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INTROOUCCION 

En el libro segundo, capitulo octavo del titulo segundo de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, se establece el procedimiento 

expropiatorio de bienes ejidales y comunales y precisamente en 

el art!culo 122, señala los supuestos que debe de hacerse cuan 

do se da una expropiacic5n total de los terrenos del nú:::leo agr.e 

ria; que a nuestro criterio consideramos incompleto, en raz6n 

que en caso que los campesinos integrantes del ejido, tarden 

en decidir el fin que le dar~n a la indemnizaci6n que reciban 

por la afectación sufrida, no se pre .... ·e su situaci6n jurídica, 

en virtud que uno de los elementos esenciales para constituí~ 

se, como es la tierra, ha dejado de existir, y al no haber di~ 

posici6n legal alguna que determine el caso, se han aplicado 

criterios que e~ asuntos similares se dan soluciones distin

tas, lo cual obedece tanto a interpretaciones jur!dicas de -

quienes resuelven, como de intereses de diversa índole, y de 

esta forma no se responde a las necesidades de justicia y se

guridad jurídica de los destinatarios. 

Existen tratadistas que consideran que en el momento de que 

el nGcleo agrario no cuenta con la tierra que sirvi6 de base 

para su reconocimiento, a partir de ese momento deja de exis

tir y en consecuencia carecen de personalidad jurídica1 al gr~ 

do que la propia Secretaria de la Reforma Agraria, ha descono

cido en algunos casos a las autoridades internas, como son el 
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Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Otros estudio

sos de la materia, sostienen que mientras el núcleo agrario 

tenga bienes, como puede ser el fondo común, por pequeño que 

~ste sea, el ejido no puede dejar de existir. 

Considerando la importancia del precepto que nos ocupa, se s~ 

ñalan propuestas que a nuestro criterio pueden redundar en b~ 

fecia de los ejidatarios, buscando por una parte que la inde~ 

nizaci6n no sea única y exclusivamente como pago de los bie

nes expropiados, sino que cumplan una íunci6n social, además, 

que se cuente con el mecanismo que logre conseguir los fines 

que se ¡:.¿:rsigutn. 

Mediante el desarrollo de los capítulos que comprende el te

rna, se busca llegar a la conclusi6n 16gica-jurídica, que per

mita sostener la hipótesis, en el sentido que para que desa

parezca un núcleo agrario, es necesario emitir una Resolución 

Presidencial que asi lo determine. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

1.1 EPOCA PRECOLONIAL 

Esta ~poca es anterior a la conquista española, en la que se 

destacan por su cultura y poderio militar dos pueblos, en lo 

que hoy es el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, uno 

de ellos es el azteca y el otro es el pueblo maya. 

En relaci6n a los aztecas, nos dice José Rarn6n Medina Cervan

tes, que cuando se establecen en Tenochtitlán, es incierto que 

al pueblo tenochca se le denomine azteca, ya que éste está li 

gado a Aztl&n, punto místico de partida de la peregrinaci6n de 

las siete tribus nahuatlacas, que eran Yopica, Tlacochcalca, Hu_!. 

tzuahuac, Cihuatecpaneca, Chalmeca, Tlacatecpaneca e Itzcuin

técatl. Por eso el nombre azteca, se usa a la llegada de los 

españoles como denominador de organizaci6n social. 1 

En el período de peregrinación y al principio en que se vol

vieron n6madas, su organizaci6n tribal parece fundada princi

palmente en los la=os familiares, pero conforme evolucionan e 

inician su poderío, empiezan a superar su nivel de organiza

ci6n, respondiendo a vínculos y pactos políticos, más que a 

familiares, y corno 16gica consecuencia, al crecer requieren -

l. José Ra .. ";Ó:l Medina Cervantes~ "Derecho A~ra.rio". Edit. HARLJ.. México, 1987, p. 30. 
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de mayor espacio territorial, consiguiéndolo a:costa de los 

pueblos sometidos, convirtiéndose la tierra en un factor de d.Q 

minio y de diferenciación social, no obstante que la posesi6n 

de la tierra quedaba en manos de los vencidos, quienes recon2 

cen a los a::tecas, al mismo tiempo que les tributan y les pre.,e 

tan servicios cuando son requeridos. Origin§ndose por medio 

del usufructo de esas tierras, que se hereda por generaciones 

se consolide una posesi6n plena. Lo inverso sucede en las fa

milias nobles de los aztecas, que por herencia y enajenaci6n 

van constituyendo la propiedad privada, en detrimento de la 

comunidad. 

Los aztecas al principio, dispusieron de pocas tierras en el 

islote donde se asentaron, dividiéndose en cuatro grandes ba

rrios: Atzacoalco, Cuepopan, Moyotla y Teopan, procurando COE 

pensar la escasa tierra, construyendo chinampas para sembrar 

y recurriendo al cultivo intensivo. Cultivaban la tierra con 

el huictli o c6atl, vara larga con punta de cobre o moldeada 

a fuego y rned!an sus parcelas con el octocátl (2 metros y 514 

milímetros} • : 

Durante su crecimiento, los aztecas rompen con los grupos de 

Aztcapotzalco, a quienes habían otorgado su.misión y vasallaje 

Y establecen la triple alianza con los pueblos de Tlacopan (hoy 

Tacuba) y Texcoco, concibiéndose a manera de confederaci6n en 

la que se debía respetar la autonomía de cada uno de ellos, 

2. P\U"tha Oilve:: Padr6n. •rt Derecho Ai;rario ec MéX1c-o". E::!it. POP.Rük. !"téXico, p. 1'7. 
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teniendo en la pr§ctica que el centro decisorio y de autoridad 

recaía en los aztecas y la forma de distribuirse los tributos 

correspondía la quinta parte al reino de Tlacopan y el resto 

lo dividían proporcionalmente entre los dos restantes.3 La or

ganizaci6n del Reino de la Triple Alianza sirvi6 de ejemplo a 

los dem§s pueblos que tuvieron bajo su dominio y que fUeron la 

mayoría de los que hoy forman nuestra patria. 

ORGANIZACION POLITICO-SOCIAL. 

En el momento en que se lleva a cabo la Triple Alianza, los a~ 

tecas cuentan con una s6lida organizaci6n político-social ev~ 

lucionando de una oligarquía primitiva a una monarquía absol~ 

ta, en donde el rey era la autoridad Suprema, siguiendo en o~ 

den de jerarquía, los sacerdotes, quienes representaban el po

der divino, posteriormente los guerreros de alta categoría, 

después la nobleza en general y por último la clase social más 

desprotegida, que era el pueblo, en quien recaía el peso de -

mantener a las clases sociales anteriores. 

La diferencia de clases se reflejaban en la distribuci6n de la 

tierra, por lo que el monarca era el dueño absoluta de todos 

los territorios sujetos a sus armas y la conquista el origen 

de su propieCad, cualquier otra forma de posesi6n o de propi~ 

dad territorial dimanaba del rey, quien al momento de vencer 

a un pueblo, escogía las tierras que mejor le parecían, sepa-

3. Jos¡; Rait.Sn Medl.n3 Cervantes. O!ir.a cita"-a, r• 31. 
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rando unas para sí y las otras las distribuía bajo ciertas ca~ 

diciones o sin ellas, a las demás clases sociales dominadoras 

o las destinaban a un fin determinado, corno fue al gasto del 

culto, a los de la guerra o a otras erogaciones pGblicas. 

El pueblo reconocía y respetaba la desigual distribución de la 

tierra, porque reconocía y respetaba las desigualdades socia-

les. El sistema legal mantenía el derecho de propiedad en una 

forma drástica, además, que las creencias religiosas en las 

so=iedades ~~dfgenas era tan profundd, que permi~ía el estado 

de cosas existentes. 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA. 

De acuerdo a lo comentado con anterioridad, el régirnen de pr2 

piedad es conco=ita~te con las categorías sociales, al cargo, 

a los fines sociales de la comunidad, al sostenimiento de la 

poblaci6n y gastos del culto. Los aztecas no tenían un conceE 

to abstracto sobre las diversas formas en que se manifestaba 

la propiedad; valíanse para diferenciarlos de vocablos que se 

referían a la calidad de los poseedores y no al género de pr2 

piedad, elaborando mapas especiales, en que se delimitaba peE 

fecta~ente cada ~eredad con un color determinado, para las ti~ 

rras del rey, se utilizaba el púrpura, para el de los nobles, 

el encarnado y para el que pertenecía a los barrios, el color 

a.marillo.4 

4. Oro1co Y Berre. •;.tle.s"'. Ultina Núc. 15, ~· 63. De Le-5n y Gau. Descripc16n Históric:ay 
~ronol&;ica de les 6os pi~re.s, l!tc. Hb.!cc, 1832. WJ:.1n.e. V; clta:fo por: Ml!n::Ueta y Nú
:>n, Lu::io. "E:l ;.~leaa J.;ra:lo de ~é.xico"' 15a .. Ed. ?Oi\RUA. ~xico, 1978, p. 19. 
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Las formas de propiedad según Josll Raro6n Medina 'cervantes, la 

resume de la siguiente manera:5 

Públicos 

Comunales 

Conquista 

Tlatocallolli: Tierra del Señor. 

Tecpantlalli: Tierra de los nobles. 

Teotlalpan: Tierras para gastos del culto. 

Milchimalli: Tierras para mantenimiento ·del 

ej!lrcito. 

Pillalli: Tierras de nobles o hidalgos.· 

Calpullalli: Tierras de los barrios. 

Altépetlalli: Tierras de los pueblos 

Tlatocatnilli: Tierras del señorio. 

Yahutlalli: Tierras por derecho de conquista, 

a disposici6n del rey. 

La organizaci6n de la propiedad en ese tiempo, distaba mucho 

de satisfacer las necesidades del pueblo, ya que se hallaba~ 

concentradas en unas cuantas manos, teniéndose un concepto d~ 

ferente óe la prv?ic=z~ individual, al que llegaron a forr.i.ar-

se los romanos: la !'acul'tad de usar, de gozar, y de disponer 

de una cosa, correspondía solamente al Monarca, quien al tran~ 

m.itirla lo hacia por donaci6n, por enajenaci6n o los daba en 

usufructo a quien u,ajc::- le pareciera, aun cuando seguía por 

propia voluntad, las tradiciones y costurr.bres en el caso. 

5. ..iosé i!ui5n Med1na Cerva:tes. ~re citae.a, ?- 36. 



En cuanto a la propiedad con el carácter de público, a excep

ci6n de la primera (Tlatocallolli) y de las destinadas a los 

gastos del culto y para el mantenimiento del ejército, el rey 

las transmitía, cuya extensión y condiciones sólo dependían 

de su voluntad, en ocasiones obedeciendo a los méritos de las 

personas beneficiadas, por los servicios personales prestados 

al rey, imponiéndoles generalmente la condición de transmitir

las a sus hijos con lo cual se formaron verdaderos mayorazgos. 

Estos nobles no pagaban tributos, pero en cambio estaban obl! 

gados a prestar al Señor servicios militares políticos admi

nistrativos, o de tal naturaleza, acorde a la capacidad del 

noble. 

Cuando el rey al donar alguna propiedad no establecía condi

ción alguna, el noble podía enajenarla o donarla, con la úni

ca limitación de no transmitirla a los plebeyos, ya que a és

tos no les era permitido adquirir la propiedad inmueble. Igual 

limitaci6n tenían los nobles que adquirían la propiedad por 

herencia de los primeros pobladores. 

Las propiedades que su origen ~e remontñ a la época en que se 

fundó el reino, las trabaJaban en beneficio de los Señores ge!l 

tes del pueblo, que se les llamaba rnacehuales o peones de cam

po, en ocasiones por renteros que no tenían derecho alguno so

bre la tierra en que trabajaban. En cuanto a las propiedades 

en que su origen se deriva de la conquista, dado que en ella 

se encontraban ocupadas por los vencidos, el rey no los despo-
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jaba, sino que al donar las tierras, los antiguos propietarios 

continuaban en posesión, pero bajo las condiciones que los nu~ 

vos dueños le imponían, por lo que pasaban a ser una especie 

de aparceros, a quienes se les conoc!a como mayeques, tenien

do el privilegio de que no podían ser arrojados de las tierras 

que poseían y de los frutos que cultivaban, una parte era para 

ellos y otra para el dueño, siéndoles lícito transmitir su e~ 

lidad a sus hijos. 

Los terrenos destinados a los gastos del culto y para el man

tenimiento del ej~rcitc, se ~aben en arrendamiento a quien- lo 

solicitara o en su caso eran trabaJadas colectivamente por los 

habitantes del pueblo a que correspond!a. Dentro de estos te

rrenos, el monarca determinaba cierta superficie ha de~ermina

dos empleos o cargos públicos, en donde el usufructo era en 

beneficio de quien esta~~ e~ el cargo, a efecto de que se so~ 

tuviese con luciraiento, dignidad e independencia, pero en el 

momento de que por cualquier causa dejara el cargo, el goce de 

las tierras asignadas pasaba a quien lo sustituía en el des

empeño de sus funciones. 

La propiedad comunal está compuesta por el Altepetlalli y el 

Capullalli, siendo que en el primero comprendía las tierras, 

bosques y aguas, que eran explotadas por los jefes de familia 

en sus tiempos libres, s~~ r~muneraci6n, utilizándose el pro

ducto obtenido en los gastos locales, tributos y obras de se~ 

vicio colectivo. 
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El capullalli era la denominaci6n que recib!an las tierras del 

Calpulli. Martha Ch&vez Padr6n, señala, que de acuerdo a su 

g~nesis nominativa, calpulli indica calli, casa; pulli, agru

paci6n. 6 

El c.alpulli o Chinancalli, es el barrio que sirve como base de 

la divisi6n geogr&fica y pol!tica de los aztecas. Mendieta y 

NG.ñez nos dice: 

Los reinos de la triple alianza fueron fundados por 

tribus que vinieron del norte ya organizados. Cada 

tribu se compon!a de pequeños grupos emparentados, 

sujetos a la autoridad del individuo m~s anciano, al 

ocupar el territorio elegido como residencia defin! 

tiva, los grupos descendientes de una misma cepa se 

reunieron en pequeñas secciones sobre las que edif1 

caron sus hogares y se apropiaron las tierras nec!! 

sarias para su·subsistencia. A estas pequeñas sec-

ciones o barrios se les dio el nombre de Chinartcalli 

o Calpulli, palabra que según Alonso de Zurita, si~ 

nifica: •sarrio de gente conocida o linaje antiguo" ,7 

y a las tierras que le pertenecían Calpullalli, que 

significa tierra del Calpulli. 0 

El Calpulli logra tener una fuerte uni6n en raz6n que es fun-

6. Martba Cb&vet Padr6n, obra citada, p. 149. 
7. Alonso de Zurita. '"Breve y SUMria Relac16n". !::! nueva Colecd6n de DocwM!ntos pa.ra lo. 

Historia de Kbico, 1891, p. 106. 
8. Lucio Mendieta y Núñez. "'tl ProbleN Agrario de M~xico y la Ley Féderal de Refoni:.a Agra 

ria". Ed.it. PORRUA. ~xico, 1978, p. 16. -
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dada en el parentesco o linaje, y para romper cbn ella y evi

tar un levantamiento, Techotlala orden6 que las familias se 

cambiaran peri6dicamente de un barrio a otro, por lo que en lo 

sucesivo, los barrios quedaron constituidos con gente de dif.!! 

rente cepa, siendo simples vecinos del barrio, utiliz&ndose -

por costumbre la designaci6n de Calpulli, sin que existiera c2 

rreSpondencia con el nue\·o estado de cosas. 

La propiedad de las tierras se las daban al Calpulli, pero el 

usufruc-eo de las mismas, a las familias que las integraban; 

Medina Cervantes considera que los principales aspectos de las 

tierras del Calpulli son: 

•se asignaban las parcelas (tlalmilles o milpas} ex

clusivamente a los miembros del calpulli que vivie

ran en el barrio correspondiente. 

No se podía recibir m~s de una parcela, que se cer

caba con magueyes o piedras, de ah! que se castiga

ra la monopalizaci6n de predios. 

Era r~quisi~o cultivar personalmente la parcela, e~ 

cepto que fuera huérfano, menor, muy viejo o que es

tuviese enfermo. 

No se permit!a arrendar la tierra, salvo cuando el 

titular del calpulli se lo arrendaba a otro calpu

lli para satisfacer un servicio público. 

La falta de cultivo de la tierra por dos años cent! 

nuos era causa de sanci6n, y si durante el siguien-
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te año continuaba sin sembrarse se le privaba de los 

derechos sobre la parcela y ésta se reintegraba al 

calpulli para ser adjudicada a otra persona. 

Mediante la herencia se transmitía la parcela a los 

descendientes. En caso de que no hubiese familiares 

la parcela se reintegraba al calpulli"? 

Cuando alguna tierra del calpulli quedaba libre por cualquier 

causa, el jefe o Señor principal, con acuerdo de los ancianos 

la repartían entre las familias nuevamente formadas, en sí las 

tierras del calpulli constituía la pequeña propiedad de los 

indígenas, en donde el goce y el cultivo de cada parcela eran 

privados, con lo que lleg6 a formarse de hecho, una verdadera 

propiedad privada, con la única limitación de no enajenarla. 

LOS MAYAS. 

El pueblo maya, dominó las tierras de Yucatán y parte de Cen

troamérica, se destacaron por su notable cultura, sin embargo 

en cuanto a la agricultura, las condiciones de las tierras no 

permitía una explotación continua por varios años, por lo que 

continuamente tuvieron que buscar nuevas heredades, con el pr2 

p6sito de que las que se utilizaban se dejaran descansar para 

que con el transcurso del tiempo la propia naturaleza le res

tituyera de los elementos necesarios para volverlas a sembrar 

teniendo como consecuencia que adoptaran un Sistema Comunal de 

9. José Rd::!ón Med1.na cer .. ·antes, obra citada, p. 38. 
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explotaci6n, dado que cultivaban grandes extensiones de tie

rra para obtener los productos necesarios de subsistencia. 

No obstante que los historiadores aseguran que la propiedad -

de los mayas era comunal, es seguro que debió de haber exist! 

do algún derecho de propiedad sobre los Solares y Casas de los 

Nobles, quienes eran la clase Social privilegiada, ademis, que 

existían leyes que regulaban lo tocante a la herencia, por lo 

que debieron establecer una organización más precisa de la pr2 

piedad. 

l.2 EPOCA COLONIAL. 

Con el descubrimiento de América, se da inicio a esta etapa, 

en donde España se apropia de las tierras de Indias mediante 

la fuerza de las armas, interrumpiendo el proceso natural del 

desenvolvimiento de las instituciones agrarias y sociales que 

los pueblos indígenas crearon, dando paso a nuevas estructu

ras y conceptos en cuanto a la propiedad y forma de vida. 

Los españoles cuando ejercen su soberanía sobre los territo

rios y poblaciones conquistadas, es en raz6n de un derecho de 

conquista, más, España busc6 dar una apariencia de legalidad 

y para ello, invoca las Bulas de Alejandro VI, expedidos en -

1493, en las que se resolv!a el conflicto existente entre Es

paña y Portugal, con motivo de los territorios descubiertos. 

El fundamento hist6rico jurídico de la propiedad en la Nueva 
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España, suscit6 una controversia de siglos que dio origen ad_!. 

versas tesis o corrientes de opinión, en el que algunos sos-

tienen que el fundamento es el derecho de conquista, otros h~ 

cen referencia al derecho de prescripción, pero la que ha pr~ 

dominado es el de las Bulas, en donde notables juristas afiE 

maron que las Bulas de Alejandro VI dio a los Reyes Católicos 

la propiedad absoluta y la plena jursidicci6n sobre los terr!, 

torios y los habitantes de las Indias. 10 

DIVERSOS TIPOS DE PROPIEDAD. 

La conquista de México se realiza con fondos particulares, por 

ello, tan pronto como se lograba someter a un pueblo indígena 

el botín se repartía entre capitanes y soldados en proporción 

a su categoría y a lo que cada quien hubiese aportado a la e~ 

pedición, haciéndose otro tanto con las tierras y tributos; 

reparto que estaba reconocido por las leyes de partida. 

Dentro de los tipos de propiedad existente en la Nueva España 

Martha Chávez Padrón, los clasifica en Propiedad de tipo Indi 

vidual, Instituciones Intermedias y Propiedad de tipo Colecti 

11 vo. 

PROPIEDAD DE TIPO INDIVIDUAL. 

a) Merced Real.- La Merced Real es una disposición mediante la 

cual el soberano concede tierras a los españoles en campen-

10. Lucio Mecdieto. }' ~lúfiez, obra citada, p. 34 .. 
11. Mo.rtho. Ch.S.\'ez Padrón, obra citada, pp. 167, 169 y 171. 
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saci6n de los servicios prestados a la corona, no debiéndo

se considerar como donaciones, ya que estas Gltimas, se re

partieron más tarde grandes extensiones de tierra, con el 

prop6sito de estimular la colonización. 

El fundamento jurídico sobre el particular, así como las 

condiciones, se contiene en la Recopilación de las Leyes de 

los Reinos de las Indias que expresa: 

"Porque nuestros vasallos se alienten al descubri

miento y poblaci6n de las indias y puedan vivir con 

la comodidad y conveniencia, que deseamos~ Es nues

tra voluntad, que se puedan repartir y repartan ca

sas, solares, tierras, caballerías, y peonías a to

dos los que fueren a poblar tierras nuevas en los -

Pueblos y Lugares, que por el Gobernador de la nue

va población les fueren señalados, haciendo distin

ción entre escuderos y peones, y los que fueren de 

menos grado y merecimiento, y los aumenten y mejo

ren, atenta la calidad de sus servicios, para que cu! 

den de la labranza y crianza; y habiendo hecho en 

ellos su morada y labor, y residido en aquellos pue 

blos cuatro años, les concedernos facultad para que 

de allí en adelante las puedan vender, y hacer de -

ellas a su voluntad libremente, como cosa suya pro

pia, y asimismo conforme a su calidad, el Goberna

dor, o quien tuviera nuestra facultad, les encomien 
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da los Indios en el repartimiento que hiciere para 

que gocen de sus aprovechamientos y demoras, en con 

formidad de las tasas, y de lo que está ordenado"!' 

A los repartos hechos en virtud de esta Ley, se les dio el no~ 

bre de mercedades, porque para ser válidos era necesario que 

fueran confirmados por una disposici6n real que se le llamaba 

merced. 

Los tr§Inites para obtener las tierras dadas en merced, como 

en muchos otros, la legislaci6n agraria de la época sufri6 di 
versas modificaciones, en un principio los repartos de tierra 

fueron hechos por los Capitanes a sus soldados, más tarde por 

los Virreyes, Presidentes de Audiencias, Gobernadores o Subd~ 

legados, a los colonos en una forma provisional a reserva de 

que fuesen confirmados por los reyes, lo cual resultaba en o~ 

sienes incosteable, además, de lo engorroso del trámite. 

Posteriormente, para hacer más original el procedimiento, se 

mand6 que en lo sucesivo no fuese necesaria la confirmaci6n -

Real, sino que bastaría la venta de tierras hecha por los Mi-

nistros Subdelegados de los Virreyes o de los Presidentes de 

Audiencias, para que los títulos que expidiesen tuvieran com-

pleta validez. 

En términos generales, el procedimiento de la tramitación de

finitiva, fue la siguiente: 

12. Ley I, Titulo Doce. Libro IV. tomo II, p. 30; citado por Raúl Lemus Garcla. "Derecho 
Agrario ~ex1cano". Ed1t. Porrúa. México, 1985, p. 86. 
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1° Los interesados deberían solicitar la"s ·-tierras a· 

los Virreyes, Presidentes de Audiencias, -Subdel~ 

gados o Cabildos, según fuese el lugar en que _es

tuviesen situadas; pero todos los repartos debe

rían ser confirmados por el Virrey. 

2º El reparto de las tierras debería hacerse después 

de consultar el parecer del Cabildo de la ciudad 

o villa, según el caso, en presencia del procur~ 

dar de uno o de otra. 

3º Los agraciados deber1an tomar posesión de las tie

rras que se les hubiesen asignado, en un plazo 

de tres meses, bajo pena de perderlas. 

4° Estaban igualmente obligados a construir en ellas 

}' a sembrar o apro\·echar éstas en el tiempo que 

se les señalase al hacerles la merced. 

