotacién colectiva del ejido. 

Vil-~ Establece que los fondos comunales de los pueblos seran 

administrados por ellos depositados en fa institucion crediticia ejidal. 

IX.- Respecto a procedimientos agrarios, ios plazos de tramitacién se 

reducen hasta el minimo. 

X.- Se incluye materia procesal, el procedimiento relativo a la titulacién de 

bienes comunales, cuando no tienen conflictos de limites.
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XI.- Se reglamenta el procedimiento constitucional en materia de conflicto 

de limites, con una primera instancia que falla e! Ejecutivo Federal y una segunda 

que resuelve el H. Suprema Corte de Justicia de la Nacién. 

XIL- Se faculta a los nucleos de poblacién en posesién de bienes 

comunales para continuar con el régimen tradicional de propiedad y explotacion de 

los mismos o para optar por el sistema ejidal. 

La vigencia de este Cédigo fue muy breve pero tuvo un grado de 

perfeccionamiento y de técnica juridica que introdujo en las instituciones agrarias. 

&1 Cédigo Agrario del 31 de diciembre de 1942. 

Entré en vigor este tercer Cédigo Agrario el 31 de diciembre de 1942, 

derogando el interior Cédigo de 1940, y que fue expedide durante ei régimen 

presidencial del General Manuei Avila Camacho, logrando que este Cédigo 

mejorara técnica juridica de las instituciones agrarias, ajustandolas a la 

problematica de su época durante fos 29 afios que duré su vigencia, para que 

posteriormente !o sustituyera ta Ley Federal de la Reforma Agraria. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria. 

Dicha Ley reinicia, el proceso revolucionario de revisién y 

perfeccionamiento de tas instituciones agrarias fundamentales. Esta Ley se
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integra por 480 articulos, mas ocho transitorios distribuidos en 63 capitulos, 17 

titulos y siete libros. 

Libro primero,- Trata de la organizacién y atribuciones de las autoridades 

agrarias y e] cuerpo consultivo agrario. 

Libro segundo. Se regula el ejide como institucién central de nuestra 

Reforma Agraria. 

Libro tercero,- Norma la vida econdémica del ejido y sus comunidades. 

Libro cuarto,- La distribuci6n de la propiedad agraria 

Libro quinto.- Se establece y reglamenta los procedimientos agrarios. 

Libro sexto.- Tiene por objeto ef registro y la planeacién agraria. 

Libro séptimo.- Trata de los delitos, faltas, sanciones y responsabilidades 

de materia agraria. 

La Ley Federal de fa Reforma Agraria fue derogada el 23 de febrero de 

1992 y entré en vigor la Ley Agraria de 1992, un dia después de su publicacién en 

el Diario Oficial de la Federacién el dia 26 de febrero de 1992. 

Esta Ley Agraria esté conformada de la siguiente manera: 

TITULO PRIMERO.- Disposiciones preliminares.



TITULO SEGUNDO.- Del desarrollo y fomento agropecuario. 

TITULO TERCERO.- De los ejidos y comunidades. 

Capitulo |.- De los ejidos. 

Seccién primera.- Disposiciones generales. 

Seccién segunda.- De tos ejidatarios y avecindades. 

Seccién tercera.- De los érganos de! ejido. 

Capitulo il.- De tas tierras ejidales. 

Seccién primera.- Disposiciones generales. 

Seccién segunda.- Las aguas del ejido. 

Seccidn tercera.- De la delimitacién y destino de las tierras ejidales. 

Seccién cuarta.- De las tierras del asentamiento humano. 

Seccién quinta.- De las tierras de uso comun. 

Seccién sexta.- De las tierras parceladas. 

Seccién séptima.- De las tierras ejidales en zonas urbanas. 

Capitulos iIl.- De la constituci6n de nuevos ejidos. 

Capitulo iV.- De la expropiacion de bienes ejidales y comunales. 

Capitulo V.- De las comunidades. 

TITULO CUARTO.- De tas sociedades rurales. 

TITULO QUINTO.- De la pequefia propiedad individual de tierras 

agricolas, ganaderas y forestales. 

TITULO SEXTO.- De las sociedades propietarias de tierras agricolas, 

ganaderas 0 forestales. 

