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A N T E C E D E N T E S 



A) LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL DERECHO ROMANO. 

La tierra a sido sin lugar a dudas, la base fundamental de 

producci6n y de vida en las Sociedades antiguas. Por con

siguiente, la distribuci6n equitativa de la misma a const! 

tuldo una de las grandes interrogantes de la Historia de -

la humanidad. Si recordamos que Roma nace y se desarrolla 

en gran parte como un pueblo eminentemente agrfcola, com-

prendemos que una de las cuestiones medulares de su Histo

ria social estuvo determinada por la posesi6n y distribu-

ci6n de la tierra y su fotma de adquisici6n. 

La Roma de los comienzos, integrada por pequeños propieta

rios dedicados al cultivo de la tierra hab!a comenzado a -

crecer, convirti~ndose, a trav~s de la conquista, en un -

gran imperio. 

El Ager Publicus, formado originalmente con las tierras de 

la comunidad, se ensanch6 en gigantescas proporciones per

la conquista al integrarse tambi~n con las tierras conf is

cadas a los pueblos vencidos en sus batallas. 

Por otra parte los pequeños campesinos integrantes de las

leg iones se ve!an compelidos a abandonar sus tierras al -

partir a las guerras de Conquista. A su regreso, viéndose 

imposibilitados de volver a cultivarlas las abandonaban o

las perd!an por deudas. As! nacieron los grandes la·tifun

dios explotados a trav~s de la mano de obra esclava. 

Tiberio, como tribuno de la plebe inic16 la Reforma propo

niendo una Ley agraria que fu~ aprobada por los Comicios -

y que limitaba la tenencia del Ager Publicus en forma sem~ 

jante a lo dispuesto por las Leyes Licinias Sextiae. Pro

puso la confiscaci6n de los excedentes, previa indenniza--
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ci6n de las mejoras introducidas por los poseedores debie~ 
do ser posteriormente redistribuldos en pequeños lotes en
tre los pobres. (l) 

Por otra parte es de suma importancia la forma en que se -
adquir!a la propiedad en la era Remana, por lo que respec
ta a nuestro estudio solo cobran importancia algunas de -
ellas. 

Dentro de las formas de adquisici6n de la propiedad tene-

mos a aquella que se obtenla a trav~s de los modos civiles 
y la adquirida a trav~s de los modos naturales, en cuanto
ª la primera, revest!an formas solemnes, en las cuales ha
b1a la intervenci6n del Estado, ya que se trataba de un d~ 

recho concedido solamente a los ciudadanos rananos, y en -
cuanto a formas solemnes encontramos en principio la MANCf 

PATIUM que era una de las formas solemnes de adquirir la -
propiedad y se llevaba a cabo en presencia de cinco testi

gos un portabalanza, una balanza y un pedazo de bronce, ~~ 
ta forma de adquirir la propiedad era exclusivamente de -
los ciudadanos rananos. 

Otra forma de adquirir la propiedad era la Iure Cessis, en 

la que dos personas con acceso a la justicia y el rus Co-
merci transmit!an la propiedad de una manera ficta er. la -
cual el adquiriente afirmaba ser suya la cosa y el enaje-
nante guardaba silencio. Otra forma de adquirir la propi~ 

dad era la ASIGNATIO, ~sta es una de las formas que m~s i~ 
portancia tiene para nuestro estudio, ya que 6stc sc.mallzaba 

(l) Beatr!z Bernal y Jos~ de Jesas Ledezma. Historia del -
Derecho Romano y de los Derechos Neoromanistas. Instituto 

de Investigaciones Jur!dicas. U.N.A.M. M~xico Primera Edi
c16n l9Bl, p!gina lOB-109. 
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por medio del Estado Ranano, el cual otorgaba la propiedad 

de las parcelas del Ager Publicusa veteranos, proletarios, 

en virtud de que su solemnidad era de razgos diferentes a

las anteriores, toda vez que a los beneficiarios se les d~ 

ba en uso y disfrute en canan el bien concedido. Por lo -

que respecta al rus Gentium nos encontramos dos Instituci~ 

nes que el antiguo derecho consider6 y son la OCUPATIO Y -

la TRADITIO el primero se realizaba por la misma ocupaci6n, 

pero solo en cosas que no pertenec!an a nadie; y se adqui

r1a por encontrarse vacante y por lo tanto ae obtiene la -

franca propiedad libre de todo gravllmen. Y por lo que re~ 

pecta a la TRADITIO es la transmisi6n real o virtual de la 

cosa, solo que ~sta no recae en cosas Mancipi. 

Estas formas de adquirir la propiedad no rigieron siempre

en Rana, pu~s en la ~poca de Justiniano, desaparecen las -

clasificaciones de las cosas, en virtud de que los sujetos 

no distingu1an por pasar a ser todos ciudadanos romanos. 

RESTRICCIONES A LA PROPIEDAD 

La propiedad romana no fu~ nunca absoluta: ya en la Ley de 

las XII tablas se encuentran medidas para restringirla: a

saber: 

a) Los vecinos de los fundos deben permitir que los du~ 

ñas de los &rboles cuyos frutos caigan sobre su terreno p~ 

sen a cortarlos o recogerlos; cuentan con la actioglade, -

leyenda para lograr pasar (un d1a s1 y otro d!a no) a rec~ 

ger sus frutos. 

b) Los propietarios tienen derecho a cortar las ramas -

de los 4rboles del vecino que caigan sobre su terreno. 

En el derecho Justinianeo encontramos otraa limitaciones. 

a) Se limita el poder del propietario de un fundo a ha-
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cer obras que obstaculizan el viento de los vecinos. 

b) Los propietarios de los fundos superiores, de los cu~ 
les fluía el agua para los inferiores, no pod!an usarla con 
exceso. 

Tambi~n se encuentran limitaciones a la propiedad por moti
vos religiosos que podemos citar: 

a) La prohibici6n de sepultar o incinerar cadfiveres den
tro de la ciudad. 

b) El permiso de paso a los sepulcros. 

A partir del derecho posclasico, encontramos adem~s las li
mitaciones de derecho pQblico; tales como expropiaciones 
forzosas y demoliciones por razones de utilidad pdblica. 

Esto es en general un bosquejo histórico de lo que fu~ en -
parte la propiedad en el derecho romano en lo que respecta

ª nuestro estudio. 
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B) TIPOS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA ERJ\ PRE-COLONIAL. 

Tenochtitlán, fu~ fundada en el año 1324 y los Aztecas o -

Mexicas, sus primeros pobladores que dieron su nombre a -

nuestra Patria y quienes por el desarrollo de su cultura y 

su organizaci6n aportan importantes antecedentes a la pro

piedad del suelo y que indudablemente reviste gran releva~ 

cia para nuestro estudio. 

Los Aztecas o Mexicas se encontraban en un principio some

tidos al Reino de Azcapotzalco por los Tecpanecas quienes

en un principio rindieron tributo, posteriormente y gra--

cias a las aptitudes de guerreros del pueblo Azteca, no s~ 

lo obtuvieron su independencia sino que lograron someter a 

los Tecpanecas, constituy~ndolos en un verdadero Estado y

forrnado una triple alianza fortaleciendo un gran Imperio -

junto con los Tecpanecas y los Acolhuas de Texcoco como lo 

señala el Profesor Manuel Moreno, que la triple alianza -

era 11 Un simple pacto b~lico celebrado con prop6sito ofen

sivo-defensivo y mediante ~sta triple alianza daba derecho 

a la repartici6n de tierras y de tributos impuestos a tri

bus vencidas. Y en caso de guerra estaban obligadas a de

fenderse y a prestarse auxilio conjuntamente " . {2) 

Como lo señala Mendieta y Nañez, las propiedades de Nobles 

y Guerreros dieron como resultado diversos g~neros y tipos 

de propiedad y para distinguir ~stos los ind1genas utiliz~ 

ban t~nninos conforme a la calidad y posición de los pose~ 

dores y no al g~nero de la propiedad. 

(2) M. Moreno Manuel. La Organizaci6n Pol!tica y Social de

los Aztecas. México. Editorial S. R. A. Edici6n 1981, p~g.!_ 

na 124. 
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TLATOCALLALI.
PILLALLI.
ALTEPETALLI.-

CALPULLALI.-

NITLCHIMALLI. -

TEOTLALPAN.-

Tierra del Rey. 
Tierras de los Nobles. 
Tierras del Pueblo. Que eran tierras

comunales pertenecientes a los pueblos 
cuyos productos se destinaban a los -
gastos locales y al pago de los tribu
tos. 

Tierras de los Barrios. Constitu{a la

pequeña propiedad de los ind!genas pe! 

fectamente deslindada y transmisible -
por generaciones, ~sta tierra se repa~ 

t1a entre los jefes de familia en par
celas y si un ocupante dejaba de aten
derla durante dos años consecutivos la 
perd1a. 

Tierras para la Guerra. Tierras desti
nadas a suministrar v1veres para el -
ej l!:rcito. 

Tierras de los Dioses. Tierras destin~ 
das por el Monarca para sufragar los -
gastos del culto a los Dioses. (3) 

Es de observarse que en el pueblo Azteca exist1a una desi

gualdad de derechos y predominaba sobre todo en las diver
sas clases Sociales aristocráticas y en perjuicio del res

to del pueblo. 

(3) Mendieta y Ndñez Lucio. El problema Agrario de México, 

M6xico. Editorial Porrda, S. A. ol!:c1ma septima Edici6n ---
1991, pSgina 19. 
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En México, nos comenta Jorge Sayeg Held, " Los antecedentes 
fundamentales de nuestra cultura y nacionalidad son los pu~ 
blos ind!genas que se desarrollaron en nuestro territorio -
desde los tiempos m4s remotos de nuestra Historia; al con-
tacto con la civilizaci6n Española, habr1a de surgir la nu~ 
va dimcnsi6n racial que, no siendo ya ni puramente indígena, 

ni española, solamente constitu1an el or{gen ~tnico del ME
xico de hoy • • (4) 

(4) Sayeq HelO Jorge. El Constitucionalismo Social Mexicano. 

Edici6n de Cultura y Ciencias Pol!ticas A. c. México 1972, -

p4qina 45. 
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C) LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA COLONIA. 

Al momento que fueron descubiertos por Col6n las tierras ! 
mericanas, los soberanos de España declararon propiedad de 

la Corona las mismas, iniciando la Conquista de los pue--

blos establecidos en el ya referido continente. 

La Corona de España al apoderarse del territorio denanina
do hasta entonces por los Indios, se vi6 en la necesidad -

de dar a la conquista una apariencia de legalidad, surgie~ 

do de tal for111a la Bula Noverint Universi que erniti6 Ale-
jandro VI. 

En Aste documento se plasm6 el derecho de la propiedad y -

dominio de los monarcas españoles sobre los inmensos terr! 

torios del nuevo continente y solo tuvo como consecuencia
que la Santa Sede Cat6lica, Apost6lica y Romana se convir
tiera en autoridad arbitral y con esa calidad ésta Sede se 

inclin6 m!s hacia España, dando la mayor parte del territ2 

rio, y le tocO a ésta convertirse en propietarios de las -

tierras y aguas de México, asumiendo toda responsabilidad

de los pueblos dominados. 

La Corona Española dueña del territorio conquistado se vi6 

obligada a recompensar a sus vasallos, reparti~ndose el b2 

t1n entre capitanes y soldados de acuerdo a su categor1a y 

aportaci6n en la empresa de conquista. Una vez que España 

consolida la conquista y somete a todos los pueblos ind1g~ 

nas, procedió a organizar tanto su administración pOblica

como la distribuciOn de la propiedad territorial, en térm! 

nos generales podemos decir que la propiedad después de la 

conquista qued6 dividida en tres grupos: 

a) La propiedad comunal o individual de los pueblos de

indios. 
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b) La propiedad privada de los colonos españoles y: 
c) La propiedad eclesi4stica. 

En este tiempo encontramos que probablemente la propiedad -
m4e respetada por los españoles fué la que pertenec!a a los 
Barrios (calpulli) que era la propiedad comunal de los pue
blos. (5) 

al Propiedad Individual. 
En ésta forma de apropiaci6n encontramos en la Nueva España 

las tierras mercedadas que eran aquellas que obten!an los -

soldados españoles a trav~s de las Leyes de Partidas para -

que en ~sta forma impulsara la Colonizaci6n en el nuevo mu~ 
do. Este tipo de propiedad se encontraba con ciertas res-

tricciones, pues fijaba un sistema de canpraniso para el c2 
lonizador y ~ste a cambio de su cesi~n ten!a que cultivar -
la tierra, crear ganado y no enajenarla durante los prime-
ros cuatro años, en cuyo tfirmino, si se hab!a cumplido con
las exigencias estipuladas, se le extend!a un T!tulo de pr2 
piedad de pleno dominio, pudiendo disponer de ellas con ab

soluta libertad, pero si no cumpl!a con lo establecido la -
merced se lo requisaba para d!rsela a otro que la necesit4-
ba. 

(5) Mendieta y NOñez Lucio. ob, cit. p4gina 19. 
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En otras ocasiones las adquirtan mediante canposiciones o -
ventas a precios muy reducidos. 

Estas mercedes fueron formando la propiedad de los españo-
les y de los criollos; fueron creando la gran propiedad te
rritorial de M~xico, los grandes latifundios, con mengua de 

la propiedad y del nivel de vida de los indios. 

b) La Propiedad Privada. 

La propiedad privada de los españoles fu~ absorbiendo las -
pequeñas propiedades de los indios, quedSndoles a Astas co
mo Onico refugio la extensi6n destinada al fundo legal. E~ 

to trajo como consecuencia la desaparici6n de la propiedad
individual ind1gena y despu~s que la propiedad comunal, ta~ 

bi~n sufriera rudos ataques de los espa~oles, desde ventas

de tierras de repartimiento, hasta la invasi6n por parte de 
los hacendados que aprovech!ndose de la ignorancia y desva
loramiento de la clase indtgena dejaba transcurrir el tiem
po para reputarse como propietarios. 

c) Propiedad de la Iglesia. 
Resulta importante tratar la propiedad del Clero en la ~po

ca de la Colonia, ya que contribuy6 a muchos problemas y -
que se confirmaron en la mala distribuci6n de la propiedad

ratz por su acaparamiento, aunado a otro tipo de bienes que 

obtuvo dicha Instituci6n, cabe hacer notar que desde esos -
tiempos se encontraba prohibida la adquisici6n de bienes 

por parte de la iglesia. Los bienes eclesiAsticos en la -

Nueva España, partiendo del estado de miseria, se fueron i~ 
crementando a pesar de las prohibiciones expresas sobre !a
venta de propiedades al Clero, vemos que el esp!ritu reli-

qioso imperaba en aquella ~poca y a pesar de las prohibici~ 
nes tan determinantes ~stas, no se llevaron a cabo, ya que

al iniciar la construcci6n de monasterios, templos e igle--
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sias, se fueron poco a poco acrecentando loe bienes ecle--
si&sticos a trav~s de donaciones, adquisiciones y diezmos -
que fueron impuestos con el Clero. 

Con objeto de restringir la amortizaci6n eclesi4stica, se -
dieron varias disposiciones en detrimento del Clero. 

Sin embarqo, la propiedad eclesiSstica, con la amortizaci6n 
de fuertes capitales y la sustracc16n del comercio de gran
des extensiones territoriales, contribuy6 en gran parte a -
la decadencia de la propiedad pequeña de los indios. 

En forma qeneral vemos que desde los primeros años en la ~
poca colonial los indios sufrieron innumerables despojos. -
" En los años subsecuentes fueron numerosas las cédulas re~ 
lee que se expidieron ordenando el respeto a la propiedad -
de loe indios y mandando hacer repartimientos de tierra pa
ra que no careciesen de ella; pero el principal defecto de

las Leyes de Indias consist!a en que raras veces eran debi
damente cumplidas, muchas de ellas llegaban a la Nueva Esp~ 

ña cuando ya se hab!an adquirido derechos y creado f6rmulas 
que no era posible destruir de una sola plumada sin peligro 
de que se causaran mayores daños de los que se trataba de -

remediar. (6) 

(6) Ibid p.p. 85 y 86 • 
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D) LA PROPIEDAD AGRARIA EN LA INDEPENDENCIA. 

El problema agrario fu~ una de las causas m4s importantes -
de la Independencia de M~ico, ya que, como se a visto, los 

ind!genas sufrieron despuAs de la Conquista durante tres -
largos siglos, la consecuencia de la derrota, pues en ellos 

estaba fundada la mano de obra gratuita para sembrar el gr~ 
no en las tierras de los vencedores. 

Es as1 como tambi~n encontramos, el acaparamiento de las -
tierras por parte del Clero secular, quienes adquirieron en 

un principio pequeñas fracciones a trav~s de disposiciones
reales, para edificar templos y fundaciones que la propia -

iglesia decretaba, ~sto trajo como consecuencia el acapara
miento de la gran mayor!a del territorio nacional. 

De ah! que fu@ uno de los motivos fundamentales que deterrn! 
naron el inicio de la guerra de Independencia, por lo que -

~ata lucha se inicia bajo la consigna de abolir la esclavi
tud, repartir tierras y restitu1rlas a la gente que carecid 

de ellas. 

El ind1gena sigui6 considerSndoee solo como instrumento de
trabajo a pesar de las • Leyes generosas, dictadas desde la 
metr6polis, que se volv1a letra muerta, Leyes que resolv!an 

el problema te6ricamente pero que en la pr!ctica era inexi~ 

tente, todos explotando al indio, todos viviendo a costa de 
~ete y-alegando como argumento fundamental para justificar

la explotaci6n, que el indio era holgazAn y que nunca trab~ 

jaba, cuando en realidad era el Onico que con su trabajo -
sosten!a a todos los par3.sitos de todas clases qu·e iban suE_ 

giendo " • ( 0) 

Iniciada la guerra de Independencia los insurgentes ae con~ 
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titulan en t~nninos generales por hanbres de bajo nivel ec~ 
n6nico, vtctimas de los realistas, que a su vez, estaban i~ 
teqrados por los funcionarios de categor!a, loe militares -
de alto rango y las personas acaudaladas. 