5° Por último, las tierras otorgadas por merced no 

pasaban a propiedad del beneficiado sino en el 

caso de que residiese en ellas cuatro años cons~ 

cutivos. Extinguido este plazo, podían disponer 

de ellas como Je- i.:v:;o. prvpia. 13 

Al parecer sobre la extensi6n de la tierra mercedada no exi~ 

tra disposición alguna, quedando al criterio de las autorida

des encargadas del reparto, tomando en consideraci6n del sol! 
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citante su calidad y merecimiento. 

b) Caballería.- Es una tierra mercedada, que se otorgaba a los 

soldados de a caballo. La Ley I Titulo XII, Libro IV de la 

Recopilaci6n de las Leyes de India, nos indica que "una e~ 

ballería es solar de cien pies de ancho y doscientos de lar 

ge; y de todo lo demás como cinco peonías, que serán qui-

nientas fanegas de labor para pan de trigo, o cebada, cin-

cuenta de maíz, diez huebras de tierra para huertos, cua-

renta para plantas de otros árboles de secadal, tierra de 

pasto para cincuenta puercos de vientre, cien vacas, vein

te yeguas, quinientas ovejas y cien cabrasn.14 

el Peonía.- Al igual qiJe la caballería, es una tierra merced~ 

da, que se le daba a un soldado de infantería, al respecto 

la ley antes citada establece: "Y porque podía suceder, que 

al repartir las tierras hubiese duda en las medidas, decl~ 

ra.mos que una peonía es solar de cincuenta pies de ancho, 

y ciento de largo, cien fanegas de tierra de labor, de tr~ 

go o cebada, diez de ma1z, dos huebras de sedecal, tierra 

de pas~o para diez puercos de vientre, veinte vacas, y ci~ 

co yeguas, cien ovejas, y veinte cabras". 15 

dl Suertes. - Son tierras de propiedad y usufructo individual, 

que se otorgaba a los colonos y que consistía en un solar 

para labranza que se tomaban de una capitulaci6n o en sim-

H. J\.a::Ol Le!tUS Garch.. ""Derecho A;n.rio Mex1c.a;:io"'. Edit.. Porrúa. Méx!co, 1985 1 p. 87. 
lS. lb1d. 
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ple merced, teniendo una superficie aproximada de 10 hect~

reas, 69 &reas y SS centiáreas. 16 

e) Compra Venta y Remates.- No todo el territorio de la Nueva 

España se reparti6 en la forma de Mercedes, por lo que al 

caer éste en desuso, entre otros procedimientos, la compra 

venta y los remates de tierra realengas, cobraron importan

cia, permitiendo con ello que quienes recibieron tierra en 

virtud de una merced y deseaban poseer más de lo que por 

ella correspondfa, hicieron uso de estas instituciones ju

r!dicas. 

f) Confirmaci6n.- Es un procedimiento mediante el cual una Pe.E. 

sena física o moral podía obtener la conf irmaci6n de sus 

derechos sobre la tierra poseída, ya fuera que le habían -

sido tituladas en forma indebida o que carecieran de títu

lo alguno, logrando el propietario legalizar de forma y fon 

do la posesi6n que tenía, para transformarla en propiedad. 

g) Prescripci6n.- La prescripci6n adquisitiva es otra de las 

instituciones mediante la cual los españoles lograron au

mentar la propiedad individual, normalmente se hacía sobre 

tierras realengas. El término para que operase la prescriE 

ci6n variaba atendiendo a la mala fe del poseedor. 

INSTITUCIONES INTERMEDIAS. 

Dentro de este rengl6n, quedan comprendidos tanto las propie-

16. Karth.s Ch.hu Padr6n, o!ln cita:ia., p. 168. 
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dades de tipo individual, corno las de tipo comunal. 

a) Composici6n.- Posterior a la conquista, la distribuci6n de 

la tierra obedece a las necesidades de la misma conquista, 

y a la codicia de los colonos españoles, generando desorden 

y abusos en cuanto a las extensiones de tierra. Por una par

te, resultado del largo tiempo que hubo de incertidumbre en 

cuanto a las medidas agrarias y a los procedimientos o foE 

mas que deber!a de seguirse en la obtención de la tierra, 

dando origen a grandes defectos en la titulaci6n y posesi6n 

de las tierras de la Nueva España y por otra parte, que mu

chos españoles sin titulo se posesionaron de grandes exteQ 

sienes de tierra o extendieron sus propiedades más allá de 

lo que marcaban los títulos que tenían. 

Reprimir los abusos y des6rdenes que existían, trajo cons! 

go que se expidieran numerosas cédulas sobre el particular 

pero no se cumplían por los obstáculos que se presentaban 

en su ejecuci6n, aunado a esto, la urgencia del erario pa

ra recabar fondos, se consider6 que podría obtenerse exi

giendo a los poseedores de tierras en las indias, que no 

tuvieran justo título en que apoyar su posesi6n, el pago de 

una cantidad proporcional a la extensi6n y clase de tierra 

que de tal modo poseyesen. 

Sobre esta figura jurídica, José Ram6n Medina Cervantes la 

define: 

•ss un sistema para regular y titular la tierra usu~ 
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pada o poseída en exceso por los españoles, por un 

lapso superior a diez años, sin causar perjuicio ·a 

los procedimientos establecidos y cubriendo el mon

to estipulado para esa heredad"' •17 

b) Capitulaciones.- Era un contrato, suscrito entre la autor! 

dad y un español, en donde este último, se comprometía a -

poblar las tierras descubiertas y en compensaci6n recibía 

una superficie de terreno determinado. 

Al respecto Felipe II dispuso que: 

"El t~rmino y territorio que diere por capitulaci6n, 

se reporta en la forma siguiente: sáquese primero 

lo que fuere menester para los solares del pueblo y 

el exido competente y dehesa en que puedan pastar -

abundantemente el ganadc que han de tener los veci-

nos y m§s otro tanto para propios del lugar; el re~ 

to del territorio y términos se hagan cuatro partes: 

La una de ellas, que escogiere, sea para el que es-

té obligado a hacer el pueblo; y las otras tres se 

repartan en suertes iguales para los pobladores" •19 

cJ Reducciones.- Los pueblos de fundación indígena, al princ! 

pie tenían la característica de que las casas de quienes la 

integraban se encontraban muy separadas unas de otras,~ 

tiendo en ocasiones distancias considerables, lo cual oca-

17. José Ram5n Medin.a Cervantes, rora citada, p. SS. 
18. t!eco¡¡ilacib:l di'.' Lc}·cs :.11'.' los rt?1Dos ~e !~ias, libro !\', t!tulo \'II, Ley VII, Tc:oo Se

qu:¡do, p.Si;in,,_ 20; cita:!o por Martha Ch.he:. Padr6n, o!ir.a c::itad.a, p. 170. 
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sion.abB'' qu8·: para poder realizar cualquier actividad ocasiE_ 

naba dificultad ~onseguir los prop6sitos buscados, por lo 

9ue ·se dictaron numerosas disposiciones para agruparlos, 

sie'ndo Una de ellas que a continuaci6n transcribimos: 

"Con mucho cuidado y particular atenci6n, se ha pro-

curado siempre interponer los medios más convenien-

tes para que los Indios sean instruidos en la Santa 

Fe Cat6lica, y Ley Evangélica, y olvidando los erro-

res de sus antiguos ritos, y ceremonias, vivan en 

concierto, y policía; y para esto se executase en 

mejor acierto, se juntaron diversas veces los de 

nuestro Consejo de Indias, y otras personas Religio-

sas, y congregaron los Prelados de Nueva España el 

año de mil quinientos y quarenta y seis por mandato 

del señor Emperador Carlos Quinto, de gloriosa ~emo-

ria, los qua les, con deseo de acertar en servicio de 

Dios, y nuestro, resolvieron que los Indios fuesen 

reducidos a Pueblos, y no vivieser, divididos y sep~ 

radas por las tierras y montes, privándose de todo 

beneficio espiritual y temporal, sin socorro de nue.,2_ 

tros Ministros, y del que obligan las necesidades 

humanas, que deben dar unos hombres a otros; y por 

haberse reconocido la conveniencia de esta resolu-

ción por diferentes órdenes de los Señores Reyes 

nuestros predecesores, fue encargado, y mandado a 

los Virreyes, Presidentes y Gobernadores, que con 
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mucha templanza y moderaci6n executasen la reducción, 

poblaci6n, y doctrina de los Indios con tanta suavi 

dad, y blandura, que sin causar inconvenientes, di~ 

se motivo a los que no se pudiesen poblar luego, vie!! 

do el buen tratamiento, y amparo de los ya reduci--

dos, acudiesen a ofrecerse de su voluntad, y se man-

d6, que no pagasen m§s imposiciones de los que está 

ordenado, y porque lo susodicho se execut6 er. la m~ 

yor parte de nuestras Indias: Ordenamos y mandamos 

que en todas las dem&s se guara~ y c;,,:;;.?l~, ~· los En-

comendadores lo soliciten, según, y en la forma que 

por las leyes de este título se declara•:• 

PROPIEDAD DE TIPO COLECTIVO. 

De la disposici6n legal transcrita, cuando se desarrolla lo t~ 

cante a las capitulaciones, se deduce que las poblaciones te-

nían derecho a un fundo legal, ejidos, dehesa propios y tie

rras de común repartimiento, instituciones que quedan compre~ 

didas dentro de esta cla~ifi~~~it~. a l? que se debe agregar 

lo referente a montes, pastos y aguas. 

a) Fundo Legal.- Es la superficie que se destinaba a la fund~ 

ci6n de los pueblos españoles, dentro de esta superficie -

se encontraban tanto los edificios públicos (escuelas, meE_ 

cadas, plazas, templos, etc.) como los solares en que se -

19 .. Titulo lI, Libro i\' 1 de 16 ~ecojl1lac15::: d.~ las Leyes de Indias .. T-~ Il, P?• 207}·Sic¡s .. 
Cit.fl"o por ~úl Le=us G.arc.Ia, o't.ra ci ta!a, i'i"· 90 y 91. 



24 

encontraban construidas las viviendas de los habitantes. 

El fundo legal se rigi6 en principio por ordenanza de 26 de 

mayo de 1567 dictada por el Marqués de Palees, Tercer Vi

rreJ.• de la Nueña España, en cuanto a la superficie, seña

lándose una extensi6n de 500 varas de terreno, medida a los 

cuatro vientos. 

El mandamiento anterior fue reformado mediante Cédula Real 

de fecha 4 de junio de 1687, aumentando la extensi6n a 600 

varas, debiendo de ser contados desde la iglesia del pue

blo hacia los cuatro puntos cardinales, según lo mandaba la 

Cédula Real del 12 de julio de 1695. 

bl Ejido.- La palabra ejido deriva del latín exitus, que sig

nifica salida. Don Joaquin Escriche, dá la siguiente defi

nici6n de ejido: •Es el campo o tierra que está a la sali

da del lugar, y no se planta ni se labra y es común a to

dos los vecinos" . ~e 

La definíci6n descrita debe tomarse en consideraci6n para 

establecer la diferencia esencial que existe entre el con

cepto del antiguo ejido español y el nuevo concepto de eji 

do que sustenr.a la legislaci6n vig-?nte. C::-igiudlmente el -

ejido se ubica a la salida del pueblo, era de uso y disfr.E_ 

te Comunal, inajenable e imprescriptible, tenía corno exten 

si6n la de una le~ua cuadrada, teniendo como finalidad que 

los indios tuvieran ahí sus ganados sir: ;i;e se revolvieran 
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con otros'españoles. 

El ejido como instituci6n agraria tiene un cambio, produc

to del desarrollo de la Naci6n Mexicana, en el que se trans 

forma en una persona moral del derecho agrario mexicano con 

funciones socio-productivas. 

e) Dehesa.- Es una instituci6n que se quiso introducir en la 

Nueva España, sin prosperar en virtud de que los españoles 

concedieron poca importancia a las propiedades comunales de 

sus pueblos, frente a sus enormes propiedades individuales, 

no destinada a la cría y pastoreo de ganado mayor y menor 

de los españoles. 21 

d) Propios. - Eran aquellos terrenos pertenecientes a los Ayun

tamientos y cuyos productos se destinaban a cubrir las ga~ 

tos públicos de la comunidad, eran inajenables, se cultiv~ 

ban colectivamente y en ocasiones se otorgaban en arrenda

miento. Esta instituci6n era de origen español, teniendo 

gran similitud con los Altepetlallis, figura existente en 

e) Tierras de Comú~ Repartimiento.- Estas tierras llamadas~ 

bién de comunidad o de parcialidades indígenas, estaban s~ 

jetas a un régimen que coincide al de los Calpullis. Eran 

lotes asignados a las familias indígenas, para que las us~ 

fructuaran y se mantuvieran con sus productos, tenían la 
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co~dici6n de que· las trabajaran personalmente, si se ausen

taban definitivamente del pueblo o dejaban de cultivarla 

durante.tres años consecutivos, podían perderla y los lotes 

que quedaban libres se entregaban a las nuevas familias. 

Todas las propiedades comunales de los indígenes eran ina

lienables, imprescriptibles, inembargables y no podían so

meterse a ningún gravamen. No obstante lo anterior, fueron 

objeto de la codicia de los latifundistas, que por medios 

ile;~lcs se ~?oderaroü d~ ellas en forma sistemática. 

f) Pastos, Montes y Aguas. - Por su relaci6n directa con la pr_Q 

ducci6n agrícola y ganadera, se sujetaron a un régimen es

pecial que los declaraba comunes a todos los habitantes, ya 

fueran españoles, indios o castos, prohibiendo el estable

cimiento de cercados o cualquier otro impedimento para el 

libre uso de los recursos naturales de que hablamos. 

En efecto, la Ley XI, título XVII, libro IV de la Recopil~ 

ci6n de Indias, es explícita sobre el particular. 

"Ordenamos que el mismo orden que los indios tuvie

ren en la divisi6n y repartimiento de aguas, se gua!: 

de y practique entre los españoles en quien estuvi!:_ 

ren repartidos y señaladas las tierras y para eso -

intervengan los mismos naturales que antes la tenían 

a su cargo con cuyo parecer sean regados, y se dé a 

cada uno el agua que debe tener, sucesivamente, de 

uno en otro, para que al que quisiere preferir, y lo 
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tomare y ocupare por su propia autoridad, le .sea qui 

tada hasta que todas las anteriores a ~l rieguen las 
22 

tierras que tuvieren señaladas". 

CUNCENTRACION DE LA PROPIEDAD. 

Como se ha comentado anteriormente, en esta época existieron 

diversas clases de propiedad, mismas que estaban reguladas 

por las leyes expedidas al efecto, pero desde un principio se 

orgar.~:c sohr~ una base de desigualdad absoluta, favorecien-

do el desmedido acrecentamiento de la propiedad inJi· ... ·id\!al de 

los españoles en perjuicio de la pequeña propiedad de los indf 

genas. 

En la colonia, la cuestión agraria se caracteriza por una lu-

cha entre las grandes y pequeños propietarios, en la cual aqu§_ 

llos tendían a extenderse invadiendo los dominios de los indf 

senas. Esta lucha sorda, pacífica, lucha que se traducía en -

litigios interminables, fue lenta pero constante, en donde la 

~rvp!cdad indíaena qued6 definitivamente vencida. 

Ante las leyes españolas, el indio estaba considerado cano i,!! 

capaz: dada su cultura, lo colocaba en sítuaci6n inferior fre!! 

te a los europeos, por lo que se expidieron di versas leyes con 

las que se pretendíd prcte;erlo tanto su persona corno sus bi~ 

nes. Las leyes de Indias contienen un conjunto de disposicio

nes que ordenan el respeto absoluto de los derechos de los in-

:n. 1.u:::10 McadJ.eta y Núñe:, o!-1n cilaO&., pp. i3 'i 74. 
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d1genas, pero como todas las leyes protectoras de estas per

sonas, no se observaba en la pr&ctica, cumpliéndose las le

yes que favorecieran al español, quienes estos últimos, cam

biaban la interpretación de las disposiciones legales y otras 

veces las desobedecieron totalmente con la complicidad de las 

autoridades, logrando obtener de los indios poseedores tierras 

pertenecientes a las comunidades o a los pueblos, con lo que 

incrementaron sus heredades. 

Junto con los conquistadores llegaron los sacerdotes o reli

giosos, con la finalidad de convertir a los indios a la fe e~ 

t6lica, lo cual es comprensible dado los términos en que se -

dictaron las Bulas Alejandrinas. Pero España, desde antes de 

la conquista de América ;•a había establecido con claridad en

tre permitir la propagaci6n de la fe y permitir que el clero 

tuviera en su poder excesiva cantidad de bienes inmuebles, p:ir 

lo que al respecto, prohibía al clero adquirir este tipo de 

bienes; en la Nueva España en la Ley X, Título XII, Libro IV 

de la Recopilación de los :teino::i Je lü.:;: l~d:ias,. señala" ••. y 

no las pueden \'ender a Iglesia, ni monaste:::-io 1 ni a otra per

sona Eclesi~stica, pena de que los hayan perdido, y pierdan, 

y pue6.an repartirse a otros" .:.3 

Pero no obstante las leyes prohibicionistas, desde un princi

pio el clero cornenz6 a adquirir propiedades sin límites en su 

extensión j' sin tener relaci6n directa a la finalidad de la 
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propagaci6n de la fe. Los españoles siguiendo su ideol~9ta·re

li9iosa y violando las leyes, cedieron o vendier~n tierras al 

clero, las cuales, por el tipo de instituci6n de que s.e trata 

se amortizaron en sus manos, con las consecue_ntes repercusio-

nes econ6micas para la Corona Española, ~r- lo que se tuvieron 

que tomar medidas para evitar este la-tifuridfsmo.· 

l.3 LA PROPIEDAD AGRARIA EN LA, CONSTITUCION,DE 1657. 

ANTECEDENTES. 

En el período colonial se oper6 en forma constante y ascendeE 

te el fen6meno de la concentraci6n territorial. La iglesia cg 

mo organismo concentrador de la propiedad, disponía de varios 

recursos y procedimientos que dieron origen al latifundio ecl~ 

siástico, entre los que se señalan como principales: las don~ 

cienes, limosnas, diezmos, primicias, capellanías, patronatos 

y memorias, logrando las sociedades religiosas acrecentar sus 

cuantiosos bienes, con notorio perjuicio de la ec?nornía de la 

z;a..:itr:, ;ro que el erario deJaba de percibir los derechos que 

les correspondían en las traslacior:es de donünio, en 1:a=.5::. de 

que éstas eran cada vez ~ás escasas, pues el clero al caneen-

trar en sus manos gr3n parte de la propiedad raí:, rara vez 

hacía '\"en tas a los particulares, lo que repercutía en el co-

rnercio j' la industria, porque la arnortización eclesiástica sig 

nificaba el estancamiento de los capitales. 
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LEY DE DESAMORTIZACION DE 25 DE JUNIO DE 1856. 

Los aspectos centrales de esta ley, es en el sentido que se ºE 

denó que las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a corpo

raciones civiles o eclesi§sticas de la RepGblica, se adjudica-

sen a los arrendatarios, calculando su valor por la renta con-

siderada como rédito al 6i anual, para lo cual, las adjudica--

cienes deberian hacerse dentro de tres meses contados a partir 

de la publicaci6n de la Ley, y si no se hacia, perdía sus der~ 

ches el arrendatario y se autorizaba el denuncio, otorgando e~ 

me premio al denunciante la octava parte del precio que se ob-

tuviese en la venta de la finca denunciada, misma q\_¡a se ·:end~ 

ría en subasta pública y al mejor postor. 

El artículo 3~ ordenó: 11 Bajo el nombre de corporaciones se CC!!! 

prenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, co-

fradías o archicofrad!as, congregaciones, hermandades, parro-

quias, ayuntamientos, colegios, y en general todo estableci--

miento o fundaci6n que tenga el carácter de duración perpetua 

o indefinida". 24 

El articulo 25 estableció: "Ninguna corporación civil o ecle

siástica, cualquiera que sea su carácter, denominaci6n u obj~ 

to, tendrá capacidad legal para adquirir en propiejad o admi

nistrar por s! bienes raíces" . 25 

Los articules transcritos, ejercieron una influencia decisiva 

24. M.artha Ch.5.ve:. Padr6n, o!>ra cita:i3, p. 22'. 
25. lbid. 
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en la organizaci6n de la propiedad agraria, porque comprendió 

en los efectos de la ley, la propiedad de los pueblos de in

dios, pues aun cuando el articulo 8º estableció que de las pr2 

piedades pertenecientes a los ayuntamientos se exceptuarían -

los edificios, ejidos y terrenos destinados al servicio públi 

co de las poblaciones a que pertenecieran, nada dijo de las 

tierras de repartimiento o comunales. Para una mejor compren

si6n, el articulo 11 del reglamento a esta ley, fue m!s espe

c!fica al incluir dentro de las corporaciones a las comunida

des y parcialidades ind1genas, con lo que provoc6 que estas -

instituciones perdieran su personalidad jurídica, lo que per

miti6 en años posteriores, el denuncio de tierras comunales -

como baldíos y el despojo de las mismas a las comunidades in

dígenas, sin que éstas pudieran defender sus legítimos dere

chos por desconocerles su personalidad jurídica. 

Los prop6sitos originales que motivaron la expedici6n de la 

ley de Desamortizaci6n fueron bondadosos y positivos, por una 

parte se proponía mejorar la economía del pueblo y por otra -

sanear las finanzas públicas, sin embargo, sus resulcodo5 fu~ 

ron negativos y contrarios a los objetivos iniciales; ya que 

no fue la clase popular la que se beneficio con la aplicaci6n 

de la Ley, pues no se les adjudic6 a los arrendatarios las pr2 

piedades eclesiSsticas que se venían usufructuando a pesar de 

la prioridad que se les otorg6, por motivos econ6micos y pre

juicios religiosos, ya que la iglesia declar6 excomulgados a 

los adjudicatarios de sus bienes. Fueron contados capitalis-
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tas, en su mayoría extranjeros, -los que-con el tiempo-se adju

dicaron los cuantiosos bienes de la iglesia. 

Las tierras comunales de los pueblos, con-excepci6n de los eji 

dos, quedaron sujetos al proceso desamortizador en condicio

nes notoriamente desventajosas, ya que dado el estado de ign.Q_ 

rancia y miseria de la población indígena, los usufructuarios 

de bienes comunales no gestionaban la adjudicaci6n dentro del 

término de tres meses que :ijaba la ley, logrando los denun

ciantes apropiarse deb.lena parte de las mejores tierras de CQ 

rnún repartimiento, ori~inando con ello nw~erosos actos de re

beli6n de grupos indígenas. 

CONSTITUCION DE 1857. 

El Congreso Constituyente decret6, el 28 de junio de 1856, la 

ratificaci6n de la Ley del 25 del propio mes y año sobre la -

desarnorti:::aci6n de bienes eclesiásticos y en el artículo 27 de 

la Constituci6n expedida el 5 de :ebrero de 1857, elevó a la 

categoría de preceptos fundamentales, en el orden político de 

i:on lo cual q--...:ed.5 c.~:i:-.i.-t.i\".:....'7.er.te establecida la incapacidad 

legal de todas las corporaciones civiles y religiosas para a..9, 

quirir bienes raíces o adrninist~ar capitales impuestos sobre 

ello!', !;3.lv0 e'XCe?=ic~es q'..!c el :=:ropio artículo expresa. El 

artículo que nos ocupa dispuso textualmente: 

•La propiedad de las personas no puede ser ocupada 
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siri su consentimiento, sino por causa de utilidad pG 

blica y previa indemnización. La ley determinará la 

autoridad que debe hacer la expropiaci6n y los re-

quisi tos con que ésta haya de verificarse. 

Ninguna corporaci6n civil o eclesiástica, cualquie

ra que sea su carácter, denominación u objeto, ten

drá capacidad legal para adquirir en propiedad o a~ 

ministrar por s! bienes raíces, con la única excep

ción de los edificios destinados inmediata y direc

tamente al servicio u objeto de la institución" :
6 

En aquel entonces, con notables excepciones imperaban las te

sis de la !'ilosofta liberal-individualista, a las que no pu

dieron sustraerse los Constituyentes mexicanos de 1S56-1857, 

muy a pesar de las brillantes ideas socialistas rnaneJadas por 

Arriaga, Olvera y Castillo Velazco, po:.- cuya razón, el canee.E_ 

to que en materia de propiedad se consagró en el C6digo Polí

tico de 1857, es el clásico o romanista, con sus atributos tr~ 

dicionales de uso, goce y disposici6n, elevado al rango de g~ 

la propiedad no puede ser ocupada sin el consentimiento de sus 

titulares, sino mediando causa de utilidad pública y previa -

indemnización. 

Una de las m5s funestas consecuencias del artículo 27 de la 
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Constituci6n de 1857, fue la de la interpetaci6n de que se le 

dio en el sentido de que, por virtud de sus disposiciones, que

daban extinguidas las comunidades indígenas y por consiguien

te, privadas de personalidad jurídica. Desde entonces los pue 

blos de indios se vieron imposibilitados para defender sus de

rechos territoriales, lo que favoreci6 el despojo en forma de

finitiva. 

1.4 LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

ANTECEDENTES. 

La Ley del 6 de enero de 1915, es la primer Ley Agraria del 

pais, y tiene el mérito hist6rico de haber polarizado las in

quietudes y esperanzas de la población rural, de justificar 

plena y ampliamente el movimiento revolucionario y de establ~ 

cer las bases firmes para realizar la justicia social distri

butiva, buscando el aniquilamiento del latifundismo como sis

tema de explotaci6n y servidumbre del campesino. Esta Ley tra~ 

cendental para el desarrollo posterior del país, expedida en 

el H. Puerto de Veracruz por Don Venustiano Carranza, tiene c2 

mo antecedente inmediato el Decreto del 12 de diciembre de 19141 

en el que se señalan los lineamientos a seguir. 

PLAN DE GUADALUPE 

Expedido el 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, 



35 

Coahuila, por el entonces gobernador de la entidad Don Venus

tiano Carranza y signado por distinguidos militares. Se pro

clama este plan en repulsa al asesinato de Don Francisco I. M~ 

dero-y se desconoce al Gobierno usurpador de Victoriano Huer

ta. A partir de esa fecha Carran=a qued6 no~brado como Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, estableciéndose que al 

tri~nfo se encargaría internamente del poder ejecutivo y con 

el compromiso de convocar a elecciones generales. Este plan 

es exclusivamente político, por lo que no alude en absoluto a 

los problemas sociales y en consecuencia no toca el problewa 

agrario. 

PI.A.'< DE VERACRUZ. 