TITULO SEPTIMO.- De la Procuradora Agraria.
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TITULO OCTAVO.- Det Registro Agrario Nacional. 

TITULO NOVENO.- De los terrenos baldios y nacionales. 

TITULO DECIMO.- De Ia justicia agraria. 

Capitulo I.- Disposiciones preliminares. 

Capituto 1l.- Emptazamientos. 

Capitulo lll.~ Det juicio agrario. 

Capitulo {V.- Ejecucién de las sentencias. 

Capitulo V.- Disposiciones generales. 

Capitulo VI.- Recurso de revision. 

Transitorios. 

V.4. LAREFORMA DEL 10 DE ENERO DE 1934. 

Dentro de fas modificaciones que ha tenido el articulo 27 Constitucional en 

!o referente al ejido mencionaremos las mas importantes. La primera reforma del 

articulo 27 fue por iniciativa del C. General Abelardo L. Rodriguez, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el dia 13 de diciembre de 1933, 

en dicha iniciativa fue presentada a la H. Camara de Diputados del Congreso de fa 

Uni6n para su aprobacién, en donde se menciona en la exposicién de motivos que 

es importante crear un departamento agrario con funciones propias y que resuelva 

las restituciones y dotaciones de tierras y aguas a los pueblos; moderar la 

explotaci6n econémica del nuevo tipo de propiedad en formas ejidaies y asi como 

organizar a los campesinos, por lo que es necesario que se abrogue la Ley de 6 de
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enero de 1915. Asimismo, mencionamos que para la aprobacién de dicha reforma 

no hubo debate. 

Dentro de los cambios que se hicieron al articulo 27 Constitucional, fueron 

los siguientes: A fa fraccién i se le agregé a la pequefia propiedad las 

condiciones de ser: Agricola y estar en explotacién. La fraccion Vill se refiere a 

las nulidades. La fraccién IX se crean las nuevas autoridades agrarias, pero 

realmente son fas mismas del antiguo texto constitucional en virtud que sdio 

cambiaron de nombres, como ejemplo: El Departamento Agrario (Comisién 

Nacional Agraria), las Comisiones Mixtas (Las Comisiones Locales Agrarias). Las 

fracciones XII, Xill; XIV, XV, XVI, se refieren particularmente al procedimiento 

agrario, haciendo mencién que fa fraccién XI! se refiere a solicitudes de restitucién 

de tierras o aguas que se presentaran en los Estados y Territorios directamente 

ante los Gobernadores, que a su vez turnaran dichas solicitudes a las comisiones 

mixtas para que emitan un dictamen. Los gobernadores aprobaran o modificaran 

el dictamen y ordenaran que se entreguen dichas tierras. 

En la fraccién Xill, la dependencia del Ejecutivo y cuerpo consultivo 

agrario dictaminara sobre la aprobacién, modificacién, de las solicitudes tumadas a 

fas comisiones mixtas, el cual pasaré al C. Presidente de ta Republica para que 

dicte la resolucién definitiva.



En la fraccion XIV, los propietarios afectados con resoluciones dotatorias, 

restitutorias de ejidos o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o 

que en lo futuro se dictaren, no tendrén ningtin derecho ni recurso legal ordinario, 

ni podran promover el juicio de amparo, sélo tendran derecho de acudir al 

Gobierno Federal para que ie sea pagada la indemnizacion correspondiente. 

En Ia fraccién XV, fa pequefia propiedad agricola en explotaci6n, no podra 

ser afectada por las comisiones mixtas, los gobiemos locales y las demas 

autoridades agrarias. 

En la fraccién XVI, las tierras que deben ser objeto de adjudicacién 

individual, deber4n fraccionarse precisamente en e! momento de ejecutar las 

resoluciones presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias. 

Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de 

enero de 1934. Asimismo, se abrogé la Ley de 6 de enero de 1915, sus reformas 

y demas disposiciones legales que se opongan a la vigencia de la presente 

reforma. 

1V.6 LA REFORMA DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1937. 

Siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el C. 