Toda vez que Don Miguel Hidalgo y costilla hab!a dado el -
• grito de Independencia • y publicado un decreto que abo-
lia la esclavitud¡ en la ciudad de Guadalajara, el 5 de di
ciembre de 1810, se expidi6 el primer decreto agrarista que 
a la letra dicet 

" Don Miguel Hidalgo y Costilla, gen~ 
ral!simo de AmErica. 
Por el presente mando a jueces y -

Justicias del Distrito de Esta ciu
dad, que inmediatamente procedan a
la reca daci6n de las rentas venci
das hasta el d1a por los arrendata

rios pertenecientes a las comunida

des de los naturales para que ente
r!ndolas en la caja nacional se en

treguen a los referidos naturales -
las tierras para su cultivo, sin -
que para lo sucesivo no puedan a--

rrendarse, pues ea mi voluntad que
su goce sea ~nicamente de los natu
rales en sus respectivos pueblos " 

~) 

(J) Silva Herzog Jesds. El agrarismo Mexicano y la Reforma 
Agraria ( exposici6n y critica). MExico Editorial. Fondo 

de Cultura Econ!!mica. Segunda reimpresi6n de la Segunda -

ediciOn 1980, p!gina 37. 
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Esta determinaci6n del cura de Dolores fu~ trascendental -

para la lucha de Independencia. 

Al morir fusilado Don Miguel Hidalgo, asumi6 la jefatura y 

direcci6n de la lucha, Don JosE Mar!a Morelos y Pav6n 
qui~n demostr6 gran habilidad militar, ademSs de poseer n~ 
ciones radicales y ajustadas a la realidad, ordenando se -
publicaran nuevos decretos que beneficiarían al indígena -
para recuperar sus tierras y poderlas labrar en beneficio
de la naci6n y as1 el 17 de noviembre de 1810 orden6 abo-

lir la esclavitud. 

En cuanto a la tenencia de la tierra en 1814 ordena More-

los, a los jefes militares a su mando que: 

" Deben utilizarse todas las haciendas 
grandes cuyas tierras laborables pa

sen de dos lequas cuando mucho, por
que el beneficio de la agricultura -

consiste en que 1tta.1chos se dediquen -
con separaci6n a beneficiar un corto 

terreno que puedan asistir con su -
trabajo e industria y no en que un -
solo particular tenga mucha exten--
si6n de tierras infructíferas escla

vizando a millares ~e gentes para 
que las cultiven por fuerza en la -

clase de gañane o esclavos cuando -
pueden hacerlo cano propietarios de
un terreno limitado, con libertad y

beneficio suyo y del pueblo".{~) 

(QJ Sayeg Hela Jorge. Introclucci6n a la Historia Constitu

cional de M~icoi Editada por U.N.A.M., E.N.E.P. ACATLAN.
Primera Edici6n M~xico, p&gina 25. 
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Mendieta y N6ñez destaca que en los años posteriores a 1821, 

los nuevos gobernantes se ocuparon del problema de la tierra 
sin lograr resultados positivos, ya que pensaban que el prE 

blema consist1a en una deficiente distribuci6n de los hab! 
tantea sobre el suelo y no una mala distribuci6n de la tie
rra entre los habitantes, como era la realidad. 

M!s de tres d~cadas hab1an transcurrido desde que se inici6 
la Independencia de H€xico, tratando de resolver las cues-

tiones agrarias a trav~s de la Colonizaci6n en las partes -

despobladas del pala a travAs de Leyes que se decretaron, -
como fueron las de 1824, 1830, 1836 y 1854, 

Sin embargo,_ ninguna de las Leyes expedidas di6 el resulta
do deseado, ya que en la pr~ctica fueron totalmente inefic~ 

ces, no tanto porque no vinieron Colonos Europeos, sino po~ 
que los labradores ind!genas que no sabían leer ni escribir 

vivtan en su mayor1a lejos de los centros urbanos que care
ctan· de medios de comunicaci6n eficaces e ignorando la exi~ 
tencia de tales Leyes. 

No fu~ hasta que estando en la Presidencia Don Ignacio Co-
monfort se dict6 la Ley del 25 de junio de 1856 que era de

contenido exclusivamente econ6mico y hacendario, postulaba
la desamortizaci6n de los bienes ra1ces de las corporacio-

nes religiosas y civiles en ~sta Ley se orden6 que las 
" Fincas rOsticas y urbanas pertenecientes a las corporaci~ 
nea ya citadas con antelaci6n, se adjudicasen a los arrend~ 

(J) Silva Herzog JesOs. Ob. cit. página 41 y 42 
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tarios calculando su valor por la renta considerada cano -
rédito al 6' anual • • ((lQ) 

Sin embargo los resultados de la amortizaci6n no fueron s~ 
tisfactorios, ni correspondieron a los prop6sitos del Go-
bierno ya que; por perjuicios morales y religiosos, aten-
diendo a la amenaza del Clero de excomulgar a quienes com
praran bienes eclesi4sticos, por tal motivo gra ndmero de
personas se abstuvieron en la adjudicaci6n. 

Por otro lado, la Ley contempló a los denunciantes que hi

cieran del conocimiento a las autoridades de las parcelas
sin cultivos y al parecer no ten!an dueño, premiando a ~s
tos con una octava parte de la finca denunciada, lo que -

di6 gran ventaja con respecto de los arrendatarios, además 
de ser gente de dinero que trataba de intervenir sus capi

tales en algo tan seguro cano la propiedad ra!z y como --
siempre los nuevos propietarios se protegieron de ~sta ma

nera de alguna vulneraci6n a su riqueza. 

Posteriormente se sucit6 la guerra de Reforma (1858-1860)

que fué fomentada por el Clero mexicano,qui~n rechaz6 la -
Constituci6n del 5 de febrero de 1857 debido a que en ella 
se incluyeron las Leyes dictadas anteriormente sobre: ab~ 

lici6n de fueros, desamortizaci6n de bienes de corporacio

nes civiles y religiosas etc. 

tlO)Mendieta y Ndñez Lucio. ob. cit. p&ginas 114 y 115. 
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Ante ésta situaci6n, el Gobierno de Ju!rez, establecido en 
Veracruz decret6 las Leyes de Reforma destinadas a des---
truir el poder econ6mico del Clero y su intervenci6n en -
los asuntos civiles. La primera de éstas Leyes fu~ expedi 

da el 12 de julio de 1859, por la que se nacionalizaron t2 
dos los bienes del Clero. 

Esta misma establec1a la separaci6n de la iglesia y el Es
tado, dando as! término a la concentraci6n eclesiástica. 

Duran.te el Imperio de Maximiliano ( 1864-1867) el Gobierno 
de Juárez expidi6 una Ley sobre ocupaci6n y enajenaci6n de 

terrenos bald!os el 20 de julio de 1865 y siguieron a ~sta 
otras Leyes de colonizaci6n. 

La Ley del 31 de mayo de 1875, durante el periodo de Seba~ 
t1an Lerdo de Tejada (1872-1876) y Ley de colonizaci6n 15-

de diciembre de 1883, durante el Gobierno del General Ma-
nuel Gonz~lez (1880-1884) y la Ley del 20 de julio de 1894 

durante el Gobierno de Porfirio o1az (1892-1896) • 

Todas estas Leyes citadas anteriormente nunca cumplieron -
su objetivo que era el de lograr una mejor distribuci6n de 
la tierra en M~xico entre sus habitantes y sucedi6 lo con

trario porque siguieron beneficiándose los ricos extranje

ros y los hacendados. 
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E) LA REVOLUCION MEXICANA Y EL CAMBIO DE MENTALIDAD EN LA

PROPIEDAD SOCIAL DE LA TIERRA. 

El per1odo de la Historia de M~ico que a venido a llamar

se el Porfiriato, se encuentra comprendido entre noviembre 

de 1876 a mayo de 1911. Las principales caracter!sticas -

de ~ate per1cxlo tenemos que fu~ un per!odo de: Un Gobierno 

fuerte de grandes obras materiales, de auge a una fuerte -

econom1a minera-agr1cola, todo ello fundamentado en la in

troducci6n masiva de capital externo. 

Establecida la dictadura de Porfirio D1az no se contribuy6 

para aliviar el problema de la mala distribuci6n de la ti~ 

rra. Al iniciarse el siglo XX la situaci6n de la distrib~ 

ci6n de la propiedad agraria era la siguiente: 

En los primeros años de ~ste siglo encontrarnos que la pro

piedad territorial est! en manos de dos grupos definidos: 

Los latifundistas y el de pequeños propietarios, y por en

de la desproporci~n entre las tierras de unos y otros era

enorme. 

El progreso exigi6 el sacrificio abnegado de las masas e~ 

pesinas. La explotación inhumana del campesinado, frágil

y desamparado, contribuyó a la miseria de los mexicanos, a 

su ignorancia y descriminación y a la postre a su rebeli6n 

violenta. 

Estas causas dieron origen a la Revolución Social de 1910, 

en la que se luchó por el mejoramiento de las condiciones

de vida de las clases trabajadoras, por evitar que las ma

sas sociales sean inhumanamente explotadas y además por i!!!_ 

pedir que los recursos naturales del pa!s fuesen explota-

dos por el capitalismo extranjero. Ya en éste tiempo sur

gieron diversos peri6dicos de oposici~n, programas proyec

tos y Leyes que dar!an la pauta para realizar una Ley b!s~ 
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ca agraria de ~ice. 

Entre los proyectos, programas y planes que mencionamos e~ 
centramos los siguientes: 

EL PLAN DE SAN LUIS.- De octubre de 1910 cuyo objetivo 
fu~ de car~cter político toda vez que con ~l se desconoce
al Gobierno del General otaz, así como a todas las autori
dades que ~l constituy6 y contempla de una manera muy fina 

y t~cnica el problema agrario, ya que lo trata superficial 
mente sin un programa congruente que pudiera observarse en 
ese momento para la distribuci6n de la tierra. El p&rrafo 

tercero del art!cul~ tercero del Plan manifiesta que: 

"Abusando de la Ley de terrenos bald!os, numerosos propie
tarios, en su mayoría indígenas han sido despojados de sus 
terrenos, siendo de toda justicia, resistir a sus antiguos 

poseedores los terrenos que se les despoj6 de un modo arbi 
trario, se declara sujeta a revisi6n tales disposiciones y 

se exige a qui~nes adqui~ran de un modo tan in.moral o sus
herederos que los restituyan a sus legítimos propietarios

ª quienes pagaran la indemnizaci6n de los perjuicios sufri 
dos". (U) 

(11) Ch4vez Padr6n Martha. El Derecho Agrario en M6xico -
Editorial Porraa. Octava Edici6n. M6xico 1985 páginas 275-

J~276. 
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Toda vez que Don Francisco I. Madero triunf6 como jefe de -

la Revoluci6n, las medidas tomadas en torno al problema de
la tierra perdur6 con la tenencia conservadora, ya que la -
mayor!a del Gabinete que rode6 al nuevo Presidente pertene

c!a al circulo antiguo dictador; siendo as!,se tomaron medi 
das inmediatas y se orden6 se apremiará la reducci6n a la -

propiedad de los ejidos que aan quedaban subsistentes. 

PLAN DE AYALA.- Fu~ firmado el 25 de noviembre de 1911 por 

Emiliano Zapata y varios compañeros de lucha. Ese nuevo -
Plan Revolucionario fu~ de mayor alcance social que el de -

SanLuis Potas!. Este documento, que seria uno de los pila
res que dar!an al Articulo 27 de nuestra Constituci6n de --
1917, toda vez que conten!a en su programa dos par&rnetros -

paralelamente, uno por el lado de programa pol!tico y el -

otro el fraccionamiento de haciendas, reparti~ndolas a la -
clase trabajadora del campo y adem!s de que en el primero -

se consider6 el derrocamiento de Don Francisco I. Madero e~ 
mo Presidente Constitucional de la RepOblica y la adhesi6n

al propio Plan de San Luis. Y en el segundo se contempla-
ron las modificaciones al Plan, que fueron m!s propicias p~ 

ra el mejoramiento econ6mico y social del campesino. 

En materia de tierras fu6 tambi~n contundente, habla de re! 
tituci6n de tierras, montes y aguas; de expropiaci6n mediarr 

te indemnizaci6n en beneficio de las mayor!as; de naciona
lizaci6n de los bienes de hacendados, cient!ficos y casi--

ques que se opusieran al presente Plan. As! mismo ~ate 
Plan sirvi6 de bandera a la Revoluci6n agraria del Sur, co

mo dato importante recordemos que gra?ias al tes6n de los -

Zapatistas, el 30 de abril de 1912 se llev6 a cabo la prim~ 
ra restituc16n de tierras al pueblo de Ixcamilpa para la -
junta revolucionaria del Estado de Morelos. 

- 20 -



PLAN OROZQUISTA.- Este Plan se firm6 el 25 de marzo de --
1912 por Pascual Orozco, Jos~ In6s Salazar y otros in.is~ 

En la parte relativa a la cuest16n del problema de la tie
rra tenemos que las normas fijadas para resolver la cues-

ti6n de la tierra superan en mucho a las ideas contenidas
en el Plan de Ayala por su mejor redacci6n y claridad y -
porque se señalan caminos mucho m~s prácticos y sensatos . 

~) 

EL PLAN DE VERACRUZ.- FUé expedido el 12 de diciembre de-
1914 por Venustiano Carran~a en el Puerto de veracruz y e~ 

tablece la imperiosa necesidad de dictar Leyes agrarias 
que favorezcan la creación de la pequeña propiedad, que se 
exterminen los latifundios etc. 

El 12 de diciembre de 1914, Don Venustiano Carranza expi-
di6 desde Veracruz ~ste decreto donde se promete poner en

vigar las Leyes, disposiciones y medidas necesarias para -

satisfacer las exigencias econ6micas sociales y polfticas

del pa!s y dictar Leyes agrarias que favorezcan la crea--

ci6n de la pequeña propiedad disolviendo los latifundios -

y restituyendo a los pueblos las tierras de que hayan sido 
privados. 

Este decreto contuvo ya los principios de las reformas fu~ 

damentales que sufrir!a la Constituci6n de 1917, ya que -
contribuyeron a la expedici6n de una Ley agraria b~sica. 

(.12) Silva Herzoq Jes~s. ob, cit. p!gina 182. 
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Con el evidente prop6sito de dar cumplimiento a lo establ~ 
cido en ~ste decreto a que hacemos alusión, se expidió el-

6 de enero de 1915 la primera Ley ejecutiva que despu~s r~ 
sulto ser el paso m4s trascendental en materia agraria que 
haya dado nuestro pa1s desde las Leyes de desamortizaci6n

y nacionalizaci6n de los bienes del Clero respectivamente. 
Ley de la cual comentar~ en su oportunidad en el capítulo
siguiente. 
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A) PRECURSORES DEL PENSAMIENTO AGRARIO EN MEXICO EN EL --
SIGLO XX. 

Entre los precursores de la Reforma Agraria que tuvieron -
en ella una influencia directa y decisiva, debe mencionar

~l señor Licenciado Don Luis Cabrera, Autor de la Ley del-
6 de enero de 1915, Ley b&sica de toda la nueva construc-
ci~n Agraria de MAxico, pues no obstante de que el Articu

lo 27 Constitucional fu~ reformado en el año de 1934 prec! 
samente en materia de tierras. 

El Licenciado Cabrera, seqdn dijo en su discurso pronunci~ 

do el 3 de diciembre de 1912 en la C!rnara de Diputados ex

puso desde el mes de abril de 1910, en un Art!culo la ~on
veniencia de reconstruir los ejidos de los pueblos como m~ 
dio Ue resolver el problema agrario que plante6 con toda -
claridad. 

~ Para ~ato es necesario pensar en la reconstituci~n de -
los ejidos, procurando que ~stos sean inalienables tomando 
las tierras que se necesiten para ello de las grandes pro
piedades circunvecinas, ya sea por medio de canpras ya por 

medio de exporpiaciones por causa de utilidad pdblica con
indemnizaci6n, ya por medio de arrendamientos o aparcer!as 

forzozas • • (13) 

(13) Mendieta y NOñez. ob. cit. p&gina 187. 
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Antonio D1az Soto y Don Juan Sarabia fueron quienes por prf. 
mera vez, hacía el año de 1910; extornaron la idea de limi
tar las extensiones de la tierra que un individuo puede po

seer, en un proyecto que presentaron pidiendo entre otras -
cosas que se declarase la propiedad de la expropiaciGn por
causa de utilidad pdblica de las tierras ociosas cercanas a 

los pueblos que necesitasen ejidos en extensi6n suficiente
para crear nuevos pueblos y tambi~n que se llevara a cabo -
la expropiaci6n de los latifundios en la parte que excedie

se de un m4ximo legal. 

Don Juan Sarabia, su iniciativa fuA m4s directa y efectiva
para satisfacer determinadas necesidades del complejo pro-

blema de la tierra en éste pa1s, proponiendo adiciones y r~ 

formas a los Art!culos 13, 27 y 72 de la Constituci6n de 57, 
con el fin de que se establezcan " tribunales federales de
equidad " que, juzgando como jurados civiles, decidan en -
breve plazo, previa pr~ctica de diligencias relativas sola
mente a las pruebas de la posesi6n y al despojo, respecto -

de las restituciones de los pueblos, agrupaciones ind!genas 
o pequeños propietarios de las tierras, aguas o montes de -
que hubiesen sido despojados por medio de la violencia f!sf. 

ca o moral, o en virtud de contrato con apariencia legal. 