Estando en Veracruz Don Venustiano Carranza, en su calidad de 

Pr~er Jefe del Ej!rcito Constitucionalista, encargado del P2 

der Ejecutivo da la República Mexicana, el 12 de dicie~~re de 

1914, expide un importante decreto que declara subsistente ".!' 

adiciona el plan de Guadalupe con importantes reformas socia

les, las cuales eran reclamadas por el pueblo de México. A e~ 

te decreto que algunos autores denominan Plan de Veracruz, se 

estima de prin;:ipal i:-:-.portancia, en virtud de gue el ·v·illisw.c 

y el Zapatisr.:io, aliados en la Convenci6n de Aguascalientes, -

llevan al primer plano de la conciencia nacional la cuesti6n 

agraria. 

Este decreto contiene 7 artículos destacándose por importan-
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cia en relaci6n con' la materia de estudio, lo.S t:r-es, pr.imeros. 

El articulo lº declara subsistente el plan de Guadalupe; el ar-

t!culo 2º textualmente establece: 

"El Primer Jefe de la Revoluci6n y encargado del Po-

der Ejecutivo, expedir§ y pondr§ en vigor, durante 

la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas 

encaminadas a dar satisfacci6n a las necesidades eco-

n6micas, sociales y políticas del país, efectuando 

las reformas que la opinión pública exige corno indi~ 

pensables para restablecer el r~gimen que garantice 

la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agra-

rias que favorezcan la formaci6n de la pequeña pro-

piedad, disol,_•ie:ido los latifundios y restituyendo 

a los pueblos las tierras de que fueron injustamen-

te privados; leyes fiscales encaminadas a obtener 

un sistema equitativo de impuestos a la propiedad 

raíz; legislací6n para mejorar la condici6n del pe6n 

rural, del obrero, del minero y, en general de las 

clases proletarias; 

El artículo tercero, au~oriza al Jefe de la Revoluci6n para~ 

der continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de 

reformas a que se refiere el artículo anterior, hacer las ex-

propiaciones por causa de utilidad pública, necesarias para el 

21. Andrés Mcl1n.a t.:lri~:. "La Re\·olucién Ai;rar1a 6e México". °:OSOJ V, 3a. ~1c16n. t.'Kk.W:, 
Coon!.ina~ión j~ H~:.dades:; úrJ?Q !.d1tor1!.l !".igue! Ar.gel ?crrúa, S.J... ~éxico, O .. :t., 
HSf, í?· 151 r 15:. 
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reparto de tÍ:.er~-~s, --~fundaci_ón de pueblos y demás servicios p.f! 

bliCÓS I entre O.tras• 

LEY DE 6-DE ENERO DE 1915, QUE DECLARA NULAS TODAS LAS ENAJE

NACIONES DE TIERRAS, AGUAS Y MONTES PERTENECIENTES A LOS PUE

BLOS, OTORGADAS EN CONTRJIVENCION A LO DISPUESTO EN LA LEY DE 

25 DE JUNIO DE 1856. 

El· proyecto de esta ley fue elaborada por el Licenciado Luis 
.- . -

-· cab~~~a, Í)or ·erical-go de Don Venustiano Carranza, siendo neta-

mente _~jiCal. !..a exposición de motivos consta de nueve breves 

considerandos, en la que sintetiza la historia del problema -

agrario del país, concluyendo que es ir.iperati\•o e ineludible 

entregar las tierras a los pueblos, afectando las grandes pr~ 

pie'dades, ya restituyéndolas por justicia o bien dotándoselas 

por necesidad, que ésta se dividier.::i. t:n pleno dominio, aunque 

con las limitaciones necesarias para evitar acaparamientos. 

Esta Ley consta de doce artículos, en los que declara nulas -

las enajenaciones, composiciones, concesiones, apeos y desliE 

des sí ilegalmente se afectaron tPrr~~~~ ==~~~ale~ óe los pu~ 

bles; restablece la restituci6n y dotación co~o procedimiento 

para entregar las tierras a los pueblos; se decreta la nuli-

dad de fraccionamientos solicitada por las dos terceras par-

tes de los vecinos beneficiados cuando tengan algún vicio que 

afecte su legalidad; crea la Comisión Nacional Agraria, las -

Comisiones Locales Agrarias y los Comités Ejecutivas; señala 
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como autoridades agrarias al Presidente de la República y a 

los Gobernadores de los Estados, facultando también a los je

fes militares, expresamente autorizados por el Ejecutivo Fed~ 

ral, para intervenir en la primera instancia de los procedi-

mientos agrarios. 

El procedimiento para obtener la dotación o la restituci6n se 

iniciaba con la presentación de la solicitud ante- los goberriA 

dores de los estados, territorios o del Distrito-Federal don-

¿e s~ l~c3li~aba e! predio correspon~iente. Si el es~ado de -

guerra civil, o bien las comunicaciones no permiten ·la .prese!l 

tación de la solicitud a esas autoridades, se podrá hacer an

te el jefe militar autorizado para el caso. En las solicitu

des de restitución deben ir acompañados de los documentos en 

que acrediten su derecho. 

Las autoridades que recibían la solicitud daban o negaban la 

acci6n intentada, oyendo el parecer de la comisión Local Agr~ 

ria, y si la resolución :uera favorable los Comités Particul.e_ 

res EJecutivos eran los encar9ados de medir, ñ~~lindar ~· ~a-

cer ent...--ega de los terrenos dotados o restituídos. Dentro del 

procedimiento la Cornisi6n Nacional Agraria era un tribunal r~ 

visor, por lo que si aprobaba lo e;ecutado por las autorida--

des de los Estados o Territorios, el Ejecutivo de la Unión e~ 

pedía los títulos definitivos de propiedad e!'l favor de los PU.§:. 

bles interesados, quienes gozaban en común de los terrenos 

que se les hubiesen restituído o de los que se les hubiese a2 
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tado, mient_rás- una i~i-·especial establecía la forma de hacer 

el reparto. 

Los ii:iteresadOs que se creyeran afectados por las resolucio

nes del Presidente de la República, tenían la opci5n de ocu

rrir a los tribunales a dilucidar sus derechos en el lapso de 

un·año y en caso de una acción restitutoria ejecutada en de

finitiva por el Presidente de la República, y que el interes~ 

do obtuviera sentencia favorable, s6lo le daba derecho a la 

indernnizaci6n, más no a que se le regresara el terreno. Igual

mente los propietarios de terreno expropiados, gozaban del laE 

so de un año para reclamar las indemnizaciones correspondien-

tes. 

Esta ley es considerada como imperfecta, inadecuada para alg~ 

nas regiones del país, pero es consecuencia de que se expide 

en plena lucha civil, sin embargo, es el primer paso serio p~ 

ra resolver el problema agrario exis~entc, teniendo gran tra~ 

cendencia social, económica y política, al grado que es eleV_! 

da al rango de Ley Constitucional por el artículo 27 de la Con§_ 

tituci6n de 1917, y conserva esta calidad hasta el 10 de ene

ro de 1934, en que se reforma el precepto aludido y ~~p=csa-

ment~ qo~c~a abrogada, aun cuando sus más importantes dis?osi

ciones se incorporan en el texto del mencionado artículo. 

Sufri6 dos impo=t.antes reformas durante su vigencia el 19 de 

septiembre de 1916, que modifica los artículos 7º, 8º y 9º por 

considerar que el carácter provisional de las dotaciones y re.2, 
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tituciones era el punto débil de la ley, porque dejaba en si

tuaci6n incierta a los pueblos y a los hacendados, raz6n por 

la que se suprimieron las posesiones provisionales; y el 23 de 

diciembre de 1931 se modific6 el articulo 10 en el sentido de 

que a los propietarios afectados por resoluciones dotatorias 

o restitutorias, no les reconocen ningún recurso legal ordin~ 

rio, ni el extraordinario del amparo. 

1.5 LA CONSTITUCION DE 1917. 

ANTECEDENTES. 

La Constituci6n Política tiene como antecedente directo e in

mediato, la Revoluci6n Mexicana, que surge como 16gica reac

ci6n de la conducta ciudadana contra un régimen dictatorial -

de más de treinta años del General Porfirio Díaz, y aun cuan

do en sus orígenes el mo\•irniento reYolucionario pone énfasis 

en aspectos pol!ticos, proclamando el lema "Sufragio Efectivo 

No Reelecci6n", sin e~~argo, fueron precisamente, condiciones 

de miseria, Ce hai7.0:.-e y de inse.gur~dad en las ::>ersonas, pose

siones y derechos en que viv!a el pueblo de MExico, las cau

sas que dan ~rigen a la Revoluci5n. 

te opin6 en u~ discurso que dijo corno Presidente del Partido 

Revolucionario Institucional sobre el tema '"Revoluci6n y Des2_ 

rrollo Pol!tico•, expresó: 
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"Hacemos una advertencia en virtud de que los pr_o

blemas de una sociedad en su conjunto se agudizan, 

adquieren su mayor gravedad J' tensi6n en el aspecto 

político. Si la Revolución Mexicana se inicia fund~ 

mentalmente corno una revoluci6n política, esto no -

significa que haya sido en sus orígenes puramente -

política, sino que en la pol!tica se concentraban o 

ag~dizaban todos los problemas del antiguo r~gimen 

porfirista, y era, por consiguiente, mediante la a~ 

ci6n política como podía romperse el círculo de hi~ 

rro de la impuesta y artificial paz porfiriana ... ;::s 

Los años de 1914 a 1916 han sido calificados como cruciales p~ 

ra el destino de las luchas sociales en México. Dentro de la 

historia de la Re\'oluci6n Mexicana, estos .años son los que -

ofrecen una época de mayores co~fusiones en el campo de las 

ideas. En este per!odo de tiempo se registran los acontecimie~ 

tos que dieron origen a la escisi6n de los grupos revolucion~ 

rios ~· que propiciaron a su vez, la aparici6n de un fen6meno 

júrr~i== ~~~n~ial. como es la Constituci6n de 1917. 

La Revoluci6n Mexicana, tiene un carácter Ce~ocrático popular 

porque participan en ella la totalidad de las fuerzas socia-

les que integran la naci6n, con el prop6sito de transforrear -

una serie de condiciones sociales insoste~ibles y mejorar la 

28. Alfol'l.So lfor1e9a Cu.ti.'.:. ... Los ~redio.s 5ocia1es Cre.!l:ción de la Re,·olución de 1910 y de 1.n. 
Constituc15."'l de 1917". Un1,·ersida~ N.acio:..al .i..utónom.! Oe México. ?'.éJClco, l9BB, ?• 95. 
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posici6n de la clase campesina. Al surgir la disensi6n entre 

los caudillos campesinos y el carrancisrno, corrientes que pe~ 

siguen fines diferentes al participar en el movimiento arma

do, surge inmediatamente la idea de llamar a un consenso na

cional, en el que participen la totalidad de las fuerzas rev2 

lucionarias, para tomar una serie de medidas, pol!ticas y pr2 

gram!ticas que deber~n de ser aplicadas por el nuevo régime~. 

A la reuni6n de los grupos revolucionariOs en la que buscan 

la unificaci6n y es el primer intento prograrn§tico degobieE 

no, se le conoce con varios nombres, Carranza le llam5 simpl~ 

mente JUnta, élla se titul6 Soberana Cunvtnci~n Re~clucio~~-

ria. Sesionó con irregularidad y cambió de lugar en repeti

das ocasiones, actu6 en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en 

Toluca, en Jojutla, así corno en Agusacalientes, en donde se -

desarrollan los acontecimientos más brillantes, por lo que la 

tradici6n hist6rica la conoce como "Convención de Aguascalie~ 

tes". 

Venustiano Carranza, al triunfar, se encuentra que el país e~ 

tá dividido: La Capital de la República, la Costa Oriente y la 

Costa de Occidente, obedecían a Carranza. El Centro y el Nor

te, estaban bajo la influencia de Villa. El Sur estaba domin~ 

do por Zapata. Los rasgos de cada una de las tres corrientes 

que participarían en la Convenci6n, se encontraban determina

dos con bastante claridad, por lo que se busca la uni6nde los 

tres grupos. 
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EL VILLISMO. 

Villa era un aut~ntico representante de los intereses, as

piraciones y necesidades de los peones del norte del país. In 

tuía el problema por el que luchaba, pero para mala fortuna 

del villismo, a diferencia del zapatismo, no tenía un progra

ma propio para dar soluci6n al problema agrario existente. 

Aún no llegaban las fuerzas constitucionales triunfantes a la 

Capital de la República, cuando en forma incontenible se em

pieza a gestar la divisi6n Villa-Carranza, que aparentemente 

no tiene un origen de tipo ideol6gico, sino que est~ su]eta a 

las características personales de cada jefe de facción, pero 

en el fondo encierra un profundo sentido de lucha de clases. 

Con el pretexto de haberse negado Villa a enviar una brigada 

de tropas a Zacatecas, a auxiliar al General Pánfilo Natera, 

Villa y Carranza se cruzan telegramas en donde se expresan su 

mutuo descontento y hacen ver su desacuerdo en cuanto a las 

operaciones militares que se vienen haciendo, al grado que V! 
lla renuncia a la jefatura de su divisi6n y se dirige en for

ma irresp~tllo~ñ ñ Cñrrñnza. El conflicto no encontrará forma 

de soluci6n hasta la derrota militar de Villa y su sometimie~ 

to por el Constitucionalismo. 

Existen esfuerzos de todos los revolucionarios para salvar e~ 

ta dificultad. La conferencia de Torreón del 4 de julio de 

1914, en donde se reunen la División del Noreste y la División 

del Norte, representa el primer esfuerzo por mantener unific~ 
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da a la revoluci6n. En el documento que se firma al final de 

las pl&ticas, se pide a Carran~a que atiende los problemas so

ciales y que convoque a una asamblea de jefes revolucionarios. 

"El acuerdo que más parecía importar a los delegados 

villistas fue el de adicionar el Plan de Guadalupe 

con nuevos artículos, entre ellos uno que expresaba 

que, al tomar posesi6n de la Presidencia Provisional 

de la República, el Primer Jefe debería convocar a 

una Convenci6n, que tendría por objeto "discutir y 

fijar la fecha en que se verifiquen las elecciones, 

el programa de gobierno que deber.'in de poner en pr.'i_s 

tica los funcionarios que resulten electos"}' los de

más asuntos de inter~s general". El acuerdo repeti

mos, se tom6 a petici6n de los representantes villi.;: 

tas que especificaban que la Convenci6n debía de in 
tegrarse con "delegados del Ejército Constituciona-

lista nombrados en juntas de jefes militares, a ra

z6n de un delegado por cada mil hombres de tropa" .29 

De todos los puntos planteados en la Conferencia de Torreón, 

s6lo se cumple uno, el referente a la convocatoria para la Co!l 

venci6n, aunque se cuir1ple no e::-: la forma propuesta por el vi

llismo y aceptada por los conferenciantes y posteriormente s~ 

gerida así a Carranza. 

;'9. Alfonso Norlega Cantú, Q!:lra citada, p. 87 .. 
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EL ZAPATISMO. 

El zapatismo era un movimiento que representa desde su origen, 

una verdadera corriente revolucionaria y el que apareci6 pri

mero en el escenario nacional, y desde sus inicios estuvo do

tado de un ideal claro, que era el ideal agrario, definido co

mo una corriente de rei'\·indicaciones sociales, perfectamente 

delimitadas, intransigente y vigorosa. En el año de 1914, ª.!! 

tes de dar inicio a la Convención, puede decirse que había pr~ 

cisado con absoluta claridad su pensamiento en materia agra

::i~, siendo sus ideologos Soto y Gama, Otilio Montaña, Pauli

na Martínez, Palafox, quienes habían ya elaborado toda una te.E, 

ria sobre el particular. El problema capital del zapatismo, 

era la falta de difusi6n de sus ideas y principios, no eran 

considerados corno re\·olucionarios, sino como bandolErrOS o asal 

tantes; muy pocos conoc!an o habían leído el Plan de Ayala, -

fue necesario que durante una sesi6n de la Convención en~ 

calientes, se leyera íntegro el Plan de Ayala, para que fuera 

conocido por los revolucionarios de todo el país. La Conven

ci6n va a ser el difusor m~s poderoso de las ideas agrarias, 

al legitimar el Plan de Ayala en el seno cie la. Cv;;·~·c.::cién en 

donde triunfa por fin el zapatisrno con sus ideas de reivindi

caci6r:. agraria .. 

Esta corriente, tiene como razgos sobresalientes en forma ge

neral, que sus contingentes estaban integrados por campesinos 

dirigidos por Zapata, apoyan originalmente el Plan de San Luis. 
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Este plan no habla de la soluci6n de problemas económicos y S,2. 

ciales, ni mucho menos se refiere a la cuestión agraria en fo.!. 

ma medular, conseguir.ian el reparto de tierra, pero ante la -

tibieza de Madero y al ver que éste se entregaba cada vez m§.s 

en manos ~e l~s enemigos de la revoluci6n, rompen con el ré

gimen y. contiii.-úa: s.u lucha para conseguir las reivindicaciones 

agrarias •. 

~Los- zaP:ªi=:~stas siempre creyeron que la revoluci6n 

·,º~~~!~ ,.;~t.~e -sus objetivos centrales resolver la -

cuesti5n agraria. Como hemos visto partían de una 

interpretaci6n equivocada del Plan de San Luis. De 

ahi que una vez derrotada la dictadura, en rna)-·o de 

1911, se sintieran con plenos derechos para que se 

les restituyeran las tierras que les habían sido -

arrebatadas y esperaban una política agraria favo

rable a los campesinos• •30 

En estas condiciones junto con Otilio Montaña, maestro rural, 

Zapata redacta el Plan de Ayala, que proclama el :?8 de novie_!!! 

br~:_,d_~_: 1~-~.~ '·· ·~anz:indose en contra de los científicos, hacend~ 

·-do-~-=---.-y:~-=ca~"i--'qt;-~~-,-_ "desconociendo a Madero y postulando una serie 

de medida~ específicas concernientes al problema agrario. El 

zapatismo nacido en el Estado de Morelos, después de la pro-

clamaci6n de su Plan, propaga sus ideas e invade a otros Est~ 

30. Osear Setar.:.os, L~ri:;'.Je Mo:;talvo, Ja:>e Da.le Llo:¡-d y ?~ro Go::.:.ále:. "n.!stori.a :!e l.a Cues 
tión Aqr.aria .Mexica~.a·. l.i!':ro 3, ::-~sinos, terraten!entes 1· re\·:.:u.'.::ion!!.r1os 1-?ol0-l9~o:-
1:d. 51t;lo \'einthin...i y Cer.trn de E.stu!io.s Históricos del J..;rar!s~ci en Méx.icc. Mé>::ico, l?BS, 
p. 13l. 
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dos, aceptando el establecimiento de la paz nacional mediante 

el acato y cumplimiento de los postulados del Plan de Ayala. 

cuatro Presidentes de México, habian tratado hasta 1914, de -

vencer el zapatismo, Porfirio Oíaz, Francisco Le6n de la Ba

rra, Francisco I. Madero y Victoriano Huerta, a todos exigía 

el zapatisrno la m&s absoluta garantía de que serían cumplidos 

los postulados agrarios de su movimiento, pero todos, incluso 

Carranza arremete contra ellos, el carrancismo, al advertir -

la fuerza del zapatismo, busca la conciliación, por lo que eE 

v.ta sus representantes, faltando un mes escaso para que se reu 

niera la Convenci6n Revolucionaria, fijando el zapatismo su -

condici6n única: adhesi6~ al Plan de Ayala. No acepta cambio, 

derogaci6n o fusión con otros planes. 

ftCon todo, hubo intentos serios por evitar el rompi-

~ia~to Ce:i~i~ivo. A fines de se?~ie~re de 1914, -

Carranza envi6 al General Antonio I. Villarreal y al 

Licenciado Luis Cabrera a Cuerna\•aca para negociar 

un acuerdo con el General Zapata. El fracaso fue r~ 

tundo en \rirtud que el zapatisrno condicionó cu.alquier 

posibilidad de acuerdo al so~e~imiento previo del -

constitucionalismo a los principios del ?lan de Aya

la ••. "' 31 

El Constitucionalismo obsecado ~' triunfante no está dispuesto 
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a aceptar condiciones de este tipo. Carran=a pide el reconoci 

miento a su gobierno y el sometimiento al Plan de Guadalupe, 

por el que había luchado únicamente, por lo que la sumisión -

de las fuerzas zapatistas a las constitucionalistas era la úni 

ca forma de avenencia. El zapatismo seguirá empecinado e in

transigente en cuanto a la realizaci6n de los tres grandes 

principios del Plan de Ayala; la expropiaci6n de tierras por 

causa de utilidad pública; la confiscaci6n de bienes a los en~ 

migas del pueblo y la restituci6n de terrenos a las comunida

des e individuos despojados. 

EL CARRANZISMO. 

Esta corriente aparece en el escenario nacional obedeciendo a 

motivos estrictamente políticos. El 18 de febrero de 1912, 

Victoriano Huerta envía un mensaje a los Gobernadores de los 

Estados en el que les informa que asume el poder Ejecutivo, -

con autorización del Senado en virtud de estar presos el Pre

sidente y su gabinete. Ante ello, el Gobernador del Estado de 

Coahuila, Don Venustiano Carranza, enarbola la bandera de la 

legalidad, se rebela contra la traición y se prepara desde el 

Norte a combatir para lograr el retorno a la vigencia del or

den Constitucional que considera roto e interrW'!'lpido, por lo 

que inicia la batalla de lo que se llamaría constitucionalis

mo, un movimiento militar que tiene por objeto derrotar al ya 

Presidente de la República, Victoriano Huerta y fundamental

mente restablecer la vigencia de la Constituci6n de 1857. 
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Carranza no representaba.una cor~iente ni política, ni mili

tar, ni ideológica, era simplemente un soldado de la revolu

ci6n. Ni al iniciarse el año de 1913, ni en la fecha en que se 

firma el documento político más importante del carrancismo, -

el Plan de Guadalupe (mayo 26 de 1913), ni hasta la fecha de 

la iniciación de la Convención Revolucionaria {octubre 5 de 

1914), aparece Venustiano Carranza como un reformador social 

no hay en sus Proclamas o Discursos, ideas capitales que lo -

revelen, como en el caso del villismo o zapatismo, como un -

reivindicador de los derec~~s s~ciale~. 

"El Plan de Guadalupe que había proclamado, cornpo

níase de siete artículos, de los cuales, el primero 

desconocía al General Huerta como Presidente, el s~ 

gundo, desconoc!a a los Poderes Legislativo y Judi

cial=- el tercero, creaba la in\·estidura de Primer -

Jefe del Ejército que llamó "Constitucionalista• p~ 

ra el Señor Carranza naturalmente; "l los otros tres 

restantes prevenían que al ocupar él la Capital de 

dos, convocarían a elecciones y entregarían sus ~a~ 

dos respectivos a quienes resultaran electas~ Ni un 

solo paso directo, ni una sola promesa de carácter 

reformista y social indicaba el Plar. Ce =c!c=e~ 

Su objeto era simple y sencilla~ente restablecer el 

orden constitucional que se decía alterado por el -
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General Huerta". 32 

Posterior de la celebración de la Convenci6n, corno resultado 

de la difusi6n de las ideas que ahí se debaten y de las pre-

sienes que se ejercen por los grupos que desean obtener rei-

vindicaciones sociales, es que el 12 de diciembre de 1914, en 

plena Convenci6n y con la presi6n militar de los grupos disi-

dentes, Carranza adiciona al Plan de Guadalupe original, con 

ideas de tipo social, aunque todavía con cierta timidez. Ana-

listas del pensamiento constitucionalista, sostienen que Ca-

rranza si observa desde el principio de su rebelión, la nece-

sidad de la aplicaci6n de reformas radicales de tipo social, 

pero sabe que debe de esperar a vencer a los trasgresores de 

la legalidad, a restaurar el derecho y entonces sí proceder& 

a romper con el pasado y concretar los ideales populares. 

LA CONVENCION DE AGUASCALIENTES. 

Al término de la lucha armada, el deseo de todos los hombres 

que participaron en la revoluci6n, era la celebraci6n de una 

convenci6n o junta de .Jefes Re\Yolucionarios. Creían que sólo 

una asai-nblea que reuniera a todos los elementos revoluciona--

rios, tendría la autoridad suficiente para nombrar al Presi-

dente Provisional y precisar los objetivos de la lucha arma-

da. Las fuentes formales de la Con"1ención, se encuentran en el 

Plan de Ayala, los Trat.ados de !'orreón y el telegrama Convoc~ 

31. J..n.:!:rés !'k:il1~.! !:.dqu"':.· "La í<c-Yc~u;:1t.n .t.;ra!"i.e. ;!e ~h1cci 11?:.o-n.:::i"'. Tomo \'. Ed. Coo:rd,! 
r.~,,;ión ~e ':-.uc..3.md.,:::rs de l.a UK?,..M. y ~!.;ucl .!,,r1.;el Po:r:rúa. !'léxico, !9Bii 1 p. 142 .. 
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toria de Carranza. 

El s de septiembre de 1914, Venustiano Carranza por medio de 

un telegrama convoca a la Convenci6n, fijando que el lugar p~ 

ra reunirse ser1a la Ciudad de México y la fecha el primero -

de octubre de 1914. Aunque el texto de la convocatoria expre

saba en tén:i.inos muy generales el objeto de la junta, clara

hlente acepta Ca=ranza la discusi6n en el seno de la Convención 

de los diferentes puntos qce la re\·oluci6n demandaba para CU!!! 

plir co~ su programa. Los aspectos de política electoral, la 

fecha en que se efectuar~an las elecciones, el nombramiento -

de ?residente Interino, son asuntos que ocupan un lugar impoE 

tante en la convocatoria. 