General Lazaro Cardenas del Rio, decreté la reforma de la fraccién Vil del articulo
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27 Constitucional, donde se adiciona a dicha fraccién un parrafo, quedando de la 

siguiente manera: 

VIl- Los nticleos de poblacién que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal, tendran capacidad para disfrutar en comun las tierras, bosques y 

aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. 

Son de Jurisdiccién Federal todas tas cuestiones que por limites de 

terrenos comunales cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o 

se susciten entre dos o mas nucleos de pobiacién. El Ejecutivo Federal se 

abocaré al conocimiento de dichas cuestiones y propondra a los interesados fa 

resolucion definitiva de tas mismas. Si estuvieren conformes con la proposicién det 

Ejecutivo tendra fuerza de resolucién definitiva y ser& irrevocable, en caso 

contrario, la parte o partes inconformes podran reclamaria ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacién, sin perjuicio de la ejecucién inmediata de ia proposicién 

presidencial. 

La Ley fijaré el procedimiento breve conforme el cual deberan tramitarse 

las mencionadas controversias. 

Haciendo mencién que el decreto antes citado adiciona un pérrafo a la 

faccion VIl, y que fue aprobado sin haber debate en e! Congreso de la Union.
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V.6 LA REFORMA DEL 12 DE FEBRERO DE 1947, 

Siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el C. 

Miguel Aleman Valdés, manda iniciativa a la Camara de Diputados para reformar 

las fracciones X, XIV y XV del articulo 27 Constitucional, las cuales después de su 

aprobacién quedaron de la siguiente forma: 

X.- Los nticleos de poblacién que carezcan de ejides o que no puedan 

lograr su restitucién por faita de titulos, por imposibilidad de identificarlos o porque 

legalmente hubieren sido enajenados, seran dotados con tierras y aguas 

suficientes para constituirlos conforme a las necesidades de su poblacin, sin que 

en ningun caso deje de concedérseles la extensién que necesitan y a efecto se 

expropiaré por cuenta de! Gobierno Federal el terreno que baste a ese fin, 

tomandolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados. 

La superficie o unidad individual de dotacién no debera ser en lo sucesivo 

menor de diez hectareas de terrenos de tiego o humedad o, a falta de ellos, de su 

equivalente en otras clases de tierras, en fos térmings del parrafo XV de éste 

articulo, 

Mencionando que se agrega a dicha fraccién segundo parrafo, donde 

establece la cantidad minima de superficie de tierra que debe de tener la unidad 

individual de dotacién de cada ejidatario.
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XIV.- Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias 

de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo 

futuro se dictaren, no tendran ningun derecho ni recurso legal ordinario, no podran 

promover ef juicio de amparo. 

Los afectados con dotacién, tendran solamente ef derecho de acudir al 

Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnizacion correspondiente. 

Este derecho deberan ejercitarios fos interesados dentro del plazo de un ajio, a 

contar desde la fecha en que se publique la resolucién respectiva en el Diario 

Oficial de ta Federacién. Fenecido éste término, ninguna reclamacién sera 

admitida. 

Los duefios o poseedores de predios agricolas o ganaderos, en 

explotacién, a los que se hayan expedido, o en {o futuro se expida, certificado de 

inafectabilidad, podran promover ef juicio de amparo contra fa privacién o 

afectacién agraria ilegales de sus tietras o aguas. 

Sefialando que se adiciona un tercer p&rrafo a esta fraccién, dénde los 

duefios de las tierras agricolas o ganaderas podran promover juicio de amparo, 

siempre y cuando tengan o en un futuro se les expida un certificado de 

inafectabilidad. 

XV.- Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las demas 

autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podran afectar, en
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ningdn caso, fa pequefa Propiedad agricola o ganadera en explotacién; e 

incurtiran en responsabilidad, por violaciones de la constitucién, en caso de 

conceder dotaciones que la afecten, 

Se considerara pequefia propiedad agricola la que no exceda de cien 

hectaéreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de 

tierras, en explotacién. 

Para fos efectos de la equivalencia se computara una hectarea de riego 

por dos de temporal; por cuatro de angostadero de buena calidad y por ocho de 

monte o de angostadero en terrenos dridos. 