Es decir que los intelectuales de M~xico estuvieron a la ªl 
tura de su deber luchando desde ~pocas en que era peligroso 

para el bienestar personal y aan para la vida el exponer -

ideas tendientes a la expropiac16n de latifundios para dis
tribuirlos entre el pueblo campesino. 
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B) LEY DE 6 DE ENERO DE 1915. 

Con antelaci6n a la Ley agraria del Villismo, Don Venusti~ 

no Carranza, el 12 de diciembre de 1914, expidi6 desde Ve
racruz un decreto donde se promete poner en vigor las Le--

· yes, disposiciones y medidas necesarias para satisfacer -

las exigencias econ&tticas, sociales y políticas del pa1s;
dictar Leyes agrarias que favorezcan la creaci6n de la pe

queña propiedad disolviendo los latifundios y reconstitu-
yendo a los pueblos las tierras de que han sido privados.

En resumen, el decreto contuvo ya loe principioa 'de las r~ 
formas fundamentales que sufrir!a la Constituci6n en 1917-

y que contribuyeron a la expedici6n de una Ley agraria b!
sica. 

Con el firme prop6sito de dar cumplimiento a el decreto ya 

mencionado anteriormente se expidió el 6 de enero de 1915-

la primera Ley ejecutiv~, fu~ la Ley sobre reformas agra-
rias la que reeult6 ser el paso m!s trascendental en mate

ria agraria que haya dado nuestro pa!s desde 1856 y 1859,

fecha en que se dictaron las Leyes de desamortización y n~ 

cionalizaci6n de los bienes del Clero, respectivamente. 

Se conoce que el principal Autor de Asta Ley fué el Licen

ciado Luis Cabrera. 

Le Ley del 6 de enero de 1915 fu~ elevada a Ley Constitu-

cional al insertarse en esencia en el Articulo 27 de la -

Constituci6n de la Repdblica, expedida en Querétaro para -
entrar en viqor el 5 de febrero de 1917, mientras que pau

litanamente el pa1s fu~ volviendo a su tranquilidad ya que 
en 1915 se enfrascaron en tremenda lucha los Constitucion~ 

listas o Carrancistas en contra de los Villistas y Zapati! 

tas quienes finalmente fueron canbatidos por los primeros. 
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Los tres primeros p!rrafos del Articulo 27 Constitucional -
contuvieron los principios esenciales y en general el Ar--

ticulo 27 Constitucional del ordenamiento en cuesti6n, fu~
m4s revolucionario y el de mayor trascendencia nacional, -
adem4s de establecer innovaciones en materia de propiedad. 

" En primer lugar, se asienta que las tierras y aguas pert~ 
necen ariginariamente a la Naci6n, la que ha organizado la

propiedad privada por razones de conveniencia colectiva; p~ 
ro se afirma en forma categ6rica que la Naci6n tiene el de
recho de disponer esa propiedad, en cualquier tiempo, las -

modalidades que exija el interes pdblico. En segundo lu--
gar, se ordena que laa expropiaciones de terrenos y aguas -

se har!n por causa de utilidad pdblica y mediante indemniz~ 
ci6n; es decir se abandona al principio de indemnizaci6n -
previa, cambio de tal manera importante que sin @l no hubi~ 
ra sido posible llevar a cabo las demSs disposiciones del -
Articulo de que se viene tratando. 

Los principios mencionados en el p!rrafo anterior son insti 
tu!dos con el fin preciso de fraccionar los latifundios pa
ra crear la pequeña propiedad y nuevos centros de población 

agr!cola, otro de los fines de los principios precitados -
consiste en la dotaci6n de tierras a los pueblos, de confo~ 

midad con el decreto del 6 de enero de 1915, decreto que en 
el mismo Articulo se eleva a precepto Constitucional. (14) 

(14) Silva Herzog Jesds. ob, cit. p4gina 255. 
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Los lineamientos b~sicos de la reforma agraria quedaron e~ 

tablecidos tanto en la Ley del 6 de enero de 1915 como en
el Art!culo 27 Constitucional, no obstante, hubo la impe-
diosa necesidad de crear Leyes subsecuentes que conforma-

r4n una legislaci6n reglamentaria prSctica y eficaz. 

El proyecto que el Licenciado Cabrera someti6 a la consid~ 
raci6n de la cAmara de Diputados en 1912, no fu~ aceptado

porque todav!a las fuerzas conservadoras, cegadas por el -
ego!smo se opusieron victoriosamente. 

La exposici6n de motivos de Asta Ley es interesante, por-
que sintetiza la Historia del problema agrario de M~xico,
señalando, entre otras causas del malestar y descontento -

de las poblaciones agr!colas, el despojo de los terrenos -

de proriedAd comunal o de repartimiento que les fueron coE 
cedidos por el Gobierno Colonial como medio de asegurar la 
existencia de clases ind!genas. 

Se hace hincapié en el hecho de que el Art1culo 27 de la -

Constituci6n de 1857 negaba a los pueblos de indios capa

cidad legal para obtener y administrar bienes ratees y que 
por esa raz6n carecieron de personalidad jurldica para ha

cer valer sus derechos, pu~s adn cuando las Leyes de bal-
d!os dieron facultad a los s!ndicos de los Ayuntamientos -

para defender los terrenos de sus pueblos respectivos, no

puedieron hacerlos por falta de interes y por las circuns
tancias pol1ticas. 

Los puntos escenciales de la Ley del 6 de enero de 1915 -

son los siguientes: 

- Declara nulas las enajenaciones de tierras comunales de
indios, si fueron hechos por las autoridades de los Est~ 
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dos en contravenci6n a los dispuesto en la Ley del 25 de 
junio de 1856. 

- Declara igualmente nulas todas las composiciones, conce
siones y ventas de esas tierras hechas por la Autoridad
Federal ilegalmente y a partir del primero de diciembre
de 1870. 

- Por Gltimo, declara la nulidad de las diligencias de --
Apeo y Deslinde practicadas por Compañias deslindadoras

º por Autoridades Locales o Federales, en el periodo de
tiempo antes indicado, si con ellas se invadieron ilega! 
mente las pertenencias comunales de los pueblos, ranche
r1as, congregaciones o comunidades ind!genas. 

EFECTOS DE LA LEY DE 6 DE ENERO DE 1915. 

Esta Ley fuA expedida en ~poca de sangrienta lucha civil,

y por ello se realiz6 en un principio de manera defectuosa, 
irregular y precipitada. Se consider6 que el carácter pr2 
visiona! de las dotaciones y restituciones era el punto d! 
bil de la Ley, porque dejaban en situaci6n incierta a los
pueblos y a los hacendados. En tal virtud y por decreto -
del 19 de septiembre de 1916, se reform6 la Ley en s~ntido 
de que las dotaciones y restituciones ser!an definitivas,a 

efecto de lo cual se ordena que nose lleve a cabo provide~ 

cia alguna en definitiva. 

En decreto de 25 de enero de 1916 se dijo que" ••. La Ley -

agraria del 6 de enero de 1915 •••• se refiere exclusivarne~ 

te a la restituci6n de los ejidos de los pueblos que ac--
tualmente existen en la RepOblica, o a la dotacidn de ellos 

a los que no lo tengan, y de ninguan manera a los fraccio

namientos de tierras que no forman parte de ejidos, lo que 

constituye otro aspecto del problema agrario, sobre el ---
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cual el ejecutivo de la Uni6n aan no legisla •••• • 

La Ley del 6 de enero de 1915 fu~ reformada en 3 de dici"!!! 
bre de 1931 y por Gltirno, al reformarse el Artículo 27 --
Constitucional desapareci6 de la leqislaci6n agraria, pues 

ya no se le considera como Ley Constitucional. (15} 

(15) Mendieta y Ndñez. ob. cit. páginas 187,188,189,190 y-

191. 
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C) LA CONSTITUCION DE 1917. 

El Art1culo 27 de la Constituci6n de la Repdblica, expedi
da en Quer~taro el 5 de febrero de 1917, elev6 a la categ~ 
r1a de Ley Constitucional la de 6 de enero de 1915 y esta
bleci6 adem!s en materia de propiedad, innovaciones que -
han merecido la aprobaci6n de muchos y la critica de quie
nes se vieron lesionados sus intereses por la nueva legis

laci6n o la juzgan haciendo caso omiso de sus anteceden--
tes. 

El Articulo 27 Constitucional, considera el problema agra
rio en todos sus aspectos y trata de resolverlos por medio 
de principios generales que habran de servir ae norma para 
la redistribuci6n del suelo agrario mexicano y el futuro -

equilibrio de la propiedad rdstica. Establece como princ! 

pio central, que la prosperidad de las tierras y aguas ca~ 
prendidas dentrol del Territorio Nacional corresponde ori
ginalmente a la Naci6n, 11 la cual ha tenido y tiene el de

recho de transmitir el dominio de ellas a los particulares 
constituyendo la propiedad privada " • (16) 

Manuel L6pez Gallo en su obra comenta que la Ley agraria -
del 6 de enero de 1915 fu~ una maniobra pol1tica del blo-
que burgu~s-terrateniente encabezada por Carranza y desti

nada a engañar a los campesinos. Sembr6 la ilusi6n de que, 
en adelante, sin necesidad de lucha armada y por una v!a -
pacifica, cada pe6n y cada pueblo recibiría tierra, perei-

(16) Mendieta y Ndñez Lucio, ob. cit. páginas 193 y 194. 
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gui6 el objetivo de debilitar la lucha agraria de los cam~ 
sinos, Carranza hizo el cálculo que ~ste se empezaría a al~ 

jar de la lucha armada y que ~sta circuntancia privar!a de

irunediato a Villa y a Zapata de aquella fuerza que amenaza
ba al bloque burgu@s-terrateniente, propuesto a consolidar
su dominio en todo el pats•, (17) 

Por lo que respecta a su naturaleza jur!dica, consideramos
revest1an nuevas formas de tenencia de la tierra, pues se -

advierte que la propiedad de ellas, no pertenec!a al comdn

del pueblo, aunque de quedar dividida en pleno daninio, au~ 

que las limitaciones necesarias para evitar que habiendo ª!!. 
peculadores particularmente ex~ranjeros, puedan f4cilmente

acaparar esa propiedad, como sucedid invariablemente con el 

repartimiento legalmente hecho a los ejidos y fondos lega-
les de loa pueblos a ratz de la Revoluci6n de Ayutla 11 

(18) 

(17) L6pez Galo Manuel Econom1a y Pol1tica en la Historia -

de M6xico. Ediciones Caballito Cuarta Edici6n M~xico 1981.
P!ginas 359,360. 

(18) Fabila Manuel. Cinco Siglos de la Legislaci6n Agraria. 
Pr:llller Tomo Impreso por Industria Gr!fica M6xico 1941. P!-

ginas 272. 
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Es necesario hacer alusidn del decreto antes señalado ccmo 

preámbulo a la consolidacidn revolucionaria de 1917, ya -
que despu@e de largas luchas para alcanzar uno de los m!s
preciados derechos, como lo es el de poseer un pedazo de -

tierra, a donde cada hombre del campo, pudiera aprovechar
de la agricultura y proveerse de alimentos, as! como cons
tituir su hogar y formar comunidades que le permitan el -

progreso social y espiritual; bajo ~atas preceptos, nacer! 
el Artículo 27 Constitucional de 1917, creando en la pro-
pia Carta Constitucional derechos sociales al campesino y
a los obreros, 8stos serían consignados sus derechos en el 
Art!culo 123 de la propia Ley. 

Nuestro pa!s ha crecido y se ha desarrollado bajo los aus
picios en gran parte, de los preceptos estipulados en el -
Artículo 27 y sus positivas reformas que en ~l encontramos 

y que, indudablemente, es la cosecha de la Revolucidn de -
1910. 

Una vez prcxnulgada la Constituci6n, la propiedad quedar!a

restringida a quienes la detectaban, porque ya no se ínter 

pretaba como la contemplaba la Constituci6n de 1857 la --
cual todavía sigue conservando un sentido individualista -
de ella, aunado al derecho natural del hombre. 

La nueva Constituci6n la entendería en funci6n social y no 
como derecho innato al hombre, aOn cuando la contempla de~ 

tro del capítulo de qarantfas individuales, considerando -
11 la Naci6n tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada, las modifiaciones que dicte el in
ter~s público, as! como el regular el aprovechamiento de -

los elementos naturales susceptibles de apropiac16n para -
hacer una equitativa distribuci6n de la riqueza pQblica y
cuidar su conservac16n " • (19) 

(19) Chávez Padr6n Martha. ob. cit. página 312. 
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Con 6ste objeto se dictaron las medidas necesarias para el 
fraccionamiento de los latifundios para el desarrollo de -

la pequeña propiedad, para la creaei6n de nuevos centros -
de poblaci6n agr!cola, con las tierras y aguas que le sean 

indispensables, para el fanento de la gricultura y para e
vitar la distr1buci6n de los elementos naturales y los da
ños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la Soci~ 
d~. 
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D) SUJETOS DB DERECHO AGRARIO. 

El sujeto de derechos, en general ea la peraona ffeica o -

jur1dica titular de derechos y obligaciones. 

Hist6ricamente los hombrea no siempre se han considerado -
personas f!sicas, ya que hasta antes de la Revoluci6n Mex! 
cana se permitla la eaclavitud; los individuos sujetos a -
ella eran tratados como Objetos o cosas y no como personas 
ya que ~stos podlan venderse, donarse, privarlos de la vi

da, etc. 

" Por persona jurídica se ~ntiende el ente capaz de dere-

chos y obligaciones, ea decir1 el sujeto que puede ser su! 

ceptible de tener facultades y obligaciones, de intervenir 

en las relacione• jurldicas, de ejecutar actos jur!dicos,
en una palabra, el ente capacitado por el derecho para ac

tuar jurldicamente, como sujeto activo o pasivo de dichas

relaciones •. (20) 

En la reforma agraria, fu! uno de los problemas fundament~ 
les, la determinaciOn del sujeto de Derecho Agrario, es d~ 
cir, la persona ( f!sica o jur1dica ) o personas a quienes 
esa reforma considera como titulares de derechos y obliga

ciones que establece o reconoce. 

(20) Rojina Villegas Rafael. Introducci6n al Estudio del -

Derecho.Ml\xico. Editorial Porrda. Segunda Edici6n 1967,p!
gina 195. 
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• Los sujetos en derecho agrario son las personas f!sicae o 

morales de car4cter pdblico o privado que intervienen en -

las actividades agrarias con capacidad, personalidad, juri~ 
dicci6n y competencia para ser titulares en derechos y eje
cutarlos, para contraer obligaciones y cumplirlas o para d~ 
aempeñar las funciones especlf icas que en materia graria le 
corresponden al Estado ". (21) 

Es determinante para diversos Autores, la ocupaci6n habi--
tual o status profesional para que los sujetos privados de

Qerecho agrario puedan considerarse cano tales7 pero cree-
mas que 6ste criterio es limitativo en virtud de que ex.is-

ten muchos casos en donde el sujeto no tiene 6sta oportuni
dad en el desempeño de la agricultura, pero que en un mame~ 

to efectdan ~sta actividad adquiriendo derechos y obligaci2 
nes agrarius " tJOClt!an considerarse sujetos privados de de
recho agrario en virtud de la titularidad vinculatoria, es

decir, cuando su comportamiento lo sujete a una disposici6n 
de carActer agrario y por ~ata raz6n adquiera derechos y o
bligaciones en cuyo caso, la calidad de sujeto agrario se -
determina en raz6n de que el sujeto coloca en alquno de los 
presupuestos de la Ley". (22) 

(21) Gonz!lez Hinojosa Manuel, Derecho Agrario. M~xico, Ed! 

torial JUS, S,A, Primera Edici6n, p8gina 65, 
(22) ibid, p&ginAB 77 y 78, 
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Siguiendo lo establecido por el Articulo 27 Constitucional 
y la Ley Federal de la reforma agraria y la Ley de aguas,
citaremos algunos de los sujetos privados de derecho agra
rio: 

- Los propietarios, poseedores de predios rdsticoe con su
perficie mayor que la señalada a la pequeña propiedad¡ -
sea que exploten o no el predio en cuesti6n, lo renten -
o lo den en aparceria. 

- Los arrendatarios o aparceros que directamente trabajen

tierras agr!colas. 

- Las pereonas f!sicas o morales que otorguen o reciban -
crédito agrarios. 

- Los conceaionarios o permisionarioe que exploten recur-
sos forestales. 

- Los que comercien con productos agropecuarios o los in-
dustrialicen • , (23) 

(23) Gonzllez Hinojosa Manuel, ob, cit, pi9ina 79, 
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LOS DERECHOS AGRARIOS Y SU CLASIFICACION 



A) RESTITUCION. 

La funci6n Social y econ&nica de la Ley de 6 de enero de -
1915 y su papel en la resoluci6n del problema agrario, fuA 
precisamente procurar la restituci6n de las propiedades e~ 
munales y de los ejidos a los pueblos. 

Concretamente en 1917 fuA cuando la naci6n, recuper6 defi
nitivamente su propiedad originaria, que le perteneci6 de~ 
de la ~poca precolonial, que perdi6 en el coloniaje y que
na recuper6 totalmente con la Independencia de MAlc:ico. 

El Legislador Revolucionario, se bas6 en los T!tulos de 
propiedad emanados del soberano español para crear la fig~ 
ra de la Restituci6n de la legislaci6n agraria. 

