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INTRODUCCION 

Antes de entrar a fondo en el presente trabajo, 
es preciso señalar que este estudio lo divido en tres 
libros; el prilrero, que es la parte general, que va -
desde los conceptos hasta la clasificaci6n de las li
mitaciones; el segundo, rorresponde a la parte agra-
ria, que es de e:><plorado derecho y a ciencia cierta -
la m anplia, arrplia en el sentido que tiene una his 
toria muy rica en conocimientos y que esta historia = 
desemboca en la pranulgaci!Sn de la primera ley agra-
ria que fué la I.Jay del 6 de enero de 1915 hasta llegar 
a la actual Reforma Agraria. En esta parte·sol~te -
se estudia a la propiedad rural, rnisrra que se le ha te 
niCb sienpre en la mira por el Poder Legislativo por = 
la cantidad de reformas que ha tenido la I.Jay de la Re
forna Agraria y el tercer libro, se estudia el parale
lo rontrario de la propiedad rural, qtE viene siendo -
la propiedad urbana, a la qtE se le ha tenido arrinoo
nada por Irn.lcho tieTpO, a la que unicarrent~ se le han -
.inpuesto nurrerables restricciones. 

Hasta hace aprox.i.madarrente unos 7 aros sali6 a -
la luz p!Tulica la I.ey de Asentamientos Humanos - - - -
( n.o. 6-II-1976 ) , qtE es el pr.irrer testim:mio para -
intentar hacer más en serio la regularizaci6n de la -
ptq?iedad urbana. En este rnisrro libro estudia.rros a la
I.ey de la Reforma Agraria, a la Ley Forestal y el Re-
g larrento de Construcciones del Distrito Federal. 



En el estudio desarrollado en la parte civil, nos 
encontranos con la parte inovadora de nuestro trabajo,
se trata de un deredX> real pero no del tradicional, no 
se trata de la propiedad ni nucho irenos del usufructo, -
pero tiene parte de antx:>s, este nuevo derecho real nace 
en la parcela ejidal. 

Es inportante cammicarles, que se trata unica'Tell 
te de algunas limitaciones a la propiedad, porque es sa 
bido que en nuestro pats existen una gran variedad de = 
leyes y si las esttrliarros, sin lu:Jar a dOOas encontrare 
m:>s limitantes a la propiedad y pJXbablenente nunca ter 
minar!anos de sacar el presente trabajo. -

X 



LIBRO PRIMERO 

CAPITULO I 

l.1. e o N e E p T o s 

Para enpezar con nuestro prilrer tena que es 
em.mciar los conooptos y definiciones del derecro de 
propiedad y limitaciones de la misma, rrencionarerros
varios conceptos de diferentes autores y de algunas
leyes y c&:ligos tanto nacionales caro extranjeras, -
que al fin de cuentas se aserrejan en su totalidad, -
con diferencia de palabras únicanente. 

Prirrer concepto de propiedad.- La propiedad per 
mi.te al propietario utilizar una cosa en su provechO, 
con exclusi6n de cualquier otra persona. (1) 

Segundo concepto.- Es la facultad de gozar y dis 
poner ampliamente de una cosa. (2) -

Estos dos conceptos son muy limitativos y concre 
tos que no expresan !Tlás all~ de su contenido. -

1.- PLIANIOL, M. Tratado Elemental de Derecho Ci 
vi 1 , toroo 1 , pág. 25 ;Cárdenas 1981. 

2.- CABANELLAS, G. Diccionario de Derecho Usual. 



( 2 ) 

Para Planiol y Ripert la propiedad es "el derecho 
en virtud del cual una rosa se encuentra sorretida, de
una manera perpetua y exclusiva, a la acci6n de la vo
luntad de una persona. (3} 

Para Rojina Villegas la propiedad es "un derecho
real, por el cual una cosa se encuentra scrretida al ¡xi 

der jurídico de una persona, en forna directa, exclusI 
va y perfecta, para que ésta pueda retirar todas las = 
ventajas económicas qt.E la rosa sea susceptible de - -
prestarle, siendo este derecho real oponible a todo -
mundo. (4} Esta definici6n se considera iras rorrpleta -
desde el punto de vista te6riro. 

El Lic. Rafael de Pina nos dire acerca de la pro
piedad lo siguiente: "es el derecho de goce y disposi
ción que tma persona tiene sobre bienes determinados -
de acuerdo ron lo permitido por las leyes y sin perjui 
cio de tercero. (5} -

La f arrosa Declaraci6n de los Derechos de Ibmbre -
y del Ciudadano (1789} nos dice: "Que la propiedad es
un derecho natural qt.E el hombre trae consigo al nacer, 
derecho que el Estado s6lo puede reronocer, pero no -
crear, porqt.E es anterior al Estado y al Derecho obje
tivo; que toda sociedad tiene por objeto amparar y re
conooer los derechos naturales del hcrnbre, qc~ son - -
principalrrente la li.rertad y la pre-piedad". (6) 

3. - PLIANIOL Y RIPERT, Derecho Civil Francés,
TomoIII, Los Bienes, Cultural, Hal:B.na 1946, pág.-
199. 

4.- ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de Derecho 
Civil, tomo 11, Porrúa 1981, p~g. 78. 

S.- DE PINA, Rafael. Diccionario Jurídico, Porrúa. 

6.- ROJINA VILLEGAS. R. Op. cit. pág. 81. 



( 3 ) 

Rafael de Pina hace rrenci6n de que los autores -
reconocen la existencia de dos conooptos de propiedad, 
uno AMPLIO y otro RESTRINGIOO. El estricto o restringi 
do, derivado del derecho ranano, a:inprende Ctnicarrente 
la prcpiedad de las cosas, fundos, cosas muebles y la 
llamada propiedad intelectual; el arrplio, inspirado -
en los principios político, econ6nicos, considera la
propiedad cxno cualquier derecho de tipo rronopolísti
co que proporciona al titular una situacilSn de domi-
nio" (7). 

09 todo lo anterior es rrenester mencionar lo que 
nos dice goaqufu Escriche acerca de la prcpiedad, ~1-
nos da la siguiente definici6n: 

"Es el derecho de gozar y disponer librerrente de 
nuestras rosas, en cuanto a las leyes no se opongan". 
(8} 

Aderrás nos detalla lo siguiente: "Dícese es el -
derecho de gozar, esto es, de sacar de la cosa todos
los frutos que pueda producir y todos los placeres -
que pueda dar; de disponer, esto es, de hacer de ella 
el uso que rrejor nos parezca, de mudar su forma, de -
enajenarla, destruirla; en cuanto no se opongan las -
leyes, es decir que protegida la propiedad por la ley 
civil no ha de ser contraria a esta misma ley ni per
judicar a los derechos de los denás individuos de la
sociedad". 

7. -DE PINA Rafael ... 
. · ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL, Tomo 11 Porrua, 

1973, pag. 63. 

8.- ESCRICHE, Joaqufn, Diccionario de Legisla- -
ción y Jurisprudencia, tomo 11, Ed. Cárdenas 
1979, pág. 160. 
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Este misrro autor füvide a la propiedad en dos -
formas, a saber: perfecta e inperfecta; la primera -
cuando no está dividida, cuando ningtin derecho de un
extrafu viene a limitar el ejercicio del derecho de -
prcpiedad; la segunda, cuando la relaci6n está füvicli. 
da, cuando el ejercicio del derecho de prcpiedad está 
limitado por lil1 derecho que pertenece a otro pro~·i.et~ 
rio. 

Bonnecase define la prq:>iedad de la m:mera si- -
guiente: "Es el derecho real tipo, en virtud del cual 
es un rredio social dado y en el seno de una ol'gani za
ci6n jurídica detenninada, una persona tiene la p1~e-
rrogativa legal de apropiarse por actos mater.:La.J.("; o
por actos jur!diros todas las utilidades inruo'.r.on':<:3 -
a una oosa". (9) 

Ahora bien el derecho de prq:>iedad est~ int..eqra
do por tres facultades y ~sto tiene su origen dc:xl.'3 -
el derecho i:arano, y qll:! fué muy usado en esa ~por.:a,
a saber: 

a).- JUS UTENDI.- derecho de usar, habitar. 
b).- JUS FRUENDI.- derecho de disfrutar, recibir 

los frutos o las rentas. 
e).- JUS ABUTENDI.- derecho de enajenar y dispo

ner de ella. 

La prcpiedad s99iln la Constitución General e'· ln 
RepGblica, nos dice de la siguiente manera en su -¡_:í 
culo 27 p§rrafo III,"La Naci6n tendr~ en todo tienpo= 
el derecho de inponer a la prcpiedad pr.ivada las rroda 
lidades CJtE dicte el inter~ pGblico". -

l. 2. CITA INCIDENTAL DE LA CONSTI'IUCION GENEHJ\J,. 