Se considerara, asimismo, como pequefia propiedad: Las superficies que 

no excedan doscientas hectdreas en terrenos de temporal o de angostadero 

susceptible de cultivo: De ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al 

cultivo del algodén, si reciben fiego de avenida fluvial o por bombeo; de 

trescientas, en explotacién, cuando se destinen al cultivo del pldtano, cafia de 

azucar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olive, quina, vainilla, cacao, o Arboles 

frutales. 

Se consideraré pequefia propiedad ganadera la que no exceda de la 

superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 

su equivatente en ganado menor, en los términos que fije fa Ley, de acuerdo con la 

capacidad forrajera de los terrenos,
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Cuando debido a obras de riego, drenaje © cuaiquiera otras ejecutadas 

por los duefios o poseedores de una pequefa propiedad a la que se le haya 

expedido certificade de inafectabilidad, mejore ta calidad de sus tierras para fa 

explotacién agricola o ganadera de que se trate, propiedad no podra ser objeto de 

afectaciones agrarias atin cuando, en virtud de la mejoria obtenida se rebasen fos 

maximos sefialados por esta fraccién, siempre que se retinan los requisitos que 

fijen la Ley. 

Asi también, en la fraccién XV se adicionan varios parrafos donde se 

delimitan cuantas hectareas puede poseer la pequefia propiedad, ya sea agricola 

© ganadera. 

IV.7 LAREFORMA DEL 6 DE FEBRERO DE 1976. 

Siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el C. 

Lic. Luis Echeverria Alvarez, envia una iniciativa a la Comision Permanente del 

Congreso de la Unién, en la que se reforma el parrafo li del articulo 27 

Constitucional, quedando como sigue: La nacién tendrd en todo tiempo ej derecho 

de imponer a la propiedad privada jas modalidades que dicte el interés pUblico, asi 

como et de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de ios elementos 

naturales, susceptibles de apropiacién, con objeto de hacer una distribucién 

equitativa de fa riqueza publica, cuidar de su conservacién, lograr el desarrolio 

equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién



120 

tural y urbana. En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para ordenar 

los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, ‘aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y de 

planear y regular la fundacién, conservacién y mejoramiento, y crecimiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de Ia ley reglamentaria, la organizaci6on y 

explotacion colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de fa pequefia 

Propiedad agricola con tierras y aguas que le sean indispensables; para el fomento 

de la agricultura y para evitar ja destruccién de fos elementos naturales y los dafios 

que fa propiedad pueda sufrir en perjuicio de fa sociedad. Los nicleos de 

propiedad que carezcan de tierras y aguas 0 no las tengan en cantidad suficiente 

para las necesidades de su Pobiacién, tendrén derecho a que se les dote en ellas, 

tomandolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre Ja pequefia 

propiedad agricola en explotacién. 

En esta reforma hubo un error al mencionar en un parrafo inicial en que 

dice: “Se dictar4n las medidas necesarias para ordenar fos asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular ta 

fundacién, conservacién, mejoramiento y crecimiento de latifundios”, la cual 

deberia de decir los centros de poblacién, toda vez que estén prohibidos los 

latifundios en nuestra Constitucién.
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1V.8 LA REFORMA DEL 3 DE FEBRERO DE 1983. 

Siendo el periodo Constitucional de él C. Lic. Miguel de fa Madrid Hurtado, 

envia una iniciativa para reformar y adicionar dos fracciones al articulo 27 

Constitucional. El Congreso de la Unién da por aprobada dicha reforma, por lo que 

se adiciona la fraccién XIX, que dice: Con base a esta Constitucién el Estado 

dispondré las medidas para la expedita y honesta impartici6n de fa justicia agraria, 

con objeto de garantizar la seguridad juridica en la tenencia de la tierra ejidal, 

comunal y de la pequefia propiedad, y apoyaré la asesoria legal de los 

campesinos. 

Asi como también se adiciona la fraccién XX, que dice: £t Estado 

promovera las condiciones para ef desarrollo, rural integral, con el propésito de 

generar empleo y garantizar a la poblacién campesina el bienestar y su 

participacién e incorporacién en el desarrollo nacional y fomentaré ta actividad 

agropecuaria y forestal, para el dptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitacién y asistencia técnica. 