A partir de la Constituci6n de 1917 la Naci6n consagra el! 
ramente su dominio sobre la tierra como un derecho, y qui
z! m4s como una obligaci6n de conservar y regular el ade-

cuado uso de los recursos naturales, obligando a la Ley a

que estableciera la estructura jur!dica adecuada para evi
tar el acaparamiento e indolente aprovechamiento de las -
tierras. 

" En los casos de Restituci6n, el procedimiento era judi-
cial y administrativo .•• 11 11 Los t!tulos primordiales eran
calificados por la Comisi6n Nacional Agraria y las pruebas 

testimoniale_s, las informaciones etc., se deber!an rendir
ante los tribunales comunes, conforme a las prescripciones 
de las Leyes respectivas " . ( 23) 

(23) Mendieta y NOñez Lucio. ob. cit., pSgina 198. 
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Con el ejercicio de ~sta acci6n agraria ( restituci6n ) los 
campesino inteqrantes de un nOcleo de poblaci6n, pretenden

se les r~stituya su patrimonio agrario que les fu6 conculc! 

do y por consecuencia despose1do y privado. 

Es procedente la acci6n de restituci6n a favor de los nG--
cleos de poblaci6n cuando se compruebe: 

I.- Que son propietarios de las tierras, bosques o aguas e~ 

ya restituci6n solicitan; y 

II.-Que fueron despojados por cualesquiera de los actos si
guientes: 

a) Enajenaciones efectuadas por los Jefes pol1ticos, G2 
bernadores y otra Autoridad vocal violando lo prees
cri to en la Ley del 25 de junio de 1856 y de¡nás Le-
yes y disposiciones relativas. 

b) Concesiones composiciones o ventas hechas por la Se

cretar!a de Fomento, Hacienda o cualquiera otra Aut~ 
ridad Federal, en el lapso del primero de diciembre

de 1856 a 6 de enero de 1915 por las cuales se ha--
llan invadido u ocupado ilegalmente el patrimonio oe 
jeto de la restituci6n. 

e) Diligencias de Apeo y Deslinde, transacciones enaje

naciones o remates practicados en el lapso anterior
mente citado, por Coropañ!as, Jueces y otras Autorid~ 
des de los Estados o de la Federaci6n con los cuales 
se hayan invadido u ocupado ileg!timamente el Patri

monio objeto de la restituci6n, (24) 

El procedimiento se inicia con la solicitud, de la cual se-
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corre traslado a los propietarios afectados; se abre el pe

r!odo de pruebas, se concede t~rmino para la presentaci6n -
de alegatos, y la resoluci6n provisional del Gobernador, -
cierra el eXpediente, que es revisable ante la segunda Ins

tancia constituida por la Comisi6n Nacional Agraria y el -
Presidente de la Repdblica. 

La Restituci6n respetará los siguientes bienes: 
Articulo 193. 

I.- Las tierras y aguas tituladas en los repartimientos he
chos conforme a la Ley de 25 de junio de 1856, 

II.-Hasta 50 hect4reas de tierras, siempre que hayan sido -

pose!das en nombre propio, a T!tulo de dClr.'linio por m~s
de 10 años anteriores a la fecha de notificaci6n ini--
cial del procedimiento que se haga al propietario o po
seedor en los t~rminos de la Ley vigente en la fecha de 

solicitud; 

III.-Las aguas necesarias para usos domásticos de los pobl~ 
dos que los utilicen en el momento de dictarse la reso

luci6n respectiva. 

(24) Medina Cervantes Jos~ Ram6n. Derecho Agrario. Colec-

ci6n Textos Jur1dicos. Editorial Harla 1987, p4gina 382. 
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IV.- Las tierras y aguas que hayan sido objetos de dotación 

a un ndcleo a nuevo centro de poblaci6n; 'i 

v.- Las aguas destinadas a servicios de interás v~blico. 

En el Reglamento Agrario de 1922, el procedimiento de la -

Restituci6n de tierras se llevaba a cabo bas4ndose en los -

casos de nulidad señalados en el Art!culo 27 Constitucio--

nal. 

Al efecto se presentata la solicitud ante el Gobernador del 

Estado, quien la sometfa a la consideración de la Comisi6n

local agraria y dentro del plazo de un mes el Gobernador 

dictaba la resoluci6n provisional correspondiente. 

" La resoluci6n definitiva en todos los expedientes de dot! 

ción y restitución correspondia al Presidente de la Repdbli 

ca, previa consulta de la Comisi6n Nacional Agraria por co~ 
dueto del Secretario de Agricultura y Fomento". (25) 

(25) Ch!vez Padrón Martha. ob. cit. p&gina 263. 
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Aspectos procedimentales de la Restituci~n. 

Prueba de Propiedad.- En un plazo de 45 d!as (contados a -
partir de la publicaci6n de la solicitud) el nOcleo de po-

blaci6n solicitante debe presentar a la Comisi6n Agraria -
Mixta los T1tulos de propiedad que reclama, al igual que la 

documentaci6n necesaria para comprobar la forma de despojo

de las tierras, bosques o aguas ..•. Por su parte los pro-

pietarios o poseedores (presuntos afectados) deben exhibir

los documentos en que se funden sus derechos. 

Autenticidad.- La Comisi6n Agraria Mixta enviar! los T!tu-

los de propiedad y documentos correlativos a la Secretar!a

de la Reforma Agraria, a fin de que se estudie su autenticf 

dad dentro de un plazo de treinta d!:as. 11 La Secretar !a 

los devolver! de inmediato a la Comisi6n con el dict3JT\er. p~ 

leogr!f ico correspondiente y la opini6n que acerca de la ª!! 
tenticidad formule e iniciar! el procedimiento que debe se

guirse seguirse para satisfacer las necesidades agrar:as 

del nGcleo de poblaci6n solicitante "· Articulo 280. 

Procedencia de la Restituci6n.- Si de la autenticidai de 

los T1tulos y del ex!men de los documentos, se comprueba la 

fech~ y forma del despojo, la restituci6n es procedente a -

favor del ndcleo solicitante, y la comisi6n Agraria Mixta -

suspender! la tramitaci6n dotatoria. 

Improcedencia de la Restituci6n.- Si la Secretarla de la R~ 

forma Agraria opina que.no procede la restituci6n, la Comi

si6n Agraria Mixta deber~ continuar de oficio la acci6~ de

la dotaci6n. 

Dictamen.- La Comisi6n Aqraria Mixta, se apoyar~ en el ex-
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pediente para emitir su dictamen en un plazo de 10 d!as, -
contados a partir de la fecha en que concluyan loa traba-

jos (procedencia de la Restituci~n)que se saneter! a la -
consideraci6n del Ejecutivo local. 

Mandamiento.- Lo dicta el Ejecutivo local en un plazo de 5 

d!as contados a partir de que reciba el dictamen. De inm~ 
diato enviar~ el expediente al Delegado Agrario para que -
continOe el procedimiento. 

Desaprobaci6n de Dictamen.- cuando el Gobernado no dicta

su mandamiento en el plazo de 5 d!as, la Comisi6n Agraria
Mixta deber! recoger el expediente para turnarlo de inme-

diato al Delegado Agrario, para que se responsabilice de -
la tramitaci6n del expediente. 

Dictamen Extempor4neo.- Si la Comisi6n no emite el dicta
men en el plazo señalado, el Ejecutivo local le recoger! -
el expediente, dictar& el mandamiento en los 5 d!as sigui~ 
tes y ordenar! su ejecuci6n. El expediente se turnar! al

Delegado Agrario para los trámites subsecuentes. 

Resumen del Procedimiento.- De ser necesario el Deleqado

Agrario completar! el expediente, en le plazo de 15 d!as. 

De inmediato formular~ el resumen del procedimiento, que -
junto con su opini6n, lo turnará dentro de 3 d!as acompañ~ 
do con el expediente del procedimiento a la Secretar!a de

la Reforma Agraria. 

Resolución Presidencial.- La secretar!a al recibir el ex

pedient~ lo revisar! y en un plazo de quince d!as lo turn~ 

r~ al cuerpo consultivo agrario que en pleno emitir& su -
dictamen, o bien el acuerdo para complementar el expedien
te en el plazo de 60 d!as. El dictamen se someter& a con-
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siderac16n del Presidente de la Repdblica para su resolu-

ci6n definitiva. Artículo 284. 
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B)~. 

Contenido del decreto de 6 de enero de 1915, declarando nu

las todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes per

tenecientes a los pueblos, otorgadas en contravenci6n a lo

dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Se reitera la concentraci6n de la tierra en manos de Compa

ñías deslindadoras o en familias de rancio abolengo. 

Latifundios creados mediante la amañada interpretaci6n de -

la Ley de 25 de junio de 1856, con la que se conculc6 la -

propiedad comunal o de repartimiento. Esto afect6 a los -

verdaderos propietarios que eran los poblados con categor!a 

de. congregaciones, comunidades y rancher!as. 

El mecanismo para formalizar el despojo se f inc6 en enajen~ 

cienes, concesiones, composiciones, ventas concertadas par

las Ministros de Fomento y Hacienda y, Apeos y Deslindes. -

Pero fu6 definitiva la falta de capacidad y de personalidad 

jur1dica de las comunidades cuya defensa qued6 a manos de -

los stndicos de los Ayuntamientos, que en la pr!ctica no -

fu~ ejercida conforme a lo preescrito. 

Se p~opone devolver los bienes a los pueblos de que fueron

privados, ya que no existen derechos a favor de los poseed~ 

res ni adn menos oper6 la prescripci6n a su favor. En caso 

de que no se puedan restitutr los terrenos a los pueblos, -

porque fueron enajenados conforme a la Ley no se puedan 1-

dentif icar los predio o bien que no se tengan los T!tulos -

que respaldan la propiedad, se propone efectuar las expro--
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piaciones correspondientes. As!, se dar!n tierras,montes y 

aguas a los pueblos que fueron privados de esa riqueza, e -

incluso a los pueblos que carec!an de ellas pero que les -

son necesarias para su sustento. 

LA LEY CONJUGA LOS SIGUIENTES ASPECTOS. 

1) Sustantivos 

2) Administrativos 

3) Procedimentales 

l) Sustantivos.- Declara nulas las enajenaciones de tierras, 

aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancher!as, 

congregaciones y comunidades hechas por Gobernadores, J~ 

fes pol!ticos y cualquiera otra Autoridad local en la -

que se contravino lo dispuesto en la Ley de 35 de junio

de 1856. 

Se declaran nulas las concesiones, composiciones o ven-

tas de tierras, aguas y montes hechas por las Secreta--

r!as de Fomento y Hacienda o cualquiera otra Autoridad -

Federal durante el Porfiriato, con lo cual se hayan inv~ 

dido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repa~ 

timiento o de otra clase, pertenecientes a los pueblos,

rancher!as, congregaciones o comunidades. 

Se declaran nulas las diligencias de Apeo y Deslinde --

practicadas durante el Porfiriato por Autoridades de la

Federaci6n, de los Estados, Jueces o por Compañ!as des-

lindadoras y de esa forma se hayan ocupado ilegalmente -

tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repa~ 

timiento o de otra clase, pertenecientes a los pueblos,

rancher!as congregaciones o comunidades. 
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2) Administrativos.- La Magistratura agraria se integrar! -
de la siguiente forma: 

La Comisi6n Nacional Agraria compuesta de nueve miembros 
presidida por el Secretario de Fomento; Canisi6n local -

agraria inteqrada por cinco miembros, que operar4 en ca

da Estado o Territorio Federal: Comit~ particular Ejecu
tivo, compuesto por tres miembros, el que funcionar& en
cada Estado o Territorio Federal. 

El Organismo Rector ser& la Comisi~n Nacional Agraria y, 
de ~sta el Comit~ particular Ejecutivo. Tanto la Comi-

si6n local, como los Comites eer4n nombrados por el Go-
bernador correspondiente. 

3) Procedimentales.- Estos se resumen en: 

I.- Acciones. Las solicitudes de restituci6n y dota--

ci6n de tierras se presentarAn ante los Gobernado-
res de los Estados, Territorios o del Distrito Fed~· 
ral donde est~ localizado el predio correspondiente. 

II.- Posesi6n Provisional. El Gobernador que recibi6 la
solicitud de dotaci6n o restituci~n de tierras, re

cabar! la opini6n de la Comisi6n local agraria so-

bre la conveniencia de restituir o dotar los ejidos. 

Si era pr~cedente el Gobernador turnar! el expedie~ 
te al Comit~ particular Ejecutivo para la identifi

caci6n, deslinde y medici6n del terreno y proceder

ª la entrega provisional de las tierras a los soli

citantes. 

El Gobernador turnaba el expediente a la Comisi6n -
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local agraria para que rindiera un informe sobre el 

mismo a la Canisi6n Nacional Agraria. 

Se dictaminaba con base a dicho informe aprobSndolo, 
rectific!ndolo o bien modific!ndolo. 

El dictamen se le remit!a al Presidente de la Repd
blica para su sancien y expedicien de los T!tulos -

re•pectivos. 

III.- Recursos. Loa interesados que se creyeren afecta-
dos por las resoluciones del Presidente de la Repd
blica ten!an opcien de ocurrir a los tribunales a -

dilucidar sus derechos en el lapso de un año. 
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NULIDAD DE FRACCIONAMIENTOS DE BIENES COMUNALES. 

Es el recurso que pueda~ interponer los vecinos de los nO

clcos de poblaci6n en contra de la divisi6n o reparto que

se hubiere hecho con apariencia de leg!timo, más sin emba~ 

go en el acto jur!dico agrario hubo error o vicio, que re

percute en la justa distribuci6n de los bienes entre los -
comuneros. 

Solicitud.- Se interpone ante la Comisión Agraria Mixta,

por las tres cuartas partes de los terrenos Materia de la
d ivisi6n; o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando

est~n en posesi6n de las tres cuartas partes de los terre

nos. 

La solicitud contendra: 

I.- Nombre de los solicitantes y proporción de áreu comu-

nal que posean; y 

II.-Nombre de la comunidad o nGcleo de poblaci6n de que se 

trate, expresando su ubicaci6n. 

Tambi6n se anexar~n los T!tulos de propiedad de los terre
nos, si los hubiere. 

Junta.- La Comisi6n Agraria Mixta, una vez que reciba la

solictud, convocar~ a una junta general de adjudicatarios

de los terrenos cuyo fraccionamiento pretende nulificarse, 

a efecto de escuchar a los peticionarios y a las partes -

afectadas con la nulidad que se solicita. 

Tarnbi~n recibirá las pruebas de las partes para reforzar -

sus opinior.es. 
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Pruebas y Alegatos.- Celebrada la junta, las partes cont~ 

r~n con un t~rmino de 90 d!as para rendir pruebas y formu

lar alegatos, la Cornisi6n Agraria Mixta 11 resolverá si es

~e declararse o no la nulidad del fraccionamiento 0 repar

timiento de que se trate y en su caso, la forma en que de

ba hacersd el nuevo repartimiento de las tierras, materia
de ~sta controversia " , 
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NULIDAD DE FRACCIONAMIENTOS EJIDJILES. 

Es el recurso que pueden interponer los ejidatarios de un
nOcleo de poblaci6n en contra de la signaci6n definitiva -

de las parcelas, que viola lo establecido en la resoluci6n 
Presidencial, la decisión de la Asamblea General de ejida

tarios, y con la posesi6n de los terrenos, si la hubiera -

por loe solicitantes. 

Los perjudicados podr!n solicitar {por escrito) a la Comi

sión llgraria Mixta la nulidad del acto, dentro de los 30 -

d1as siguientes a la fecha en que se haya verificado el -

fraccionamiento. 

La Comisi6n Agraria Mixta dispondrá que se practique una -

investigaci6n sobre el terreno, estructurar! la documenta
ci6n relacionada con la posesi6n y el fraccionamiento y -
oirá a las partes interesadas. 

La Cornisi6n l\graria Mixta realizar! todas las diligencias

en el plazo de 90 días, transcurrido el cual, emitirA su -

resoluci6n en el plazo improrrogable de quince d!as y la -

comunicaci6n a las partes y a la Secretaria de la Reforma

agr aria. (27) 

(27) Mendieta y Ndñez Lucio. ob. cit. pfigina 497. 
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NULIDADES DE FRACCIONAMIENTOS DE PROPIEDADES AFECTABLES. 

Es la acci6n que procede de oficio o a petici6n de parte -

para pedir la nulidad de un fraccionamiento o de sus actos 

simulados realizados por propietarios de terrenos afecta-

bles 1 a fin de evitar la afectaci6n agraria a favor de los 

ndcleos de poblaci6n. 

Solicitud.- Se inicia por los campesino interesados, de -

oficio por la Secretar!a de la Reforma agraria o a solici

tud del Ministerio Pdblico Federal o de la Comisi6n Agra-
ria Mixta. La solicitud se apoyaraá con los documentos y

testimonios que hagan presumir la violaci6n. ( Art!culos -

399 - 401 l 

Publicaci6n.- La solicitud o el acuerdo que inicie de ofi

cio el procedimiento, se publicar!n en el peri6dico of i--

cial de la Entidad, donde estén localizados los bienes en

conflicto. ( Art!culo 400 ) • 

Notificaci6n.- Igualmente la Secretaria de la Reforma a-

graria deberá comunicar a loe rpopietarios de la instaura

ci6n del procedimiento mediante oficio que les dirija a -
los cascos de las fincas. 

Investigaciones y Diligencias.- La Secretaria de la Refo~ 

ma agraria practicará las investigaciones y diligencias n~ 

cesarias para comprobar los hechos en que se funda la pre

tensión de nulidad de los fraccionamientos. 