La Constituci6n de 1917 acepta a la propiec1:i.c1 co 
no una funci6n social y tambi~n reglarrenta la ejccu-·= 
ci6n de actos positivos y por lo tanto los c6digos --

9.- IBARROLA, Antonio de. Cosas y Sucesiones, -
Porrúa, 1977, pág. 264. 



( 5 ) 

civiles solo aclaran o prevén las prohibiciones, li 
mitaciones que solo afectan en cuanto a la cualidad 
del car~cter absoluto al derecho de propiedad. 

Este artículo contiene disposiciones muy ilrpor 
tantes sobre aguas, minas, petróleo, etc., pero sO:: 
lo nos interesa en cuanto se refieren a la propie
dad. Este misrro artículo contiene varias direccio
nes, a saber: 

a) Acción constante del Estado para regulari
zar el aprovechamiento y distribuci6n de la propie
dad y para inponer a ésta las limitaciones que dic
te el interés público. 

b) Dotaci6n de tierras a los nt1cleos de pobla 
ci6n necesitados. -

c) Limitación de la propiedad y fraccionamien 
to de latifundios. -

d) Protección y desarrollo de la pa:iueña pro
piedad. 

e) Organización y ~lotación colectiva de ~ 
los ejidos y canunidades. 

f) La creación de nuevos centros de poblaci6n 
agrícola. 

g) Farentar la agricultura. 

h) Evitar la destrucción de los elem?.ntos natu 
rales. 

i) Regular el aprovechamiento de los elerrentos 
naturales susceptibles de aprcpiaci6n. 

j) Distribuir en forma equitativa la riqueza -
ptTulica y lograr su conservación. 
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k) Lograr el desarrollo equilibrado del país y 
el roojoranú.ento de las condiciones de vida de la po
blaci6n rural y urbana. 

1) Dictar rredidas para ordenar los Asentamien
tos Humanos. 

m) Establecer provisiones, usos, reservas y des 
tinos de tierras, aguas y bosques; y 

n) Regular la fundaci6n, conservaci6n, nejora
rniento y crecimiento de los centros de pcblaci6n. 

los c6digos civiles también se han ocui?ado de -
hablar acerca de la p~iedad, por ejenplo: 

El C6digo Civil del D.F. de 1884 sí defin1a la
prq>iedad en su ar'c!culo 729, que al tenor de la le
tra decía: "La propiedad es el derecho de gozar y -
disponer de una cosa, sin nás limitaciones que fijan 
las leyes", y el actual no la define sino que habla
en el artículo 830 lo siguiente: "El propietario de
una cosa puede gozar y disponer de ella con las l:imi 
taciones y nodalidades que fijan las leyes". -

El C6digo Civil de mi Estado natal, Veracruz, -
nos dice en el rn11reral 867, "el que tiene la prcpie
dad de una cosa puede gozar y disponer de ella, pero 
tal aprovechamiento solo es lícito en cuanto se hace 
de acuerdo con los intereses de la sociedad" y el ar 
Uculo 869 del misnn c6digo habla "que la propiedad=
est~ sujeta en todo tienpo a las rrodalidades y limi
taciones que dicte el interés público y a las dispo
siciones que se e:xpidan para regular en beneficio so 
cial al aprovechamiento de las tierras, aguas y de-=
nás eleirentos naturales susceptibles de apropiaci6n
para hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, para cuidar de su conservaci6n y para evi-
tar los daños que pueda sufrir el perjuicio de la -
sociedad". 
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Se puede decir que este articulo es copia fiel -
del artículo 27 párrafo III Constitucional, solarrente 
que la Carta Magna lo hace de una manera rrás amplia. 

Mi concepto sobre la propiedad es el siguiente:
Es el derecho o la facultad de gozar y disponer de un 
bien para sí y de reclamar la devolución de ella si -
está en poder de terceros. 

l. 3. - AiroNAS REFERENCIAS DE IA PRJPIEDAD 
EN DERECBJ EXTRANJERO. 

El Código Civil de la URSS, (10), reconoce el de 
recho de propiedad. Pero la Constitución no habla de= 
ella entre los derechos y deberes fundarrentales de -
los :::iudadanos. Pero sí el articulo 20 de la misrra -
ley nos habla del derecho de prq:>iedad sobre los aho
rros, la casa habitación, muebles de uso diario y tarn 
bién menciona el derecho de herencia. (11) -

El artículo 6 expresa: "La tierra y el subsuelo, 
las aguas, los b:Jsquas, las fábricas, las mi.nas de -
carbón y de mineral, los ferrocarriles, los transr:or
tes por tierra o por agua, los banoos, los redios de
oontacto de canunicaci6n, las grandes empresas agríoo 
las organizadas por el Estado así cono las eP:presas = 
municipales y la masa fundarrental de habitaciones en
las ciudades y en las aqlorreraciones industriales son 
propiedad del Estado, es decir son bienes del oueblo
todo entero". (12) 

10.- Código Civil de 1922. Citado por IBARROLA, -
Antonio de. Cosas y Sucesiones. Por rúa 1977, 

~ 

260. pag. 

11.- IBARROLA, Antonio de. Op. e i t. pág. 261. 

12.- IBARROLA, Antonio de. Op. e i t. ' 261. pag. 

13.- PLIANOL hace una critica a esta definición,
dícíendo que el derecho de propiedad no es -
tan s61o absoluto sino que es escncíalmcntc
exclusivo y natural perpetuo. Op. cit. páq.264. 
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El C6digo Francés nos dice sobre la prq:¡iedad,
"es el derecho de gozar y disponer de las cosas de rna 
nera nás absoluta". (13) 

El C6digo Español nos dice en su articulo 348,
"que la prq:>iedad es el derecho de gozar y disponer -
de una rosa sin rrás limitaciones que las que determi
nan las leyes". 

En todas las definiciones o referencias de la -
propiedad, tanto de origen nacional caro de tipo ex
tranjero, tienen por finalidad "el derecho de gozar y 
disponer de alguna rosa", aunque en algunas disposi-
ciones cc:rro de la URSS, son para ciertas rosas exclu
sivanente, en carrbio el C6digo Civil Franc~ lo expre 
sa "de disponer las rosas de lllla manera nás absolutair, 
que es un concepto nás liberal, por tratarse de un -
país capitalista, en donde un individuo puede ser pro 
pietario de cualquier oosa y no caro sucede en un - = 
pa!s socialista corro la URSS. , en donde se puede ser
prq:>ietario de una reducida cantidad de rosas. 

1. 4. - M:>DA.LIDl\DFB Y LIMI'mCIOOES 

Hablarenns sobre estos dos vocablos, porque han 
sido enpleacbs en la mayoría de las leyes que nos ri
gen, por ejemplo la Constituci6n General de la Repú
blica en el artículo 27 párrafo Tercero, antes de la
Reforna de 1975, decía: "la Naci6n tendr~ en todo - -
tierrpo el derecho de inponer a la propiedad privada -
las limitaciones y rrodalidades que dicte el inter~s -
pablico,"en la actual reforma se elimin6 la palabra -
limitaci6n y solo qued6 la de rrodalidades, desde mi -
punto de vista debi6 de ser lo contrario, dejar limi
taci6n y eliminar rrodalidad; por lo que analizarerros
nás adelante. El C6digo Civil del Distrito Federal en 
el artículo 830 nos dice: "El prq:>ietario de una oosa 
puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y 
rrodalidades que fijen las leyes"; en el Reglarrento de 
Construcciones para el Distrito Federal, en el artícu 
lo 1 ° pmafo segundo, dice: "se declara de utilidad::-
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pablica e inter€s social el currplimiento y observaci6n 
de las disposiciones de este reglarrento, de sus nonnas 
Técnicas Corrplerrentarias y de las demás disposiciones
le:Jales y re:Jlarrentarias aplicables en ffi3.teria de pla
nificación, seguridad, estabilidad e higiene, así corro 
las limitaciones y rrodalidades que se inpongan al uso
de los terrenos o de las edificaciones de prc:piedad pú 
blica o privada". Y así sucesivarrente en cada una de= 
las leyes qoo nos hacen referencia de estas palabras". 