Asimismo, expedira la iegisiacién reglamentaria para planear y organizar la 

produccién agropecuaria, su industrializacién y comercializacién. Considerandolas 

de interés publico.
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iV.9 LA REFORMA DEL 10 DE AGOSTO DE 1987. 

Siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el C. 

Lic, Miguel de la Madrid Hurtado, envia un decreto a la Camara de Diputados para 

reformar el parrafo tercero del articulo 27 Constitucional, en el cual hace una 

correccién de 1a reforma del 6 de febrero de 1976, en donde menciona la palabra 

latifundios y deberia de decir Centros de Poblacién. 

Y asimismo, se agregan unas lineas en ei mencionado parrafo que dice: 

“Para preservar y restaurar el equilibrio ecolégico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organizacion y 

expiotacién colectiva de los ejidos y comunidades”. 

1V.10 LA REFORMA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

EI Licenciado Carlos Salinas de Gortari, el dia 7 de noviembre de 1991, 

envidé al Congreso de fa Unién una iniciativa para reformar el articulo 27 

Constitucional. 

Para la aprobacién de dicha iniciativa la H: Camara de Diputados, requirié 

un mes, es decir et 7 de diciembre de 1991, se aprobé en lo particular el dictamen 

y dos dias antes habia sido en lo general. La votacién a favor de la reforma fue de 

287 votos, 50 en contra y dos abstenciones. Dicha iniciativa sufrié 20 

modificaciones de su texto original. El dia 3 de enero de 1992 todas las
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Legistaciones de los Estados de la Federaci6n, ya habian aprobado la iniciativa y 

con fecha 6 de enero de 1992, el Diario Oficial de la Federacién, publicé el decreto 

que reforma el articulo 27 Constitucional. 

Una vez aprobado el articulo 27 Constitucional, en el cual se reforma e! 

parrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer parrafo; séptima; quince y diecisiete; 

se adicionan el parrafo segundo y tercero a la fraccién XIX; y se derogan las 

fracciones X, XI, XIf, Xl, XIV y XVI. Por lo que a continuacién mencionaremos las 

modificaciones que sufrié dicho articulc. 

Parrafo tercero, las modificaciones que sufrié este parrafo es que se 

impulsa el desarrollo de la pequefia propiedad rural para el fomento de la 

agricultura, de ta ganaderfa, de la silvicultura y las demas actividades econdmicas 

en el medio rural y para evitar la destruccién de los elementos naturales y los 

dajios que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de fa sociedad. 

Por lo antes citado, se da por terminada la creacién de nuevos centros de 

poblacién agricola y dando asi por terminado e! reparto agrario que tenian derecho 

dichos nucleos de poblacién y que estaban consagrados desde fa Constitucién de 

1917, y asimismo, va en contra del espiritu de ley que le habian dado los 

constituyentes, a los ejidatarios ef derecho de poseer tierra. 

Fracci6n \V del parrafo primero, en esta fraccién se da oportunidad a tas 

sociedades mercantiles por acciones, podran ser propietarias de terrenos nisticos



124 

pero Unicamente én la extensién que sea necesaria para el cumpiimiento de su 

objetivo. 

Dichas sociedades mercantiles, no podran ser propietarias en mayor 

extensién que la respectiva, equivalente a veinticinco veces tos Ifmites sefialados 

en la fraccién quince de este articulo. La ley reglamentaria regulara fa estructura 

de capital y el numero minimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las 

tierras propiedad de fa sociedad no exceda en relacién con cada socio los limites 

de la pequefia propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, 

correspondiente a terrenos rusticos ser4 acumulable para efectos de cémputo. 

Asimismo, la ley sefialara ias condiciones para la participacién extranjera en dichas 

sociedades. 

La propia Ley estableceré fos medios de registro y control necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto por esta fraccion. 

Anteriormente en la mencionada fraccién, a fas sociedades mercantiles 

por acciones no podian adquirir, poseer o administrar fincas risticas o con 

excepcién de las que tuvieran por Objeto un fin que no fuese agricola, sin embargo, 

con el texto aprobado de dicha fraccién da oportunidad a las sociedades 

mercantiles por acciones para adquirir terrenos rusticos que deberan dedicarse a 

las actividades agricolas o forestales, y quienes en lo individual no podraén tener en
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propiedad terrenos de la sociedad que exceden los limites de la pequefia 

propiedad, es decir, 100 hectdreas de riego. 