Pruebas y Alegatos.- Los propietarios y demás afectados -

podrán interponer por escrito ante la Secretaria de la Re

forma Agraria dentro de los 30 d!as siguientes a la publi-
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caci6n de la solicitud, lo que a su derecho conven3a y reE 
dir a la vez pruebas y alegatos pertinentes. 

Dictamen.- Efectuadas las pruebas y alegatos la S.R.A. fo~ 
mular~ a la resolución del Presidente de la Rep~blica. 

Publicaci6n de resolución Presidencial.- La resolución Pr~ 
sidencial se publicar! en el Diario Oficial de la Federa-
ci6n y en el per6dico oficial de la Entidad donde se en--
cuentren ubicados los predios. ( Art!culos 404 

Efectos de la nulidad del Fraccionamiento.- La resoluci6n
que declare la nulidad del fraccionamiento traer~ consigo

la nulidad de todos los actos derivados del mismo. Se pr2 
cederá a cancelar las inscripciones de los actos jur!dicos 
declarados nulos, tanto en el Registro Agrario Nacional, -

cano en el Reqistro P6blico de la propiedad correspondien
te, quedando los predios que compren la resolución, en ca
lidad de afectables para satisfacer las necesidades agra-

rias. 

NULIDAD DE CONTRATOS Y CONCESIONES. 

Es la Facultad del Presidente de la RepQblica de iniciar -
el procedimiento para declarar nulos los contratos y cene!_ 
sienes usufructuados por personas f!sicas o morales, que -

hallan generado el acaparamiento de tierras, aguas o riqu~ 
zas naturales de la Nación, con perjuicios graves para el
inter6s pQblico, 

Objeto.- Se pretende revisar loe contratos y concesiones -
celebrados a partir del primero de diciembre de 1876 ( in! 

cio del Porf iriato ) hasta el presente. 
M~s est! enfocado a las tres d~cadas de la dictadura que -
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con la abundante y amañada legislaci6n de baldfos se proh! 
bi6 la concentraci6n de la propiedad. A su abrigo y con -
el disfraz de pequeña propiedad, se eludieron las afecta-
cienes agrarias. De ah! la justificaci6n del contenido de 
la fracci6n XVIII del Art!culo 27 Constitucional. 

" Se declaran revisables todos los contratos y concesiones 
hechos por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876,

que hayan tra!do por consecuencia el acaparamiento de tie
rras, aguas y riquezas naturales por una sola persona o s~ 
ciedad y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declara~ 

los nulos cuando impliquen perjuicios graves para el inte
rés pliblico. • 

El objetivo del procedimiento, es fijar las instancias, m! 
dios de defensa y demls fases para declarar la nulidad de
los contratos y concesiones respectivas. 

Acuerdo.- El Presidente de la RepOblica dictará el acuer-
do, para que la Secretarra de la Reforma Agraria inicie el 
procedimiento, en el que se especificar! el contrato/conc~ 
si6n que se pretende anular. ( Art!culo 413-414 ) 

Pruebas y Alegatos.- La s. R. A., con base en las investi
gaciones que realice, citará a· los poseedores de propieda

des localizadas en el !rea afectada para que en un plazo -

de noventa d!as, se presenten a alegar lo que a su derecho 

convenga. 

Desde que se inicie el procedimiento hasta que se dcclare

cerrado, las partes podr!n presentar toda clase de pruebas 

y alegatos. ( Art!culo 415 

Declaratoria.- Conlu!do el procedimiento el cuerpo consul-
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tivo aqrario f orroulará un proyecto de declaratoria de nul! 

dad, que se turnar! al Presidente de la RepGblica. Dicha
declaratoria Presidencial de nulidad contendra: 

I.- El fundamento jur!dico y la declaratoria de que el a
caparamiento de que se trata implica perjuicios qra-

ves para el inter~s pdblico. 

II.- Declaratoria de que pasan las tierras reivindicadas a 

las reservas de Terrenos Nacionales para fines agra-

rios. 

Publicaci6n y Reqistro.- La declaratoria se publicar! en
e! Diario Oficial de la Federaci6n y se reqistrar4 en el -
Reqistro Pdblico de la propiedad correspondiente. Art!culo 
417. 
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C) INAFECTABILIDAD. 

l.- CASOS DE INAPECTABILI!IAD DE LA TIERRA. 

~ Puede derivarse la inafectabilidad de la ex.tensi6n -
de la tierra en relaci6n con la calidad de la misma¡ -

de la situaci6n de la extensi6n de la tierra en rela-
ci6n con sus plantaciones o cultivos y, por dltimo del 
destino que se les d~ • • (28) 

El Reglamento Agrario de 1922 adicionó un elanento trascen 
dental en favor del propietario de bienes afectados, dánd~ 
lea· cabida para presentar observaciones sobre los censos -
escritos, pruebas y alegatos en su defensa. 

Esto obstaculizO la realización de la Reforma Agraria, ya
que los propietarios afectados aprovechándose de que el -

llamado juicio administrativo agrario les permit!a su ing~ 

rencia, confund!an el procedimiento dotatorio o restitu--
ci6n con instancias y recursos o en el mejor de los casos
retardlndolos exageradamente. Es m!s, por algGn defecto -
legal en el procedimiento, a menudo se otorgaba a los pro

pietarios un amparo concedido por la Suprema Corte de Jus

ticia de la Naci6n. 

Para que proceda la inaf ectabilidad se conjuga la exten--

si6n de los terrenos, calidad del suelo y tipo de cultivo, 

aunados a la explotacien permanente de esas heredades y -

los probatorios documentales que acrediten la calidad de -

propietario. 

(28) Ibarrola, Antonio de. Derecho Agrario. M~ico. Edit2 

rial Porrda. Primera Edici6n. 1975, p!gina 255. 

- 55 -



Desde un Smbito general, el procedimiento para obtener la

inefectabilidad 119rlcola, es la acción que puede pranover
un propietario poseedor agr!cola, ante la Autoridad Agra-

ria para que cumpliendo con lo establecido en el procedi-

miento, se le reconozcan las garant!as intr!nsecas de sus

terrenos y bienes complementarios que los dejen a salvo de 

afectaciones mediante la expedición del Certificado de in~ 
fectabilidad. 

l) PROCEDIMIENTO PARA LOS PROPIETARIOS DE FINCAS AFECTA--

BLES AGRICOLAS. 

Solicitud.- Se preeenta ante la Comisión Agraria Mixta co
rrespondiente acanpañada del Titulo de propiedad y de las
pruebas necesarias y de un plano topogr~f ico de conjunto -

de la propiedad afectable. En el plano se escoger! la ou

perficie, se le desea quede en calidad de inafectable. --
Articulo 350. 

Integración del expediente.- La Comisión Agraria Mixta a-
brir! el expediente y estudiar! las solicitudes agrarias -

que existen sobre el predio. Proceder! a constatar los d~ 

tos de información proporcionados por el propietario en la 

solicitud. Para 8eto comisionar& personal capacitado, pa

ra que en el plazo de treinta d!as, localice y ratifique -

sobre el terreno el señalamiento de la pequeña propiedad;

rinda informe respecto de la extensiOn real señalada por -

el peticionario cano inaf ectable igualmente las calidades

y fracciones que la ccmponen, as! como las condiciones de

explotaci6n en que se encuentran. Articulo 351 

Notificación.- La Comisión Agraria Mixta al recibir el in
forme notificar& a loe nQcleos agrarios ubicados dentro -

del radio de afectación, al igual que a los propietarios -
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colindantes de la finca, para que en un plazo de veinte d1as 
expongan lo que a su derecho convenga. ( Articulo 357 ) 

Resumen y Opini6n.- Transcurrido el plazo de notificaci6n la 
Comisi6n Agraria Mixta formular4 un resumen y opini6n del ca 

so que enviar! junto con el expediente a la Secretarla de la 
Reforma Agraria, dentro de los quince d!as siguientes. 

Expedici6n del Certificado.- La Secretarla de la Reforma A-

graria se cerciorar3 que el solicitante, no tiene inscrita -
en el Registro Agrario Nacional la propiedad de otros terre
nos, que sumados a a quellos cuya inafectabilidad solicita -
reba1an la axtensi6n de la pequeña propiedad. El Secretario
revisar! el expediente y de acuerdo con su respaldo tecno-j~ 
rldico, decidir! sobre la expedici6n del Certificado de ina
fectabilidad. 

Regiatro.- Si la resoluci6n del Secretario fuera positiva,
se SKpedir! el Certificado de inafectabilidad y se inscribi
r! en el Registro Agrario Nacional y en el Registro PGblico

de la Propiedad de ld Entidad Federativa correspondiente.--
(29) 

VALOR JURIOICO DEL CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD. 

Es el reconocimiento a la Instituci6n de la propiedad por -
parte del Estado, que lo formaliza al brindarle protecci6n -

jurldica a la propiedad agrlcola o ganadera ( y por conse--
cuencia a su propietario } que cumple con los lineamientos -
constitucionales y reglamentarios agrarios para eximirla de
afectaciones agrarias. 

Entre las caracter1sticas del Certificado se anotan las si--
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si9uientes: 

- Se expida a petici6n de parte, mediante el ejercicio de -
la acci6n agraria por el pequeño propietario. 

- Es pereonal!simo, a favor del propietario G'Ue juetific6 -
el dominio y posesi6n del predio rural. 

- Cumple objetivos productivos, bien sean agr!colas, ganad~ 
ros o agropecuarios que no pueden ser distorsionados o m2 
dificados por el propietario. 

(2) Medina Cervantes Josf Ram6n. ob. cit, p&gina 448. 
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- No es permanente, por que est~ condicionado a que el pr~ 
pietario explote en forma continua la tierra. 

- Su expedici6n es facultad del Ejecutivo Federal Deleqada 
en el Secretario de la Reforma Agraria. 

De acuerdo con el tiempo de vigencia los Certificados se -
clasifican en: 

a)Permanentes.- Que amparan hasta 100 hect!reas de riego o 
su equivalente, en otras clases de terrenos. 

b)Temporales.- Con vigencia limitada a determinado plazo. 

c)Provisionales.- Tienen duraci~n de un año y solamente se 
conceden a los predios ganaderos que van a ponerse en e! 

plotaci6n. • Si esta obligaci6n se cumple en el plazo ·~ 
ñalado, la inafectabilidad se convierte en permanente si 
se trata de una pequeña propiedad, o se transforma en 
inafectabilidad temporal por 25 años si es mayor " • 

- 58 -



LOS CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD SE CLASIFICAN EN: 

1) Agricolas.- Son tierras que no sobrepasan cien hectlreas 

de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otra 
clase de terrenos dedicados a la agricultura o un mayor
hectaraje determinado por el tipo de cultivo correepon-
diente. 

2) Ganaderos.- Comprende los terrenos de agostadero que por 

sus condiciones pluviom~tricas, topográficas y de cali-

dad porducen en forma natural o cultivada pa•to• y farr~ 

jes para alimentar 500 cabezas de ganado mayor o sus e-
quivalentes en ganado menor. 

3) Este Certificado conjuga las actividades agr!colas y ga
naderas a realizarse en unidades inteqradae de produc--
ci6n, con sustento en un mismo predio. 

NULIDAD Y CA!ICELACION DE LOS CERTIFICADOS DE INE!'ACTIBILI-
DAD. 

En torno al mismo bien tutelado, se instauran los procedi-

mientos de nulidad y cancelaci6n de loe Certif icadoa de in~ 
fectabilidad, que tienen por objeto el desconocimiento por
parte de la Secretar!a de la Reforma Agraria de la calidad

de inaf ectable de la propiedad rural productiva correspon-
dien te. 

Procedimiento de Nulidad.- Acci6n que procede de oficio o -
a petici6n de parte, para que el Secretario de la Reforma -

Agraria declare la nulidad del Certificado de inafectabili
dad que haya sido expedido en contra de la normatividad eu~ 
tantiva y adjetiva aqraria1 o que el propietario incurra on 

hechos o actos que generan la nulidad en cueatien. 
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Procedimiento de Cancelaci6n.- Acci6n que procede de oficio 
o a petici6n de pal:te, en contra del Titular del certifica
do de inafectabilidad que fue leqalrnente expedido, m&s ha -
incurrido en las hipOtesis de cancelaci6n, que conllevan a
que el Secretario de la Reforma Aqraria declare la cancela

ci6n del Certificado y su inscripci6n en los registros ca-
rrespondientes. 

Hip6tesis de Cancelici~n.- Se consideran cuatro casos: 

I) Que el Titular de un Certificado de inaf ectabilidad ad
quiera terrenos, que sumados a los que ampare el Certi

ficado rebasen la superficie señalada como inafectable1 

II) Que el predio no se explote durante dos años consecuti

vo•, excepto por causas de fuerza mayor; 

III)Diatorei6n de la inafectabilidad ganadera o agropecua-
ria; y 

IV) En lo• dem!s casos que ~eta Ley señale. 
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D) EXPROPIACION. 

La Expropiaci6n es una facultad Constitucional del Estado -
Federal y Estatal para disponer en forma unilateral de los
bienes de loe particulares, fundamentando su decisi6n en la 

utilidad pGblica a que van a aer destinados los bienes, por 
lo cual el propietario efectuado recibe una indemnizaci~n -
para compensar la p4!rdida del bien que sale de su dominio. 

El Fundamento Constitucional se localiza en el segundo p!-

rrafo que al efecto preescribe: 

" Las Expropiaciones s6lo podr!n hacerse por causa de uti-
lidad pdblica y mediante indemnizaci6n " 

En tanto que la Fracci6n VI del pArrafo segundo reserva a·

la Federaci6n y a las Entidades Federativas para determinar 
los casos en que sea de utilidad pfiblica la ocupaci6n de la 
propiedad privada, decisi6n que 1e debe fincar en las Leyes 

respectivas que permitan a la Autoridad Administrativa ha-
cer la declaratoria de utilidad pfiblica de la ocupaci6n del 
bien en cuesti6n. La indemnizaci6n que reciba el propieta

rio afectado tanar! cano base el valor manifestado en las -

oficinas catastrales o recaudadoras, o bien aceptado en --
forma t~cita. 

Para cumplir con los objetivos a la pol!tica agraria el Es

tado b4sicamente cuenta con la Instituci6n de la Expropia-
ci6n que se fundamenta en la Fracci6n X que permite llevar
a cabo la acci6n de dotacidn de tierras y aguas a favor de
los nGcleos de poblaci6n. Para ~se propOsito •••• " se expr~ 
piar~, por cuenta del Gobierno Federal el terreno que baste 

a ese fin, tom4ndolo del que se encuentre inmediatamente a

las pueblos interesados • 
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A con~inuaci6n esquematizamos los elementos conf igurativos 
de la expropiaci6n agraria: 

- Utilidad pdblica.- son evidentes los beneficios socio-e

conl5micos al afectar la propiedad particular a fin de d~ 
tar laa tierras a los campesinos integrantes de los nd-
cleos de poblaci6n. 

- Bienes.- Muebles, inmuebles y derechos que sean afecta-
bles. 

- Procedimientos.- Expropietario, se debe sujetar a lo --
preescrito en el Artlculo 27 Constitucional, a su Ley r~ 
glamentaria en materia agraria ( Ley Federal de la Refo~ 
ma Agraria), y a las Leyes de las Entidades Federativas 
correspondientea. 

- Declaratoria de Expropiaci6n.- La hace en forma unilat~ 
ral la Autoridad Administrativa. 

- Recurso de Revocaci6n.- Que puede interponer el afectado 
quince dlas despues de notificado el acuerdo de Expropi~ 

ci6n. 

- Ejecuci6n.- De la declaratoria de Expropiaci6n por la A~ 
toridad Administrativa que corresponda. 

- Indemnizaci6n.- Al propietario con base al valor fiecal
reconocido en forma expresa o tScita. Solo queda a per!. 
taje 6 a resoluci6n judicial, dem~rito o incremento del

valor que haya sufrido el bien con posterioridad a la fe 
cha de asignaci6n fiscal. 

- Forma de Pago.- Mediante indemnizaci6n que se garantiza
ra con bonos de la deuda agraria los cuales serAn progr!!. 
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mados (suerte principal e intereses) para ser cubiertos 

por el Estado un el lapso no mayor de diez años. 

Destino de bienes.- Para beneficio de los campesinos i~ 

tegrantes de los ndcleos de poblaci6n que conforman las 

Instituciones Agrarias de los ejidos, comunidades y nu~ 

vos centros de poblaci6n ejidal. 

Reversi6n.- De los bienes expropiados al Patrimonio del 

propietario afectado, si en el transcurso de cinco años 

los bienes no fueron destinados a satisfacer las necee! 

dades agrarias que fundaron la declaratoria de Expropi~ 

ci6n. 

LA EXPROPIACION DE BIENES AGRARIOS. 

No obstante la funci6n que desempeña el Patrimonio ejidal

camunal, compuesto por los bienes dotados, restituidos co~ 

firmados o adquiridos por el esfuerzo del ndcleo de pobla

ci6n no queda exento de ser expropiado: en tanto que el -

concepto de utilidad pdblica a que van a ser destinados -

sea superior a la utilidad social que desempeñan en el ej! 

do o comunidad. Con la salvedad que en igualdad de cir--

cunstancias con los bienes de propiedad privada; ~stos te~ 

drán preferencia para ser expropiados. 

Por las caracter!sticas de la Expropiaci6n necesariamente

debe intervenir la Secretaria de la Reforma Agraria; fin-

carse en el avaldo de la Comisi6n de Avaldos en bienes na

cionales - con validez de un año que tomará en cuenta el -

valor comercial de los bienes expropiados, en funci6n de -

la causa invocada para la Expropiaci6n y que se formulará

en un decreto Presidencial. { Art1culo 113-121. ) 
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De ah! que sea improcedente la ocupaci6n previa de los bi~ 
nea ejidales o canunales, invocando una Expropiaci6n en -
tr&nite. 