Se ha discutido mucho, por varios autores {14) (15) 
si estos vocablos son sin6nirros o tienen un significa
do diferente. En pr.i.m2r lugar no pueden ser sinónim::>s, 
porque entonces se encontrarían mal redactadas todas -
las leyes que hablan de m:xlalidad y limitaci6n a la -
vez, ¿rorro se oirf.a, si se transcribieran en un rnisrro -
sentido estas palabras, por ejenplo, el texto del art.í 
culo 830 del C6digo Civil del Distrito Federal: "El -= 
propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella 
con las limitaciones y limitaciones" que fijan las le
yes?: si fueran sin6ni.rros, muy rral aplicados estarían. 
otros ?.utores {15) opinan que tienen un significado di 
ferente, que es: -

14.- AGUILAR, Leopoldo, Segundo Curso de Derecho
Civil, 1975, pág. 75. 

15.- Para el Lic. GALINDO GARFIAS, lgnacio,las li 
mitaciones y modalidades son sinónimos, al:
decirnos que 11 en ocaciones, los efectos de -
la declaración de voluntad, quedan sometidos 
a ciertas limitaciones.A estas limitaciones
se les denomina modalidades 11 • Derecho Civil, 
Porrúa 1973, pág. 259. 

16.- Lic. DIONICIO GUTIERREZ GARCIA, Juéz 2do. de 
lo Civil del Distrito. Poza Rica, Veracruz. 
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MJDALIDAD.- es o quiere decir fo:rma de aprovecha
miento. 

LIMITACION.- quiere decir prohibiciones impuestas 
por el ligislador respecto a determi 
nada facultad inherente al derecho ::: 
de propiedad. 

Y nos señalan caro rrodalidad lo establecido en el 
artículo 27 Constitucional, fracciones VI y VII, en -
que se irrpuso la pre.piedad privada, así rnisrro la divi
si6n de latifundios en el pfu:rafo tercero parte final -
del rnisrro artículo. 

"Fuera de las oorporaciones a que se refiere las
fracciones III, ITI (las instituciones de beneficencia -
y los bancos) , así caro de los núcleos de ¡:x:>blaci6n que 
de hecho o por derecho guarden el estado rorm.mal, o de
los núcleos dotados, res ti bridas o constituidos en cen
tro de pablaci6n agrícola, ninguna otra oorporaci6n ci
vil podrá tener en propiedad o administrar por sí bie
nes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la -
única excepci6n de los edificios destinados inmediata y 
directarrente al objeto de la instituci6n" ••• 

"los núcleos de ¡:x:>blaci6n que de hecho o por dere 
cho guarden el estado c:::rnunal, tendrán capacidad para ::
disfrutar en canGn la tierra, rosques y aguas que les -
pertenezcan o que les hayan restituido o restituyeren ••• 
(Fracc. VII) 

"los núcleos de ¡:oblaci6n que carezcan de tierras 
y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las 
necesidades de su poblaci6n, tendrfü1 derecho a que se -
les dote de ellas t~o las de las propiedades inrre-
diatas, respetando sierrpre la pequeña propiedad agríco
la en ~lotaci6n". (Pmafo tercero parte final del- -
Art. 27 Constitucional) 

Corro limitaciones señalan el misrro artículo 27 de 
referencia, pfil"rafo tercero y los articulas 834,839, 
840,842 a 853 del c6digo Civil del Distrito Federal. 
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"Se dictarán las m::rlidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establerer adecuadas pro
visiones, usos , reservas y destinos de tierras, aguas 
y tasques, a efecto de ejecutar obras públicas y de -
planear y regular la fundaci6n, conservaci6n, rrej ora
rniento y crecimiento de los centros de poblaci6n; pa
ra el fraccionamiento de latifundios; para disponer,
en táminos de la Ley Reglairentaria, la organizaci6n
y eJq?lotaci6n colectiva de los ejidos y canunidades;
para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola -
en ~lotaci6n; para la creaci6n de nuevos centros de 
poblaci6n agrícola con tierras y aguas que sean indis 
pensables; para el farento de la agrícultura y para= 
evitar la destrucci6n de los elem:mtos naturales y -
los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio
de la sociedad. (Párrafo tercero del Art. 27 Constitu 
cional). 

"El gobierno Federal podr~ ~rcpiar las cosas -
que pertenezcan a particulares y que se consideren co 
no notables y características manifestaciones de nue'S 
tra cultura nacional, de acuerdo con la ley especial= 
correspondiente". (Articulo 833 del C6digo Civil del
Distrito Federal) 

"Quienes actualr!Ente sean propietarios de cosas
rrencionadas en el artículo anterior, no podrán enaje
narlas o gravarlas, ni alterarlas en forma. que pier
dan sus características, sin autorizaci6n del C. Pre
sidente de la República, concedida por conducto de la 
Secretaría de Educaci6n Pública y Bellas Artes". 
(Art. 834 del C6digo Civil del Distrito Federal) 

"En un predio no pueden hacerse excavaciones o -
construcciones que hagan perder el sost~ necesario -
al suelo de la propiedad vecina, a rrenos que se hagan 
las obras de consolidaci6n indispensables para evitar 
todo daño a este predio". (Art. 839 del C6digo Civil
del Distrito Federal) 

"No es lícito ejercitar el derecho de propiedad
de manera que su ejercicio no dé otro resultado que -
causar perjuicios a un tercero, sin utilidad para cl
propietario". (Art. 840 del C6digo Civil del Distrito 
Federal) 
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En tm principio había aceptado este criterio, pe
ro estudiando a fondo cada uno de estos vocablos llegue 
a conclusiones muy diferentes. IJ:Js diccionarios de la -
lengua española nos dicen que MJDALIDAD.- es el nodo de 
ser o de manifestarse. Esto sería en sentido estricto, 
este significado no liga absolutal"Ente en nada con el -
que nos dan los segundos autores. No poderros variar el
significado de las palabras que ya están establecidas -
en el diccionario, porque de lo contrario, cada juris
mnsulto va ha variar el significado de la palabra se-
gfui crea conveniente y estarerros haciendo a un lado - -
nuestro Irás elarental dicccionario. Aun::iue mucros estu
diosos del Derecho, clasifican a ~ste rorro una ciencia 
y que ~ta debe de cultivarse, ya que no siercpre las pa 
labras en estricto sentido graratical deben significar-= 
lo misrro en el Derecoo, y caro ejenplo nos ponen la pa
labra ALIMEN'IOS, grart'áticalrrente quiere decir: cual--
quier substancia que sirve para nutrir; y en el Derecho 
a los alirrentos no s6lo inplica lo que uno ingiere o nu 
tre, sino que tarnbi~, el vestido, los estudios, el te
cho, etc. Pero esta palabra no pierde el signif icaélo di 
recto, aumue en el derecho es mucho niás anplio. Aún --= 
con este ejemplo que nos muestran, no rre hago copartici 
pe de esta opini6n. -

Estoy seguro qoo la palabra rrodalidad la errplea
ron en lugar de rrodificaci6n, que es iras acertada y ~ 
su significado es: cambiar la fo:rma, la calidad, etc.,
en forna personal, ~sta es la palabra que debe de em- -
plearse en vez de modalidad, pero más acertado seda -
que se eliminara ~sta y qt.edara sinplercente limitaci6n, 
que tiene un sentido anplio y se conprende fácilrrente,
porqre en todas las leyes s6lo existen limitaciones. -
Con la palabra mxlificaci6n, es decir, carrbiar la forna 
pondrerros por ejenplo, que el propietario de una casa -
que sea tan antigua y que es digna de admirarse, sea -
convertida en un museo o en un edificio arqueológico, -
existe un carrbio de uso, diferente al que le daba su -
prq:>ietario, pero existe W1a limitación también, que es, 
restringir al propietario el usar su casa caro vivienda. 
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l. 5. - CIASIFICACION DE IAS LIMITACIONES 

I.- Por la causa: 

a).- Inpuestas por la ley. 
b).- Irrpuestas por la voluntad del dueño que - -

transmite el dominio, y las 
c) .- Inpuestas por la voluntad del dueño que si

gue si61dolo de la cosa. 

II.- Por el fin, se subdividen las inpuestas por la -
ley en limitaciones de: 

a).- Interes pGblico (de car~cter predaninante
rrente administrativo.) 

b) • - Inter~ privado (de car~cter civil, princi
palnente por la raz6n de la vedndad de los 
fundos). 

III.- Por parte del dominio a que afectan, pueden des
tinguirse las restricciones: 

a).- Que hacen relaci6n de la totalidad del dani 
nio, y las -

b) .- Que s6lo tocan a alguna de sus facultades,
caro la de gozar o la de disponer. 