A la Convenci6n, que se inaugur6 en la fecha y lugar señalado 

no concurrieron ni =apatistas, ni \'illistas. Es sólo el agru

pamiento de los adictos o simpatizantes del ?rimer Jefe. En 

el an.biente !lot.aba una idea de libertad de pensamiento y ac

ción, que repudiaba cie antemano cualquier idea de control po

lí~ico, lo que llevaba a los ah! reu::üdos a rechazar del to

do, la idea de SUJetarse a cualquie.::- fonnulis:co. Idea que \•a 

a persistir durar:~e ~oda la \"ida de este cuerpo. Las pri~1eras 

sesiones se celeCran e~ el local que ocu?a la C~ara de Dipu

tados. P.as~a ese ~o~ento, Carranza considera que puede conso

liC.ar la =-ase de su gobier:-io e!1 esta reu:iié:: y el 3 Ce octu

bre !re:-ite a la Co::.Yenci6n, pronuncia U.'1 discu=so en el que -

ent.rega el poder a la Co:n•enci5n. Es la única inter·.-enci6n d_! 
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recta de Carranza. Luis cabrera, el genial tribuno, hace uso 

de su verbo elocuente para defender la posición del Encargado 

del Poder Ejecutivo que hace entrega del poder, pidiendo que 

se rechace la propuesta de Carranza y se le entregue de nuevo 

el poder: tras la intervención de varios oradores en pro y en 

contra, desarrollSndose una apasionada discusión, se acuerda 

se le confiera de nuevo el cargo. 

Fue el momento cumbre del carrancisrno en la vida de la Conven 

ci6n. Su c~nit y al mismo tiempo su ocaso. La ausencia de re

presentantes del zapatismo y del villismo, en el seno de la 

Convención privan a ésta ó.e un val.::.r =c.::.l y le impiden conve,E 

tirse en factor de unidad, por lo que al dia siguiente buscaQ 

do la presencia de estos últimos y tratando de situarse en un 

lugar neutral, la Convención acuerda trasladarse a AguascaliE?!!,_ 

tes. 

"Entre tanto, hab!a llegado el momento de la Conven 

ci6n de Generales, pactada en Torreón, y era tan vi 

sible en ella, el prop6sito de extinguir la Primera 

Jefatura y de Excluir al Prireer Jefe, Sr. Carranza, 

que éste les envió su renuncia. Tal renuncia había 

sido ya aceptada, cuando el Lic. Cabre::-a, que form..§!_ 

ba parte de la Convención, pronunci6 un notabilísi

mo discurso que hizo cambiar el sentido de la Asar.-1-

blea; la renuncia fue retirada, y la Asamblea se di 

solvi6 para volver a reunirse más tarde en Aguasca-
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lientes, a fin de que en ella pudieran .estar repre

sentados los Generales de la Divisí6n del Norte".33 

Durante las sesiones en Aguascalientes, la Convenci6n consid~ 

randa que se había presentado :ya el General Villa, pero nin

gún representante del zapatismo, acuerda y envía una comisión 

de la Con\'enci6n a entrevistarse con Zapata; y es así corno se 

propicia el primer encuentro entre el zapatisrno y el villisr.io 

y es allí ta..ilbi~n donde se empiezan a sellar los compromisos 

de los dos bandos. La alianza de las dos corrientes =a."'::re~i

nas en el seno de la Convenci6n y en el curso his~6rico de la 

Revoluci6n Mexicana, era ya evidente; la Asarr.blea se ve .inva

dida por una fuerte corriente de simpatía al zapatis;no y em

pieza a abandonar las filas del carra~cis~o en forma notable. 

Además, la delegación del Sur, inyectó el !n!.:::.o ¿e sus princ_! 

pies ideológicos a la Convenci6n y la aparta de la discusi6n 

política, electoral y de ?ersonalidades en que se encuentra -

envuelta, para llevarla al catnpo estrictarnente ideológico y de 

reforma ..;::::=i~l. f\P aquí al rornpL-niento de Villa y Zapata, só

lo faltan escasos días. 

Venustiano Carranza no hizo acto de presencia en Aguascalien

tes, ni tampoco design6 un representante. Al darse cuenta que 

pierde su influencia en forma ~o~al svbrc l~ Convenci6n, se -

mantiene alejado de sus trabajos y si ... ple->1en~e se limitó a e'!!. 

testar sus requisitorias, tratando de no darle importancia y 
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casi de ignorarla. Carranza sostuvo insistentemente que la Con 

venci6n no era m!s que una "junta" consultiva, sin competen-

cia para tomar ningún tipo de decisiones, adoptando una posi

ci6n de hostilidad hacia la Convenci6n, pensó que podía utili 

zar a la Convención para consolidar su posición y se encontró 

al contrario, debilitado en lo ideológico 'i lo político, des

pués de estos aconteci~ientos existe una manifiesta hostili-

dad de la Convención hacia él y posteriormente le pide la re

nuncia. Los c~~pesinos son indudablemente el principal motor 

de la Convención. Lamentablemente, a pesar de su casi absolu

to control de la situación, las corrientes campesinas no su

pieron consolidar sus éxitos. 

La Convención que más allá del simple nombramiento de Presi

dente Provisional y del tratamiento de cuestiones electorales 

adonde quer1a conducirla Carranza, plante6 una serie de pro

blemas y exigenciess, que a la larga la convirtieron en un veE 

dadero cuerpo Celiberante y en el antecedente parlamentario -

del Constituyente de Querétaro en 1917, ninguna Asamblea ha

bía deliberado en H~xico con tanta libertad, corno la de Agua~ 

calientt?s. E;;_ for::-.3 CesorC.er:.aC.a al principio, un tanto incoh~ 

rente, los hombres gue habían ido a la revoluci6n e~pezaron a 

utilizar la ~écnica parla~entaria, a la cual s6lo habían ten! 

do acceso los científicos privilegiados con escaños en las c.á

ma:.-as de Diputados y Senadores de la época del ?Orfirisrno. No 

existe ?ara las diYersas deliberaciones un reglamento, ::unda

mentalmente porque los rniem~ros de la Asa~blea deseaban tener 
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una absoluta libertad. 

No es ahora la clase dirigente, la minoría privilegiada la que 

va a deliberar sobre los grandes problemas del país, desapare

cen los hombres de buenas formas sociales, de caballerosidad, 

de pulimento en el lenguaje y es ahora el pueblo, los campesi

nos, los obreros, los militares formados al calor de las bata

llas, los zapatistas, los villitas, los que van a formar verd~ 

deros grupos políticos con espíritu de combate y quienes van a 

integrar por primera vez diversas corrientes en el seno de una 

asamblea. Sus frases felices o malogradas, revelan el lengua]e 

burdo del hombre del campo sin mayor instrucción, pero expre

san con absoluta sinceridad y con notable espontaneidad, el sen 

tir de los hombres que hicieron la revolución. 

Precisar los fines y alcances de la revolución y elaborar su 

programa, eran las tareas capitales de la Convención, que fue 

en su tiempo, el organismo más autorizado de la re·JOlución. Es 

en ella en donde se estructuran las ideas, que a pesar de la 

derrota de las facciones campesinas, sustentan un criterio r~ 

dical en materia agraria que van a servir de base a la Constl 

tuci6n de 1917. Sustentan el principio de que la tierra es de 

todos, que los terrenos que forman el territorio nacional es 

propiedad del estado y se encuentran fuera del comercio de los 

hombres; entre las disposiciones más avanzadas de la ley agr~ 

ria es la de considerarla dentro del orden Constitucional; la 

de restituir de inmediato los terrenos, montes y aguas a las 



56 

comunidades despojadas; la de aceptar la propiedad comunal y 

ejidal; la de pedir la expropiaci6n por causa de utilidad pú

blica, mediante la correspondiente indernnizaci6n; señala con

cretamente quiénes son los enemigos de la Revolución, a qui~

nes se confiscar!n sus tierras; la prohibici6n de enajenar o 

gravar los terreno5 que el gobierno ceda a comunida¿es o ind,i 

viduos; el establecimiento de un banco agricola; la obligación 

de cultivar la tierra; destaca entre todas las ideas la de e~ 

propiar la totalidad de las tierras del país para ser reparti_ 

das, respetando la pequeña propiedad. 

Es durante su pernanencia en Cuernavaca, cuando la Convenci6n 

va a contemplar las luchas ideol6gicas que la van a justifi--- -

car ante la historia y que la \•an a significar ante el caudal 

ideol6gico de la Revoluci6n Mexicana, con aportaciones propias 

muy \,.al icsas. Es aquí tar..bién, en donde la Convenci6n va a con 

templar las diferencias ideológicas entre los delegados del -

Norte y los del Sur y es aqu!, en donde aparecerán serias con 

tradicciones entre las dos corrientes cawpesinas, a tal grado 

que las dos delegaciones están continuamente a punto de lle-

gar a un rorn?i.rnie:l.to. Los delegaaos y pri:lcipalrut::n.lc je-

fes de cada dele;aci6:1, saben de la conveniencia de mantener 

la unidad Villa-Zapata, como últi:r.a esperan;:a de triunfo para 

la Convenci5n. A."Tlbas facciones se complementan, la villista -

es la que da el apoyo militar y la zapalisla .::..a q-..;e. l.a =e .... is

te legítiw~üente de un ti:n.bre de lucha ídeol6gica y clasista. 
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Se advierten cómo confluyen en la Convención tres corrientes, 

tres fuerzas, tres pensamientos, cada uno representando a un 

caudillo, cada uno representando intereses diferentes y cada 

uno enmarcado dentro de una circunscripción geogr§fica dife

rente. Ni Villa ni Zapata logran unificarse plenamente, ni en 

métodos, ni en táctica de lucha contra la corriente que a~s 

combaten; el carácter local de cada movimiento y la falta de 

un plan bien delineado les impide aprovechar la fuerza incon

trastable de su alianza y el fruto de sus triunfos revolucio

narios. Al contrario de sus corrientes antagonistas, el Pri

mer Jefe si logr6 una unidad militar, un control de mando y 

un reconocimiento absoluto a su jerarquía. Mientras el zapati~ 

mo y el villismo se destrozaban, el carrancismo se uni6 más 

que nunca. 

La Convenci6n fall6 en uno de sus prop6sitos fundamentales, -

lograr la unidad revolucionaria. Provocó todo lo contrario ai 

propiciar la desuni6n }." las fricciones entre sus elementos, 

que no terr.iinaron hasta eliminar al adversario. Primero entre 

los w.ilitares ~· los civiles¡ luego al enfrentar al Carrancis

mo con l.:l ::acci6n \"illa-Zapata; al enfrentar al gobierno con

vencionista de E.ulalio Gutiérre: con el General Villa y fina,,! 

mente al pro\"ocar el distan.::ia.11.iento Villa-Zapata. 

~ntrc del :!S?eC':C' ideol6sic0 d~ la Convención, hay un hecho 

hist6=-ica.':lente ':.rascendente para la reYoluci6n; es a partir 

de aquélla cuando la revolución adquiere un sentido indudable 
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de lucha de clases, que es en e~ia'· e·n donde Se _ya· ".I:: ac;entuar y 
agudizar y en donde adquiere un ·car_!c~er ·de -reivindicaciones 

populares. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917. 

Lo reciente de los acontecimientos hist6ricos a que hemos he

cho referencia, hace que la pasi6n sectaria deforme en muchos 

casos la verdad hist6rica. La historia (di~e u~ sabio aforis

mo), la escriben los vencedores. La facción carrancista fue la 

\'encedora militarmente, en la historia =.e !.===' pu;r.as ínter-

nas de la revoluci6n mexicana "i la versi6n histórica de los 

participantes directos en la revoluci6n y en las luchas del -

Congreso Constituyente, favorecen indudable.'ilente a la .figura 

hist6rica del l!.der de la corriente carra:i.cista. Se señala co.."1 

~nfasis que la idea de convocar a u~ Cc~greso Constituyente, 

proviene de una espont~nea decisi6n del Primer Jefe. Idea al~ 

jada de la \.'erC.ad, son las sucesivas exigencias de reforma S.Q 

cial de sus grupos opositores, los que han orillado al Primer 

Jc!c ~ dict~r medidas reformistas y es la presi6n indiscuti-

ble de .st:.s g:-upos antag6nicos, la que lo va a llevar .a convo

car al constituyente. Es indudable que Carranza tiene una apo,!_ 

taci6n persona'!. y un 'C'lérito sin di.scusi5n en la for:r."1aci6n de 

la nue\~a leyr ade.."T'.1§.s, que torn6 una actitud de respeto absolu

to a la As~1.blea y le permi ti6 actuar con la más plena de las 

libertades. 

Carran=a piensa en convocar a un Constituyente, para legiti-
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mar la serie de medidas y disposiciones que ha dictado en uso 

de las facultades extraordinarias que se le ha conferido du

rante el curso de la lucha y que piensa pueden ser impugnadas 

por sus enemigos; la única manera de legalizar toda esa serie 

de disposiciones dadas en una condici6n irregular, era convo

car a un Congreso Constituyente para que las incorporara al 

cuerpo Constitucional. Idea que se desprende del Decreto para 

la formaci6n del Congreso Constituyente, de 14 de septiembre 

de 1916, al señalarse: "Se quitará a los ene~igos del orden, 

todo pretexto para seguir alterando la paz pública". 

El 14 de septiembre de 1916, cuando la Convención se encuen

tra ya totalmente desintegrada y prácticamente inactiva, se 

publica el Decreto para la formación del Congreso Constituye~ 

te. Las elecciones a Diputados se llevarán a cabo el 22 de os 

tubre. 

y al efecto se expidió el decreto de 14 de seE 

tiembre de 1916 en la Ciudad de México, por el cual 

se reformaban los artículos 4o., 5o. y 60. del de

creto de 12 de dicie~bre de 1914 expedido en Vera

cruz, estatuyéndose la forma de ele~ir a los diput~ 

dos que integrarían la asamblea, quienes deberían -

ser electos, etc.". 

"Después se expidi6, con fecha 19 del propio mes y 

año, el decreto de Convocatoria a la magna asamblea 

que se reuniría en la Ciudad de Querétaro, el lo. -
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de diciembre del año en curso. En ese mismo docume~ 

to se precisaban las bases reglamentarias de la ele~ 

ci6n y cuan to era necesario para la correcta marcha 

de la asamblea constituyente" .34 

Este decreto, fue con el que impidi6 el carrancismo la parti

cipaci6n de los delegados convencionistas m!s notables, quie

nes indudablemente habr!an ganado ~na elecci6n democr!tica en 

sus zonas de influencia y hubieran sido los m!s legitimas re-

ran podido contribuir con sus luces y con el acopio de sus ª.!!. 

teriores experiencias, a las deliberaciones que se sostuvie--

ron en Querétaro. Según este decreto, s6lo pod!an ser electos 

Diputados al Congreso Constituyente, aquellas personas que h!!_ 

b.ía.:1 protestado fidelidad al Plan de Guadalupe y no habían t~ 

nido manifestaciones de hostilidad hacia el constitucionalis-

mo1 o sea a Carranza. Caso en el que se encontraban la total.!._ 

dad de los rni~übros de la Convención, que quedaron así autom! 

ticamente excluidos. Carranza, en su af&n de tener un absolu-

to control sobre sus creaciones parlamentarias, no permiti6 -

que participarar. en esta graYe decisión nacional, corrientes 

reYolucionarias importantísimas. 

Con;re.so Ccns~i 

3< ... Tesús i<o~ro Flores. "La CO:lStitución de l9li y los ?r!.J:ieros ~ier.ios Re\·olucioMrios". 
Tomo l!, !a. E.:Hc1ó!l. Li!.1~ ~ex. E.!1tores. B. Co-sta-kt!c. Héxlco, D.F., 1960, p. SS. Ci 
ta6o ;te> Jo.sé Ra=!m Me!i:-.a Cena=.tes. "':~es 5oc1o--Ju:-!~1~ del J..>ttc.:lo l7 Co."lSt1tv-
cion,,.l"'. Ce:".t:-o ~e !..st"11!cs :C:istó>ico.s ,je} J..i;raris.mo en Mh:.co. Mh1;:-o, 19&Ci, p. 63. 
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tuyente que debía reunirse en Querétaro, donde a la 

sazón estaba la residencia oficial del Primer Jefe 

en su car~cter de Encargado del Ejecutivo de la Na

ci6n, se hicieron corno todas nuestras elecciones, m~s 

por la selecci6n de los Gobernadores y de los Jefes 

Militares de los Estados y del Distrito y de les 7~ 

rritorios Federales, gue por la libre voluntad de 

los electores: no pocos criollos, para fc::-;:iar las 

derechas, como ahora se dice, lograron colarse; al

gunos elementos extraños a nuestra nacionalidad, e~ 

traron también; ;>ero en general, dichas elecciones, 

no resultaron malas, dominando en ellas las izquie~ 

das más o menos radicales. Si las mismas elecciones 

no representaban en conjun~o, un triunfo del sufra

gio efecti \•o, sf lo representaban del trasegamiento 

efectuado por la re vol uci6n". 35 

Jos~ Natividad Macias y Luis Manuel Rojas, ilust::e~ j~istas, 

fueron a quienes e~carg6 Carranza dar forma a u~ proyecto de 

Constituci6n, dándolo a conocer al iniciar los trabajos de la 

Asan-~lea al queda= formal!::e~te instalada. Evidentemente el pr~ 

yecto de reformas r.o satisfizo n los Diputados Cci:is~ituyen't.es 

ya que t:.endía a reafirr:iar la estructura :undamental de la car

't.a de 1857, sin contener ni siguiera las mínimas aspiraciones 

que se pretendían incorporar al cuerpo Constitucional. 
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El proyecto del artículo 27 declaraba que no se podía afectar 

la propiedad pri~ada sino por causa de utilidad pública y pr~ 

via indemnizaci6n. Se prohib!a a las corporaciones religiosas 

adquirir o administra~ m~s bienes raíces que los edificios de_! 

tinados directamente a su finalidad. Con evidente tibieza se 

ordenaba que los ejidos q:ue se hubieran conservado posterior

mente a la Ley de t>esamortizaci6n, ya se les restituyera o d~ 

taran, se disfrutar!a en común, para más adelante proceder a 

su reparto, confor.ne a una ley que se expediría al efecto. En 

lo referente a las sociedades civiles y cu~crciales se les pe.E, 

mit!a poseer fincas urbanas y establecimientos fabriles bien 

sea en la Ciudad o en el car.:po; i~ua:wc~~e f"--~d!an poseer ex-

plotacior.es mineras, petroleras o sustancias que se localiz~ 

ran en el subsuelo, vías férreas y oleoductos. 

Al observarse que. la redacción del proyecto del articulo 27, 

no res?o~d!a a las exigencias revolucionarias, se pospuso su 

discusión y se ::euni6 una comisi6n que preparar!a un antepro

yecto de este art.ículo, con el prop6sito de incorporar en él, 

las ideas prevalecientes en materia agraria. Para la comisión 

que se reuni6 a tratar de forr..ar este :-iue· .. ~o texto, seguía si~ 

do la Ley del 

te artículo fue elaborado en condiciones ?CC~ us~ales, en re

ferencia con los de.~ás artículos del Cuerpo Constitucional. -

Las discusiones para presentar y elaborar el proyecto que se 

puso formal:nente a consideración de la ~s~lea, son sosteni

das en forrna privada por una comisi6n que trabajó al rr.ar;en de 
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las formalidades del congreso,. ·sin celebrar discusiones de t! 

po parlamentario, ni usa una tribuO-a, .ni un reglamento, sus -

discusiones son sostenidas un tanto informalmente y frente a 

un grupo reducido. Esta comisi6n fue presidida por el Ingeni~ 

ro Pastor Rovaix :y cont6 con la asesoría de Don !>Jldrl!s Melina 

Enríquez. 

De la iniciativa de Carranza no se tomaron sino algunos p§rra 

fes que se consideraron importantes, estructurándose un arti

culo evidentemente nuevo. El Congreso Constituyente al efec

tuar la discusi6n y estudio del artículo 27 de la Constituci6n 

motiva un debate de gran trascendencia hist6rica, en la que 

participaron los más prominentes Constituyentes, en una sesión 

que se declar6 permanente desde el 29 de enero de 1917, y con 

cluy6 trabajando d!a y noche hasta el 31 del propio mes. 

El artículo 27 fue aprobado por unanimidad de los 150 diputa

dos preser.tes. Con la inclusi6n de este precepto, se consoli

d6 un nuevo orden Constitucional Agrario, en donde se contem

plan algunas exigencias campesinas como: El fraccionamiento -

de los latifundios; la expropiaci6n por causa de utilidad pú

blica; el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola; los pr2 

cedimientos de restituci6n y d0taci6n de tierras y aguas; el 

reconocimiento a la forma de propiedad comunal; el estableci

miento de la concepci6n del derecho de propiedad como función 

social; la facultad expresa al Estado para regular el aprove

chamiento y la posesión de la propiedad de la tierra, imponien 
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do a ésta las modalidades que dicte el interés público; las li

mitaciones a la capacidad de adquirir y poseer propiedades rú~ 

ticas, impuestas a corporaciones civiles y eclesiSsticas; la 

propiedad de los bienes del subsuelo; las limitaciones de los 

extranjeros para adquirir tierras; entre otros aspectos, por 

lo que resulta casi obvio afirmar que este artículo puede ser 

considerado corno el programa de acci6n político, social y ec2 

n6mico del Estado Mexicano. 

1.6 RESEílA DE LA LEGISLACION AGRARIA, A PARTIR DEL CODIGO 

AGRARIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942, A LA CONSTITUCION 

VIGENTE. 

Para lograr una mejor comprensi6n del terna, abordaremos la m~ 

nera en que nace nuestra legislaci6n agraria a partir de la 

Constituci6n de 1917, comentando las diversas etapas en forma 

genérica, hasta llegar a la actual Ley Federal de Refonna Agr~ 

ria. 

REGLAMENTACION AGRARIA. 

El art!culo 27 Constitucional, señala los lineamientos funda

mentales para atender y resolver el problema agrario, mismo -

que por su complejidad requería una minuciosa reglamentaci6n, 

ante lo cual y al no existir, la Comisión !-Jacional Agraria d.!;! 

rante el período comprendido en los años de 1917 a 1920, expi 

de una serie de circulares, elaborándose conforme se advertían 
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determinadas necesidades o para resolver problemas de aplica

ci6n de las leyes fundamentales, recogiéndose las experiencias 

y lenta~ente se fue configurando la reglamentación agraria; 

que por sus características era difícil consultar y coordinar 

en un momento dado disposiciones que no obedecían a un plan 

preconcebido, por lo que no resulta raro encontrar circulares 

contradictorias. 

" ... Estas se pueden agrupar en aspectos homogéneos 

en el rengl6n jurídico-agrario. Las circulares rel~ 

tivas a las acciones de dotaci6n y restitución son 

!.as nW:r1eros 1, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 35, 

38 y 42, en tanto que las que regulan la competen

cia, operación y valor de las resoluciones de la Co

misión Local Agraria son las números 2, 4, B, 10, 17, 

26, 28, 29, 30, 31, 34, ~4, 46 y SO. La jerarquía 

de la Ley del 6 de enero de 1915 se manifiesta en 

las circulares 3 y 31; los requisitos de los títu

los para ejercer la acci6n de restitución en la ci~ 

cular 5; la categoría política de los poblados soli 

citantes en las circlll~res ~ y .;u; y el respeto a la 

infraestructura por so!i.ci t.antes y autoridades en la 

circular 7. El tratamiento de las demasías se ins

cribe en la circular 11; el régimen interior del ej.!_ 

do en la circular 48; el fundo legal en la circular 

18, y la competencia de los gobernadores de los es

tados y territorios en las circulares 20, 26, 27 y 
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41. La parte reglamentaria de los Comit~s Particul~ 

res Ejecutivos se enmarca en la circular 19, en ta~ 

to que los Comités Particulares Administrativos se 

localizan en las circulares 22 y 51. Finalmente, la 

posesión provisional se regula en las circulares 

32b, 33, 39, 43, 45 y 49; la posesi6n definitiva en 

la circular 43, y el respeto a la pequeña propiedad 

en la circular 21 • •36 

LEY DE EJIDOS DE 28 DE DICIEMBRE DE 1920. 

Con la experiencia adquirida a trav~s de las circulares, se -

elabora esta Ley; en parte, es una codificaci6n de las princ_! 

pales circulares expedidas por la Comisión Nacional Agraria, 

introduciendo otros lineamientos más sobre conceptos fundame~ 

tales. A ~artir de esta ley se inicia la etapa reglamentaria 

en raateria agraria. 

Respecto de la capacidad jurídica estableció, que ésta se de

terminaba por la categor1:a pol1tica del núcleo de poblaci6n y 

rras a los pueblos peticiona=ios sino que has~a el P=esidente 

de la República revisara las resoluciones dictadas por los 92 

bernadores Ce los Estados. Establece diferencias sustanciales 

ta ley r..o ayudaba a resolver el probiema agrario, dado que los 



67 

tdmites eran dÚícÚes:y Ürdados ;· Suprimió .la;. posesiones 

provisionales; por ~o q~.; pronto hubo de dero¿arse. 

DECRETO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1921. 

Mediante decreto de fecha 22 de noviembre de 1921, el Congre

so de la Unión abroga la Ley de Ejidos, ademSs, sentó las ba-

ses fund~~entales de la subsecuente legislaci6n agraria. Fa-

cultando al Ejecutivo para que dicte todas las disposiciones 

conducentes a reorganizar ·y reglamentar el f°u.ncionamiento de 

las autoridades c;ue para su aplicación crea el decreto pra-

constitucional de 6 de enero de 1915. 