En mat~.ria de E.xpropiaci6n de bienes ejidales y comunales, 
son causas de utilidad pQblica las siguientes.(Art!culo --
112.) 

I.- El establecimiento, explotaci6n o conservaci6n de un
servicio pGblico. 

II.- La apertura, arnpliaci6n y alineamiento de calles; cons 

trucci6n de calzadas, puentes, carreteras, campos de
aterrizaje y dem!s obras que faciliten el transporte; 

III.-El establecimiento de campos de demostraci6n y de ed~ 
caci6n vocacional, de producci6n de semillas pastas -
zootecnicas y en general servicios del Estado para la 

producci6n. 

IV.- Las superficies necesarias para la construcci6n de -
obras sujetas a la Ley de vtas generales de comunica

ci6n y l!neas para conducci6n de energ!a el~ctrica • 

. v.- La fundaci6n, mejoramiento, conservaci6n y crecimien

to de los centros de poblaci6n cuya ordenaci6n se pr~ 
vea en los planes de desarrollo urbano y vivienda, 
tanto Nacionales como Estatales y Municipales, 

VI.- La craci6n, fomento y conservaci6n de una empresa de
indudable beneficio para la colectividad. 

VII.-La explotaci6n de elementos naturales pertenecientes

ª la Naci~n, sujetos al r~gimen de conces16n, y los -
establecimientos conductos y pasos que fueren necesa-
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rios. 

VIII.-La superficie necesaria para la construcci6n de obras 

hidr4ulicas, caminos de servicios y otras similares que 
realice la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr&u
licos. 

IX.-La dem!s previstas por las Leyes especiales. 

Destino de los bienes expropiados.- Operará en funci6n de -
,la causal de Expropiaci~n y por consecuencia al Patrimonio
al que se incorporarán a efecto de cumplir los objetivos de 
utilidad pOblica correspondiente. 

Con base a ~ste criterio los podemos clasificar para efecto 
de nuestro estudio en la siguiente: 

a) Desarrollo y vivienda nacional, estatal y municipal. 

La Expropiacien se har! a favor de SEDUE ( Secretaria de D~ 
sarrollo Urbano y Ecolog1a ) o del Departamento del Distri

to Federal o de Corett ( Comisi6n y Regularizaci6n de la T~ 

nencia de la Tierra ) , cuando se trate de áreas donde e>eis
tan asentamientos humanos irregulares. En el decreto de E~ 

propiaci6n se podrá autorizar a dichas Dependencias para -
efectuar el fraccionamiento y venta de lotes urbanizados o
bien la regularizaci6n en el caso de asentamientos irregul~ 

res. 

Considerar el r~gimen de explotaci6n ejidal o comunal y fi
nalmente si la indemnizaci6n es por bienes distintos de !a

tierra, como casa habitaci6n, huertas y corrales. 

La base de la indemnizaci6n es la cifra que determine la e~ 
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misi6n de avalGos de bienes nacionales. 

Si la expropiaci6n es total y trae como consecuencia la d~ 
saparici6n del ndcleo agrario y a la vez está apoyada en -
cualquiera de las causales de Expropiaci6n, la indemniza-
ci6n se destinará: 

1) A la adquisici6n de tierras equivalentes en calidad y -
extensi6n a las expropiadas para reconstruir el nacleo
agrario. 

2) La Asamblea General de ejidatarios puede decidir por un 
m!nimo de las dos terceras partes de votos, que la in-

demnizaci6n se canalice a crear en el mismo poblado --
fuentes de trabajo permanentes conectadas o no cor. la -

agricultura. 

b) Establecimiento de empresas para el aprovechamiento de

recursos naturales del ejido. 

Es procedente la expropiaci6n, cuando se comprueba que
el ndcleo agrario no puede por s! o con ayuda del Esta
do o asociado con particulares, llevar a cabo el proye~ 
to empresarial para la explotaci6n de sus recursos nat~ 

ralee. 

c) Concesi6n para la explotaci6n de recursos naturales de

la Naci6n. 

Si el ejido o la comunidad no cuenta con los recursos -

suficientes para la explotaci6n de los recursos natura
les de la Naci6n, y ~stos son concesionados a particu-

lares que obligue a expropiar, ocupar o inutilizar te--
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rrenos ejidales o comunales; se debe cubrir la indemni

zaci6n correspondiente adem~s de reqal!as y otras pres

taciones¡ que deben quedar formalizados en los conve--

nios que al efecto se celebran. ( Articulo 120 ) • 

d)Indemnizaci6n. 

Siempre corresponderS al ndcleo de poblaci6n ejidal o -

comunal, y su distribuci6n estar4 sujeta a si la Expro

piaci6n trajo consigo la desaparici6n total o parcial -

del ndcleo de la poblaci6n. Tambi~n en las expropia--

ciones a favor de SEDUE o del DDF, la indemnizaci6n a -

favor de los ejidatarios se integrar!: 11 Dos lotes ti

po urbanizados, el equivalente al valor comercial agrl

cola de sus tierras y el veinte por ciento de las util! 
dades netas del fraccionamiento ·u 

LA EXPROPIACION A FAVOR DE CORETT SERA: 

11 El equivalente a dos veces el valor comercial agrlcola

de las tierras expropiadas y el veinte por ciento de las

utilidades netas resultantes de la regularizacien, •• " ca~ 

forme se capten los recursos por la regularizaci~n de los 

terrenos. 

En el caso que la Expropiaci6n s6lo afecte parte de los -

bienes del ejido colectivo, o los de uso comdn la indemn! 

zac16n se destinarS a la adquisic16n de tirras para com-

pletar el ejido o para inversiones productivas directas. 

Las indemnizaciones por bienes distintos de la tierra --

( casa habitaci6n, huertos y corrales } se pagarA de inm~ 

diato a los ejidatarios afectados • 
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EXPROPIACION DE BIENES EJIDALES. 

El Estado est~ facultado para expropiar los bienes ejida-

les y canunales, cuando la utilidad pGblica sea superior a 

la utilidad social del ejido o a las comunidadesr y no --

exista otra alternativa de expropiación para cubrir los r~ 

querimientoe de dichos bienes. 

El procedimiento expropiatorio de los bienes ejidatales, -

adern!s de apegarse a lo establecido en la Ley de EXpropia
ci6n, desde el !ngulo procedimental debe llenar los si---
guientes requisitos: 

Solicitud.- Pueden promover la Expropiaci6n. 
1.- Las Autoridades o Instituciones Oficiales; y 

2.- Las personas f!sicas. La solicitud deberá presentarse

por escrito ante el Secretario de la Reforma Agraria,

en la que se fundamente • (art!culo 343 ) 

I.- Los bienes concretos que se proponen como objeto-

de la Expropiaci6n. 
II.- El destino que pretende d!rselas. 

III.-La causa de utilidad pGblica que se invoca; 

IV.- La indemnizaci6n que se proponga¡ y 

v.- Los planos y documentos probatorios y co~plement~ 

rios que se estimen indispensables para dejar es

tablecidos los puntos anteriores. 

Notificaci6n.- La S. R. A., notificar! al Comisariado eji
dal del ndcleo afectado por: 1) oficio, 2) En el D!ario 
Oficial de la Federaci6n, y: 3) En el peri6dico Oficial de 
la Entidad Federativa correspondiente. ( Art!culo 344 ) 

Opiniones.- La s. R. A., solicitará las opiniones del Go-

bernador, de la Comisi6n Agraria Mixta de la Entidad donde 
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los bienes se encuentren ubicados y del Banco Oficial que

opere con el ejido, las que deber1an manifestarse por es-

crito en un plazo de treinta d1aa. Las opiniones pueden -

ser: 

1) Con respuesta, de conformidad con lo antes anotado y y 

2) Sin respuesta, se considerará que no hay oposici6n para 

la Expropiaci6n y se continuarAn con los trlmites res-

pectivos. ( Articulo 344 ) • 

Trabajos T'cnico•.- La S. R. A., al mimuo tiempo que soli

cita la opini6n mandara practicar los trabajos t'cnicos i~ 
formativos y la verificaci6n de los datos asentados en la

solicitud. 

Avaltfo.- La s. R. A., solicitar& a la SEDUE que realice el 
avaldo correspondiente • 

Las notificaciones, opiniones trabajos tficnicos y avaldos
se realizarln en un lapso de noventa días. 

Resoluci6n Presidencial.- La sustanciaci6n del e>1ROdiente
de Expropiac16n, adicionado con los documento• que la S. -
R. A., juzgue necesarios serAn sanetidos a conaideraci6n -

del Presidente de la Repdblica para que resuelva en defini 

ti va. 

Publicidad.- El decreto Presidencial que resuelva la Expr~ 
piaci6n, ser& publicado en el Diario Oficial de la Federa

ci6n y en el peri6dico Oficial de la Entidad donde se en-
cucntren ubicados los bienes ejidales que se ellpe'op!en. 

Ejecuci6n.- La s. R. A., ser! la responsable de la ejecu-

ci6n del decreto expropiatorio. Con la salvedad: 
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Antes de dictar la orden de ejecuci6n la s. R. A., debe t~ 
ner la seguridad de que la indE111nizaci6n fijada sea debid~ 
mente cubierta o su pago garantizado en loa t~.rminos del -

decreto Presidencial, asl como de que se aplique conforme

ª las disposiciones de ~sta Ley. 

En la diligencia posesoria se har! el deslinde de las tie

rra• expropiadas • ..• y de las que se hubieren concedido -

en ccnpenaac16n, en su caso se pondrA en posesi6n de ellas 
a quienes deben recibirlas, y se levantara el Acta corres

pondiente • • 

1Xpedici6n de Titulas.- La s. R. A., expedir! los T!tulos
de propiedad, producto de la Expropiaci6n, 

En loa qu• •• incluir&n las clausulas referentes a la dis
tor•i6n de lo• bienes expropiados y la reversi6n. Los T1-
tuloa se incribir!n en el Registro Agrario Nacional. (30) 

(JO) Mendieta Cervantes José Ram6n. ob, cit, pSqina 433 
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E) CREACION DE NUEVOS CENTROS DE POBLACION EJIDAL. 

Los procedimientos para la creaci6n de nu~os centros de P2. 

blaci6n, estaban insuficientanente configurados en el C&!.i
go Agrario de 1942 y apenas si mejoraron en la Ley Federal

Agraria. En 6sta ae les ll11111a contrariando la terminologla 
Constitucional • nuevo• centros de poblaci6n ejidal •, lo -

que significa que indefectibl,..ente se constituir&n y ae o~ 
ganizarAn cano ejidos. La tendencia polttica en materia a
graria es en el sentido de que nuestro pals solamente se -

llegue al establecimiento de doa formas de tenencia de la -
tierra: La pequeña propiedad y la propiedad ejidal. 

El fundamento Constitucional del derecho agrario en cuesti6n 
se encuentra en el mismo p&rrafo III, en que se establece la 
.,.pliaci&n de ejidoa. 

El objeto de nuevo• centros, es asentar en ellos a la pobla
ci6n campesina excedente. En vista de las mdltiples region! 
les de la Repdblica Mexicana densamente pobladas, no ea fac
tible dotar ejidos de todo• los pueblos peticionarios o de -

parcelas a todos loa individuos con derecho a recibir tie--
rras: por ello la Conatituci6n faculta al Estado a crear nu!. 
vos centros de poblaci6n ejidal. 

Fu6 hasta 1932 que se dict6 la Ley sobre creaci&n de nuevoe
centros de poblaci6n agrtcola. Esta Ley reglamentaria del 27 

Constitucional en eacencia fu6 una especie de Ley de Coloni

zaci6n sin conexi6n r..Sical con loa procedimientos ejidalea. 
Se acogen a 6ste procedimiento los campesinos con capacida_d

general y especial aqraria en virtud de que no fueron satis
fechas sus demandas, ni en forma parcial ni total mediante -
las acciones de restituci6n, dotaci6n, ampliaci6n o de acom!:!_ 
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do en otros ejidos. 

La Ley Federal de la Reforma Aqraria recoge una sugerencia 
nuestra, relativa a la iniciaci6n del procedimiento que -

debe hacerse mediante solicitud ante el Delegado Agrario -
de la Entidad Federativa correspondiente pero pasa por.al

to violando la soberanfa de los Estados, la intervenci6n -

de loa Gobernadores de latos pues no manda que se les co-
rra traslado de dicha solicitud, solamente se envian al E
jecutivo local • los estudios y proyectos formulados sobre 

la creac18n del nuevo centro, es decir cuando @ata fué a-
probada, nada mAs porque exprese su opini6n en un plazo de 

quince dla• • • (31) 

La creaci6n de nuevos centros de poblaci6n agr!cola o eji
d•l ca110 •e lee en la Ley Federal de la Reforma Agraria es 

una verdadera tarea de colonizaci8n interior que requiere
cuidadoaa planeacidn y la inversidn de grandes recursos 
econemicoe para efectuar los gastos a que se refiere el -
Artlculo 331 del ordenamiento citado. (32) 

(31) Mendieta y Nt!ñez r.ucio ob cit pllg 480. 

(32l ibid r4g 400. 
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La misn:a Ley establece la (m!nima) intervenci6n del Ejecu

tivo local Art!culo 332, el procedimiento establece celeri 

dad en los tr&mites (Articulo 328 L. F. R. A.) En cuanto

ª los plazos, publicaci6n, etc., se establece: 

Articulo 329 (L.F. R. A.) Tan pronto reciba la solicitud -

la s. R. A., mandar! publicarla en el Diario Oficial de la 

Federaci6n, en el periedico Oficial de la Entidad de donde 

sean vecinos los solicitantes y en el de aquella donde es

te ubicado el predio o predios que se señalen como afecta
blea. 

Si la solicitud contiene señalamiento expreso del predio o 

predios presuntamente af ectables la sola publicaci6n de la 

misma surtirS efectos de notif icaci6n para los propieta--

rioa o poseedores, en los tlrrninos de lo dispu~sto en el ~ 

Articulo 210. 

La reaoluc16n final estl a carqo del Presidente de la Rep! 

blica. 

La creaci6n y consecuente consolidaci6n de nuevos centros

de poblaci6n, se contempla en planes r~donalea especffi-

cos. Esto implica que las Dependencias Gubernamentales -

que directa o indirectamente tengan relaci6n con ~ate cam

po, deban colaborar con infraestructura econ&nica, asiste~ 

cia tAcnica y social necesarias para el sostenimiento y d! 

sarrollo de dichos centros de poblaci6n. ( Articulo 248 ) 

Para concluir con Asta tema de gran importancia en nuestro 

estudio no es po demSs reiterar que los nuevos centros de

poblaci6n ejidal, se enmarcan en la normatividad del ejido 

para efectos organizativos y de operaciOn. 
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Esto abarca desde su forma de explotaci6n parcelada o cole~ 
tiva y sus bienes canunes; zona de urbanizaci6n1 modalida-

des a la propiedad: asambleas. 

- Ordinaria, extraordinaria y de balance y programaci6n Au

toridades Internas. 

- Ccaisariado, consejo de vigilancia y auxiliares, entre o

tros aspectos. 

Una dltima apreciaci6n de los objetivos a cmnplir mediante

la pol!tica de la colonizaci6n ejidal, se resumen en los s! 
guiente• puntos. 

- Proporcionar una actividad econ6nica a los campesinos, -
que han tenido por ocupaci6n habitual la explotaci6n de -
la tierra, mis no han podido ser favorecidos con la dota

ciOn de tierras y tampoco han podido encontrar ocupaci6n
raaunerativa de otro orden. 

- Incorporar a la econan!a nacional las zonas que han perm~ 
necido aisladas e mproductivas. 

- Lograr la redistribuci6n de la poblaci6n, de zonas sobre
pobladaa a espacios de reducido !ndice poblacional. (33) 

(33) Medina Cercantee Ram6n. ob. cit., pSgina 397. 
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EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 



A) FRACCION XIX DEL ARTICULO 27 CONS'l'TrUCIOllAL. 

~ Con base en ~ata Constituci6n, el Estado dispondrá las -
medidas para la expedita y honesta impartici6n de la just! 
cia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jur! 

dica en la tenencia de la tierra ejidal comunal y de la P! 

queña propiedad, y apoya~! la asesor1a legal de los campe
sinos ~ • 

Un problema que data de mucho tiempo, probablemente desde
la conquista es el de la repartici6n de la tierra que ha -
pasado por doversaa fases y etapas, cuya característica -
principal e• que f•t• se encuentre en manos de unos pocos
en perjuicio de las mayortas; as! en el siglo XIX a pesar
de nuestra Independencia, la tierra era poseída por los h~ 
cendados por cuya raz6n el movimiento revolucionario !ni-

ciado en 1910, µtiliz6 como bandera de lucha el problema -
de la repartici6n de la tierra, Asto lo demuestran el Plan 
de San Luis Potosi ( encabezado por Francisco I. Madero )
y el Plan de Ayala ( propuesto por Emiliano Zapata l 

Una vez conclu!da la lucha revolucionaria las inquietudes

aportadas por Madero y Zapata en sus respectivos planes p~ 
saron a formar parte del proyecto de nuestra actual Const! 

tuci6n que, tomando en consideraci6n lo ancestral del pro
blema y las condiciones en las que se debat!a el campesino, 

redacta el Art1culo 27 

El periodo posterior a la lucha armada, la trayectoria po

l1tica de los Gobiernos ha girado alrededor de una filoso
f1a agraria, y para cumplir con los lineamientos establee! 
dos en el Art!culo 27 fue creado el Departamento de asun-

tos agrarios que mAs tarde se convirti6 en la Secretarla -
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de la Reforma Agraria, cuyas funciones son aplicar y vigi

lar loa preceptos consignados en el Art!culo 27 entre los
cuales podemos mencionar: conceder tierra y agua a la po-
blaci6n rural; crear centros de poblaci6n aqrlcola y dota~ 

los de tierras y aguas; intervenir en el parcelamiento eji 
dal, conocer de loa asuntos relativos a limites y deslinde 

de tierras ejidales y canunales; tratar las cuestiones re

lacionada• con probl,.as de ndcleos de poblaciOn ejidal y
bienes ejidales (comunales); cooperar en la orqanizaci6n 
de programas para la coneervaci6n de tierras y aguas ejid~ 

les y ccaunalea, organizar los ejidos para su .. jor y ma~

yor aprovechamiento en el ramo agr!cola y ganadero, proye~ 
tar planea para colonizar ejidos. 