Existe otra clasificaci6n según S~chez Ronan(17) 
quien atendiendo a la causa, distingue cuatro grupos -
de limitaciones: 

a).- Por raz6n del dominio eminente del E.stado;-
b) .- Por raz6n de la voluntad del transmitente;-
c) .- Por raz6n de la misma volundad del dueño, y 
d).- Por raz6n de un conflicto de derechos parti.. 

culares. -

17,- CASTAN TOBEAAS. Der. Civil Español, tomo 11, 
pág. 103., Madr'Íd 1961, 9a. edic. 
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Cabe rrencionar que dentro del derecoo Administra 
tivo se está rranejando lo de las servidunibres públicas-; 
pero que no e::ruivalen a las servidumbres de tipo tradi
cional, es decir, a la del predio dani.nante y a la sir
viente. Caro serv:i.durrbre pública pondrenos a:mo ejerrplo: 
El drenaje que pasa por un predio para servir a varios
vecinos, aqu1 no hay servidt.nrbre.. sirviente ni daninan
te. 

Es de gran i.nportancia destacar sobre las limita 
cienes, hay algunas que inponen cargas y otras no. -

Las que no inponen cargas. v.g. : Construir esca
lera de contraincendio en edificios, hospitales, etc. 

Hay limitantes para cada destirK> de cada propie
dad, qte pueden ser prq;>ias o generalizadas. 

Ccm:> ejerrplo de las propias pondreros las limita 
ciones inpuestas a cada tipo de construcciones, caro -= 
son los cines, hospitales, casas particulares, estacio
namientos, etc. 

Las generalizadas son aquellas, en que ning(in -
ciudadano podrá construir en cierta zona edificios que
sobrepasen los 4 niveles, v.g. c;oyoacán. 



LIBRO SEGUNDO 

PARI'E AGRARIA 

CAPITULO I 

HISIORIA DE IA PIDPIEDAD EN I.DS AZTOCAS. 

En la oora de Lucio M::mdieta y Nañez (18) el -
Problerra Agrario en Méxioo, divide la propiedad de -
los aztecas en tres grupos, a saber: 

1.- Propiedad del rey, nobles y de los guerre
ros. 

2.- Propiedad de los pueblos. 
3.- Propiedad del ej&cito y de los dioses. 

A su vez los enumera segt:ID su inportancia oono 
sigue: 

a) Tlatocalalli.- tierra del rey; 
b) Pillalli.- tierra de los nobles; 
e) Altepetlalli.- tierra del pueblo; 
d) Calpullalli. - tierras de los barrios; 
e) Mitlehirnalli.- tierras para la guerra; y 
f) Teotlalpan.- tierra de los dioses. 

De una IMnera sem:jante lo hace la Lic. Martha 
Chávez Padr6n. (19) 

18.- Lucio Mendieta y Núñez. El Problema Agrario 
de México, Pág. 19, Porrúa.:1977, 14a.Ed. 

19.- CHAVEZ PADRON, Martha. El Derecho Agrario -
en México. pag. Porrúa. 197µ, 3a.Ec. 
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En tma fonna distinta y más anplia respecto a la 
txJSesi6n de la tierra entre los aztecas, es la que a -
ex>ntinuaci6n ~ngo: 

1.1.- TIERRAS DE PROPIEDAD CCMUNAL. (20) 

a.- calpullalli.- Era el nanbre de las tie-
rras poseídas cx:munrrente por los integrantes de cada -
calpulli, (21) rrejor ex>nocidas caro las tierras de los
barrios. En ellas, aparte de las cultivadas en fomia co 
nrunal para el pago de los tributas, estaban entregadas:: 
en usufructo a cada uno de los mierrbros del calpulli. 
La única condici6n para disponer de este derecho era -
pertenecer al calpulli, un individuo y su familia po- -
dd.an poseerla de por vida con las restricciones de no
poderla enajenar, ni dejar de cultivarla durante un - -
tiarpo rráxi.rro de tres años, ya CilE de los contrario la
perd!.an. 

1.2.- TIERRAS AIMINISTRADAS POR EL ESTAOO. 

a.- Teopantlalli o tierras de los tercplos.
Eran destinadas a sufragar los gastos de manutenci6n -
del cuerpo sacerdotal, los de reparaci6n y conservaci6n 
de los terrplos y de las celebraciones religiosas. Estas 
tierras eran de magrúf ica calidad y de gran extensi6n. 

20.- DATOS TOMADOS DE LA ENCICLOPEDIA HISTORIA 
DE MEXICO. SALVAT, Editores. Tomo 111. 

21.- CALPULLI.- Es la unidad social típicamente 
autosuficiente en la que se dan todas las
condiciones básicas de la producción. 
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b).- Tlatocatlalli o tlatocamilli.- eran -
tierras o sementeras del señorío. Eran arrendadas pa 
ra sufragar los gastos del palacio, que incltúan en-= 
tre otros, el dar de correr a los huéspedes, a los po
bres y a los principales. Estaban asignadas a los go
bernantes, de tal manera que cualquier individuo, aun 
que fuese el señor suprerro o tlaloani le estaba veda= 
do disponer de ellas a no ser que pagase el arriendo
rorrespondiente. 

e}.- Tecpantlalli.- sus frutos eran aprove 
chados para el sostenimiento de los servidores del pa 
lacio, al igual que los tlatocatlalli, los derechos = 
de estas tierras pasaban a los sucesores del cargo, -
pero siendo éste tambiál hereditario aparentaban ser-
propiedad de los rortesanos. 

d) .- Tecuhtlatcque.- tierra de los jueces, 
eran señaladas por el tlatoani caro pago de los servi 
cios de estos distinguidos hombres, se asignaba con = 
respeto al cargo y a su labor ron base en el arrenda
miento. 

e).- Milch:i.malli y Cacalomillf.- eran las
tierras selañadas para cubrir el avi tual1: llamamiento
durante el lapso de las guerras; en la primera los -
frutos qre se obtenían se utilizaban para hacer bisCJ 
cho O tortillas de mllZ tostadas y en las segundas se 
utilizaban el grano ta:;tado para preparar ciertos ato 
~- -

f) .- Yaotlalli o tierras del enemigo.- - -
Eran las ganadas en la guerra. Estas las delirn:i.taban
y pasaban a formar parte de las IJOSesiones ya rrencio
nadas. 

l. 3. - IAS PIDPIEDADES DE CARACl'ER PRIVAOO. 

a).- Pillalli.- tierra de los nobles, este 
tipo de posesi6n para estas tierras parece haber teni 
do dos rrodalidades: 1.- Era propio de los miP.Jllbros de 
1.a antigua nobleza transmitir a su descendencia los -

::.-De vituallas. 
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derechos de estas tierras; 2.- Esto era a los indivi
duos no nobles, por su valor y hazañas en la guerra,
el tlatoani podía encumbrarlos y al mism:::i tienpo otar 
garles tierra para que se sustentasen. -

b).- Tecpillalli.- Tierra de los individuos 
de ilustre cepa. IDs derechos de estas tierras lapo
se!an los nobles de una muy lejana ascendencia. 

"Todos los reinos indígenas de la €poca se 
enoontraban poc:o rrás o irenos en el misrro gra00 evolu
tivo y estaban organizados de un m:xlo serejante, el -
rey o caciqoo, la clase sacerdotal, los guerreros de
alcurnia y la nobleza eran los daninadores del pueblo, 
los que gozaban todas las preeminencias y éstas desi
gualdades sociales se traducían natural.Irente, en la -
organizaci6n de la prcpiedad". (22) 

En esta ~ la tierra estaba en manos de 
unos cuantos, que eran los que disfrutaban de todos -
los frutos obtenid:Js, los que podían transmitir los -
derechos a sus descendientes sin problema alguno, - -
eran los de la alta rronarqfila, eran un grupo de esoo
gidos de preaninencia social, de la riqU:!za y de la -
influencia política. casi lo misrro sucede en la ac
tualidad, los poderosos de influencia pol!tica, son -
los que tienen grandes extensiones de tierra y que -
son conocidos en nuestro &nbito caro latifundistas. 

22.- MENOIETA Y NU~EZ, Op. cit. pég. 27. 



CAPITULO II 

DIFERENTES TlPOS DE PROPIEDAD EN IA EPOCA COWNIAL 

2.1.- ANI'EnDENTF.s. 