Este decreto establece términos improrrogables para la susta~ 

ciación de los expedientes, cuatro meses para las Comisiones 

Locales ;,,.:;rarias ~· u~ mes. para los gobernadores de los Esta-

dos; establecimiento de posesiones pro~·isionales; estableci-

~iento del sistema de respo~sabilidades de las autoridades 

agrarias; creaci6n de la Procuraduría de Pueblos para patroci 

nar ~ratuitar.iente a los pueblos que lo desearan. 

Con es~e decreto, en que el Poder Legislativo autoriz6 ·al Po-

der Ejecutivo ;>ara reglamentar las leyes agrarias, se logr6 

agilizar los procedimientos, lográndose un gran avance en la 

soluci6n del ?roblerna agrario. 
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REGLAMENTO AGRARIO. 

En uso de las facultades que le concedió el decreto, el Ejec.E_ 

tivo Federal expide el li de abríl de 1922, un ReglamentoAgr~ 

ria, en donde busca hacer más expédita la solución del probl~ 

ma agrario, reduciendo al cínimo los requisitos y trámites, -

conservando el mismo principio de la Ley de Ejidos en los re

ferente a la capacidad jurídica de los pueblos, intentando r~ 

mediar el defecto tan s6lo con adicionar otras tres categorías 

m&s; establece la extensi6n del ejido, señalando de cuatro a 

regular y de seis a ocho hectáreas en los terrenos de tempo

ral de otras clases; señala la superficie que constituye la -

pequeña propiedad; in~rodujo en el procedimiento agrario, que 

los propietarios afectados, ten!an la oportunidad de presen-

tar sus observaciones sobre los censos, y en general, escri

tos, pruebas y alegatos en su defensa; caJnbia el procedi:nien

to adr.linistrativo transformándolo en conflicto entre las par

tes. 

La importancia de este reglamento, radica que durante su pe

r!odo de vigencia coincide con una r.i.ayor actividad en el re

parto de la tierra :!' co:1. u.ta franca orientaci6n de la políti-

ca agraria en el sentiCo de extender los beneiicios a todos 

los pueblos rurales. 

LEY DE DOTACION Y RESTITUCION DE TIERRAS v AGUAS DE 23 DE ASRIL 

DE 1927. 
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El Reglamento Agrario dio a la dotaci6n y restituci6n de tie

rras y aguas un carácter de contienda judicial, vino a ser un 

obst~culo en la realizaci6n de la Reforma Agraria, considera~ 

do que el reglamento era muy de:ectuoso, al no contemplar los 

diferentes aspectos del complejo fenómeno que pretendía regu

lar, por lo que los propietarios valiéndose de su participa

ci6n en el procedimiento, lo embrollaban con instancias y re

cursos alarg!ndolo indefinidamente. 

La Ley en comento, es donde se hace el pri~er intento de Cod! 

ficación Agraria, buscando definir la personalidad de los nG

cleos de poblaci6n y estructurar un juicio administrativo ª9J:'!. 

rio de acuerdo con las peculiaridades de la materia, pero de~ 

tro de las exigencias de los art!culos 14 y 16 Constituciona

les, a efecto de e'\"itar que mediante el amparo, se \"ieran pr,! 

vados los pueblos de sus tierras, por alguna deficiencia le

gal en el procediwiento. 

En cuanto a la capacidad Jurídica en nateria cn.l'=c'ti.·.·.:., CCLm.

bia la forma de las anteriores leyes, est.ableciendo g-.ie todo 

poblado tiene derecho a que se le dote; el procedimiento agr~ 

rio es un verdadero Juicio y aborC.a ?roble..-nas i!:!portantes que 

no habían sido ~ocaCos por la legislación anterior. Esta ley 

!~a reformada el 11 Ce agosto de 1927, el 17 de enero de :929 

Y por últi~o, el 21 de rnar=o del rnisoo año, se refundieron la 

precitada ley y sus re~orrnas en una nue~a ley denorninada de -

Dotaciones y Restituciones de 1'ierras y Aguas. 
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CODIGO AGRARIO DE 22 DE MARZO DE 1934. 

Como consecuencia de la Reforma Constitucional de 1934, apar~ 

ce el primer Código Agrario, que conserv6 en parte la estruc

tura de la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas 

a la cual derogó; reune tambi~n las materias de otras leyes 

como la Reglamentaci6n sobre Repartici6n de Tierras Ejidales 

y Constituci6n del Patrimonio Parcelario Ejidal, la de Nuevos 

Centros de Poblaci6n Agr!cola, la de Responsabilidades de Fu!! 

cionarios en Materia Agraria; igualmente introdujo innovacio-

nes fundai:ientales. 

Lo m!s sobresalie~te de este Código consiste, en que la soli

citud de dotaci6n era procedente, siempre que el poblado sea 

anterior a la fecha de la solicitud; la extensión de la pare~ 

la la establece en cuatro hectáreas en tierras de riego o sus 

equivalentes en otros tipos de tie:-ras; para la pequeña pro

piedad seria i~a!ectable 150 hectáreas de riego o de 300 de -

temporal, pero cuando no hubiera tierra suficiente ~ara dotar 

t.1.:eas, respe.::ti· .. ·a. .. e:;te; o=denS :..nstalar a los campesinos que 

queden si~ tierras en las parcelas en Conde los ejidos sobra

ban tierras; estatuy5 la c!'.'eaci6n de Nue\•os Ce:-itros de Pobla-

rios de distintos núcleos Ge ?Oblación; en cuanto al procedi

miento, estableci6 la doble vía ejidal, para que cuando la s2 

licitud :~era de restituci6n, al ~is~o tiempo se seguiria de 
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oficio el procedimiento dotatorio, para el caso que la resti

tuci6n se declarara improcedente; determinó la inafectabili

dad en funci6n de cultivos y cre6 la inafectabilidad ganadera. 

Los procedimientos se simplificaron, conservándose el aspecto 

!'or:nal de juicio, pero se sustituyó los plazos y términos que 

se conced!an a las partes por una regla general, en donde los 

interesados pueden presentar durante la tra.~itaci6n de la p.r1 

mera y segunda instancia, las pruebas que estimen convenien-

tes, hasta antes de las resoluciones respectivas. 

COOIGO AGRARIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1940. 

Dentro de este C6digo se logra ~~a meJOr técnica, pues separa 

adecuadar.iente la parte sustanti'\.·a de la parte adjetiva, 1.ogr&.,!! 

dese una estructuración sistemática de su articulado en tres 

grandes partes fundanentales, la prir.iera en Autoridades Agra

rias y sus atribuciones, la segunda en Derechos agrarios y la 

tercera en Procedimientos. E.n cuant.o al fo:¡do, es cuy sL"';lilar 

~l Código gue deroga, incluyendo únicamente un capitulo espe

cial sobre concesiones de i~afectabilidad ganadera, en donde 

amplia las disposiciones anteriores, agregando oLra~ qúc rc

gla:nentaron con mayor detalle el caso. 

El C&Cigo a g~e 4~5 refe=i::cs, !ue de.rogado por un nuevo o=de 

r.ar.iiento el 31 de diciembre de 19~2, mismo que tuvo una vige~ 

cia hasta el año de 1971, siendo éste un Código mejor estruc

turado, du:-ando ¡:-¡ás tiem?O que cualquier CS:iigo Agrario anterior. 
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LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 16 DE MARZO DE 1971. 

Esta ley está integrada con siete libros, el primero se refi~ 

re a las autoridades agrarias y al Cuerpo Consultivo, el se

gundo al ejido, el tercero a la organi:zaci6n econ6mica del ej.!_ 

do, el cuarto a la redistribuci6n de la propiedad agraria, el 

quinto a los procedimientos agrarios, el sexto al registro y 

planeaci6n agraria y el s~ptimo a las responsabilidades en m~ 

teria agraria. 

~n ~l ~=i~c= libre, e~ccntr~~os que la5 Co~isiones Agrarias -

Mixtas se con\.·ierten en 6rganos de primera instancia para re

solver asuntos interejidales; para conocer sobre la nulidad de 

fraccionamientos ejidales y de bienes comunales; nulidad de -

actos y documentos que cont.ravengan las leyes agrarias; intr,E. 

du~e t:::1a ~.ayer Cemocracia al permitir que los miembros del c2 

misariado por una sola ve:: podrán ser reelectos. 

En el segundo libro, a las mujeres se les reconoci6 capacidad 

jurídica igual que a los del \ .. ar6n y considera al matrimonio 

la como patrimonio familiar y est.ablece la c.a~e:::-a en que se -

heredan los derechos agrarios; crea la unidad agrícola indus

trial para la mujer: precisa las causas de utilidad pública -

nirno de solicitantes es de 10 capacitados. 

En el tercer libro1 en el aspecto económico, estimula la es-
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tructura empresarial del ejido, contemplando alternativas pa

ra la comercializaci6n e industrializaci6n de los productos 

ejidales y diversifica las actividades productivas del campe

sino, buscando darles apoyo con asistencia técnica, crédito 

suficiente y oportuno, establecimiento de centrales de maqui

naria e implementos agr!colas; preve coo?erativas de consumo, 

la constituci6n de uniones de crédito, la formaci6n de socie

dades de comercializaci6n, as! como una serie de condiciones y 

elementos que le sean propicios para lograr _un meJor nivel de 

vida. 

En el cuarto libro, fortaleci6 las medidas para acabar con los 

latifundios simulados; se obliga que para que la propiedad 

agrícola o ganadera conservara su calidad de inafectable debe 

de estar en explotaci5n; se introdujo un nue\•o tipo de certi-

ficadc de ir.~:c~tabili¿ad, el agropecuario; Íaculta para señ~ 

lar los índices de agostadero. 

El quinto libro, se int.rodujeron nuevos plazos para que las ª.!::;. 

toridades agrarias cumplieran con sus funciones en los proce

J..i..m.i~Hlv~ y se arnpliaror. otros; se estableció la inscripci6n 

preventiva en el Registro Público de la Propiedad, de las prQ_ 

piedades presuntas afectables. 

En el sexto libro, los notarios est§.n obligados de avisar al 

Registro Agrario Nacional de las operaciones que tramiten re

lacionados con la propiedad rural; se establece la elaboración 

de planes regionales y locales para el desarrollo industrial 
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del campo, para la creación de nuevos centros de población eji

dal, para la rehabilitación agraria de ejidos y comunidades y 

tambi~n de organización y desarrollo ejidal y comunal. 

En el séptimo libro, se reduce a un solo capítulo, en donde 

algunos casos tipifica los delitos incluyendo la penalidad y 

en otros remite a la legislaci6n penal específica para estos 

funcionarios y empleados. 

Esta ley ha tenido diversas modificaciones y adiciones, sien-

do la pri~e~a el ~ de mayo de 1972, =esp~é3 el 21 de diciem-

bre de 1974, el 30 de diciembre de 1974, el 26 de mayo de 1976, 

el 29 de diciembre de 1960 y la última el 30 de diciembre de 

1963. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EXPROPIACION DE BIENES EJIDALES 

2.1 EL EJIDO. 

El ejido es una Instituci6n, que sus antecedentes directos los 

encontramos tanto en la época precolonial, como en la colonia 

y posteriormente en la Ley del 6 de enero de 1915, siendo que 

esta ültima es incorporada en el articulo 27 de la Constitu

ci6n de 1917. 

En la época precolonial, como se coment6 en el capitulo ante

rior, encontramos que las tierras que se apropiaron las tri

bus que se asentaron en Tenochtitlán, las dividieron en sec-

ciones o barrios y se les dio el nóü~rc de Chinancalli o Cal

pullis, palabra que según los tratadistas significa "Barrio -

de gente conocida o lir.aje antiguo"; a la ve::: en estos ba...-rios 

se fraccionó la tierra cultivable en parcelas que se les den2 

~!.!"!~ C"n1pulli. entreqándose cada una de éstas a cada cabe=a de 

=a.~ilia residente del barrio, maneJándose un concepto de ?ro

piedad como Íunción social, regulándose esta :igura con nor

mas que hasta la fecha se encuentran vige~~cs, como es el tr~ 

bajo personal de la tierra r cultivarla inint.errumpida."71ente y 

Ce ne hac~rlo así se le sancionaba, no podía recibir más de 

una parcela, constituía un patrimonio fa.i~iliar, salvo excep-

cioncs se podía arrendar la tierra, entre otras. 
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El término ejido, llega a nosotros durante la época colonial 

y es tra~da por los españoles, teniendo un significado en esa 

~poca diferente al actual; para ellos, esta figura se refer!a 

al campo o tierra que se encontraba a la salida del pueblo, -

era de uso y disfrute comunal, inalienable e imprescriptible, 

tenía como finalidad que los indios tuvieran ahí su ganad:> sin 

que se revolviera con otros de españoles. Esta idea es ~odifi 

cada en la Ley del 6 de enero de 1915, aunque no se maneja el 

término ejido, s! es el antecedente que sirve de base ?ara d.::, 

lin'2'a!" ~-.. ;-,uevo concepto, dándosele un enfoque en el sentido 

de dar tierra a la población rural que carezca de ella, para 

que puedan desarrollar plena.-nente su derecho a la vida, sin -

que pertenezca la propiedad de la tie!"ra al conún de los pue

blos, sino c;:ue ha de quedar dividida en pleno Co=iinio, aunque 

con las li..."=i tac iones necesarias para evitar acaparar.lientos par 

determinadas personas; idea que conforme avanza la legislación 

en materia agraria, continua modificándose hasta llegar al coE_ 

cepto que actualwente existe en nuestra Constitución y en la 

Ley Federal de Re:or~a Agraria. 

Con el objeto de precisar la figura jur!dica actual del ejido 

se transcribe la siguiente definición. 

"EJIDO. Es la ?ersona ~oral mexicana, de pleno der~ 

cho, con capacidad y personalidad jurídica constitui 

da por un acto de la autoridad federal, por medio 

del cual se da en propiedad a un núcleo o grupo de 
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población,,. un conjunto de bienes que constituyen su 

patrimonio, sujeto a un régimen de propiedad social 

inalienable, imprescriptible, inembargable e intran~ 

misible para que se exploten racional e integralme~ 

te, como una unidad de producci6n, organizada prcf~ 

rentemente en forma colectiva, e instrumentada con 

órganos de ejecución, decisión y control que funci~ 

nan conforme a los principios de democracia inter

na, cooperaci6n y autogestión" •37 

2.1.1 Propiedad Ejidal. 

ANTECEDENTES . 

. "<nterior a la Constituci6n de 1917, el concepto de propiedad 

privada que se aplicaba era el romanista, que constaba de: tres 

beneficios: la facultad de servirse de una cosa y de aprove--

charse de los servicios que rinda; el derecho sobre frutos o 

productos; y el poder de disponer hasta la consumación o des-

los tres beneficios ten!a sobre su cosa ~n poder absoluto, oE 

servándose un carácter individualista en extremo, trayendocoE 

sigo el concepto tradicional de justicia, de darle a cada quien 

lo suyo, de darle y respe.'tarle .:i. c.::id.:i. quien su propiedad., aun 

cuando fuera, como en México aconteció, un latifundista que 

37. Jcisé Luis Zareqo:.a y Ruth Macla. "El Desaorollo Agrario de Méx1co y su Marco Jur1d1co"'. 
Centro tlcicioMl ~e lnvestl93.i::iooes Ai;nrias. México, 1990. 
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tuviera incultas sus tierras, fuera ausentista, o usara su si 
tuaci6n para obtener privilegios que lo pusieran en competen

cia favorable frente a los pequños propietarios, a quienes por 

esta situaci6n podían abatir y absorber. 

Este derecho de propiedad no coincidía en lo mlis m!nino con el 

concepto que tenían nuestros pueblos aborígenes, quienes lo 

conceptuaban en forma singular a través del Calpulli¡ al res

pecto Mendieta y Núñez nos señala: 

"Determinar la naturaleza de la propiedad ejidal es 

una de las rnáz sc~ias cuestiones que ofrece nuestro 

Derecho Agrario, no obstante de que el régimen a~ po

sesi6n y disfrute de los bienes del ejido permanece 

prlicticamente invariable desde la época precolonial. 

En efecto, según tenernos dicho, antes de la conqui~ 

ta los antiguos mexicanos fonnaron nGcleos de pobla

ci6n en determinadas extensiones de tierra deno~in~ 

das "Calpullis"; esos núcleos eran propietarios de 

dichas extensiones¡ pero el goce de las mismas, debi:.. 

damente fraccionadas, correspondían a las familias 

que integraban cada Calpulli. E~ la época colonial 

se respet6 este sistema y en la independencia hasta 

las Leyes de Desarnortizaci6n que individualizaron la 

propiedad de los pueblos¡ pero a partir de la Ley de 

6 de enero de 1915, no obstante de que ni ~sta ni la 

Constituci6n de 17 dijeron cosa alguna sobre el pa~ 
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ticular, se volvi6 al régimen aludido, en las leyes 

reglamentarias, régimen que subsistió en los Códigos 

anteriores a la Ley Federal de Reforma Agraria en la 

que pervive con ciertas modificaciones que hacen ex

troridinariamente difícil precisar los conceptos". 38 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

El articulo 27 puede ser considerado desde diversos puntos de 

vista, pues contiene disposicion.a:s ru.uy ~-::po!."ta~te!:- sobre aguas 

minas, petr6leo, etc.; pero nos ocuparemos de él s6lo en cua~ 

to se refiere a la distribución de la tierra. 

En el Congreso Constituyente, como resultado de las experien-

cias vividas e interpretando el sentimiento unánime de los r~ 

volucionarios, los diputados =uvieron el prop6sito fundamen--

tal de que en la legislaci6n mexicana quedara establecido co-

mo principio b~sico, que sobre los derechos individuales a la 

propiedad estuvieran los derechos superiores de la sociedad, 

representada por el Estado, para regular su r~porti~it~, su 

uso y conser,taci6n, por lo que es aprobado sin discusión la 

parte del proyecto original del artículo 27, que establece: 

"La naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de imp~ 

ner a la propiedad pri\.·ada las modalidades que die-

te el interés público, así como el de regular el -

aprovechamiento de los elementos naturales suscepti 

38. Luc:io Mcndieta )' Nfiñet, O::.ra c:1t.a6~, p. 345. 
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bles de apropiaci6n, para hacer una distribuci6n 

equitativa de la rique=a pGblica y para cuidar de su 

conservaci6n. Con este objeto se dicta=án las medi-

das necesarias para el fracciona.~iento de los lati

fundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; 

para la creaci6n de nuevos ~en~=cs de pcblaci5n ag=! 

cola con las tierras y aguas que les sean indispen-

sables; pa=a el fc=:e~tc- de la agricultura y para evi. 

tar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 

la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades, 

que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en 

cantidad suficiente para las nec~sidades de su po-

blaci6n, tendrán derecho a que se les dote de ellas, 

tomándolas de las propiedades ir~~ediatas, respetan

do siempre la pequeña propiedad •.. " 39 

AnóréS- Melina hace el siguiente comentario en relación a este 

párrafo: 

Lo anterior implica, que toda propiedad priva

da estS sometida al Estado, y que dentro de los de-

rechos de éste, caben todos los sistemas particula

res de propiedad privada que han existido ya, y los 

más que se tracen y construyan en lo sucesi\,.O. Y p~ 

39. Ma:n1el feb1l.a. -Cinco Sl;los d~ Le;isl!lc!ón J..~t~rh" .. SRA~. MéJCiC;j, 1990. Se;un6a 
C!'!ici5n, ¡i. 261. 
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ra el ejercicio de tales derechos, no tiene el Est~ 

do ni puede tener, como propietario verdadero que -

es, ninguna limitaci6n, no obstante lo cual se est~ 

blece, que el ocupar tierras y aguas tenidas par los 

particulares a título de propiedad pri~ada, se haga 

por la antigua v!a de la expropiaci6n, mediante el 

pago de una indemnizaci6n, que no se exige ya como 

previa, porque no se pagará por obligación JUrfdica, 

sino por justificaci5n moral". 4º 

En estas circunstancias nacen los derechos sociales de los cam 

pesinos y se consagra una nueva forma jurídica al derecho de 

propiedad, considerándola como una verdadera funció:i social y 

despojándola de sus caracteres clásicos de t~adición romana, 

como derecho a tener, usar y abusar de los bienes. Congruente 

con el anterior principio, el concepto de justicia se modifi

có al establecerse legalmente la posibilidad de expropiar los 

lat.ifundios gra't.ui.tament.e para los campesinos, apareciendo el 

moderno concept.o de Justicia social distributiva, que consis

te en dar un tratamiento pro?Qrcionalmente desigual a los de~ 

iguales. 

Este artículo· construye un régimen de propiedad de tipo tria~ 

gular, en raz6n de la persona o entidad a quien se imputa la 

•cosa•: propiedad ptiblica, propiedad privada y propiedad so

cial; determinándose de esta manera el carácter mixto de la 
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economía mexicana. 

El primer párrafo del articulo 27, se considera que es la pie 

dra angular sobre la cual se edifica todo el régimen de la pr2 

piedad, dándose diversas tendencias interpretativas, siendo la 

más conocida la teoría patrimonialista del Estado, quien con

sidera que la nación mexicana al independizarse de España, se 

subrog6 en los derechos de propiedad absolu~a que tuvo la co

rona española, derechos que, se dice, le fueron conferidos por 

l~s bulas de h.lejan~ro ·.~:::, expedidas en i.; 93; otra teoría CO.f!. 

sidera que la propiedad originaria de la que habla el párrafo 

significa la pertenencia del territorio nacional a la entidad 

estatal, como elemento consustancial e inseparable de la nat~ 

raleza de ésta; otra teoría asimila el dominio eminente a la 

propiedad criginari~ i" consecuentcffiente considera que en este 

primer párrafo se reconoce la soberanía del Estado para legi~ 

lar sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los líml 

tes del territorio nacional; un importante sector, sostiene -

la teoría que reconoce en la propiedad originaria postulada -

por este primer párrafo un derecho nuevo y singular, no sólo 

un dominio eminente como en el siglo pasado, sino uno más co~ 

creto y real, que puede desplazar a la propiedad privada con

virtiendo en domiales los bienes de los particulares, en vía 

de regreso a su propietario originario que es la nación, teo

ría que parece verse confirmada en el tercer párrafo del pro

pio artículo, que proclama el derecho de la naci6n para impo

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. 
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a) El régimen jurídico de la propiedad pública se establece 

principalmente en los p§rrafos cuarto, quinto, sexto, sép

timo y octavo del artículo 27. El patrimonio del Estado e~ 

tá formado por el conjunto de bienes y derechos de los que 

el propio Estado es titular y quedan sujetos a distintas 

jurisdicciones; la fracción VI del propio artículo expres~ 

mente señala que los estados y el Distrito Federal, lo rniS«to 

que los municipios, tienen plena capacidad para adquirir y 

cios públicos. 

Por cuanto hace a los bienes de la Federaci6n, la Ley Gen~ 

ral de Bienes Nacionales los divide en "bienes del dominio 

público de la Federación" y "bienes del dominio privado de 

la Federación". Los primeros, que son los regulados esen-

cialmente por el artículo antes señalado, est~n regulados 

por un régimen jurídico excepcional, que el mismo artículo 

establece y que se complementa en la legislación ordinaria. 

Al señalarse que escas bienes pertenecen dl dominio UiL~c

to o son propiedad de la nación, no está indicando solame!!_ 

te que el estado tiene sobre ellos el dominio eminente si

no que, además de éste, tiene una propiedad similar a laque 

pueden tener los particulares sobre sus bienes, e incluso, 

aún más perfecta, más protegida y enérgica al señalarse en 

el sexto párrafo del artículo 27, que sobre estos bienes el 

dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y su 

régimen protector se complementa en la Ley General de Bie-
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nes Nacionales, estableciendo que no están sujetos ·a acci6n 

reivindicatoria de posesi6n definitiva o provisional, que 

los particulares no pueden adquirir sobre ellos derechos 

reales, no se les puede imponer ninguna servidumbre, etc. 

b) La propiedad privada, reconocida en el primer p~rrafo del 

artículo 27, lo hace como un derecho público subjetivo, la 

estatuye como una propiedad precaria, limitada por el int~ 

rés colectivo, protegi~ndola mediante una serie de garan

tías contra actos arbitrarios de la autoridad, garantías -

establecidas principalmente en los artículos 14 y 16 Cons-

titucionales. 

?ara la propiedad privada, la fracci6n I del artículo en -

anSlisis, establece la regla general de que sólo los mexi

canos o las sociedades mexicanas tienen el derecho de ad-

quirir el dominio de tierras. Sin embargo, en párrafos pos 

ter.iores el propio precepto consagra excepciones CO."'lCretas; 

en el caso de los extranjeros. establee@ que p:'ld.r:~)"! -;~za=

del mismo derecho que los nacionales pero bajo ia lla~ada 

•cláusula calvo•, por medio de la cual el extranjero debe 

celebrar un convenio ante la Secretaria de Relaciones Ext~ 

rieres, al tenor del cual se compromete a considerarse co-

mo nacional respecto de los bienes que adquiera y renuncie 

a invocar la protección de su gobierno en relaci6n con los 

referidos bienes, so pena de perderlos en beneficios de la 

naci6n. La limitación insuperable de que los extranjeros -

no pueden adquirir la propiedad inmueble que se encuentra 
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en una franja de 200 kil6metros a lo largo de las .fronteras 

y 50 a lo largo de las costas. 

La fracci6n II establece, que las iglesias, cualquiera que 

sea su credo, no pueden adquirir, poseer o administrar bie

nes ra!ces ni capitales impuestos sobre ellos y de igual 

forma, los templos destinados al culto píiblico son de la -

naci6n. Por su parte, la fracción III señala que las insti 

nes inmuebles necesarios para su objeto inmediato o direc

tamente destinados a €1. En cuanto a la fracción IV, se r~ 

fiere a las sociedades corae=ciales, quienes no pueden ad

quirir fincas r11sticas y sólo podrán 'tener terre:i.os en la 

extensión indispensable para el cu.:::i.plL~iento de sus fines. 