La Fracci6n XIX, recientemente adicionada ( febrero de ---
1983 }, puede oer conoiderada como postulado declarativo -
que requiere ser implementado en Leyes secundaria• y en m~ 
dida de orqanizaciOn dentro de la Administraci&n Pdblica. 

Es evidente que se atiende a una necesidad primaria de la
NaciOn y a la satiof acciOn m&o urgente de la justicia agr! 

ria, cuando se dispone en la nueva fracci6n XIX que el --

• Estado dispondr& las medidas para la expedita y honesta

imparticiOn de justicia aqraria " • Aa1 mi .. o conatituye
la mejor aportaciOn al resquardo de la qarantta de oequri

dad jur!dica y de apoyo a la producciOn agropecuaria, al -

señalar como prioridad inaplazable " la de garantizar la
sequridad jur1dica en la tenencia de la tierra ejidal, co

munal y de la pequeña propiedad y apoyar& la aoeaorfa a -
los campesinos • • 

- 76 -



B) EJIDOS Y TIERRAS COMUNALES. 

El ejido.- Sin lugar a dudas, el ejido es la Instituci6n -
clave de la reforma agraria y por lo tanto del derecho a-
qrario mexicano. Con una añeja sedimentaci6n en ra!ces -

prehisplnicas, se nutre en su denaninaci6n durante la Col~ 
nia, con la voz exitus C terreno a la salida de los pue--
bloa ) para ma1 tarde conformar y transformar sus objeti-
vos en las auceaivan etapas de nuestro desarrollo social,

y sobremanera en la Rev~luciOn. Que lo legitima en la Ca~ 

tituci6n social de Quer6taro. 

1) Naturaleza.- El ejido contempor!neo deviene cano Ins-
tituci6n jurd!dica, en los planes y programas de la Revol~ 
ciOn Mexicana, que culminan en la Ley del 6 de enero de --

1915. 

Que declara nuloa loa acto• y hechos jur1dicos que formal
mente airvieron para leqalizar la conculcaci6n de las tie
rra•, aguas y monte• de ejidos, terrenos.de repartimiento

º de cualquier otra clase perteneciente a los ndcleos de -
poblaci6n, pueblos, rancherlas, congregaciones o comunida

des. 

El paao tra•cendental con todas sus imperfecciones de t~c

nica constitucional, ea la legitimaci6n de la Ley del 6 de 
enero de 1915 por el Constituyente de 1917. 

Igualmente la nueva estructura del Art!culo 27 Constituci~ 
nal, que sepulta el sistema liberal de propiedad por el de 
propiedad social¡ fincado en la propiedad originaria y con 
ello la convalidaci6n de los sistemas aut6ctonos de propi~ 

dad, como el ejido que se reactualiza con las Institucio-
nes de Expropiaci6n y modalidad. 
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Al mimno tiempo se confirman las acciones de restitucien, -

dotaci6n y nuevos centros de poblaci6n lll)rlcola •. Con e•to
el ejido se encauza en el Constitucionaliaao Social y gra-
dualmente se inicia la construcci6n de su filosofla, doctr! 
na, teor!a-pr&ctica jurtdica. Para continuar con la fa•e -

de reglamentacien que .arranca con las circulares, la Ley de 
ejidos de 1920, para entrar a su definitiva en la sistemSt! 
ca aqraria ( c6digoa agrarios de 1934, 1940 y 1942 ) puente 
para la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

2) Concepto.- En el entorno de la Reforma Agraria Latinoam~ 
ricana, el ejido es un concepto heterog@neo que refleja
la di•tribuci6n y raqulaci6n de la propi..Sad rd•tica en
los diferentes Estados; pero attn mSs el qrado de desarr~ 
llo de su reforma agraria. Citaremos el caso hondureño 
que considera ejido: • o tierra• aquella• que pertene-
cen al municipio y, de acuerdo con la tradici6n, loa ha
bitantes tienes derecho de uao mediante el pago de un c~ 
non de arrend.-niento que ae denomina • impueato de manz~ 
zanaje • • El vlnculo jurldico entre el ejidatario y el 
ejido no presupone la propiedad sino que solamente el d~ 
minio dtil inclusive para fines del derecho sucesorio • 

Para M6xico nos apoyarenos en algunas definicione• ccxno la
aiguiente: • La persona moral que, habiendo recibido un pa
trimonio rdstico a travAs de la redistribuci6n de la tierra, 
esta sujeta a un rAgimen protectos e•pecial • • (34L 

(34) Hinojosa Ortlz JosA. El ejido en Ml!xico ( anSlisis jurf 
dice ) Primera Edici6n. Centro de Estudios Hist6ricos del -
Agrari11110 en MAxico. 1983 , pSgina 18. 
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Otra respetable opini6n es la que se considera ejido cano

• tierras, boac¡uea y aguas que se conceden a los ndcleos -
de poblaci6n, expropi&ndose por cuenta del Gobierno Fede-

ral de las que se encuentran inmediatas a los ndcleos int~ 
resada• • • (35) 

El Autor Jo•A Barrag&n, afirma que desde el Angulo doctri

nal en ..-Xico no hay una noci6n aceptada o paclfica de la
que e• el ejido. Sin eabargo donde hay coincidencias es en 
el aspecto patrimonial, tierras, bosques y aguas, el ele-

mento humano, el rAgimen de propiedad especial al que que
dan sujetos y la• particularidades de su organizaci6n y o

peraaie. d•l •jido mollarno mexicano, (36) 

Transcritos algunos conceptos y definiciones sobre ejido,

tiac .. o• la siguiente propue•ta1 

El ejido es una empreea social con personalidad jur!dica,
que finca su patrimonio en la propiedad social que el Est~ 

do le asigna, la cual queda sujeta a las modalidades rea-
pectiva•. A efecto de auspiciar la organizaci6n sociopro
ductivo de loa ajidatarios, en el contexto del desarrollo
rural integral. 

(35) Luna Arroyo A. y AlcArreca. Diccionario p&gina 262. 

(36) Barrag&n Barrag&n JosA. Ejido Diccionario Jurldico 

Mexicano. Primera Edici6n U.N.A.M., M@xico 1983, pAgina --
31-33. 
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J) Clase.- Con base en la concepci6n original, Constituci2 
nal, y regulatoria del ejido, al mismo tiempo consider~ 
do su forma de explotaci6n, lo podt!lllOB clasificar: 

a) Parcelado, con mandamiento o en resoluci6n Piesiden
cial, la Asamblea General de ejidatarioa define el -
r(!gimen parcelario de explotaci6n individual a favor 

de los ejidatarioa ( Artículo 130 l . Quedando alg]! 

nos bi~nes del ejido ( pastos, montes, bosques, 
aguas l sujetos al r(!gimen de explotaci6n candn por
parte de loa ejidatarios. ( Artículo 65 ) • 

b) Colectivo.- Se fundamenta en el mandamiento, la res2 
luci6n preaidencial o en las condicione• tecno-econ~ 
micas, para que el Presidente de la Repdblica deter

mine al rlgiaan da axplotaci6n colectiva o por la d~ 
ciai6n de los ejidatarios integrantes del ndcleo de
poblaci6n. 

c) Mixto.- Se apoya en la decisi6n de la Asamblea Gene

ral de ejidatarioa, de explotar en forma colectiva -
una parte de sus recursos, creando para ello eeccio
nee especiali1adaa. En tanto que otra fraccidn del 
Patrimonio Ejidal se explotar& en forma individual -
por los ejidatarios ( Art!culo 135 ) • Y el resto -

de los bienes del ejido en forma comunal. ( Artículo 
67 l • 
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BIENES QUE PERTENECEN AL EJIDO. 

La reeoluci6n Presidencial fundamenta el Patrimonio ( tie
rras, montes, pastos, aguas y dem.As bienes ) de los nQcleos 
de poblaci6n. Que mediante la ejecuci6n de dicha reeolu-
ci6n otorqa al ejido propietario la calidad de poseedor de 
esos bienes o se la confirma si el ndcleo ejidal disfruta

ba de la poseai6n provisional. 

BAeicamente la resoluci6n Presidencial y, los bienes que -

adquiera el ejido, posibilitaba la claeificaci6n del Patr! 

monio ejidal en loa siguientes apartados: 

1) Individual.- Comprende la parcela, los solares con una
extensi6n m!xima de 2,500 m2 y en loe ejidos colectivos 

un predio para granja familiar, con una superficie mSx! 
ma de dos hectlreas, 

2) Colectivos.- Es valedero para loe ejidos parcelados, -
que adquieran en forma conjunta bienes ( maquinaria, e
quipos, bodegas ) y aervicioe para apoyar la producci6n. 

3) Comdn.- Engloba el uso y el aprovechamiento de las aguas 
de riego de la tierra ejidal, igualmente los pastos, -

bosques y montes. ( Art1culoe 56 y 65 

4) Social.- considera la parcela escolar igual a una uni-

dad de dotaci6n y la unidad agr!cola industrial para la 

mujer campesina. 

5) Recursos no agr!colas ni pastalee, ni forestales .- Ca~ 

rende los que se puedan explotar en forma industrial y

canercial por el ejido, para fines tur!sticos pesqueros 

y mineros. 
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AUTORIDADES INTERNAS DE LOS NUCLEOS AGRARIOS. 

El centro decisiorio de los ~jidos comunidades y nuevos ceE 

tros ~e poblaci6n ejidal radica: 

·1.- La Asamblea General, inteqrada por los ejidatarios del
ndcleo de poblaci~n correspondiente, en pleno goce de -

sus derechos ejidalea y por consecuencia constituye el-
6rgano que tiene atribuida la m&xima Autoridad de~ po-

blado. 

2.- Los Comisariados ejidalee y de bienes comunales son una 

Autoridad ejidal ( Presidente, Secretario y Teoorero -
Propietarios y Suplentes), formada por ejidatarios con 
plenos derechos ejidalee y electos en Asamblea Extraor
dinaria convocada respecto. El Comisariado dea.,.peña -
las funciones de mandatarios del ndcleo de poblaci6n, a 
efecto de planear, organizar y administrar a la empresa 
social ejido. Aclarando que @etas Autoridades no res-
pandan al sentido y extenai6n tradicional del tArmino.
Ya que carecen de facultades de decisi6n y ejecuci6n 

que son consubstanciales de cualquier Autoridad. 

A mayor abundamiento, los Comisariados ejidales se de-

ben enfocar bajo dos aspectos: 

.•• Como Autoridades ejecutoraa que int~rvienen en la -

tramitaci6n, resoluci6n y ejecuci6n de los expedientes
agrarios, y como encargados de la Administraci6n de los 

bienes agrarios y de la vigilancia de los fraccionamie~ 

tos, ~ato es como Administradores. 
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3.- Los Consejos de Vigilanc.ia.- Son una autoridad ejidal
compuesta por ejidatarios con sus derechos ejidales v! 

gentes, que fueron electos en Asamblea General Extraer 

dinaria convocada para dichos fines. 

Los Consejos de vigilancia desempeñan funciones de auxilio 

a los Caniaariados ejidales, pero canbinadas con las de -

control y supervisi6n de esa Autoridad ejidal. 

REGIMEN DE PROPIEDAD DE LOS BIENES EJIDALES Y COMUNALES. 

Uno de los aspectos m!s poll!micos, es de a quién pertene-

cen loa bienea propiedad de los nGcleos ejidales. 

Igualmente la relaci6n jurldica de los ejidatarios, comun! 
ros o colonos ejidalea con dicho Patrimonio ejidal. Sus -
altibajos, m!a que su desarrollo, ha sido tratado en las -

unidadea anteriores, para culminar en el Articulo 27 de la 

Conatituci6n de 1917. 

La estructura de la propiedad con funci6n social, es la -

que posibilitada a la Naci6n Mexicana la transmisi6n de la 
tierra, agua y bosques a favor de los nQcleos de poblaci6n 

ejidal para cimentar su personalidad jur1dica. 

Propiedad sujeta a modalidades jurldicas especlf icas que -
la vuelven precaria, a fin de cumplir los objetivos socia

les a favor de ejidatarios, comuneros, colonos ejidales en 

torno a la Institucien ejidal, comunal o nuevo centro de -

poblaci6n. 

PROPIEDAD COMUNAL. 

La Ley agraria no tiene un encuadramiento espec!fico para-
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~sta propiedad. No obstante que su mismo desarrollo, en el 

que inciden v!nculos familiares, religiosos, de idioma cos

tumbres y tradiciones; se manifiestan en las tierras, aguas 

y montes propiedad del ndcleo de poblaci6n comunera. Que -

por el mismo or!gen, la posesi6n y usufructo de los bienes

deb!a ser en mancomGn por los comuneros. 

Le• disposiciones jur!dicas sobre la propiedad ejidal, tie
ne plena vigencia en la propiedad comunal, salvo algunos l! 

neamientos particulares que a continuaci6n comentaremos. 

Las comunidades que hayan obtenido el reconocimiento de sus 

derechos de propiedad sobre tierras, boaquee o aquaa y se -
acojan al r~imen ejidal, sus bienes se dealindar&n. Y si
es conveniente, y lo solicitan ( comuneros ) se crearAn y -

asignaran unidadea individuales de dotaci6n. 

En el caso de los ndcleoa de poblaci6n que poaean bienen c2 
munales sua integrantes pueden acoqerse al rlgimen ejidal,
aujeto a reaoluci6n Presidencial. H!s si el ndcleo de po-

blac16n es beneficio con una resoluci6n de dotac16n queda -

sujeto al i:~imen ejidal. ( 38 ) 

(38) Medina Cervantes Ram6n. ob. cit. p!gine 341, 
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C) LA PEOUERA PROPIEDJ\D. 

El concepto de pequeña propiedad.- Se reform6 el Artículo-
27 de la Constituci6n, indicando en ~l que se considera -

pequeña propiedad la extensi6n de 100 hect&reas en tierras 

de riego o su equivalente en otras clases y tambiAn la de-
150 hect!reas si est!n sembradas con algod6n y la de 300 -

"cuando destinen al cultivo del plAtano, caña de azdcar,

cafA, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, vainilla, ca-
cae o arboles frutales " ¿ por qué en un caso la pequeña

propiw!acl es de 100 hectllreae y en loa otros de 150 y ----

300 ? ¿ c6no es posible llamar pequeña propiedad a una e~ 

ten•i6n de 300 hectlreas ? 

Es evidente que el Legislador no ten!a criterio alguno so
bre el concepto de pequeña propiedad que debi6 haber sust! 

tu!do silllpl ... ente por el de inafectabilidad que se us6 con 
mis tino deede el reql.imente agrario, en todas las Leyes -

posteriores reqlamentarias del Art1culo 27 Constitucional
en materia de tierras, por no incurrir en el error de lla
mar pequeña propiedad a una extensi6n de 100 hect&reas y -

tambiAn a una de 300 s6lo porque ~sta se halle destinada a 

cultivos valiosos. 

Los fines de la pequeña propiedad son econ6rnicos sociales. 
Con ella se trata de crear una clase media rural, satisfa
cer las necesidades de una familia de esa clase y en cons~ 

'cuencia debe atenderse a la productividad de la tierra pa

ra fij&r su extensi6n1 mientras sea la productividad, de-

berta ser menor la extenei6n y no al contrario. 

En el Constituyente del 17 se reconoce el peso e importan

cia de la pequeña propiedad para fines agrícolas y ganade
ros. Si bien se plasma en el tercer p!rrafo del Artículo -
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27 Constitucional la necesidad de dictar las medidas para -

impulsar el desarrollo de la pequeña propiedad, al igual -
que ~l llevar a cabo la acción de dotación siempre se resp~ 
te la pequeña propiedad, igualmente en la fracci6n s6ptima, 

letra "A", se le reserva a las entidades federativas fijar
la extenai6n mexicana de tierra de que puede ser dueña una
persona ftsica o moral respectivamente • 

Otra variable jur1dica a considerar era lo preescrito en el 
Art1culo 10 de la Ley del 6 de enero de 19.15, en el que o-
torgaba la garant1a constitucional a los propietarios de -
predios, que hubieran resultado perjudicados con una resol~ 
ci6n del podar Ejecutivo de la Naci6n, de podar oaurrir a -

los tribunales a defender sus propiedades. 

Para el ejercicio de la accidn se ~ontaba con pla.zo de un -
año a partir de la resoluci6n. En caso de serle favorable
la sentencia en los casos de Restituci6n, s~lo procedta la
indemnizaci6n. Igual derecho era para los propietarios de

predioa expropiados, que contaban con un año para cobrar la 
indann izac i6n. 