En la col'K!Uista de ~oo, cuando los Españoles 
aprovecharon la poca defensa del pueblo mexicano des
poseyendo a todo índigena que tuvieran a su alcance,
entonces se enpez6 a notar con más auge la propiedad
privada y ~ aún cuando Don Fernando V dicta en va-
llaoolid (España) la "Ley para la distribuci6n y arre 
glo de la propiedad particular" (1513), que en gran-=
des rasgos dec1a: "Porque nuestros vasallos se alien
tan a la aventura, al descubrimiento y a la p:IDlaci6n 
de las Indias, y para que puedan vivir en una forma -
a<XllTDdada. Y que es nuestro deseo que se puedan repar 
tir casas, solares, tierras, caballerías y peonias a-= 
todos aquellos que llegan a nuevos lugares y pueblos". 
(23) 

caro es sabido qoo los Españoles se apoderaron
de todos los bienes del pueblo rrexicano por rredio de
la fuerza bruta, caro es la rrás rercota oostumbre del
rrás fuerte, que desgraciadarrente esta tradici6n perdu 
ra hasta los presentes días, en que el pez nás grande 
se devora al más pequeño. Dejando al d~il sin la nás 
nú.nima prcpiedad. 

23.- ESCRICHE, Joaquín, Dice. de Legislación y
Jurisprudencia tomo 11, pág.188. 1979. Edit. 
CARDENAS. 
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F.sta ley se dict.6 ron la finalidad de irejorar 
la rolonizaci6n, así caro constribuir en los servi
cios prestados a la corona r-or parte de los corqui.s 
tadores. De la misma manera se destaca el servicie>=" 
prestado por un soldado a caballo que eran rcás efi
cientes que un soldado a pie. 

F.stos son los diferentes tipos de prcpiedad -
que se enrontraban en la Nueva España: 

2.2.- PRCH?IEDAD DE TIPO JNDIVIDUAL: 

a).- I.AS MERCEDES RFAIES.- Precisam:mte ron -
el ordenamiento anterior enrontranos el origen de -
las Mercedes Reales, aurque en el principio se crea 
ron caro una recxmpensa de la corona para sus vasa=
llos a quienes les ronced.ían el daninio de las tie
rras a nombre del Reino Español habían corquistado, 
y que rrás tarde se dieron tarrbién caro ventas y do
naciones para favorecer la rolonizaci6n. Se les di6 
el nombre de rrercedadas, porque para ser válidas -
era necesario fueran confirmadas por un decreto - -
real que se denominaba rrerced. 

los Beneficios ron una Merced Real teman las 
siguientes obligaciones y l:im:i..taciones: 

1.- Tenían la obligaci6n de sembrar, edificar 
y poblar, garantizando la observaci6n de su ronduc
ta ron el otorgamiento de una fianza. 

2.- No podían abandonarla antes de que pasara 
un peri6do de 4 años, ni aún para ocupar otras tie
rras, bajo la pena del pago de una rrntlta de 10,000-
naravides (24) y declararse nulo el repartimiento -
anterior. 

3. - Se limitaba el derecho de propiedad del -
beneficiado con el repartimiento, prohibiendo ven-
der a la Iglesia, sancionándose la violaci6n de es
te precepto con la pérdida de las tierras. 
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b) • - CAB1\LLERIAS. - La caballería era un tipo -
de tierra que se daba en rrerced a un soldado de caba 
ller1a, qtE tenía una rredida aproximad&.ente de -
42.79.53 hectáreas. 

c) .- PEClNIAS.- Era una redida de tierra que se 
le daba a un soldu.do de infantería, que era una quin 
ta parte de una caballería, que rre:lia aproximaé!arren=
te 8.55.70 hectáreas. 

d) • - SUERI'ES. - Era un solar para la labranza -
que se daba a cada uno de los mlonos de las tierras 
de una capitulaci6n, o en si.rrple rrerced. (25) 

e).- CAPITULACIONES.- La capitulaci6n se le da 
ba a una persona que se oompra:retía a colonizar un = 
pueblo y en pago de ello se le daba detenninada can
tidad de tierras. 

f) .- IAS EXXMIENDAS.- Hernán Cortés estableci6 
las eo:xni.endas en la Nueva España. Su objetivo fué -
encarendar indios a los españoles para que se les -
adoctrinara en la religi6n cat61ica; pero en reali-
dad de lo que se trat6 fué de proporcionar a los es
pañoles mano de obra barata, trabajadores a quienes
~lotaban sin I!Edida y sin clerrencia y aGn cuando -
Carlos V se opuso el sisterca de la encomienda, de -
igual manera que todos sus sucesores, los intereses
creados hicieron nugatorias las buenas intenciones -
de los rronarcas. ID cierto crue el español que reci -
bta la rrerced de una o varias caballerías recibía -

24.- Antigua moneda española. 

25.- CHAVEZ P. Martha, El Derecho Agrario en -
México. Porrúa, pág. 110,. 1974, 3a. Ed. 
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cierto número de nativos encarendados a su celo reli
gioso a la par de su codicia. Y así ~lotaba al mis
no tierrpo la tierra y el hombre y en poro tierrpo se -
convert:ía en personaje poderoso y acaudalado, y cuan
do ya no necesitaba de sus servicios, por cualquier -
raz6n o por su edad, los abandonaba para que buscasen 
el al:irrento en los nontes y sierras, donde vivían bar 
bararrente en su entera libertad. 

Las eccrniendas se suprimieron de hecho hasta ya 
avanzado siglo XVIII. 

2. 3.- POOPilDAD DE TIPO COLECT'IVO 

a).- EL FUNOO ~.-Era tma extensi6n de tie
rra donde se asentaba la poblaci6n, el casco de un -
preblo, am su iglesia, edificios p1ID1icos y casas de 
los pobladores. 

b) .- EL EJIOO.- Se ubica en las afueras del pue 
blo, era de uso y disfrute corrn.mal, enajenable e :i.m-= 
prescriptible, tenía por finalidad que los indios tu
vieran allí sus ganados sin que se revolvieran con -
los de los españoles. 

El ejido en esta l?!poca tiene un concepto muy di 
ferente al que prevalece actualrrente. -

e) .- TIERRAS DE REPARI'IMIEN'IO.- Tambiffi1 se cono 
cieron c::x:no tierras de canunidad o de parcealidades = 
pero se disfrutaban individualrrente; se sorteaban en
tre los habitantes del pueblo con el fin de cultivar
las; estas tierras se constituyeron con las tierras -
ya repartidas o las que por labranza se dieron. 

d) .- PROPIOS.- Los productos obtenidos de estas 
tierras eran para sufragar los gastos públicos, pero
en vez de ser cultivadas colectivarnente,los ayunta- -
mientes que eran los administradores los rentaban, -
aplicando lo que por este concepto percibi§n, los gas 
tos públioos. -
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e).- IA PROPIBDAD CllfilNAL. la propiedad cammal -
tiene su nacimiento en la ~poca IID.s rerrota de nuestra
historia, es decir en la etapa precx>lanbina;desde que
se constituy6 el pueblo de Aztlañ en el Valle de Méxi
co, se formaron o constituyeron diferentes tipos de -
propiedad, cerro se vió al principio de este estudio. -
IDs dcminantes eran los reyes, los nobles y los guer~ 
ros. 

S6lo estaban capacitados para gozar de la p:ropie
dad ccmunal, todos los descendientes del calpulli. - -
Cuando llegaron los conquistadores al Valle de ~co, 
dispusieron de las propiedades, principalrrente la de -
los reyes, de los nobles, de los guerreros, las que es 
tab3n destinadas al culto religioso y al sostenirnientO 
del ejército. Se piensa que la propiedad ~ respetada 
por los espa.OOles, fué la que pertenecía a los barrios 
(calpulli) propiedad ccrnunal de los pueblos, porque -
era la nás pobre en su productividad. 

La ley de la Reforma Agraria habla mucho de la -
propiedad cx:rnunal, pero en ningún norrento hace una de
finición de ésta; para que exista una propiedad comu
nal debe tener los siguientes requisitos. 

a).- Que sean terrenos que se hayan adquirido - -
por rced.io de algún título, ya sea virreinal o de cual
quier otro tipo. 

b).- Que se mantengan los terrenos en forna con
t!nua y pacífica, y 

c).- Que su explotaci6n sea en forma colectiva. 
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2.4.- PROPIEDAD DEL ESTADO 

Es preciso señalar antes que todo "Las Bulas -
Noverit Universi", major conocidas caro "Las Bulas -
de Alejandro VI", expedidas por el Papa de este miSITD 
nanbre, con fecha 4 de mayo de 1943. Esta Bula es ex 
pedida para dar por tenninado el conflicto existente 
entre las naciones de España y Portugal, sobre los -
nuevos descubrimientos de tierra firma. De acuerdo -
a la Bula, corresponderfa a la Corona Española toao
lo que se descubriese al Oeste de i.ma línea meridio
nal trazada a 100 leguas al Poniente de las Islas -
Azores y las del cabo Verde, y que no hubiesen tona
do posesi6n ningi.ma potencia cristiana hasta la Navi 
dad de 1542, a Portugal le correspondería todo lo -= 
que descubriera al Poniente de la misma. (26) Alejan 
dro VI (Rodr.1'.go Borja) ha sido el único P3Da de na-= 
cionalidad española, por tal rrotivo en la expedici6n 
de la Bula favoreci6 a España. (27) 

Las Bulas de Alejandro VI, aunque ~tas tengan 
su antecedente en España, no se trata de un tipo de
propiedad qu: se haya desarrollado en ese país, sino 
en la Nueva España y tooo lo que respecta a Arrérica
Latina. Estas Bulas fueron el único y verdadero t1tu 
lo que justificó la ocupación de las tierras de rn-= 
dias por las fuerzas reales de España. (28) 

, 
26.- IBARROLA, Antonio de, Op. cit. pag. 292 

27.- Diccionario Salvat, tomo 11. 