Fraccién VI del parrafo primero, en esta fraccién solamente ios Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios de toda la Republica, tendran plena capacidad 

para adquirir y poseer todos los bienes raices necesarios para los servicios 

publicos. 

Fraccién Vit, en dicha fraccién se reconoce a nivel Constitucional ta 

personalidad juridica de los nucieos de poblacién ejidales y comunales; y se 

protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como 

para actividades productivas. Sin embargo, desde e! momento de la creacién det 

nucleo de la poblacién ejidal, éste ya tenia personalidad juridica para actuar. 

Al darie la Ley, al ejidatario titulo de propiedad sobre su parcela tendra 

derecho a venderla, rentarla o asociarse con terceros, lo que provocara el éxodo 

de la poblacién rural, hacia las zonas urbanas del pais. Y asimismo, cambia la 

modalidad de la tenencia de Ia tierra que tenia el ejido toda vez que ya no sera 

inembargable, imprescriptible e inajenable. 

Fraccién X, se derogo y hablaba acerca de Ia dotacién de tierras a 

campesinos que no tenian y para tal caso se expropiarian las tierras cercanas al 

poblado, pero con la reforma de Ia fraccién VIt, del articulio 27 Constitucional, se da
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por terminado el reparto de tierras de los nucleos de poblacién ejidal que carezcan 

de las mismas. 

Fraccién XI, al derogarse esta fraccién desaparece la dependencia del 

Ejecutivo Federal encargada de !a aplicacién de las leyes agrarias y de su 

ejecucion, ef cuerpo consultivo, jas comisiones mixtas, los comités particulares 

ejecutivos, para dar origen a Tribunales Agrarios para que desahoguen todos los 

asuntos relacionados al campo. 

Fraccion Xt, sefialaba el procedimiento que debia desarrollarse para la 

peticién de restituci6n y dotacién de tierras para caracterizarlas de ejidales y/o 

comunales, pero debido a la terminacién del reparto de tierras, ya no es necesaria 

esta fracci6n. 

Fraccién Xitl, desaparecen tas autoridades que formulaban dictamenes 

sobre cuestiones agrarias, es decir, la dependencia del ejecutivo que era la 

Secretaria de la Reforma Agraria y el Congreso Consultivo Agrario. 

Fraccién XIV, también se elimina la improcedencia constitucional del 

amparo a propietarios afectados por resoluciones dotatorias o restitutorias; 

desaparece el certificado de inafectabilidad, pues a partir que entra en vigor esta 

forma, cualquier propietario podré promover el juicio de amparo contra la privacién 

o afectacién de sus tierras, ante los Tribunales Agrarios.
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Fraccién XV, en esta fraccién establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos queda prohibido los latifundios. Y asimismo, establece la superficie que 

debe de tener la pequefia propiedad en sus diversas formas, que siguen siendo 

fas mismas. 

Fraccién XVI, decia que las tierras que deben ser objeto de adjudicacién 

individual, deberan fraccionarse precisamente en el momento de ejecutar las 

tesoluciones presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias. Como se ha 

mencionado la terminacién del reparto agrario, esta fraccién fue deragada. 

Fraccién XVI, en esta fraccién se menciona quienes pueden expedir leyes 

para establecer los procedimientos para el fraccionamiento y enajenacion de las 

extensiones de tierras que tlegaran a exceder los limites sefialados en las 

fracciones {V y XV de este articulo constitucional. Y también establece un ajio 

para poder enajenar o fraccionar dicho excedente y de no hacerlo en el referido 

plazo, se enajenara mediante publica almoneda. 

Y asimismo, desaparecen las fracciones B, C, D, E, y F, de dicha fraccién, 

con esta disposicién se cancela la posibilidad de que el Estado obtenga tierras que 

podrian donarse bajo el) sistema de dotacién y restitucién, a los nicleos de 

poblacién. 