En los años in:nediatar:i.ente anteriores a la revolución, los 

bancos se hab!an convertido en grandes la:.i!:undistas ya que, 

al no poder cubrir s~s prést~os los hacendados, entrega-

ban sus bienes a los bancos, por lo que l)ara detener esta 

sit'!.!ac!.é::., la !ra::ci6:i. ,: se::'.ala q;.:.e éstos r.c ?Odrán te:--.er 

en ad.~inistraci6n wás bienes ra!ces que los enteramente n~ 

cesarios para su ob;eto directo. En situación similar, se 

encuentran las corporaciones civiles a las que se refiere 

la !racci6n VI, quienes :i.o :.ienen capacidad para tener en 

propiedad o admi~istrar bienes ra!ces, salvo los edificios 

in.~ediata.mente destinados a su objeto. 

Continuando con el régimen de propiedad privada, conviene 
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detenerse en la regulaci6n sobre la pequeña propiedad, taE 

to rural corno urbana. Es indudable que uno de los compone~ 

tes b&sicos del plan agrario, fue la protecci6n, fortalec! 

miento y desarrollo de la pequeña propiedad, misma que es 

el único límite que debe encontrar el proceso de dotaci6n 

de tierras a los núcleos de poblaci6n. 

El párrafo tercero del artículo en comento, establece la -

protecci6n para la pequeña propiedad, siempre y cuando es

t~ en explotación. De acuer¿o con la fracción ~~, p~rrafo 

segundo, la pequeña propiedad agr1cola no puede exceder de 

100 hect!reas de riego o hu..~edad de primera o sus equiva-

lentes en ot=as clases de tierras. La pequeña propiedud 

agrícola en explotaci6n es inafectab-le y cuando se hubiese 

expedido el certificado correspondiente, el dueño tiene d~ 

recho de promover el juicio de a~paro y las autoridades que 

concedan dotaciones que les afecten incurren en responsabi 

lidades por "•iolaciones a la Constituci6:n. 

En los términos del párrafo quinto de la misma Íracci6n XV, 

la pequeña propiedad ganadera no deberá exceder de la su-

perf icie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de gana 

do mayor o sus eGui~alentes en ganado menor. Est& protegi

da al igual que la pequeña propiedad agrícola. 

Dentro del Plan Agrario del artículo 27, al procurar el -

fraccionamiento de los latifundios fue otro factor esencial, 

por ello, la fracci6n XVII faculta al Congreso de la Uni6n 
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y a las legislaturas de. los estados· para' fijar· 1a. eXtensi6.'l 

máxima de propiedad rural y establece el procedimiento bá

sico para fraccionar los excedentes. 

La propiedad urbana no es regulada tan extensamente como la 

rural. Ante el crecimiento del problema urbano el artículo 

27 fue adicionado a fin de sentar las bases para la orden~ 

ci6n de los asentamientos humanos. En lo relativo a la pr2 

piedad inmobiliaria urbana, la Ley General de Asentamien-

tos Humanos, preveé una serie de actos administrativos pa

ra reguldr el aprovechamiento de los predios: declaratorias 

de provisiones, usos, reservas y destinos. 

c) En cuanto a la propiedad social reconocida por el artículo 

27, ésta se refiere esencialmente a los ejidos y comunida

des. 

Ante el problema agrario que existe en el momento de la~ 

ción de la Constitución de 1917, se responde con varias di~ 

posiciones concretas: a) Se determina la dotaci6n de tie

rras y aguas para los pueblos, rancherías y comunidades que 

no l~s tuvieran o por lo menos no en la cantidad suficien

te para cubrir sus necesidades. b} Se conÍirman las dota-

cienes de tierra y agua hechas a los ejidos de acuerdo con 

la Ley Agraria de 6 de enero de 1915. c) Se reconoce el d~ 

recho de rancherías, pueblos y congregaciones, que de he

cho o por derecho guardaran el estado comunal para disfru

tar en común de sus tierras, bosques y aguas. d) Se decla-
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ran nulos todos los actos jurídicos que hubiesen concluido 

con la privación para dichas comunidades de sus tierras, bO.§. 

ques y aguas ·y se declara que les serán res ti tu idas. 

En cuanto a las tierras de cultivo, éstas se determinan t2 

mando en cuenta la superficie de la5 tierras y el na.mero de 

campesinos que forman el núcleo de población. De acuerdo 

con la fracción X del artículo 27, la unidad individual de 

dotación no debe ser menor de 10 hectáreas de riego o de 

sus equivalentes en otras clases de tierra. 

El régimen jurídico de la propiedaU ccm~~3l e~ parecido al 

del ejido, aunque entre ambas figuras hay claras diferen-

cias; la personalidad del ejido surge con la entrega de las 

tierras, en cambio, las comunidades ya poseen de hecho o -

por derecho bienes rústicos que la Constitución les autor! 

za para disfrutarlos en común. Los procedi~ientcs de dota

ci6n y ampliación de ejidos son distintos de los correspon 

dientes a la restituci6n de tierras a las comunidades o a 

su confinnaci6n y titulación. 

En cuanto al pru(;t:di..-.ic;-..!:o y ~ las autoridades agrarias, -

es conveniente tener en cuenta lo siguiente: la fracción -

XI, en su inciso a), se reÍiere a la Secretaría de la Re

forma Agraria y cuyo titular es nombrado y removido libre

mente por ei ?residt:nte: de la P.epúbl ica. 

El Cuerpo Consultivo Agrario que menciona el inciso b) se 

integra por cinco titulares y por el número de supernwner~ 
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ríos que decida el Ejecutivo Federal. Dos de los miembros 

titulares y la misma proporción en el caso de los supernu

merarios actGan como representantes de los campesinos. 

El Secretario de la reforma Agraria preside este Cuerpo, 

contando con voto de calidad, sus funciones principales 

consisten en dictaminar sobre los expedientes que deban re

solverse por el Presidente de la RepGblica; revisar y autQ 

rizar los planos, proyectos relativos a sus dictámenes y 

opinar sobre los conflictos que se originen por la ejecu

ci6n de las resoluciones presidenciales. 

Las Comisiones Agrarias Mixtas previstas en el inciso e), 

se integran por un presidente, un secretario y tres voca

les. El presidente que es el delegado agrario que reside en 

la capital del estado y el p!:"irner vocal que lo nombra el -

Secretario de la Reforma Agraria, son los representantes -

del gobierno federal; el secretario y el segundo \Ucal, los 

designa el gobierno del estado, y al tercero el Presidente 

de la. R~!JÚLlica ~ Sus tune iones principales consisten en su~ 

tanciar los expedientes de restitución, dotaci6n y amplia

ción de tierras, bosques y aguas; dictaminar en los expe

dientes que deban ser resueltos por los gobernadores y de

cidir sobre diversas controversias agrarias, como es sobre 

bienes y derechos agrarios, nulidad de actos y documentos 

que contravengan a las leyes agrarias, nulidad de fraccio

namientos ejidales y de bienes comunales, entre otros. 
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Los Comités ?articulares Ejecutivos que menciona el inciso 

d}, se constituyen con los miembros del nGcleo de población 

o grupo de solicitantes, cuando se inicia un expediente de 

restituci6n, dotación, ampliaci6n o creaci6n de un nuevo -

centro de población, y cesan en sus funciones al ejecutar

se el rnand~~iento del gobernador o la resoluci6n presiden

cial, en su caso. 

Los cornisariados ejidales previstos en el inciso e) , que -

también pueden ser de bienes comunales, tienen la calidad 

de autoridades internas de los nGcleos agrarios. conjunta

mente con las asambleas generales y los consejos de vigi

lancia. Están constituidos por un presidente, un secretario 

y un tesorero, propietarios y suplentes; tienen la repre-

sentaci6n del ejido o co~unidad y son responsables de eje

cutar los acuerdos de las asambleas generales. 

Las fracciones XII y XIII fijan las bases de los procedi

mientos agrarios para la restituci6n o dotación de tierras 

y aguas. La presentaci6n de una solicitud de restitución -

abre de oficio la vía dotatoria, ?ara el caso de que la re§ 

tituci6n _se declare iillprocedente. Las solicitudes present~ 

das a los gobernadores son turnadas a las comisiones agra

rias mixtas en un plazo de die= días~ Las propias comisio

nes tienen encomendadas la ejecuci6n de los mandamientos -

del gober~ador, los cuales deberán expedirse dentro de un 

plazo de diez días des?ués de recibido el dictamen si se 

trata de un expediente de restitución, y de quince en los 
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de dotación. 

En torno a lo que dispone el últirr.o párrafo de la fracción 

XIV, se ha suscitado una polémica en la que por una parte 

se proclama la abolición del amparo en materia agraria y -

por la otra, se defiende la permanencia del mismo, sin co~ 

dicionarlo a la existencia de un certificado de inafectabi 

lidad. 

De acuerdo con lo que dispone la fracción XV la inaÍectabi 

lidad de la pequeña propiedad agrícola o ganadera, deviene 

de que la misrna se encuentra en explotaci6n. Los conceptos 

de tierras de riego, humedad, temporal, así corno el de ti~ 

rras cultivables, se contienen en el articulo 220 de la Lei:' 

Federal de Re!orrna Agraria. 

En relaci6n con lo que previene la fracción XVI, la Ley Fe

deral de Reforma Agraria dispone en su artículo 307, últi

mo párrafo, que no se fraccionarán los ejidos cuando pue

dan resultar unidades de dotaci6n menores a lo dispuesto 

por la Ley. No obstante, abundan los casos de ejidos con -

unidades de dotación inferiores a 10 hect&reas. 

PROPIED.'ill EJIDAL COLECTIVA. 

La propiedad ejidal nace desde el lnómento de. la publicac.ión -

de la resolución presidencial en el Diario Oficial de la Fed~ 

ración, de acuerdo a lo señala.do en el artículo 51 de la Ley 



92 

Federal de Reforma Agraria, par lo que a partir de ese momen

to, el nGcleo de poblaci6n es propietario de las tierras y bi~ 

nes que la propia resoluci6n señala, sujeta a las modalidades 

establecidas por las lej•es. 

~a complejidad y dinamismo de nuestro sistema ha sido inter

pretado err6nea y tendenciosamente en muchas ocasiones. Pero 

es claro que de conformidad con el numeral antes citado, el 

núcleó ¿e pc"blaci6~ ejidal •es propietario", no usufructuario, 

sino propietario de las tierras y bienes que una resoluci6n 

presidencial le señale; el art!.culo 52 reafirma la tesis de que 

el ejido es el propietario de los bienes ejidales, al señalar 

que aunque las tierras cultivables se :raccionen en parcelas 

de explotación individual y sean objeto de la adjudicaci6n en, 

tre los miembros del ejido "en ningún momento dejarán de ser 

propiedad del núcleo de poblaci6n ejidal" y que de ser el ca

so que el titular de una parcela o unidad de dotaci6n fallece 

o pierde sus derechos y no haJ• quien lo suceda en sus derechos 

agrarios, la propieO.oü. .:!c. .:!i.::::!':.?. '.!~idod o parcela '\i"uelve a la 

propiedad colectiva que el núcleo ejidal tiene sobre los bie

nes del ejido, para que la asa."'nblea general decida sobre su -

adjudicaci6n. 

El art~culo 106, ta.....-ibi€n refrenda la idea de que el ejido y 

sus ejidatarios, al ser propietarios, responden del pago del 

impuesto predial que generen sus tierras. Otro arg~~ento que 

comple~nta el car§cter de propietario, se encuentra al obseE 
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var que para desÜna.r las tierras de-W, .. ejido. a otra finali

dad, se requiere de un decieto.que·e~ptéopi;,. los bienes ejid.e_ 

les a su legitimo dueño, el ejido, para destinarlo a un fin 

de utilidad pública. 

Come se ha comentado anteriormente,. la propiedad del ejido se 

consolida al momento de que se publica la resoluci6n preside~ 

cial, pero antes de ello, el núcleo de población tiene dere-

chos de poseedor, ya que el art~culo 300 dispone que "a par

tir de la diligencia de posesi6n provisional se tendr§ al nú-

cleo de población cjidal, para todos los efectos legales, co-

rno legítimo poseedor de las tierras ••. " 

El articulo 52 de la Ley de la materia, ordena terminantemen-

te: 

"Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren 

los núcleos de población serán inalienables, impre~ 

criptibles, inembargables e intransmisibles y por 

tanto, no podrán, en ningún caso ni en forma algu-

na, enajenarse, cederse, trasmitirse, arrendarse, -

hipotecarse o gravarse, en todo o en pdrt.¿, •.• " 

Concluyendo el primer párrafo del numeral en cita: "Serán in~ 

xistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan ej~ 

cutado o que se pretendan llevar a cabo en_contravenci6n de -

este precepto". El que le da a la expresi6n "bienes agrarios" 

Y que protege la Ley poniéndolos fuera del comercio son nada 
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más los inmuebles rústicos, en concret~ las tierras, bosques y 

aguas que adquieren los nGcleos de poblaci6n a través del re

parto agrario. En su calidad de personas morales, los ejidos 

pueden adquirir bienes agrarios por compra, donación, prescriE 

ción o por cualquier otro medio, ajeno a los procedimientos -

establecidos en la legislación agraria; tales bienes no están 

sujetos al régimen ejidal, a no ser que el ejido mismo solic! 

Las resoluciones presidenciales definitivas son inmodificables 

(.l\rt. 8~), y su ejecución no podrá ser objetada más que por 

los campesinos beneficiados (Arts. 64 y 308). Considerando el 

carácter de inmodificables de las resoluciones presidenciales 

mis~a que es típico de todo fallo definitivo, se debe consid~ 

rar que la Ley de la materia regula los casos excepcionales -

en que pueden salir del régimen de propiedad ejidal sus tie

rras, siendo éstos la permuta con otro ejido; por divisi6n; -

p.0!"" :>.=.:;!.6:r~;: tJar expropiación y por la segregaci6n de la zona 

urba:1a. 

En relaci6n a lo antes expresado, la Suprema Corte de Justi

cia de la Naci6n,_ ha emitido la siguiente tesis: 

POSESION ADQUIRIDA POR EJECUCION DE UNA R.ESOLUCION: 

PRESIDENCIAL, PRIVACION DE LA. 

"Los nGcleos de población ejidal que adquiera.n la· 

posesión de tierras mediante la ejecuci6Il --.--O-de ~ --Uná_-
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resoluci6n presidencial, s6to pueden ser privados de 

ellas por ejecuci6n de otra resoluci6n presidencial 

de permuta, fusi6n, divisi6n o expropiación ejidal"~1 

El art!culo 63 de la Ley de la materia, indica que cuando con-

venga a la economra de los ejidos o comunidades, pueden permu

tar total o parcialmente sus tierras, para lo cual, el capít~ 

lo I, del título segundo, del libro quinto, de la Ley Federal 

de Reiorma Agraria, contempla el procedimiento colectivo en-

tre ejidos. 

En cuanto a la división del ejido, es procedente cuando el nú-

cleo ejidal está formado de dos o más fracciones de terrenos 

aislados entre s! o cuando cuya lejanía dificulta a los ejid~ 

tarios para establecer un solo caserío y para celebrar las 

asambleas generales(Art. 109). La división solamente se aplica 

a los eJidos, cua~do los núcleos que se formarán no bajen de 

20 ejidatarios por cada uno de ellos y que de acuerdo a los 

estudios realizados se determine que se logrará una raejor ex-

plotaci6n (Art. 110). 

La fusión de las tierras de dos o ~ás ejidos, procede cuando 

de 0ficio o a ~tici6~ de F~rtc, =csultc q~e de los estudios 

realizados lo aconsejen para su meJor organización y produ~ 

ci6n (Art. 111}. 

O. Sé;;ta.a Epoca. 7er::-e~~ Par:.e: '.'ols. 157-ld, r. 105 • .:..;.:. ~5-4.;/Sl, t'Jido "Anto.'lio Ar.a
ro". Hu:ac!¡;¡io de U~:!~h¡<C'. \'ictcri.e., Duurigo. Unan!:t!dad de 4 voto5 • 
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El procedimiento de estas dos Gltimas acciones, se encuentran 

regulados en el cap!tulo II, del t!tulo segundo, del libro 

quinto, de la Ley de la materia. Las resoluciones presiden

ciales que recaigan tanto a la permuta, división y fusión, 

substituye a las resoluciones que originalmente dotaron a los 

ejidos participantes. Tocante a la expropiaci6n, se analizará 

mSs adelante, en el capitulo respectivo de este trabajo. 

Los solares urbanos s6lo pueden adquirirse por el procedimien 

to f13ado expresamenLe en la ~~y; adjudicaci6n en asa."nblc~ g~ 

neral, construcci6n de vivienda en ellos, oc~paci5n por cier

to tiempo y pago de su precio tratándose de vecinos no ejida

tarios {Arts. 93, 94, 95 y 96}; quedan excluidos, en co~ 

cia los procedimientos ordinarios de adquisici6n, entre ellos 

la prescripci6n. La zona de urbanización, estS dentro Cel ré-

gimen de propiedad ejidal, pero sólo en forma transitoria ya 

que cumplidos los requisitos de la Ley de la materia, la Se

cretaría de la Reforma Agraria expedirá los correspondientes 

títulos de propiedad, que se inscribirán en el registro ?ú

blico de la Propiedad de la entidad correspondiente y en el 

Registro Agrario Nacional, saliendo de esta manera del régi-

men ejidal, ~, en lo futuro est:i sujeto a la legislación común 

como cualquier otro bien urbano. 

La pérdida colectiva de derechos ejidales están precisados en 

el artículo 64, que señala que se dan por: a) renuncia cuando 

menos el 90% de sus miembros; b) desaparici6n total y e) au-
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sencia del 90~ o rn§.s de sus integrantesi estableciéndose en el 

propio artículo el procedimiento para declarar por perdido el 

derecho del núcleo a las tierras. Aunque en la Ley esté cog 

templado este procedimiento, en la pr&ctica usualmente no se 

ejercita esta acci6n, sino que se utiliza la vía de pri;.·acio

nes de derechos agrarios individuales; ya que en estos ca

sos, la propiedad de la tierra sigue siendo del ejido dotado 

originalmente, sustituy~ndose Gnicamente a los campesinos be

neficiados. 

PROPIEDAD EJIDAL INDIVIDUAL. 

Los derechos individuales de los ejidatarios, est~n sujetos a 

un r~gimen protector cuyas caracteristicas son similares al de 

los derechos colectivos. El artículo 75, dispone: 

"Los derechos del ejidatario sobre la unidad de d2 

tación y, en general, los que les corresponda sobre 

los bienes del ejido a que pertenezcan, serán ine~ 

bargables, inalienables y no podrán gravarse por -

ningún concepto. Son inexistentes los actos qu~ ~~ 

realicen en contravenci6n de este precepto". 

En la transcripción anterior, se observa que para el caso de 

la unidad de dotación, ~= prohibe lo tocante a prescripción y 

la transmisión de los derechos; esto se debe a que la parce

la coroo parte del ejido, externamente es imprescriptible, pe

ro i~ternamcnte existe una especie de prescripción, porque los 
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campesinos Con Capa~idad jurídica que cultiven durante más de 

dos años, lícita y pacíficamente, una unidad de dotaci6n ad

qilieren derecho a que se les reconozca como ejidatarios y se 

les adjudique legalmente la parcela que est~n cultivando. Igual 

mente es intransmisible la unidad de dotaci6n como todo bien 

del ejido, pero internamente puede transmitirse por sucesi6n 

o por medio de las privaciones y nuevas adjudicaciones de de

rechos agrarios. 

Los derechos individuales de propiedad ejidal se acreditan con 

el certificado de derechos agrarios (Art. 69j. Tenietl~C los -

ejidatarios la obligaci6n de cultivar personalmente la parce

la o en compañia de su familia, existiendo casos excepciona

les del cultivo indirecto de la parcela y la utilizaci6n de 

trabajo asalariado, como en los casoE de mujeres con familia 

a su cargo, herederos de la parcela menores de 16 a~cs, i~ca-

pacitados y cultivos y labores exorbitantes (Art. 76). 

Los ejidatarios están facultados para nombrar heredero de sus 

derechos agrarios, a su esposa o a sus hijos, a falta de ellos 

podrán nombrar a la perscr.a con gue haga vida marital si u~

pende econ6rnica..~ente de él, y s6lo en el caso de que falten -

las persc~3s anteriores, ?odrá nombrar a quien depende econ6-

micamente de él, sea o no su pariente (Art. 81). Salvo el re

quisito de la edad, el heredero debe llenar los demás que se 

exigen al campesino para estar en posibilidad legal de reci

bir parcela (Art. 200). 
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Si el ejidatario no hace designación de heredero o los desig

nados han fallecido o carecen de capacidad individual en mat~ 

ria agraria, la adjudicaci6n de los derechos agrarios se hará 

siguiendo un riguroso orden de preferencia que encabeza la e~ 

posa y le sigue la persona con quien el finado hubiera hecho 

vida marital, después vienen sus hijos y finalmente los depe~ 

dientes econ6micos {Art. 82); en ningún caso heredará quien ya 

tenga parcela, está prohibido el acaparamiento de parcela, más 

no existe acaparamiento cuando un ejidatario se casa o vive 

maritalmente con rnujt:." q1Je disfrute también de parcela (A.rt. 

78). Las parcelas vacantes se adjudicarán en asamblea general 

a quien dentro del ejido resulte con derechos preferentes (Art. 

84). 

La privaci6n de derechos agrarios de los ejidatarios, procede 

por causas bien determinadas entre los que destaca, la falta de 

cultivo personal de la parcela o no ejecutar las labores per-' 

sonales en las explotaciones colectivas; tanibién son causa de 

privaci6n no cumplir el heredero con la obligaci6n de mante

ner a la mujer, hi~~$ menores de 16 años o incapacitadoS per

manentes que d¿pe~dían econ6micamente del ejidatario müc=to; 

destinar les bienes ejidales a fines ilícitos; la condena por 

sembrar o permitir que se sitü~bre estupefacientes; la. transm! 

si6n ilegal áe les bienes ejidales y el acaparamiento de: Pa.E. 

celas (.>.rt. SS). 



100 

2.1.2 Bienes que Pertenecen al Ejido. 

Los bienes que pertenecen al ejido, se integran de acuerdo a 

lo señalado en la Ley, constituyéndose el ejido con y sobre 

la tierra que resulte legalmente afectable, mismas que son fi

jadas en la resoluci6n presidencial (Arts. 223 y 305), además 

de las casas y anexos al solar que se encuentran ocupadas po~ 

los campesinos beneficiados (Art. 226). Sobre la extensión do

tada se crean los siguientes bienes: a) Tierras de cultivo o 

cultivables para formar unidades de dotación; bl tierras de -

uso común para satisfacer sus necesidades colectivas; el zona 

urbana ejidal; dl parcela escolar: e) la unidad agrfcol~ in

dustrial para la mujer, y f} aguas. 

TIERRAS DE CULTIVO O CULTIVABLES PARA FORMAR UNIDADES DE DOT~ 

CION. En funci6n de las tierras de cultivo y el número de e~ 

pesinos capacitados de~ núcleo de poblaci6n solicitantes al -

momento de efectuar la dotaci6n, se calcula la extensi6n (Art. 

220) , en el entendido que cada unidad de dotaci6n, deberá es

tar constituida con una superficie mínima de 10 hectáreas de 

rie90 o humedad y 20 si son de te~poral. En este cálculo debe 

estar considerado las superficies de la parcela escolar y de 

la unidad agrícola industrial para la mujer, que debe tener -

cada una la misma supcrticie que la unidad de dotación. 

El criterio anterior para calcul3= la extensi6n de las tierras 

de labor, se aplica co~o es comprensible con los ejidos agrí

colas, pero la ley también regula a los ejidos ganaderos y f2 
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restales, siendo que en los primeros, la unidad de dotaci6n -

se compone con la superficie necesaria para mantener 50 cabe

zas de ganado mayor o sus equivalentes; en cuanto a los segun 

dos, se determina tomando en consideraci6n la calidad y el v~ 

lar de los recursos forestales (Art. 225). 

TIERRAS DE USO COMUN PARA SATISFACER NECESIDADES COLECTIVAS. 

Adem~s de las tie==as antes señaladas, el. ejido debeccrrpreE 

der agostaderos, montes y en general, terrenos no cultivables 

en extensiones suficientes parñ cubri= l~~ ~cCt5idadcs de sus 

integrantes (Art. 223}. Ta..--nbi~n este tipo de tierra se da, -

cuando la superficie dotada no permite crear unidades de dot~ 

ci6n, porque éstas resultarían menor de 10 hectáreas, por lo 

que la poca superficie dotada se destina para usos comunes -

(Art. 307). 

ZONA URBANA EJIDAL. Al formarse un ejido mediante la dotaci6n 

de tierras, deber§ contener la resoluci6n presidencial la con~ 

tituci6n de la zona de urbanizaci6n ejidal, la que se locali

zar~ preferentemente en tierras que no sean de labor {Art. QO). 

La extensi6n de la zona urbana se determinará conforme a los 

requ~rirnientos reales al momento en que se constituya y pre

viendo su futuro crecimiento !Art. 9!). 

De acuerdo con lo establecido e~ el reglamento de las zonas -

de urbanizaci6n de los ejidos, éstas áreas tienen por objeto 

agrupar a los camp~sinos para facilitar la tarea de llevar al 

campo los beneficios de los servicios públicos indispensables 
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y para promover el progreso en el medio rural. 