28.- MENDIETA Y NU~EZ, Op. cit. pág. 36 
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El patrim::>nio real estaba constittúdo por tres 
clases de bienes: 

r.- Patrirronio del Estado.- Formado por propie 
dades, rentas y derechos con que estaba dotado el Te 
soro Real, para los gastos de administraci6n, orden::
y protecci6n del reino. 

II.- Real Patri.nonio.- Fb:rrnado por propiedades, 
rentas y derechos con que estaba dotada la Casa Real 
para los gastos pt'.lbliros y para arprender nuevas gue • 
rras y conquistas. -

III.- Patr.im::>nio Pr.ivado del Rey.- Forrnado por -
bienes que el rey posee caro persona privada, por -
herencia, cbnaci6n legado y carpra. (29} 

29.- MENDIETA Y NUREZ. Op. cit. pág. 37 



C A P I T U L O III 

IA PRa?IEOAD DESPUES DE IA 

INDEPENDEf'.X::IA 

3 .1. - ANTOCEDENTES. 

El problema agrario fue una de las causas de la 
guerra de Independencia; para los principios del si
glo XIX, la cantidad de indígenas despojados era ya -
demasiado grande, se lleg6 a formar un gran nmero de 
individoos sin amparo y protecci6n. 

Los indios y las castas consideraban a los espa 
ñoles caro la causa de su miseria, a consecuencia de= 
ello la guerra de Independencia la integr6 la pobla-
ci6n rural en su niayor contingente, esa lucha fue he
cha por los Indios labriegos, guerra de odio en que -
lucharon dos elerrentos: el de los españoles opresores 
y el de los indios oprimidos. "Las masas de los in- -
dios no canbatieron por ideales de Independencia y de 
rrocracia que estaban muy por enc:i.Jna de su IrentalidadT 
la Independencia fue una guerra en cuyo fondo se agi
t6 indudablenente el problema agrario para entonces -
ya perfectarrente definido en la vida nacional". (30) 

La causa prirrordial de las rebeliones de los in 
dios fue la condici6n de inferioridad econémica y sO:: 
cial en que se les coloc6 desde los prirreros tie..'1p0s
de la colonia, la tiranía de las autoridades, el des
pojo de sus tierras, las cargas abrumadoras, además -
de los malos tratos, los castigos inhumanos y los - -
atropellos a sus familias. 
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El problema agrario, por lo tanto naci6 y se -
desarrollo durante la época colonial. Cuando México
logr6 independizarse llegaba ese problema corro heren 
cia del régilTEn pasado. -

La propiedad en la época independiente, se en
contraba dividida de la siguiente manera según Mar-
tha CM.vez Padr6n: a) Propiedad latifundista; b) Pro 
piedad eclesiástica; e) Prcpiedad indíg:rna. (37) -

nera: 

La propiedad 
en la época
Independien
te. 

Según mi criterio la vidido de la siguiente ~ 

Propiedad 
Privada. 

Indf gena 

F.spañoles 

Otros extran
jeros. 

Prq:>iedad F.clesiástica. 

Prcpiedad del Estado. 

} Latifundistas. 

30.- MENDIETA Y NU~EZ, Op. cit. pág. 36 

37.- CHAVEZ P. Martha, Op. cit. pág. 19. 
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3.2.- PIDPTIDAD PRIVADA. 

En la ~ Independiente se ~idieron infini
dad de leyes, decretos y reglarrentos, para resolver -
los problemas de la propiedad que ya venfan existien
do antes de la Independencia, por la defectuosa dis-
tribuci6n de la tierra y la mala distribuci6n de los
habi tantes. 

La prinera disposición de ~co Indepehdiente
sobre la oolonizaci6n, M dictada por Iturbide el 23 
de marzo de 1821, en la qoo se concede a los Milita
res que hab!an pertenecido al ej~rcito Trigarante. -
una*fanega de tierra (38) y un par de bueyes. 

La Junta Nacional Instituyente expide un decre
to de una verdadera ley de Colonización (1823) en la
que se ofrecen tierras a los extranjeros para que re
sidieran en el país. 

El 14 de octubre de 1823 se ~idi6 otro decre
to, que se refiere a la fundaci6n de una nueva provin 
cia en el Istrro y cuya capital ser!a Tehuantepec, en=
la que se ordenaba que las tierras baldías de ese lu
gar se dividieran en tres partes: 

a).- Entre los militares y personas que hubieran 
prestado servicios a la patria, pensionistas y cesantes; 

b).- Se beneficiar!a a los capitalistas naciona
les y extranjeros que se establecieran en el país con
fonre a las leyes de colonizaci6n; 

e).- Ser!a repartida por las diputaciones provin 
ciales en provech:> de los habitantes que carecieran de 
propiedad. (39) 

38.- *FANEGA DE TIERRA.- Eran 50,784 varas cuadra 
das. Equivalencia a 3 hectáreas,50 áreas, 63 
cent i áreas. 
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L3. prirrera Ley de Cononizaci6n fue expedida el -
18 de agosto de 1824 en la que se ordena que se repar
tiesen las tierras baldías entre aquellas personas - -
quienes quisieran colonizar el Territorio Nacional, de 
preferencia que fueran rrexicanos y también tendrían -
preferencia los habitantes de los pueblos vecinos, no
:inportando los servicios que hubieren prestado a la Na 
ci6n. - -

En el año de 1830 (6 de abril) el Congreso dict6 
otra ley de Colonizaci6n, en la que permitía que se re 
partiesen los baldíos entre familias rcexi.canas y extran 
jeras que quisieran habitar los lugares descolonizados
del país, y proporcionfilidoles a las familias toda ayu
da econónica por un año y herramientas para la labran
za. 

Para el año de 1846 ya se habia expedido un re
glamento sobre la colonizaci6n en la que se orden6 el
repart.i..'1Ú.ento de los baldíos según las rredidas agra- -
rias coloniales, pero el repartimiento se haría por me 
dio de subasta ptIDlica, con un valor de cuatro reales= · 
por acre. (40) 

Aparte de estas leyes que ya he mencionado, se -
dictaron un variado número de ellas que no viene al ca 
so rrencionar por su poca inportancia, lo illrico que - = 
quiero ,es dar aentender corro era la pre.piedad en la -
eyoca independiente. Al dictar o expedir leyes de este 
g€nero, era con la finalidad de sacar al indígena del -
lUjar donde vivía, lugar en la que poseía una miseria
de tierras, ya que había sido despojado por los españo 
les y éstos últinos habían acaparado lo nejor y que -= 
ahora eran los terratenientes y los indígenas quienes
eran los pequeños o nada propietarios. En el decreto -
de 4 de enero de 1823, en el artículo 2o. se señala -
que "el prirrer gobierno de Mé .. "tlco Independiente estirra 
que el latifundio era uno de sus principales proble- -
ITBS 11

• ( 41) 
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Lucio M:mdieta y Núñez (42) nos dice que "el in
dio del México Independiente se caracteriza por su apa 
tla y por su arraigo a la tierra en donde ha nacido; =
era necesario rrejorarlo en su rredio y no dictar leyes
encaminadas a sacarlo bruscamente de ~l. Que por tal -
raz6n fracasaron las leyes de colonizaci6n". 

Con estas leyes se querfa resolver el problema -
de los índigenas a dejar sus pocas tierras y aGn para
aquellos que no la terúan para ir a ocuparlas en aque
llos lugares despoblados, pero ~tas fueron ineficaces 
pm:qre no se observ6 la ignorancia del indígena, que -
la mayor!a no sabia leer ni escribir y porque los rre-
dios de cammicaci6n eran tardados y difíciles, por lo 
tanto para aquellos que perdieron sus tierras ni las -
recuperaron ni fueron a poblar tierras para obtenerlas. 