Fraccién XIX, en esta fraccién se adiciona un parrafo en ta cual se crean 

Tribunales Agrarios dotados de autonomia y plena jurisdiccién, integrados por
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Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Camara de 

Senadores o en los recesos de ésta, por fa Comision Permanente. 

La Ley establecera un érgano para la procuracién de fa justicia agraria, y 

por ende desaparecen las autoridades agrarias que se mencionaba en la fraccion 

Xt. 

La iniciativa del Ejecutivo Federal no tom6 en cuenta la voluntad de la 

totalidad de los campesinos, al no realizar una consulta nacional para decidir si era 

© no conveniente reformar el articulo 27 Constitucional, en virtud de que solamente 

estuvieron “de acuerdo las Organizaciones Agrarias afiliadas al Partido 

Revolucionario Institucional’. 

Y en respuesta a lo antes mencionado el dia 28 de noviembre de 1991, se 

firmé el Plan de Anenecuilco, por diversas organizaciones agrarias independientes, 

como la UGOCP, UNTA, CODUC, CNPA, CNPI, UCD, ACCAND, CIOAC, FDCCH, 

y ta COCE!, que estuvieron en contra de la reforma del articulo 27 Constitucional, 

porque consideraban que el reparto agrario se daba por terminado, se cancela el 

derecho a la tierra de los pueblos, establece la via legal para la privatizacion del 

ejido, permitiendo el acceso de sociedades mercantiles, ya sean nacionales o 

extranjeras en el campo y protege a los latifundios ganaderos. Asimismo, 

mencionaremos a los partidos politicos que estuvieron en contra de la reforma. 

PFCRN, PPS, PARM, PRD; donde dichos partidos manifestaron que se daba por
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terminado el reparto agrario y la liberacién del mercado de las tierras ejidales, por 

consecuencia fa venta de las parceias de los ejidatarios, provocando asi el éxodo 

de los campesinos a las grandes ciudades; estuvieron también en contra de la 

asociacion de tos ejidatarios con las sociedades mercantiles, en virtud de que 

solamente los empresarios van a invertir en las mejores tierras. 

Por lo antes mencionado no estamos de acuerdo con la reforma del 

articulo 27 Constitucional, donde se modifica la tenencia de la tierra, siendo que 

esta no es fa solucién al problema agrario que viven los campesinos, ya que es 

mas complejo, toda vez que existe una crisis econdmica en el campo, por lo que 

se necesitan diversos factores para que poco a poco se cumpian realmente las 

expectativas que dieron origen al ejido para el bienestar de los econédmicamente 

mas débiles, como fo son los campesinos. 

Por to que proponemos primeramente que haya tres elementos 

indispensables que deben de tener los ejidatarios: organizacién, capacitacion y 

preparacién. 

Posteriormente se necesita una politica agraria eficiente para el desarrollo 

de la agricultura a nivel nacional sefialando objetivos a mediano y a fargo piazo, 

mayor subsidio del estado hacia jos ejidatarios; terminar con fa corrupcién de tas 

autoridades agrarias; tener crédito oportuno; asesoria técnica para el mejor 

aprovechamiento de fa tierra, tecnologia de punta; distribucién equitativa del agua;
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y asimismo, clasificar al ejido en sectores a nivel nacional para determinar su mejor 

aprovechamiento, ya sea para uso agricola, ganadero 0 forestal; impulsar para que 

los ejidatarios formen agroindustrias; comercializacién de los productos agricolas, 

ya sea a nivel nacional o para su exportacién y hacer plantas de tratamiento de 

aguas residuales en puntos estratégicos para que sea utilizada para e! cultivo. 

Sin embargo, creemos que ta solucién al problema agrario en México, no 

es solamente la modificacién de fa Ley, ya que se necesitan diversos factores para 

que se reactive elf campo y se eleve el nivel econdédmico y cultural de los 

campesinos para su bienestar social, toda vez que esta clase no se le ha hecho 

justicia en la actualidad.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Et sistema de tenencia de la tierra que habia en el Valle de 

Anahuac, se llamé calpulli, que eran tierras comunales pertenecientes a la 

poblacién, misma que se dividian en parcelas para que fueran explotadas por un 

jefe de familia, sin embargo, no aicanzé a desarrollarse plenamente, en virtud de la 

conquista, ya que dicho sistema de tenencia de tierra fue destruido y cambiado por 

otras formas de propiedad que instituyeron los espafioles. 