PARCELA ESCOLAR. Existir~n tantas como escuelas rurales haya 

en el ejido y su extensi6n ser§ la misma que las unidades de 

dotaci6n, siendo destinadas a la investigaci6n, la enseñanza 

y pr~cticas agrícolas de las escuelas a que pertenezcan. La 

explotación y distribuci6n de los productos obtenidos se ocu

paran preferentemente a satisfacer las necesidades de la es

cuela y a impulsar la agricultura del propio eJido tArts. 101 

y 102). 

UNIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL PARA LA MUJER. En toda dotaci6n de 

tierras deberá reservarse una superficie igual a la unidad de 

dotación, locali::ada en las mejores tierras colindantes con la 

zona de urbani::aci6n, que será destinada al establecimiento -

de una gra:1ja agropecuaria y de industrias rurales explotadas 

colectivame~te por las mujeres del núcleo agrario, maj-•ores de 

16 años que no sean ejidatarios. En ellas se integrarán las -

guarderías infantiles, los centros de costura y educación, m.Q. 

linos de nixtamal y en general todas aquellas instalaciones -

destinadas específ ica"'nente al servicio y protecci6n de la mu-

jer campesina (Arts. 103 y 105). 

AGUAS. En el caso de las aguas como bienes ejidales, pueden -

observarse 2 posibilidades: una en la que al dotarse a un nú

cleo de población con tierras de riego, se fijen y entreguen 

las aguas correspondientes a dichas tierras, y otra relacion~ 

da co~ los aguajes comprendidos dentro de la dotaci6n o insti 
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tuci6n ejidal. En este último caso, ser§n siempre que las ne

cesidades lo requeriran, de uso común para abrevar ganado y pa

ra usos domésticos de ejidatarios y pequeños propietarios, y 

se respetarán las costumbres establecidas. 

Como se ha comentado anteriormente en este mismo capítulo, los 

ejidos, en su calidad de personas morales, pueden adquirir por 

los Uiv~rsos mtdios legales, bienes que pa.aen a formar parte 

de su patrimonio. 

2.2 EXPROPIACION DE BIENES EJIDALES. 

ASPECTOS GEl;ERALES. 

La expropiación, es uno de los instrumentos de que se vale el 

Estado, para lograr atender las necesidades apremiantes que se 

le presentan; Andrés Serra Rojas, nos da la siguiente defini

ci6n: 

"La eXpropiaci6n es un procedimiento administrativo 

de derecho público, en virtud del cual el Estado-y 

en ocasiones un particular subrogado en sus dere

chos-, unilateralmente en ejercicio de su so~ranía, 

procede legalmente eú forma concreta, en contra de 

un propietario o poseedor para la adquisici6n forz~ 

da o traspaso de un bien, por causa de utilidad pú

blica y mediante una indemnización justa". ' 2 

,:":. ~!!rés Serra RoJas. "Dí>rec."lo J..d!r.inistr.et1\'o". t~lt. ?0?..Ri;,t., S.A. t\hico, 1985, p. 315. 
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El fundamento jurídico de esta figura se encuentra contenida 

en el artículo 27 Constitucional, principalmente en el párra

fo segundo que textualmente señala: "Las expropiaciones s6lo 

podrcSn hacerse por causa de utilidad pública y mediante indem 

nizaci6n'". Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n ha expedido la siguiente tesis jurisprudencia!. 

"EXPROPIACION. 

Para que la propiedad privada pueda expropiarse, se 

necesitan dos condiciones: primera, que la utilidad 

pública así lo exija; segunda; que medie indemniza

ción, ha querido que ésta no quede incierta y las 

leyes que ordenen la expropiaci6n en otra forma, iE 

portan una violación de garantías". 

La Ley Federal de Reforma .!i.graria la distingue claramente de 

la expropiación ordinaria, tanto en cuanto a las causas de ut~ 

lidad pública que l.a ootiven, corno en relación con sus trámi

tes, monto, z:ianejo e inversión de las inderanizaciones. 

2.2.1 Procedimiento. 

La expropiaci6n sólo procede por las causas expres~~ente pre

\~is"t..:.s ar-.. lo ¡.ey; pt?ro en igualdades de condiciones, se afec

~arln las propiedades par~iculares1 excluyéndose a los ejidos 

por estar éstos des~inados a la satisfacc~ór. de una necesidad 

social (hrt. 112). ~a expropiació~ se decre~ará por el Presi-
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dente de la Re.pGblica y se tramitará precisamente ante la Se

cretaría de la Reforma Agraria, en beneficio Gnicamente de en

tidades del sector público, iniciándose el procedimiento me

diante solicitud presentada al Secretario del ramo, en el que 

se de la ubicaci6n, medidas, destino, indemnización que se pro

ponga y todos los demás elementos que permitan contribuir a 

precisar el fin gue se persigue. La autoridad agraria notifi

cará al comisariado ejidal por oficio y mediante publicaci6n 

--- el ~iario üficial de la Federaci6n y de la entidad en que 

se encuentran los bienes, y recabará la opinión del Goberna

dor, de la Comisión Agraria y del Banco Oficial con que opera 

y si en el término de 30 Cías no obtiene respuesta continuará 

los trámites (Arts. 343 y 344). 

Paralelo a lo anterior, efectuará los trabajos técnicos info~ 

mativos y obtendr§ de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología, a través de la Crunisi6n de AvalGos de Bienes Nacio

nales, el monto a que asciende la indemnizaci6n, la que se de

tcrn..indrá en ra::6n del valor comercial de los bienes en fun

ción del des'tino final que se haya in\tocado para expropiarlos 

(Art. 121) 

El Decreto en que se resuelva sobr~ la ~x~ropiación se publi

car§ en el Diario Oficial de la Federaci6n y en el periódico 

oficial Ce la e~tidad en que se encuentran los bienes, proce

diendo la Secretaría de la Reforma Agraria a ejecutarla ~~ sus 

ténr.inos, 't.eniendo especial cuidado de que la indemnización 
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sea debidamente garantizada. Para el caso de que los bienes 

expropiados se destinen a un fin distinto o cuando transcurrl 

do un plazo de cinco años no se haya satisfecho el objeto de 

la expropiaci6n, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Eji 

dal podrá dernandar la reversi6n de los bienes, sin que proce

da la devoluci6n de los importes pagados. 

2.2.2 Indemnizaci6n. 

El der-e.cho agraric ~e!':i..car,o i;:stablece importantes modalidades 

sobre la forma de pago por las expropiaciones, como la deter

minaci6n que las indeir.nizaciones se invertirán con la inter

venci6n del Fondo Nacional de Fomento Ejidal; cuando se trate 

de la regulari=aci6n de fraccionamientos urbanos o suburbanos, 

el monto indemnizatorio será el dc!::!.c del valor comercial de 

las tierras, rr.ás el 20! de las utilidades netas y recibir dos 

lotes ti?O urbanizados; la p=eferencia de que los recursos 

econ6micos recibidos se destinen en algunos casos a adquirir 

tierras equivalent.es en calidad y ex!:ensi6n a las e_--::propiadas. 

0.:::-.:!e ~i; .recons1=.1t.uirá el núcle·o de población, sin embargo es 

posible que no se adquieran ~ierras, sino crear en el ~isrno -

poblado =uentes de trabajo permanentes, conectados o no con la 

agricultura. 

La inder:i.~izaci6n pertenece al núcleo expropiado en su carác

ter de propietario de los bie~es, por lo que cuando se afec

tan terrenos de uso cor.iún, se destinar~ en inversiones que b~ 
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neficien a la colectividad, pero para el caso en que se expro

pien unidades de dctaci6n, se aplicará la indemnización a elec

ci6n de los ejidatarios afectados, pudiendo ser en la compra 

de terreno o en act.i~·idades productivas dentro o fuera del eji

do. cuando la expropiaci6n afecte bienes distintos a la tie

rra, corno son la casa-habitaci6n, árboles o algunas otras co

sas, la i~d~nizaci6n se pagará de inmediato a los campesinos 

afectados. 

En las expropiaciones agrarias no existe propiai-¡¡ente. l~ :e•:e:-

si6n o devolución de los bienes al nGcleo expropiado, cuando 

se destinan a fines distintos a los decretados o no cumplan 

en el plazo de cinco años, las funciones que les fueron asig

nad~s, dado que la reversi6~ no procede a favor del poblado 

expropiado, sino que es p=ccedente a favor del Fideicomiso Fon

do Nacional de Fomento Ejidal, para incorporarlo a su patrim~ 

nio .. 

Existe la posibilidad que en raz6n de las circunstancias que 

cüücur~~~, e! ?=e~iCe~t~ a~ ]ñ R@pública autorice la entrega 

parcial o total de la indernni=aci6n, en efectivo y sin mayor 

trfunite a cada uno de los integrantes del núcleo agrario. Igual 

mente es factible que en tanto se e)ecutan los planes de in

vpr~i6n acordados por la asamblea y aprobados por la Secre~a-

ría de la Re:orrr.a .;graria, lo cual debe de hacerse como máxi

mo en un año, el Fondo Nacional de Fomento EJidal proporcione 

a los eJidatarios las sumas necesarias de los intereses, que 

les permitan atender sus necesidades apremiantes. 
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CAPITULO TERCERO 

,. ..: ·. .~:> .. , :::··;: . 

ANAI.Isis J1L ºARTtcufü i:Zi DE u _LEY 
- ' -.' : "· ..'- ~ < .~ 

FEDERAL 'DE -_REFORMA AGRARIA_ 

3. l CONTENIDO. 

::>entro del trabajq- que se desarrolla-;· e1_-'aí,t!culo 122 de la -

Ley Federal de Reforma Agraria que se ·analiza¡-es- parte funda 

ment.:t.1, por lo que para u..91a mayor facili-dád en el -desarrollo 

del tema, a continuacicSn se transcribe: 

"Artículo 122. - La indenmizacicSn corresponder& ·en t~ 
do caso al núcleo de poblaci6n. 

•si la expropiaci6n es ~atal y trae como consecuen-

cia la desaparici6n del núcleo agrario como tal, la 

ind~ünizaci6n se sujetará a las siguientes reglas: 

~r. Si la causa de la expropiaci6n es alguna de las 

señaladas en las fracciones I t II, III, IV, V, VII y 

VIII del ar~ículo 112 el monto de la indemnización -

se Ces~ina=& a adquirir ~ierras equivalentes en ca-

lid ad !' ex tensión a. las expropiadas, dono.e se reco..~ 

truirá el nGcleo agrario. Si~ e~bargo, si las dos -

terceras partes de los ejidata~ios decidieran, en -

Asa.'t.ble.a Ge:leral convocada al efecto, no adquirir -

tierras, sino crear en el misP~ yoblado fuentes de 
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trabajo permanentes conectadas o no con la agricul

tura la misma Asamblea, formulará un plan de inver

siones que someter! a la aprobaci6n de la Secreta

ría de la Reforma Agraria, cuya base será el impor

te de la indemnizaci6n; y 

11 II. Si se trata de expropiaciones originadas por -

las causas señaladas en la fracci6n VI del artícu

lo 112 los miembros de los ejidos tendrán derecho a 

recibir cada uno dos lotes tipo urbanizados, el equi 

valente al valor comercial agr!cola de sus tierras 

y el veinte por ciento de las utilidades netas del 

fraccionamiento. 

"Tratá.ndose de las expropiaciones cuyo objeto sea la 

regularizaci6n de la tenencia de la tie==a, la in-

dernni:aci6n cubrirá el equivalente de dos veces el 

valor comercial agrícola de las tierras expropiadas 

y el veinte por ciento de las ~tilidades netas re

sultantes de la regularizaci6n, en la medida y pla

zos- en que se capten ·los recursos proveniente$ de-la 

miSina. 

"En cualqlliel:. caso la ind~-nnización en efectÍ\'O de"-

be'rá desti.na~se á .. los, ~incs scf,alados y b~jo las CCE_ 

di.ciODeS i:?~e~~_iS·t~s:··en la fracción I de este artícu

lo. 

"Eri los casos· de expropiacio~es·cuya causa sea la 
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constituci6n de reservas territoriales o de progra

mas de desarrollo urbano o habitacional de interés 

social, se estará a lo dispuesto en la fracción l de 

este artículo". 

Este precepto, establece las bases de las indemnizaciones pa

ra el caso en que la expropiaci6n tenga como consecuencia la 

desaparición total de las tierras del ejido¡ lo cual es dife

rente cuando la afectaci6n es parcial, situaci6n esta última 

que es 1:e-gu.1.ad.:i. ¡:== ~l ert r('uln 123 del ordenamiento jurídi

co citado. cuando la afectaci6n es parcial, y se afectan uni

dades de dotaci6n trabajadas individualmente, los ejidatarios. 

afectados pueden decidir la manera de aplicar los recursos ec2 

n6micos, ya sea, para adqui=i= tierras para reponer las expr.2 

piadas, o en planes de inversión de carácter productivo den

tro o fuera del ejido. 

Cuando la expropiación es total, la manera de determinar la 

aplicación de la indemnización, la establece la fracción I, -

del articulo 122, quien en forma prioritaria, señala que el 

dinero deberá emplearse para adquirir tierras para reponer la 

expropiada; existiendo la posibilidad, que si en Asamblea Ge

neral conv~cada para el efecto, las dos terceras partes de los 

integrantes del ejido decidieran invertir sus recursos en in

versiones de carácter productivo, es procedente, previa apro

baci6n de la Secretaria de la Reforma Agraria. 

A diferencia de cuando la expropiación es parcial, no se torna 
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en cuenta si se afectaron unidades de dotaci5n trabajadas in

dividualmente, simplemente, se parte que la inde.."n.nizaci6n per

tenece al núcleo de población y por ende, todos los integran

tes en forma conjunta deben decidir y beneficiarse equitativa

mente, sin considerar que unos u otros ejidatarios tenían ma-

yor o mejor sus parcelas. 

La fracci6n II del articulo en comento, más que establecer la 

manera de como aplicar la indemnizaci6n, precisa la forma en 

que debe de hacerse el pago indemniza torio que recibir& el ej_! 

do cuando sus ~ierras tengan por objeto destinarlos a urbani

zaci6n de la zona, en virtud de las necesidades existentes. El 

primer párrafo Ce esta fracci5n, difiere notablemente de lo 

preceptuado en el C6digo de 19~0, en cuanto a este aspecto, 

ya que en su artículo 170, establec~a que a cada ejidatario se 

le entregaría un lote gratuitamente, y del producto de las ve~ 

tas del terreno urbani=ado y de cualquier saldo existente, Po.§. 

terior de la separación de lo necesario para el establecirnie!! 

to de los servicios públicos, pasar!a al fondo común del eji

do • .u 

El segundo p&~rafo de la fracci5n antes citada, se refiere a 

los casos, en que por las diversas circunstancias los terre

nos ejidales ya se encuentran ocu?adas por personas que cons

truyeron sus casas, raz6n por la cual, las tie=ras no se uti

lizan en el objeto destinado, es decir, a la agricultura, y -
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que pretender devolverlos al fin original (nuevamente a la agrJ:. 

cultura}, es un proceso irreversible desde un punto de vista 

t~cnico y social, dado los costos elevados que implicaría 

ello. En las expropiaciones para este tipo de casos, se esta

blece que el pago indemnizatorio, ser& el doble del valor co

mercial agrícola de las tierras, más el 20~ de las utilidades 

netas que re5ulten de la regularizaci6n. 

Cuando se habla del valor comercial agrícola, consideramos que 

no debe de manejarse el término agrícola, ya que tiene por.ce.!! 

secuencia que el avalúo que se practique necesariamente debe 

ser en cuanto al valor agrícola de la tierra, situaci6n que -

por un lado difiere de lo señalado por el artículv l~l, q~ien 

preve que el monto del avalGo se determin~ atendiendo el va

lor comercial de los bienes en funci6n del destino :inal que 

se haya invocado para expropiarlos; y por otro, nos encontra

mos que si se atiende al valor comercial agrícola de las tie-

rras, en donde existen construcciones, tien~ como resultado -

que esa superficie de terreno carece de valor alguno, desde el 

punto de vista agrícola, situaci6n similar nos encontraremos 

si los terrenos no son agrícolas, sino forestales o ganaderos, 

por lo que- e:l ·;::l.::= .::;ríco1ñ de estas tierras es bajo, en Vi!:, 

tud que precisa..7.er.te ~ara la agricultura no son aptos. 

Los dos úl=i~o~ párrafos del precepto que se analiza, señala 

que el monto indemni:atorio que reciba el ejido por los con

ceptos precisados en ellos, se destinarán de acuerdo a lo di~ 
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puesto en la fracci6n I del propio artículo que nos ocupa. E~ 

tos dos últimos párrafos a que nos acabamos de referir, pue

den ser omitidos, si en la fraccion I del artículo de nuestra 

atención, en lugar de señal.::lr las fracciones del artículo 112, 

en la que no se enumera la fracci6n VI, se establece que se r~ 

fiere a las causas señaladas del numeral citado, sin precisar 

obteniéndose el mismo resultado. Cuando se o~ite la fracci5n 

diferente para la aplicaci6n de estos recursos, lo cual, del 

a~~lisis que se haga, se c~ncluye que la manera de aplicar la 

inderr~i=aci6n es la misma para cualquier causa que origine la 

expropiaci6n. 

3.2 EFECTOS. 

La fracci6n I del artículo 122, maneja dos supuestos, el pri

mero, que el monto inde.u-mizatorio se destine a la compra de -

cierras para reponer las e~-propiadas; el segundo, consiste en 

que si las dos te=ceras partes de los ejidatarios decidieran 

en Asarr.blea Gene=al no aC~irir tierras, sino crear en el mi_!. 

mo poblado !uen~es Ce trabajo permanentes conectadas o no con 

la agricul~ura, decerán fo:-rnular un plan de inversi~n para ser 

some~ido para su aFrobaci6n a la Secretaría de la Refoi:ma A;r.e 

ria. 

Respecto a esta :z:-acción, Me:;dieta y Núñez ~ace· e_l, si.quiente 
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comentario: 

"Esta disposici6n es co~pletarnente arbitraria, vio

latoria de la garantía establecida en el artículo 5° 

constitucional por lo que respecta a la tercera pa~ 

te o menos de los ejidatarios que no deseen dedicaE 

se a otra cosa que no sea la agricultura". 0 

El precepto en análisis, dentro del primer supuesto antes an2 

tado, deber~n reponerse las tierras tanto en calidad como en 

ex~ensi5n a las ex?::-opi~das, lo cual en la práctica presenta 

diversas dificultades. En ocasiones el raonto ind~-nnizatorio -

no es suficiente para cumplir con este prop6sito, si conside

ramos que desde la fecha en que se determina el valor cc~er

cial Ce las tierras, al ~omento en que se pueda eJecutar la -

opera.::i6;. de. ~o=p::-~-venta, transcurre un tie~po co:i.siderable, 

tornando en cuenta que una vez elaborado el avalúo, se reali-

zan trámites administrativos hasta la publicaci6n del corres-

pendiente decreto expropiatorio, para ?Osterior~ente se ejec~ 

te dicho decreto, as! como para que el !ideic~~iso Fondo Na-

cional de Fornen~c ejidal, quien es el =cs~onsable de ejecutar 

el plan de inversión, de acuerdo a lo señalado por el artícu-

lo 125 de la :.ey Feae:-al de Reforma .?i.g::-a:-ia, capte los recur

sos, misraos que de confor:nidad con la últi~a ;>arte del segun

do p~rrafo del artículo 346 del ordenamiento jurídico invoca

do, antes de la ejecuci5n del dec:-eto deberá preeverse el de-
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bido cumplimiento del pago indemnizatorio, lo cual en la prá_S; 

tic a n:J todas las instituciones cumplen con lo antes señalado. 

A partir que exista el decreto expropiatorio, deberá la Asam

blea General acordar el retiro de sus fondos comunes para apl.!_ 

carlas en la compra de las tierras que ellos consideren con

venientes y que se encuentren en disposici6n de poder efectuar 

la aperaci6n, en el entendido que recabada la conformidad de 

la Asamblea, deberá remitirse el expediente con toda la docu

mentaci6n del caso, incluida la aprobación de la Secretar!a -

de la Reforma Agraria, al citado Fideicomiso, para que en ple 

no del Comité Técnico y de Inversi6n de Fondos acuerde lo pro 

cedente. 

Toda esta serie de pasos que deben suceder para que el. ejido 

cwnpla su propósito, requiere de un tiempo, que en el trans--' 

curso de él, el valor adquisitivo del pago indemnizatorio , se 

ve seriamente menguado, teniendo como consecuencia en niüchas 

de las veces que el monto indemnizatorio no leS alcance para

la mencionada compra de tierras, en la calidad y extensi6nque 

tenían y tengan que adquirir en menor proporci6n a los señal~ 

do por la Ley. 

?or otro lado, se debe considerar que de ser el caso en que -

el ejido tenga una superficie extensa, encontrar tierras que 

pueda adquirir del mismo tamaño y caliCad 1 resul~a di!!cil ~.lC 

se localicen, ya sea con un solo propietario o con varios, ad~ 

más, que éstas se encuentren cercanas al poblado en que habi-
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tan los ejidatarios afectados, para evitar que se tengan que 

trasladar al lugar en que se locali=arían, dado de que de en

contrarse tierras que permitan cumplir con el supuesto juríd! 

co que se analiza, en un lugar ~üe po= la distancia es necesa

rio volver a crear una zona urbana, esto último vendría a obs

taculi=ar :m~s, ya que los campesinos son los que tendrían que 

absorber este gasto, con la cual, el wo~to i~de~.ni=atorio re

sultaría insuficiente para lograrlo. 

Si a todo lo a~terior le agregamos, que para poder realizar 

esta operaci6n, implica que los integrantes del Comisariado 

Ejidal, tengan la capacidad suficiente para poder realizar t~ 

das aquellas gestiones y negociaciones tendientes a cumplir -

con sus objetivos, :ya que tendrán que enfrentar a una serie de 

intereses que entrarán en juego, tanto con los integrantes del 

nGcleo ejidal, corno él o los propietarios de las tierras, nos 

a~~as cuenta que es un reto más a vencer, en virtud de que en 

una gran mayoría los car.ipesinos no cuentan con el nivel cult~ 

nes. 

El segundo supuesto de la fracci6n que se analiza, misma que 

señala que es potestativo de los ejidatarios dedicarse o no a 

la agricultura, independientemente de la constitucionalidad -

de esta disposición, la que fue cor.tentada en líneas anterio

res, putde verse desde di=erentes perspectivas~ A nuestro cr,! 

terio, partiendo de la idea que los ejidatarios IJOr u:ia u otra 
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raz6n se decidieran a crear fuentes de trabajo, pudieran dar

se dos situaciones, una de ellas, es que la totalidad de los 

ejidatarios lograran unirse y destinaran sus fondos comunes en 

la creación de una empresa o actividad; la otra, es que se di

vidieran en grupos y cada uno de ellos realizara la actividad 

productil.·a que éste en :n§.s relación con sus conocimientos y ac

tividades o con sus aspiraciones. 

Para el p=irnero de los casos, en que en forma conjunta los eji 

data=ios participen en la formación de una empresa, no es muy 

factible si el grupo es nu.~eroso, en virtud de la idiosincra

sia existente en el ~edio =ural, ade~ás que habría que consi

derar que en la realización de una actividad se debe estar fa

r::.iliarizado con ella, para poder formar la estructura adminis

trativa y técnica necesaria, pudiéndose dar para esto último, 

que las óependencias Ce gobierno relacionadas con el giro a 

que se :ueran a dedicar, les brinde la asesoría y capacitación 

necesaria. Webe tenerse en cuenta que en muchas de las veces, 

pequeños grupos de ejidatarios son los ~ás preparados y co~o 

consecuencia los que obtie:-ien mayores beneficios, dando como 

resultado que en una gran r:1ayoría, este tipo de empresas ini

cian con la ~ejor de las voluntades, pero al transcurrir el 

tie~po los ejida~arios van retirár.dose, como consecuencia de 

no estar de acuerdo en la for~a de trabajo, por una mala admi

nistraci6n, porque sus productos no encuentran colocaci6n en el 

mercado, o por una pugna interna de lucha de poder entre ellos 

mismos, terminando por dejar abandonadas las instalaciones. 
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En el segundo de los casos, en donde se forman diversos gru

pos, mismos que se constituyen con el número de ejidatarios -

interesados dentro de determinada actividad, es factible que 

obtengan mejores resultados en cuanto a funcionamiento que el 

anterior caso mencionado en el p§rrafc qutl antecede, existien 

do el aspecto desfavorable en que el monto inde.."llnizatorio se 

fraccione, pulveri=:indose el poder adquisitivo, lo que conlle 

va a que las empresas o negocios que se formen, se vean limi

tadas para poder contar con los elementos necesarios. 

Existen casos, que por diversas circunstancias, el ejido es e~ 

propiado e.o. ¡;;.: "t:.o~.:il!.C~C. y :~:d.;:.~ var i-:-s años en cobrar la in-

demnización, se dan situaciones que diÍicultan o hacen impos! 

ble dar cumplimiento a lo establecido en el artículo que nos 

ocupa; por ejemplo, en las ciudades al ir creciendo, traen c2 

me consecuencia que la mancha urbana absorba los terrenos eji 

dales, ~is=os que sor. !raccicnados en su totalidad para ser 

destinados en la construcción de casas-habitación, lo cual se 

da en Íorma paulatina sin que exista decreto expropiatorio. A 

la postre, esto trae como consecuencia que de hecho el ejido 

carezca de tierras, aunque siga siendo propietario de las mis-

mas, es decir, no se encuentra en posesión de ellas, teniendo 

esto como efecto, la desintegración de los miembros del nú-

cleo e3idal, por le .;-.:.e ~1 ~=a~s~~rso Cel ~ie~po, las autori-

dades internas del eJido ter~inan el período para el cual fu~ 

ron electos y no se :io:n.bran nue·~~as autoridades, así como tam

poco se ac~ualiza el padrón de ejidatarios, ya sea con trasl~ 
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dos de dominio o con investigaciones generales de usufructo 

parcelario. 