Tarnbi61 en las leyes de oolonizaci6n se exhortó
ª los extranjeros a que viniesen a colonizar los luga
res deshabitados. Para ese entonces ya había extranje
ros con prq;>iedades • 

Tarnbiffi vale rrencionar qtE en estos tienpos la -
iglesia poseía una irnrensidad de propiedades, que nás
adelante verenos. 

40.- Cuatro reales por acre, equivalente a 40 -
áreas y 47 centiáreas. 

41.- MENDIETA Y NU~EZ, Op. cit. pág. 102. 

42.- MEtlDIETA Y N~EZ, Op. cit. pag. 106 
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IDs indígenas que era la gente nás humilde (y -
que en la actualidad lo sigue siendo) y despose1dos -
de sus tierras y que solo ten1an un miserable pedazo
de tierra que no supl1a cada una de las necesidades -
del carrpesino, des¡x:Jseidos por aquellos cuya rrenta 
lidad era de muy grandes ambiciones, los españoles, y 
que ~tos eran los grandes caciques, los que pensaban 
que todo aquello que veían era de ellos y de igual ma 
nera algunos otros extranjeros, quienes el gobierno = 
rrexicano les abri6 las puertas para entrar a nuestro
territorio, con las fanosas leyes de colonizaci6n, pa 
ra que f ornasen colonias en diferentes puntos de la = 
RepGblica que estuviesen despoblados, y poco a poco -
se fueron expandiendo hasta donde les fue posilile, ya 
sea conprando, invadiendo o arrebatando que era el -
más usual y Irás fácil procedimiento en nuestra ~
indEpendiente. 

3. 3.- IA PIDPIEDAD Ex:::.LESIASTICA 

En el año de 1524 desembarcaron en el puerto de 
Veracruz doce religiosos franciscanos a quienes diri
gia Fray Martín de Valencia. Religiosos de porte hu
milde ro teman más riqueza, si riqueza pudiera lla-
rrarse, que sus Mbi tos raídos y pol vosos y la cruz -
que sirrbolizaba el Cristianisnn. Llegaron poseidos de 
anor evang~lico, de espíritu caritativo y de sentimien 
tos de paz para todos los hanbres. Pero pasaron unos--
cuantos años y poco a poco fueron llegando otros fran 
ciscanos y religiosos de otras 6rdenes. Solicitando = 
solares para edificar sus teITplos; más con el lento -
transcurrir del tierrpo aquellos solares se fueron - -
agrandando y las 6rdenes religiosas fueron adquiriendo 
propiedades rústicas y urbanas hasta tal punto que, -
a fines del siglo XVIII, el clero en México era la en 
tidad econ6rnica más poderosa, tanto por sus prqüeda::
des y sus cuantiosos capitales invertidos en présta-
rros de diversa índole. 
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La prq>iedad ecles~ica puede clasificarse en 
los siguientes grq;>os: 

1.- Bienes nruebles; 

2 .- Drpuestos scbre bienes ra!a>..s, para capella
n1as. 

3.- capitales destinados al sostenimiento de ins 
tituciones religiosas. -

4.- B:i~s de oofrad1as: eran asociaciones o oo
m.m:f.dades civiles, con fines piadosos o ~ 
fioos y anexos a algiln tenpl.o o iglesia. 

5.- Bienes destinaibs al sostenimiento de institu 
cienes religiosas. 

6.- F.dificios de tertplos, iglesias y m:>nasterios
y los capitales aó:¡uiridos por diezrros, prirni 
cias y 1.incsnas. -

7.- IDs bienes destinados a oolegios, seminarios
hospitales y en general a inst.n.n:i.6n ~ es
taba aan:f.nistrada y dirigida por el clero. 

la p%q>iedad ecleswtica favoreci6 tarrbi&l en -
gran parte a la decadencia de la pequeña prq:>iedad agra 
ria de los indios, por cuanto am::>rtizaba fuertes cap ita 
les y sustra!a del ca:rercio grandes extensiones de tie= 
rra. La p:rqiiedad del clero era tma de las ~ grandes 
seg1ln Don Miguel IerOO de Tejada y I):)n lucas Alaxtrui, el 
valor de los bienes de Aste ascerrl!an aproximadarcente a 
300 m:i.ll.ooes de pesos, segOn su c!lculo. (43) 

Ia. azrortizaci6n de los bienes por parte de la - -
Iglesia, se oonsideraban maros muertas, porqoo no las -
trabajaban y casi no pag-aban inpuestos y c:x:m::> iban aUtEn 
taró:> sus bienes, lleg6 a tal grado que el erario llegO 
a estar en bancarrota, y para salvar al pa!s de esta -

43.- MENDIETA Y NUf.JEZ, Op. cit. pdg. 110. 

... 
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situaci6n se pens6 en desanortizar los bienes de la -
iglesia, y para el aro de 1859, el 12 de junio Se ex
pide la ley Nacional de los Bienes &:lesitistiros, qua 
di6 muerte a la concentraci6n de los bienes del ele.ro. 

3.4.- ProPIEOAD DEL ESTAOO 

El decreto del 29 de mayo de 1853 expediCb por
Antonio Upez de Santa Ana, declara en el artículo Pri 
nero qoo "pertenecen al daninio de la Naci6n: lDs ~ 
rrera; baldíos de toda la Repti>lica". 

De esta manera el Estado declara su prq>iedad.
A\ll'l:I\E en la Constituci6n de 1857 en el artículo 27 -
estableci6: 

a).- La incapacidad legal de todas las corpora
ciones civiles y religiosas para aCkJuirir bienes rai
ces o administrar capitales :i.npuestos scbre ellos, y 

b).- S6lo qmda exceptuad::>s los ejioos. 

La prc:piedad de la Naci6n puede dividirse en -
cuatro el~, para esta é¡;x:>ca, de acuerdo a la rey -
sobre Ocupaci6n y Enajenaci6n de Terrenos Baldios del 
25 de rrarzo de 1894, a saber: 

I.- Terrenos baldíos.- Todos los terrenos de la 
F.epGblica que no hayan sido destinados para el uso ptí 
blico, ni qoo se hayan roncedido p::>r titulo oneroso o 
lucrativo a individuos o a una corporaci6n. 

II.- Derasías.- IDs terrenos p::>se.!Cbs p::>r parti 
culares oon U tulo pr:inordial y en extensi6n ~or a-= 
la qoo este determine. 

III.- Excedencias.- Los terrenos poseíoos p::>r -
particulares p::>r un pericxb de veinte afus o rrás. 
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IV.- Terrenos Nacionales.- los terrenos bald1os 
descubiertos, deslindados y ITE<lidos por cx:rnisiones -
oficiales. (44) 

44.- Ley de Terrenos Baldíos de 20 de julio de-
1894. Citada por MENDIETA Y NUREZ, Op.cit., 
pág. 144. 



CAPITULO r:v 

IA PIDPIEDAD DESPUES DE IA REVOUJCICN MEXICANA 

4.1.- ANTEX::EDENTES. 

Antes de iniciarse la Revoluci6n Mexicana, la -
agrícultura pasaba por una situaci6n muy difícil, de
bido: A la pésina distribuci6n de la tierra; a las -
muy lam=ntables condiciones de la vida de los canpesi 
nos; al atraso de la técnica agrícola; a la insegud=· 
dad y a la falta de garantías para los hanbres del -
canpo; la falta de obras de beneficio colectivo para
rcejorar la productividad de la tierra; a la falta de
estímulos para abrir nuevas tierras al cultivo y·a la 
falta de educaci6n y preparaci6n de los canpesinos. 

Algunas consecuencias que rrotivaron el rrovimien 
to revolucionario: -

El latiflmdisrro, se inici6 en México, desde la
época colonial, cuando los hacendados españoles se ad 
judicaron grandes extensiones de tierra, atrcpellando 
con frecuencia el derecho de posesi6n canunal de los
pt:eblos. El clero también fue uno de los acaparadores 
de grandes extensiones de tierra y en conservación -
del sisterra latifundista. 

La Reforrra Liberal, que despojo al clero y a -
las canunidades de los bienes que tenían, produjo una 
intensificaci6n del latifundiSPD, ya que los hacenda
Cbs se apropiaron de los bienes desanortizados. Pero 
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el auge nás populoso del latifundisrro en ~CXJ fue -
alcanzado en la ~a de la dictadura de I))n Porfirio 
Díaz. En ese tieTpO y con el arrparo de las leyes pro
tectoras, los caciques anú.gos del general Díaz se apo 
deraron de las rrejores extensiones de tierra. -

4.2.- LEYES ~ FA\DRECIERON AL IATIFUNDIEM:>. 