El excesivo empleo, fundamentalmente del amparo por los pr~ 

pietarios afectados condujo a la llOdificaci6n del Art1culo
l0 de la Ley del 6 de enero de 1915 ( 12 de enero de 1932 ) 

en el que se prescribta el uso de los recursos ordinarios y 
el del amparo a los propietarios que se les hubiesen afect~ 
do sus tierras y aguas con las acciones de restituci6n y d~ 

taci6n a favor de los ejidos, situaci6n jur1dica que se re

plantea con la abrogaci6n de la Ley del 6 de enero de 1915-
y la correspondiente reforma al Art1culo 27 ( 10 de enero -
de 1.934 ) , en el que se incorporan nuevos elementos a la p~ 
queña propiedad para que quede a salvo de afectaciones. En 

el p!rrafo tercero y en la fracci6n quince se condiciona al 
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pequeño propietario la explotaci6n de su predio a efecto de 

brindarle protecci6n jur~dica en tanto que la fracci6n ca-
torce recoge el planteamiento del Artículo 10 de la Ley del 
6 de enero de 1915, en el que se niegan los recursos ordin~ 
rios y de amparo a los propietarios afectados por acciones
dotatoriaa y restitutorias. 

Este inatr ... ento jurídico de ninguna manera aclara y define 
lo relativo a la pequeña propiedad. Por lo tanto en la ad! 
ci6n al C6digo Agrario del Artículo 52 bis ( 6 de marzo de-

1937 1, se declaran inafectables los terrenos dedicados a -
la ganadería para producir leche o carne. En el pri!11er ca
so para criar 300 cabezas y en el segundo hasta quinientas. 

Dependiendo de la calidad del terreno, la inafectabilidad -
iba de trecientas hect!reas de las tierras mas feraces, ha! 
ta 50 mil de terrenos dealrticos destinados a la manuten--
ci6n del ganado. 

se puede marcar cerno punto decisorio, en el apartado de la

pequeña propiedad, las reformas y adiciones de las fraccio
nee 14 y 15 del Articulo 27 Constitucional ( 12 de febrero

de 1947,)en el que se ampl!a la cobertura jurídica de los -
propietarios para el uso del amparo agrario. El p!rrafo -
tercero de la fracci6n catorce establece: 

" Los dueños o poseedores de predios agrfcolas o ganaderos, 
en explotaci6n, a los que se haya expedido, o en lo futuro
se expida certificado de inafectabilidad, podr4n promover -
el juicio de ,..paro contra la privaci6n o afectaci6n agra-

ria ilegales de sus tierras o aguas. " 

Otros aspectos que introdujo la modif icaci6n constitucional 

ea el incentivo a los propietarios o poseedores con certifi 

cado de inafectabilidad para modificar la calidad de loe --
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terrenos agr!colas y ganaderos con obras de riego, drenaje 
u otra clase de infraestructura quedando protegidas de --
cualquier afectaci6n no obstante rebasar loe m!ximos esta

blecidos de terreno. 

Este controvertido criterio jurldico, que en mttltiples oc~ 
sienes fu~ mañosamente manejado para retrasar y, en alqu-

nos casos coartar las acciones agrarias, lo recojan y lig! 
timan las Leyes reglamentarias en materia agraria hasta la 
vigente Ley Federal de la reforma agraria, en los Arttcu-
los 249 y 259, Ley que ensancha los certificados, sumados
al agr!cola y ganadero respectivamente. 
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D) TERRENOS NACIONALEROS 

Con la Independencia de Máxico viene aparejada la política 

de baldíos que tuvo un alto costo ( p~rdida de la mitad -
del Territorio Nacional ) se replantea en las Leyes de re

forma y toma un nuevo car!z en la Ley sobre ocupaci6n y e

najenaci6n de terrenos bald!os ( 26 de marzo de 1894 ) . -

Con la Constituci6n de 1917 y la redefinici6n de la propi~ 

dad originaria a favor de la Naci6n Mexicana ( Artículo --

27 ) se dá otro enfoque a la propiedad rdstica para fines

productivos. 

Los campesino t"en!an dos opciones básicas para satisfacer

sus demandas agrarias, la primera por restitución ( dif í-

cil de probar la calidad de propietario ) y la de dotaci6n 

que se interponía llenando los requisitos de capacidad ge

neral y especial agraria ligados a las del ndcleo de pobl~ 

ci6n solicitante. 

Citaremos brevemente las disposiciones jur!dicas que arra~ 

can con el decreto del 2 de agosto de 1923 expedido por el 

Presidente Alvaro ObregOn, en el que los campesinos qu~ no 

pudieran solicitar tierras por restitución o dotación, te

n!an la opciOn de obtener terrenos Nacionales o bald!os -

siempre que llenar~n los siguientes requisitos: 

- Mexicano por nacimiento o por naturalizaci6n, y mayor de 

dieciocho años. 

- El cultivo ininterrumpido durante dos años permit!a al -

agricultor solicitar al Presidente de la Rep~blica la e~ 

pedici6n gratuíta del Título correspondiente. De cuya -

substanciaci6n era responsable la Secretar!a de Agricul-
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tura y Fomento. En lo sucesivo se generan varias acuer
dos, decretos y reglamentos en relaci6n con los terrenos 
Nacionales, de los que haremos una breve referencia de -
los mSs significativos. 

En el acuerdo del 26 de agosto de 1926 se cancelaron los -
contratos de arrendamiento sobre terrenos Nacionales, cel~ 
brados de acuerdo con el decreto del 2 de agosto de 1923. 

En el año de 1928, se expiden varias disposiciones jurtdi
caa sobre la materia, como el acuet'do del 26 de enero en -
el que se dan facilidades a los Clllllpeeinos pobres para ad
quirir terrenos Nacional••· En el decreto del 10 de abril 
se ampli~ el derecho a loe arrendatarios de terrenos Naci~ 
nales, siempre que los hubiesen pose!do cinco años anteri2 
rea a la aolicitud, excluyendo los localizados en la fran
ja de 100 kil6metros a lo largo de laa fronteras y de SO -
en las playas,inclusive loa que se encontraran en cualquier 
parte del Territorio de Baja California. Finalmente en el 
decreto del 16 de agosto de ese año, se exigta que los Na
cionales trabajaran directamente las tierras que poseye--
ran, por lo menos durante dos años, para hacerse acreedo-
res a la titulaci6n de dicha heredad. 

En el decreto del 13 de junio de 1929, se acept6 que con-
forme fueran medidas y deslindados los terrenos bald!os y
Nacionales se podr&n fraccionar en lotes para su arrenda-
miento o enajenaci6n, siempre que fueran en subasta pdbli
ca. Es propiamente el inicio • ••• con lo cual empez6 a de~ 
virtuarse el sentido original y revolucionario del destino 
que deben tener los terrenos Nacionales. 

El decreto del lo. de junio de 1934, distingui6 a los te--
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rrenos baldíos de los Nacionales, obligando el deslinde y
medici6n de los bald!os1 se aU111ent6 la superficie que se -
podía enajenar de 25 a 150 hectlreas de riego; se destin-
gui6 la venta de terrenos Nacionales y los enajenados en -

forma gratu!ta, entre otros aspectos. Esto se ccaplanenta 

con el reqlamento expedido el 7 de febrero de 1939. 

En la Ley General de Bienes Nacionales del 31 de diciembre 
de 1941 se diferenctan los bienes de la Pederaci6n en: 

- Del dC111inio pGblico y del d<llllinio privado. 

Entre loa primeros estaban los de uso comGn, inmuebles de~ 
tinados por la Pederaci6n a un servicio pGblico, los decl! 
radas por la Ley inalienables e imprescriptibles y los mu~ 
blea de propiedad Federal que por naturaleaa aean insusti
tuibles. 

En tanto que los del daninio privado abarcaban las tierras 

y aguas comprendidas en el Territorio Nacional, suscepti-
bles de enajenaci~n a loa particulares; los Nacionalizados¡ 

los vacantes en el Distrito y Territorios Federales1 los -

que hubiesen formado parte de una corporaci6n pGblica y se 
extinga, y los demls inmuebles y muebles que por cualquier 
Titulo adquiera la Federaci6n. 

Con la reforma del Articulo 58 del C&digo Agrario de 1942-

(publicada en el Diario Oficial del 22 de enero de 1963},

los terrenos Nacionales y en general los terrenos rdsticos 
pertenecientes a la Federaci6n Onicamente se destinarAn p~ 

ra satisfacer las necesidades agrarias o sea constituir y

ampliar ejidos para establecer nuevos centros de poblaci6n. 
Al igual que para obras y servicios pGblicos de la Pedera
ci6n, de loa Estados y Municipioa. 
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Prohibiendo por ccapleto la colonizaci6n de esos terrenos, 
incluso los de propiedad privada. 

Este cambio trajo consigo una serie de conf licton que obl! 
96 al Jefe del Departamento de asuntos agrarios y colonia~ 

ci6n, a expedir el acuerdo ( 12 de agosto de 1961 ) en el
que desconoc!a los Tltulos eXpedidos sobre terrenos Nacio

nales y colonias, en ~l lapso comprendido entre el lo., de 
enero.al 30 de noviembre de 1964, por las graves irregula
ridades de que estaban viciados. A la vez procedi6 a la -
cancelaci6n de las anotaciones de loa Titulo• en los li--
bros de registro y di6 un tl!imir.o para que los interesados 
iniciaran un procedimiento de regularizaci6n. 

Las directrices agrarias del Articulo 58, las reconoce el
Art1culo 204 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, en -
el que se reitera el destino de los terrenos Nacionales p~ 
ra cumplir necesidades agrarias de los ndcleoa de pobla--
ci6n. 

Al respecto el Articulo So. Transitorio ( reformas y adi-
ciones a la Ley Federal de la Reforma Agraria publicadas -
en el Diario Oficial el 17 de enero de 1984 ) reitera el -
criterio que hab1an venido observando las Autoridades agr~ 
rias de regularizar la situoci6n jur1dica de los posesion~ 
rios de terrenos bald1os y Nacionales. De Asta forma: 

Se faculta al Secretario de la Reforma Agraria para que, -
previo examen pormenorizado de las posesiones de terrenos
bald!os y Nacionales iniciadas con anterioridad al 23 de -
enero de 1963, que hubieren generado derechos a favor de -

quienes las ejerzan o de sus causahabientes conforme a las 
disposiciones de la Ley de terrenos bald1os Nacionales y -
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denas!as derogadas por el decreto que adicion6 el Artículo 
58 del C6di90 Agrario entonces vigente, y que entr6 en vi
gor el d!a mencionado anteriormente extienda con la inter
venci~n que corresponda a las Dependencias leqalmente can

petentes, en cuanto proceda y se encuentren en explotaci6n 
lo• terrenos reapectivoa, loa T!tuloa de daninio sobre los 
mismos, previa la expedicien de declaratorias de terrenos
Nacionale•, sobre las 4reaa cuya comprensi6n se localicen. 
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e o N e L u s I o N E 5 

1.- En el Derecho Raaano no .. defini6 la propiedad, pe

ro si los medios de adquisici6n de la misma. 

2.- En 6sa •poca no rigieron sianpre sua formas de adqu! 
rir la propiedad pues, con el tiempo desaparecen las 

mi11111as ya que la propiedad remana no fu• nunca abso
luta y posteriormente hubo medidas para reatringirla 
o limitarla. 

3.- En la Apoca precolonial ya existen diversos g8neros

y tipos de propiedad conforme a la calidad y posi--

ci6n de los poseedor•• y no al gAnero de la propie-
dad. 

4.- En el pueblo azteca .. di6 una deaigualdad de dere-

chos con preferencia a la• claae• aristocrAtae y en
perjuicio del resto del pueblo. 

S.- Con el descubrimiento de Am•rica y posteriormente la 
conquista, las tierras y aguas pasaron a poder de la 

Corona de España surqiendo la Bula Noverunt Universi 

y con Aste documento se plasm6 el derecho de la pro

piedad y daninio de lo• 1nonarcas españolee, asumien
do toda responsabilidad de los pueblos dominados. 

6.- Despu•s de la conquista la propiedad qued6 dividida
en¡ Propiedad Comunal o Individual, Propiedad Priva
da y Propiedad Eclesi!stica. 
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7.- Una vez iniciada la lucha de Independencia, Hidalgo y 
Norelos, en sus decretos confirman el reconocimiento
del goce de aquello• pueblo• que hablan sido quitadas 
na tiarrae. 

e.- Al inicio, con motivo de laa Leyea de desamortizaci6n 
de loa bienes ralees, se ordene la adjudicacien indi
vidual de las tierras y loe resultados de ~eta Ley no 
fueron aatisfactorioa ye que el Clero ... na16 con ex
comulgar a quienes campraran bienes eclesiasticos y -

aucha gente ae abatuvo de la adjudicacien. 

9.- Al iniciarse la dictadura de Porfirio o!as, no se cou 
tribuye para aliviar el probl .. a de la mala diatribu
ci6n de la tierra y en loa primeros años encontramos
que la propiedad Territorial Mexicana se divide en l~ 
tifundiatas y pequeñ?• propietarios. 

10.- Se expide el 6 de enero de 1915 la primera Ley Bjecu
tiva y despuaa la Conotituci6n de 1917, el Arttculo -
27 de esta Ley, restituye a las tierras y aguas a loe 

pueblos que fueron objeto de despojo, esta Ley resul
t6 aer el paso mas trascendental en materia agraria -

que haya dado nuestro pala desde las Leyes de desamo~ 

tizaci6n. 

11.- El rAgimen de la tenencia de la tierra y el derecho -
de propiedad en Mlxico, en cualquier etapa de su des~ 
rrollo Historico determian su catalogaci6n polltica.
Es por ello de virtual importancia que los derechos -

agrarios subsistan en nuestro medio. 
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12.- El ejido es una persona moral que recibe un Patrimo

nio rOstico a trav~s del reparto agrario y se sujeta 

• un rl!gimen jur!dico especial. Al mismo ti""'po es
un instrumento del reparto agrario, por lo que puede 

considerarse cano la s!ntesis Histor!ca del esfuerzo 

del pueblo mexicano por establecer la justicia en la 
distribuci6n de la tierra. 

13.- El Art!culo 27 Constitucional establece tres tipos -
de propiedad: 

Ejidal, Comunal y Pequeña Propiedad. 
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B I B L l O G R A F I A. 

l.- Beatriz Bernal y jos6 
de Jesds Ledezma. 

2. - M. lt:u:en:> Hmruel. 

3. - Hendieta y lllñez l.ileio. 

4. - Sayeq He1l1 Jorge. 

s.- Silva HerzJog Jesds. 

6.-Sayeq Hel1l Jorge 

7. - Ol4vez Padl6> Martha. 
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Historia del derecho Romano 

y de loe derechos lleamlWrl.stas. 

Instituto de lrM!atigacimes Jur1 

dl.eas. U.N.A.M. Pr1-ra l'i!icilln 
l'iéxioo 1981. 

!a O!gl!nizacil5n Pollti.c:a v Social 

de loe Aztecas. Ml!xicD 1981. 

Editorial S.R.A. 

El PxOOleaB 11grl!rio en H!xio:>. 

Editorial Porr11a s.A lt!xioo 

Dllciira al!ptima edici6n. 

El Q:llstit:ucl.malimt> &x:ial Mex.i 

~· Edicil5n de Olltura y Ciencias 

Pol!ticaa A.C. Mlbdoo 1972 

El l!!jrariBl'D MeXicano y la llefOIJM 

llgraria (exposicl.15n y crítica) 

1-i!xioo Editorial Fcnlo de cultura 

Eloor6nica. Segunda ~il5n de 

la segunda edicl.15n. 1980. 

Introduocifn a la Historia cmsti 

tucimal de Ml!xioo. Editada por 

u.N.A.M. E.N.E.P. l\catlAn Ml!xioo 

Prinera ..ucllll. 

El Dei:echo l!!jrario en '*'<ioo 

Editorial Porr11a Octava alicl.15n 

M1!xioo 1985 



e. - I4>ez Gallo Hmu11 

9. - Fabila Manuel. 

10.- a:ijina Vi.llegas Rafael. 

11.- Gmzalez Hirojosa Manuel. 

12.- IUlina eervantes José Rar6n. 

13.- lbarrola l\ntatlo de. 

14. -Hirojosa Ortiz José. 

15. - Iilna Arrf7fO A y Alollrreca. 

16.- BarragAn Barrag:ln José. 

J!tX:llaDfa y I'Olltic:a en la Risto 

ria de ~- aliciaies caballi'-" 

to. cuarta edicilin Ml!xico 1981. 

Cinco Siglos de la u.gislac:i6n 

~- Pril!Er ta1D JqlreSO par In 

dust:ria Gdfica. Ml!Kioo 1941 

Introduoci6n al estulio del Dere -

ero. Ml!xioo, El:l.itorial Porr1la SegUn 

da El:l.ici6n 1967. 

DeJ:echo l\grario. M!>dco F.clitorial 

JUS S.A. Prinera edici6n 

Derecho llgrario. COlecci6n textos 

Juddicos. F.clitorial Harla 1987. 

DeJ:echo l\grario. Ml!xico. F.ditorial 

Pon:aa. Prirrera ediciOn 1975 

El Eii.00 en M!lxJ.co ( an!lisis jur! 

dioo) Prirrera edici6n. centro de -

Estudios Hist6ricos clel Agrarimo 

en Ml!xico. 1983 

Dicciaiario. Ml!xico 1977 

Ejido Diccionario Jur!dioo l'eldcano 

Prill'era edici6n u N A M Ml!xioo 1983 

17.- caistituci(:n l'Ol!tica de los Estaños unidos l'eldcanos 1917. 

18.- Ley de 6 de Enero de 1915 (agraria) México 

19.- Ley de exprq>iaci6n 1936 Ellitorial Porrl!a 1977 

20.- Ley FOOC!ral de la RefOIJM l\graria 1971 F.clitorial Forn1a t'l!xico 

21.- C6ilgo l'grario 1942 y del 23 de SeptiB!bre de 1940 
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