SEGUNDA.- Durante la Nueva Espajia debido a su gran extensién de 

territorio, los Reyes de Espafia aplicaron medidas para poblarla, como ef derecho 

de conquista, el derecho de despojo y el derecho de propiedad, en favor de los 

soldades por los servicios prestados a la corona, consecuentemente despojando 

asi a los pueblos indigenas de sus tierras. 

TERCERA.- La existencia de fatifundios en el siglo XIX y principalmente 

durante el régimen de! General Porfirio Diaz, donde los extranjeros y nacionales 

aprovechdndose de las leyes que se dictaron en esa época obtuvieron grandes 

extensiones de tierra, despojando asi a las comunidades indigenas y a los 

pequefios propietarios como legitimos duefios de dichas tierras y que fueron uno 

de fos motivos que dieron origen al primer movimiento revolucionario de! presente 

siglo.
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CUARTA. Debido a la desigualdad social y agraria que habia durante al 

Porfiriato, surgieron diversas bases ideolégicas que conformaron la Revolucién 

Mexicana, para dar a los campesinos el derecho que les correspondia, como ios 

Unicos y verdaderos duefios de las tierras, las cuales quedaron plasmadas en 

nuestra Constitucién de 1917 y particularmente en su articulo 27. 

QUINTA.- Debido a la reforma del articulo 27 Constitucional, el ejido 

pierde su funcién social que le fue instituido por ef Gongreso Constituyente de 

1917, en virtud de que dicha reforma otorga la propiedad a los ejidatarios para 

poderla vender, rentar o asociarse con sociedades mercantiles, perdiendo asi el 

espiritu de ley que le fue conferido en nuestra Carta Magna. 

SEXTA.- Con la reforma el ejido pierde el caracter de inalienable, 

inembargable, intrasferible e imprescriptible, que le habia dado ef constituyente de 

1917, donde los ejidatarios al tener la propiedad de sus parcelas fas podran 

venderlas o rentarlas o asociarse con sociedades mercantiles y que solamente 

éstas invertiran para hacer producir a la tierra en los ejidos que les sean mas 

redituables a sus intereses.
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SEPTIMA.- Al otorgar la propiedad de la tierra a los ejidatarios, tendra 

desventajas a largo plazo, debido que al no tener el apoyo para hacer producir sus 

tierras las venderén y por consecuencia acabaran siendo jomaleros de los 

caciques y de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, por lo cual habra 

mayor migracién de los campesinos a las ciudades. 

OCTAVA.- La reforma del articulo 27 Constitucional, contraviene el 

derecho social que establecié !a Constitucién de 1917, en los articulos 3, 27, 123 y 

430, siendo estos las bases de nuestra Carta Magna; y en particular el articulo 27 

que da por terminado el reparto de tierras a los campesinos y asimismo, al darles 

la propiedad de sus parcelas, rompe con el espiritu de Ley que dieron los 

Constituyentes de 1917, al dares el derecho de poseer tierras a los nicleos de 

poblacién que carecieran de ellas, asi como la restitucién a los pueblos o 

comunidades que hayan sido despojadas de sus tierras. 

NOVENA.- Creemos que el verdadero problema del campo no deriva la 

forma de la tenencia de la tierra, ni tiene solucién modificaria, sino que hay una 

crisis que surge en todo el campo mexicano, por la falta de mayor subsidio del 

gobierno hacia el campo, por falta de inversiones, por la descapitalizaci6n de todo 

el sector rural llamese ejidatario, pequefio propietario o jornalero; por la falta de 

crédito oportuno, de organizacién, de asistencia técnica, de maquinaria y un uso 

equitativo de agua para el campo.
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DECIMA.- Creemos que realmente no hubo un consenso nacional para 

que se modificara el articulo 27 constitucional, toda vez que no fueron consultados 

a todos los ejidatarios, comuneros y campesinos en general, para el trascendental 

cambio, dado que dicho articulo es una de las bases que dieron los constituyentes 

en nuestra Carta Magna para proteger a una de jas clases econémicamente mas 

débiles det pais.
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