En el momento en que se llega a regularizar lo tocante a la 

tenencia de la tierra de los habitantes que se encuentran oc~ 

pando los terrenos ejidales, mediante la expropiaci6n y llega 

al conocimiento de los ejidatarios y pretenden cobrarlo, pri

meramente tienen que resolver su problema de organización, e~ 

centrándose que en ocasiones personal de la Secretaría de la 

Reforr.a Agraria que les corresponde atenderlos, les manifies

tan que no es procedente su petición, la que consiste en que 

se convoque a una Asar.lblea General para atender y canalizar sus 

pretensiones, argumentándoles que el ejido dej6 de existir en 

virtud de que tienen tiempo que no cuentan con tierras. 

Sostener que el ejido deJa de existir en virtud de que carece 

de tierras, es un criterio totalmente err6neo, toda vez que no 

existe disposici6n expresa en este sentido y ante lo cual, la 

autoridad no puede resol'\·er de esta manera, ya que de hacerlo 

~i~!~ lae gar~~tl~~ de se~uridad jurídica, establecidas en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales. En relaci6n a lo anterior, 

habría que distinguir dos momentos: el primero, cuando no exi~ 

te decreto expropietario y por lo tanto el ejido sigue siendo 

pr~pic-t.a:::-ic de la~ tierras, y el segundo, cuando se ex.pide el 

decreto expropiatorio, QOrnento que al ejecutarse, los terre

nos salen del régi~en eJidal. 

El artículo Sº de la Ley Federal de Reforma Agraria, estable-
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ce que las resoluciones presidenciales son inmodificables. Pa!. 

tiendo de esta base, el decreto expropiatorio señala que se 

afectan los terrenos del ejido, m&s no establece la privaci6n 

de derechos agrarios de sus integrantes, por lo que al exis

tir una resoluci6n presidencial de dotaci6n en que señala el 

número de beneficiados, circunstancia que les da personalidad 

y ésta, no puede ser desconocida sino :;iediante otra resoluci6n 

que as1 lo precise. 

Adem&~, que el criterio en que se desconoce el ejido, es in

congruente con lo establecido en la fracci6n I del articulo de 

nuestra atenci6n, al señalar que cuando la expropiaci6n es to

tal y trae como consecuencia la desaparici6n del nGcleo agra

rio, busca reconstruirlo, lo cual, al desconocerse, no permi

te cumplir con este precepto. 

El p~rrafo segundo de la fracción II del articulo 122, establ~ 

ce que dentro de la indenmizaci6n comprende el 20% de las util.!, 

dades netas resultantes de la regularizaci6n, "en la medida y p~ 

zos en que se capten los recursos provenientes de la misma•. 

En cuanto a esto último, tiene como consecuencia que las par

tidas del pago indemni;::atorio que se van entregando por este 

concepto, son pequeñas, por lo que el ejido al ir disponiendo 

de ellas, de.Jan de tener un impacto favorable que permita re

solve::- los problemas eco:i6:nicos por los que atravit::sa:.. les ej;_ 

datarios; resultando di:erente, si el importe del 20! se pag~ 

ra en su ~otalidad conjunta:;¡ente con el valor que resulte del 

avalúo, lo;.:-á~Cose un r:-iayor beneficio para los ca.ilpesinos. 
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CONCLUSIONES 

l. En la precolonia, la distribución de la tierra se hallaba 

concentrada en unas cuantas manos, teni~ndose un concepto 

diferente de la propiedad, al que llegaron a formarse los 

romanos; la facultad de usar, de gozar y disponer de una 

cosa, correspond!a solamente al Monarca. El régimen de pro 

piedad era en relación con las categorías sociales, al caE 

go, a los fines sociales de la comunidad, al sostentemien 

to de la población y gastos del culto. 

2. De las formas de ?ropiedad existentes en la precolonia, la 

que tuvo mayor influencia en cuanta a la delimitación de lo 

que hoy concicer.:ios co'1:lo ejido, es el calpulli, que signifi

ca para la mayoría de los tratadistas, "barrio de gente ce 

nacida o linaje antiguo", siendo que algunas de sus carac

terísticas aún se conser\.·an en nues~ra legislaci6n agraria, 

por ejemplo: no se permitía el acapara~iento de las parce

las; el cultivo de la tierra era personal, salvo excepcio

nes bien de!inidas; estaba prohibido arrendar la parcela; 

existía sanc16n para P] 1:'eE=- =e .=.::::;.:.r ~é: cuitivarla por un 

tiempo determinado~ se trans~it~a ?~= herencia a los miem

bros de la familia y en caso de no existir se reintegraba 

al calpulli; entre otras. 

3. El descub=iü1i~nto de América, tiene como consecuencia que 

se interrumpa el proceso natural del desenvolvimiento de -



122 

las instituciones agrarias y sociales que los pueblos indí

genas crearon, dando paso a nuevas estructuras Y conceptos 

en cuanto a la propiedad y forma de vida. 

4. El término ejido, llega a nosotros durante la época colo

nial y es traido por los españoles, significando en ese 

tiempo, el campo o tierra que se encontraba a la salida del 

pueblo, era de uso y disfrute comunal, inalienable e impres

criptible, tenia corno finalidad que los indios tuvieran ahí 

su ganado sin que se revolviera con otros de españoles. Co~ 

cepto que posteriormente es modificado, dándole un sentido 

totalmente diferente, de tal manera que en la actualidad 

pudiera considerarse al ejido de acuerdo a la definición 

que damos en el presente trabajo y que aparece en la pági

na 76. 

S~ La Ley de 6 de enero de 1915, que declara nulas todas las 

enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a 

los pueblos, otorgadas en contravenci6n a lo dispuesto en la 

Le:r de 25 de junio de l 856, es trascendental dentro del uni

verso Jur!dico de nues-::ro sistema ac;:.-ario constitucional, 

ya que es la base de donde se inicia la estructura de nues

tra legislación agraria, que busca la reivindicaci6n de la 

clase campesina, consolidando la esperanza de muchos mexi

canos, por lo;rar el anhelo de tener tierras. 

6. La legislación agraria ha pasado por diversas etapas, des

de la expeC.ici6n de circulares, hasta los diversos códigos y 
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en la actualidad en la Ley Federal de Reforma Agraria, te

niendo la peculiaridad de ser una legislaci6n que sale del 

aspecto tradicional, creando sus propias instituciones con 

caracter!sticas bien definidas, que buscan consolidar- una 

justicia social, para lo cual preve que las tierras se .en 

cuentren fuera del comercio, estableciendo disposicioneS .. -

que protejan y que pernitan agilidad i" apoyo en las di'ter

sas actividades que regula. 

7. En el artículo 27 constitucional, queda establecido como -

principio básico, que sobre los derechos individuales a la 

propiedad, estuvieran los derechos superiores de la socie

dad, representada por el Estado, para regular su reparti

ci6n, su uso y conservaci6n; creándose los tipos de propi~ 

dad existente que son la propiedad pública, la privada y la 

social. 

S. El núcleo de poblaci6n ejidal, es propietario de las tie

rras y bienes que la propia resolución presidencial seña

la, sujeta a las modalidades establecidas por las leyes. 

9. Los bienes que perte~¿cen al ejido, se integran de acuerdo 

con y so-

bre la ~ierr~ ~~e =es~l~e legalnente a=ectable, de acuerdo 

a lo señalado en la resolución presidencial, además de las 

casas y anexos al solar que se encuentra~ ocupados por los 

los sig~ien~~s ~ienes: Tie=ras de c~l~ivc para for~ar ~ni-
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dades de d0taci6.rii. tierras de .. Uso ~<?mú!'l-, .:z~na .u.rbana eji-

·dal, parcela escolar• unidad agrícola industrial para la' 

10. La expropiaci6n de tierras ejidales s6lo procede por cau

sa de utilidad pGblica expresamente previstas en la Ley -

Federal de ReÍorma Agraria, pero en igualdad de condicio-

nes, se afectarán las propiedades particulares, excluyén-

dese a los ejidos por estar éstos destinados a la satis--

facción de una necesidad social. La expropiación se decr~ 

tari1 por el Presidente de la República y se tramitará an-

te la Secretaría de la Reforma Agraria en beneficio únic~ 

mente de entidades del sector público. 

11. El procedimiento es diverso para determinar la aplicación 

de la indemnización, cuando se afecta la ~otalidad de los 

terrenos del ejido o cuando la afectación es parcial, en 

el segundo caso, si se afectan unidades de dotación trab~ 

jadas individual~ente, los afectados pueden decidir el de.§. 

tino de los recu=sos econé~icos, a diferencia cuando es la 

totalidad, en do~dc la inde::tni=ación p-¿rtenece al núcleo 

de poblaci6n. 

E.n nuestro personal punto de vista, el precepto que se a."'l~ 

liza, motivo de la presente tesis, ccn~ie::e s~p::.:e:stos y -

t.érmi:ios que debe:i ser :r1odificados para adaptarlos a la 

realidad a que se enfrenta la legislaci6n ag~aría, busca~ 

do con ello cumplir con los pro:¡:•ós i tos buscados. 
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. . ... 

Para una mayor claridad en la exposic~ón · - que- a ~·Cont-inuaci6n 

hacemos, la dividimos en dos partes, ra p-rimera". nos. ieferire

tnOS al pago indemniza torio y la segunda ~ ú·'~ituacf6n~ jud-
. ·. . .·-~ ··: 

dica del ejido cuando sufre una expropiaci6n· totál de ,sus tie-

rras. 

l. PAGO lNDEMNIZATORIO. 

La indemnizaci6n que debe pagar la instituci6n a cu~·o favor se 

expropian los terrenos ejidales, est~ sujeta a la regla gene

ral contenida en el art~culo 121 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, en donde el monto es determinado por avalúo, atendien-

do el valor cc.w2:==ial Ce los; bienes expropiados en funci6n del 

destino final que se haya invocado para expropiarlo. 

Partiendo de la idea que la dotaci6n de tierras busca como me-

ta principal el ¿e lograr que los individuos beneficiados ten-

gan un pleno desarrollo en la vida, para le cual se le está 

proporcion.:?.ndo la tierra como un ele:-:-,ento del que se \'~ld:-3.!'! 

para conseguirlo, entendiéndose que por el hecho de ser, que 

la tierra es el único medie para salir avante en la realiza-

ci6n como individuo y del cual depende su familia, ello da un 

valor relevant.~ a. l.:;..:; t.~==c~o5 r:-1'.'n que cuentan, ade:nás, si con-

sideramos que la revolución se inicia, entre otros, precisa-

mente para disponer de tierra que les permitiera vivir digna-

raente, podemos entender que la indem~ización no debe de detaE 

:ninarse exclusivdl11ente e:-. ::ua::.to a un valor comercial de las 

tier!"'as en raz6n del destino final para el sue va.!"a a ser usado. 
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Para la clase campesina, el estado ha desarrollado una políti

ca en que busca protegerla, lo que es comprensible en razón 

de su idiosincrasia y nivel cultural, por lo que dentro de un 

razona.miento acorde a lo anterior, la inde~nizaci6n debe dete~ 

minarse, no Gnicamente con lo señalado en el nencionado nume-

ral 121, sino que se debe de ~ornar en consideraci6n, ~ediante 

un estudie e:ect.uado, el ir.¡pacto que se p?:oduz.ca en los campe-. 

sinos que resulten a:ectados, pensando en qÜe se establezcan 

los =:~canisr1os que logrer. at.e!1uar los e:::ectos negativos de la 

expropiación, tomando en cuenta la :alta de prevenci6n de las 

:ya a la tierra, ya sea =eponiéndola o :nediante la realizaci6n 

de una actividad productiva o si.~plernent.e que el importe sea 

destinado a actividad.es ::..nar:.cieras .:;ue permitan con los int~ 

reses ganados, v i\·ir decorosa.'11.ente. 

Para lograr que la indemni=aci6n consiga crear el instru.~ento 

que sustituya a la tierra, puede resultar :actible que al mo

mento de acordar procedente la solicitud de expropiación por 

?arte de la Secretaria de la Re!orwa Agraria, la institución 

solicitante, realice en la =ona es~udios que ?e:.-mitan conoc~r 

las Ci~ersas alterna~ivas de act~vidades productivas a que P.!! 

dieran dedicarse los ejidatarios afectados, en los que por un 

lado se oOten;an ingreso~ 1· por el ot=o se generen empleos p~ 

ra los propios carr.?esinos. 

Debe ~antenerse el criterio gue se establece en la fracci6n I 
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del articulo 122, en el sentido de que en lugar de comprar tie

rras, puede aplicarse el monto inde.mnizatorio en actividades 

productivas, siendo que esta decisi6n debe tomarse de acuerdo 

al resultado que arroje el estudio efectuado y no únicamente 

de la voluntad de los ejidatarios; aunque no debe de descar

tarse en que se haga tanto una corno otra cosa, es decir, alg~ 

nos ejidatarios continúen sembrando tierra, previa su compra, 

respetando el m1nimo de ejidatarios que establece la ley de la 

materia y otros se dediquen a actividades productivas, busca!!. 

do respetar las garant1as constitucionales. 

Cuando se de el caso que existan tierras susceptibles de com

prar para reponer las expropiadas, la institución expropiante 

es quien debe reali~ar las operaciones necesarias que desemb2 

quen en que el ejido se con,tiert.a en propietario, b.Jscando sieE. 

pre q-Je el terreno esté constituido en un solo polígono, para 

evitar que los ca.~pesinos se tengan que dividir si cada una 

de las superficies se encuentran distantes, pero si del estu

dio efectuado ello es reco~endable, en el propio decreto ex

propiatorio deberá quedar definida la forma en que se llevará 

ran pasen al régimen ejidal. ~e s~ce~e= ~~e el ~onto indemni

=atorio :uera insuficiente para la compra, deber~ buscarse el 

apoyo del gobier~o estatal o federal, lo cual lo deberá hacer 

la inst:. t.~ci.6:: e~:rrcpiante; aunque es 16gico que si se expro-

pian tierras 'l se pagan rnediant.e un avalúo comercial, quiere 

decir que al momento de efectuarse la operación de compra-ve~ 
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ta, la diferencia es m!nima en caso de existir, salvo que el 

avalúo no esté debidamente emitidoª 

Iniciar una empresa, requiere de personas preparadas, con la 

experiencia necesaria para afrontar y resolver los problemas 

que .se presentan, por lo que =esulta recomendable que una vez 

conocidas las alternativas y discutidas éstas con el nGcleo -

ejidal, se debe convocar a concurso a las personas morales o 

f!sicas, que estén interesadas en dar la asesoría y llevar la 

ra jur!dica que se haya determi:i.ado formar con los integran-

tes del ejido, con la formalidad necesaria que obligue a quien 

gane el concurso a garantizar el éxito de la actividad a que 

se dedique, previéndose que periódicamente se realice una au

ditoría a la administraci6n, aprovechándose al mismo tiempo 

para efectuar un estudio sobre la rentabilidad del negocio o 

actividad que se desarrolla. 

Respetando lo establecido en el primer párrafo del ar~íeulo -

122, tocante a que la indei1mi=aci6n corresponderá al núclen d~ 

poblaci6n, sugerL~os que para que esta disposición se cumpla 

y no sea un obstáculo en los fines que se persiguen, dentro de 

lo ordenado e~ el :¡u..,7,e=al z.;.; de la Ley Federal de Reforma Agr~ 

ria, en relaci6n a los trabajos que se tienen que llevar a e~ 

bo dentro del procedimiento de la expropiaci6n, deberá instr~ 

mentarse de tal manera que se realicen todas aquellas activi

dades que conduzcan a gue al momento de expedirse el decreto 
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expropiatorio, se encuentre actualizado el padr6n de los int~ 

grantes del ejido afectado, con el prop6sito que las decisio

nes que se tomen, sean acordadas en verdad por los campesinos 

afectados y no existan personas que sin derecho alguno inter

fieran en la cristalizaci6n de los objetivos, evitando se ma

neje· con fines pol1ticos que nada tengan que ver con el asun

to que les ocupa. 

Un criterio que pudiera sustentarse en cuanto a las indemniz~ 

cienes de las expropiaciones que se llevan a cabo para regul~ 

rizar la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos -

existentes, es que la indemnizaci6n fuera el total de los re

cursos que obtenga la Comisi6n para la Regularizaci6n de la T~ 

nencia de la Tierra, de las ventas de los lotes fraccionados, 

previo descuento del importe por gastos de ad!:iinistraci6n; 

idea que difiere notablemente de lo establecido e~ el párrafo 

segundo, fracci6n II, de~ artículo 122, en que se establece -

que el monto indeonizatorio será el doble del valor comercial 

agricola de las tierras expropiadas, más el 20% de laS utili-

to por el art!cul~ 126, q'..1ien pre,·e g"...Ie las t:tiliC.ades resu.J:. 

tantes de los fracciona.üientos, pasen al patrimonio del Fidei 

comiso Fondo Nacional de Fo~ento ejidal, para que éste pueda 

disponer de ellos, destin~ndolos a apoyar financieramente las 

actividades industriales en ejidos y co:::iunidad.es, au...,. cuando 

no sean los a!ectados por los decretos expropiatorios. 
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3i el ejido afectado recibe como indemnizaci6n el total de las 

utilidades por las ventas de los lotes, es 16gico que contará 

con mayores recursos para lograr la formación de alguna ernpr~ 

sa debida..i.-ner-.t.e. consolidada 1 que tendrá mayores posibilidades 

de éxito, ademSs, que si el eJido al que se le expropian la 

totalidad de tierras, se ve a:ectado al grado que en algunas 

de las veces, madi ficar.§ su forma de vida, si ésta depende del 

cultivo de la t.ierra, es justo que los afectados sean los be

::efic1ados de las utilidades que se obtengan '::' no otro grupo 

de personas, que si bien es cierto que requieren de apoyo ec2_ 

nómico, lo reciban, pero que no sea e4 detrimento de otro eji 

do. 

E:n el segundo p~rrafo de la :racci6n I!, del numeral raotiv o 

Ce! presente trabaJo, se establece como excepción, que el pa

go inde.rnni=ato=io cuandc el objeto sea la regularización de la 

tenencia de la t.ie=ra, será. el doble del valvr comercial agr!. 

cola de las tie=ras expro?iadas; de donde se desprende, que 

dentro de una interpre~aci6n de estricto de=echo, el avalúo 

arrOJ3ra un monto suma:nen"t.e baJO, en ;,·.:.r::uc que al eiectud..L~e 

dicho a'\·alúo, los t.erre:;,os que se analicen carecen Ce un va

lor agr!cola, dado que se encuen~ran const=uidos por casas y 

no es ?<JS~ble ocu?arlas e~ la agricul~ura. 

De la lectura al ?árra:o ~ue ~os ocupa, se comprende que el l~ 

gislador busca beneficiar al ejido, ya que ana interpretaci6n 

contraria seria incon~ruente con los principios que han regi-

1 
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do la legislaci6n agraria, raz6n por la que con el fin de que 

se esté acorde con los propósitos que se persiguen, es decir, 

que el ejido obtenga un mayor beneficio, debe suprimirse el 

término agr!cola, para evitar que los avaltíos se vean limita-

dos por este aspecto y en consecuencia, se sujeten a lo este 

blecido en el artículo 121, lográndose cumplir con la ayuda 

que se preve en el p!rrafo que se analiza, sin que exista 

violaci6n a dicho precepto. 

II. SlTüAC¡C~ ~UR!DICA DEL EJIDO. 

Al integrarse el expediente a que se refiere el artículo 345, 

deberj obrar en el, de acüe=== a la propuesta que hacemos los 

estudios practicados por la instituci5n solicitante, sobre las 

alternativas de las ac~ividades productivas que se pueden ll~ 

var a cabo, y de ser el caso en que lo recomer:.dable de acuer

do a dicho es=udio y a lo r::anifestado por el núcleo agrario, 

es en cuanto a que se compren tierras para reponer las expro

piadas, as! debe se.~arlo el propio decrete expropia<:..orio, por 

lo que la situación juridica del eJido continuará sin altera

ci6n alguna, dado que lo único que variará es la ubicación de 

los t.errenos. 

?ara el case en que se determine ~e l= ~~cornendable es que se 

dediquen ha determinada actividad proCuctiva y esto tenga co

::ro consecuencia que los integran=es del ejido se queden sin -

tierras para cultivo, el decreto expropiatorio deber! estable

cer las bases de c6mo se ~jercc=§ el monto indemnizatorio, des-
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de luego con la intervenci6n del Fideicomiso Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal, y los términos en que debe de cumplirse la 

creaci6n y funcionamiento de la asociaci6n, sociedad, cooper~ 

tiva o figura jur!dica po~ la qu~ se haya optado, con la co

rrespondiente declaraci6n que al mo~ento de la constituci6n 

de la organizaci6n que se crea, el ejido deja de existir, y en 

consecuencia sus miembros y sus actividades se regirán de 

acuerdo a su acta constitutiva y a las leyes aplicables a la 

organizaci6n del caso concreto que se hable. 

Considerando que el ejido tiene corno elementos constitutivos a 

la tier=a y a los campesinos, la Ley Federal de Reforma Agra

ria, en sus di\•ersas disposiciones tiene corno base principal 

a estos elementos, por lo que nos encontr~~os que cuando fal

te la tierra, ser~ i;.;pc-si?:le que .::~1.pla con una de las funci2 

nes para la que fue creada, es decir, la legislaci6n agraria 

tiene co~o prepósito el reparto de las tierras a los trabaja

dores del ca.~po, así corno otor~ar seguridad a éstas, otro de 

sus aspectos es la de la producción de las tierras, la camer

cializac16n de sus productos / la de capacitar, organizar y ap2 

yar los procesos productivos, busca~do el bienestar campesino 

por lo que antes gue el ejido sea expropiado en su totalidad, 

es factible que los cumpla, pero una vez que se expropia, el 

~egundc ~s?Ec~o mencionado no es posible que lo haga, razón -

por la que debe de dejar de existir el ejido, lo que debe de 

hacerse mediante una resolución presidencial, de conformidad 

con lo establecido en el artículo e~ del ordenamiento jurídi-
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co invocado. 

Cuando los ejidatarios tienen conocimiento de que se expropia

r§. la totalidad de sus tierras, en ocasiones viven en una in

certidumbre en virtud de desconocer qué sucederá en su futu

ro, por lo que es recomendable que en el momento en que se les 

notifique del procedimiento, se haga en Asamblea General en 

donde se les informe el procedimiento que se llevará a cabo y 

las diversas alternativas que ellos tienen para enfrentar es

ta situaci6n, buscando siempre que la indemnizaci6n genere co~ 

diciones q-~c pe!:"!":!iton arraigarlos en su lugar de origen, evi

tando emigren a las ciudades o naciones extranjeras, con los 

subsecuentes resultados que en la actualidad se están dando 

como es vivir en la pobreza y crear situaciones sociales dif.! 

ciles de resolver, como son entre otras, la delincuencia, la 

drogadicción, lo que implica un alto costo económico al Esta

do para resolverlo y una situación deplorable que se genera en 

el seno de la sociedad. 

La exposición anterior pudi~sernos sintetizar en los siguientes 

puntas: 

I. La notificación de inicio del procedimiento de expropia

ci6n, debe hacerse al núcleo agrario mediante Asamblea Ge

neral, en donde se den a conocer los diversos pasos a se

guir 'i st: e:stn.~lc=ca la mecánica de coordinación entre las 

partes in\.·olucradas, para atender y resolver las fases que 

se tengan que desarrollar. 
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II. Al momento de publicarse el Decreto Expropiatorio, para

lelo deben haberse reali=ado los trámites necesarios que 

tengan como consecuencia la actualización del padr6n de 

los integrantes del ejido afectado. 

III. cuando se inicie el procedimiento expropiatorio, se debe 

efectuar un estudio para conocer alternativas de inver

si6n de la indemnizaci6n que reciba el~nficleo ejidal, p~ 

ra determinar la actividad m~s rentable. 

IV. Para el caso en que se adquieran tierras para reponer las 

expropiadas, la instituci6n expropiante debe realizar los 

trc1mites para que el ejido se convierta en propietario -

de ellas y éstas se encuentren bajo el régimen ejidal. 

V. Cuando la inder.mi=aci6n se aplique en inversiones produ~ 

tivas, deber~ regularse para precisar qué instituci6n es 

quien debe vigila= (considera?:'los que puede ser el Fidei

comiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal) y convocar el -

concurso de personas físicas o morales que den la aseso

ria y lleve la ad....U.nistraci6n de la empresa u organiza

ci6n que se forme. 

VI. En los casos en que la indernnizaci6n se destine a un fin 

distinto a la compra de tierras pa=a reponer las expro-

piadas, en el propio decreto expropiatorio, deberá hace~ 

se la declaraci6n que el ejido se extingue, señalándose 

el procedi~iento de liquidaci6n. 
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VII. Las indemnizaciones por concepto de expropiaciones para 

regularizar la tenencia de la tierra, los ejidos afect~ 

dos deben recibir la totalidad de las utilidades netas, 

es decir, previo descuento del importe por gastos de a~ 

ministraci6n. 

VII1. Debe suprimirse el t~rlDino agrtcola, en la redacci6n del 

segundo párrafo de la fracci6n II, del articulo 122, p~ 

ra lograr los fines que se persiguen. 
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