Las principales leyes que favorecieron el desa
rrollo del latifundisrro a fines del siglo pasado fue
ron: La ley de Baldíos, del 20 de junio de 1863, en -
la que se definía lo que es un terreno baldío y se fa 
cultaba. a los habitantes del país para denunciar en = 
su beneficio los terrenos de esa denaninaci6n; la Iey 
de Colonizaci6n del 31 de mayo de 1875, en la que se
hacía 1.D1a atenta invitaci6n a los extranjeros para -
que vinieran a colonizar nuestro territorio concedi& 
deles todo tipo de facilidades y concesiones especia= 
les; la Ley de Deslindes del 15 de dicierrbre de 1883, 
que facult6 a unas Crnpamas Deslindadoras de Terre
nos Baldíos, para señalar los terrenos que no tenian
dueño. Estas crnrpaM.as estuvieron a cargo de personas 
sin escrCpulos, que por tener amistades estrechas con 
poUticos del gobierno Porfirista, lograban que fue-
ran ccnplacidas sus demandas y obsequiados sus deseos. 
En poco tiercpo estas carpamas se posesionaron de ex
tensiones inconcebibles, pues se les había ofrecido -
una buena parte de los terrenos baldíos que deslinda
ran. J:b solo deslindaron baldíos sino que tambiffil -
las tierras de aquellos prcpietarios que no pudieron
exhibir títulos de propiedad y qua carecían de in-
fluencia política. 

4. 3.- SITUACION DEL CAMPESilD MEXICAID. 

El canpesino se encontraba en este tienpo sin -
tierras, sin comida, sin derechos, sujetos a castigos 
inhumanos, endeudados en las tierras de raya, sin es
peranza de que se les hicier<l justicia, ya que sus -
anos eran las autoridades r:n1íbcas introducidas en -
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el poder, los peones rrexicanos se enamtraban en una -
situaci6n muy angustiosa, intolerable, de máxima deses 
peraci6n, desposeído de todo rrenos de su fuerza de tra 
bajo. 

la superficie cultivada en 1910, estaba reparti
da entre 10 mil haciendas y 30 mil ranchos, viviendo -
en calidad de peones el 80% de la poblaci6n rrexicana.
(45) 

Por esta situaci6n que se encontraba el canpesi
no rrex:i.cano, se lanz6 a la lucha por defender sus dere 
chos caro ciudadano, dejando rienda suelta a su valor=
y valentía, para poder conseguir, lo que de años atrás 
le pertenecía, un pedazo de tierra que cultivar. 

Se levantaron en armas, algunos dirigentes que -
estaban inconfonres con la dictadura de Díaz, y sur- -
gieron grandes militantes de la Revoluci6n que dicta
ron planes que enarbolaban sus ideales, para defender
la causa, caro son: 

4.4.- EL PIAN DE SAN LUIS. 

El 5 de octubre de 1910 el señor Francisco I. Ma 
dero public6 el Plan de San Luis, para derrocar al Die 
tador. -

Este plan tuvo un inicio rrerarnente de carácter -
pol:í tico, pero tuvo auge y apoyo popular, por el des

. contento de las masas rurales que se encontraban despo 
seídas, y no olvidando el aspecto agrario era el males 
tar social. En el artículo 3.2 expone lo siguiente: -

45.- GONZALEZ BLACKALLER, Ciro. Historia Contem 
poránea de México. Herrero 1970, pág. 1s2-:-
8a. Ed. 
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"Abusando de las Leyes de Terrenos Baldíos, - -
nurrerosos peque.fus prc:pietarios en su mayoría indíge
nas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdos 
de la Secretaría de Farento o por fallos de los Tribu 
nales de la Repab!ica,siendo de toda justicia resti-= 
tuir a sus antiguos poseedores los terrenos que se -
les despoj6 de un nodo arbitrario, se declaran sujetas 
a revisi6n tales disposiciones y fallos y se les exi
girá a los qtE las aó:Juirieron de un rrodo tan inrroral 
o tan arbitrario, o a sus herederos, que las restitu
yan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán
tarrbi~ una inderrmizaci6n por los perjuicios sufridos. 
S6lo en caso de que esos terrenos hayan pasado a ter
ceras personas antf>..s de la prcmulgaci6n de este Plan, 
los antiguos prcpietarios recibirful indemnizaci6n de
aquellos en cuyo beneficio se verifioo el despojo". -
(46) 

Se dice que Madero no cumpli6 fiellrente con su
plan en el aspecto agrario, ya qt:e dej6 en manos de -
los mnservadores la soluci6n de tan inportante proble 
rna, precisarrente en poder de aquellos que no tenían -
la menor intenci6n de resolverlo. 

Tal circunstancia provodS el descontento de al
gunos revolucionarios, prirrordialrrente a los que acau
dillaba Emi.liano Zapata, en el Sur del pa!s. 

Don Porfirio consider6 perdida su situaci6n y -
entabl6 pláticas con Madero, se concentraron en Ciu
dad Juárez, Chih., sus representantes, en donde firrra 
ron un tratado de paz en el cual D!az y Madero renun
ciarían a sus puestos, mientras que Francisco Le6n de 
la Barra gobernad.a interinarrente el país, para luego 
a:>nvocar a elecciones. 

46.- MENDIETA Y NUílEZ, Op. cit. pág. 180. 
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Francisco I. Madero y Pino Suárez resultaron -
electos para la presidencia en las elecciones del -
prirrero de octubre de 1911. 

Al llegar a la presidencia Madero se olvid6 de 
sus conpañeros de annas, y ~stos se desilusionaron -
al ver el incurttil.i.miento de los postulados del Plan
de San Luis. Pronto sus antigtns correligionarios -
le carenzaron a atacar por rredio de la prensa por no 
restituir las tierras a los canpesinos, que los la ti 
fundistas habían arrebatado. El señor Madero contes=
t6, diciendo, que ~l nunca se había ccnpraretido a -
quitar a los hacendados para resol ver el problana -
agrario. 

4. 5. - EL PI.l\N DE AYAIA. 

Al triunfo de la Revoluci6n Mexicana, Zapata -
le pidi6 al Presidente Madero que expidiese una I.ey
agraria que rrejorara la situaci6n del carrpesino, pe
ro Madero hizo caso omiso de tal petici6n; entonces
Zapata reanud6 la lucha pero en esta ocasi6n contra
el M3.derisno. El caudillo del Sur lanz6 el Plan de -
Ayala el 28 de novierrbre de 1911, y en dicho Plan te 
ní.a por contenido lo siguiente: -

Articulo 60. "Corro parte adicional del Plan -
que invocarros, hacenos constar: qre los terrenos, -
rrontes y aguas que hayan usurpado los hacendados, -
científicos o caciques, a la sombra de la tiranía y
de justicia venal, entrarán en posesi6n de estos bie 
nes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos = 
que ten;Jan sus titules correspondientes a esas pro
piedades de las cuales han sido despojados por la~ 
la fe de nuestros opresores, m:mteniendo a todo tran 
ce con las armas en las manos la rrencionada pose- ::
si6n y los usurpadores qm se consideren con derecho 
a ellas lo deducirán ante los Tribunales especiales
que se establezcan con el triunfo de la revolución". 

Artículo 7o. "En virtud de que la inrrensa m:i/u 
:r.í.:1 de los pueblos y cj.udadanos rrex.icémos, no sn" · -~-
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más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los -
horrores de la miseria sin poder rrejorar en nada su -
oondici6n social ni poder dedicarse a la industria o
a la agricultura por estar rroncpolizados en unas cuan 
tas m:mos, las tierras, rrontes y aguas, por esa causa 
se exprcpiará, previa indernnizaci6n de la tercera par 
te de esos rroncpolios, a los poderosos prcpietarios :: 
de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de Mé 
xico obtengan ejidos, colonias, fundos legales para :: 
pueblos o canpos de sembradura o de labor, y se rrejo
re en todo y para toda la falta de prcpiedad y bienes 
tar de los m=xicanos". -

Artículo 80. "los hacendados, científicos o ca
ciques qm se opongan directa o indirectarrente al pre 
sente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos --= 
terceras partes que a ellos corresponde se destinará
par.a indemnizaciones de guerra, pensiones para las -
viudas y huerfanos de las víctimas que sucumban en la 
lucha por este Plan". 

Artículo 9o. "Para ejecutar los procedimientos
respecto a los bienes antes rrencionados se aplicarán
las leyes de Desarrortizaci6n segün convenga, de nonna 
y ejenplo pueden servir los puestos en vigor por el -
inrrortal Juárez, a los bienes eclesiásticos, que es
carrrentaron a los ~tas y conservadores que a tcxlo 
tienpo han pretendido inponernos el yugo ignominioso
de la cpresi6n y el retroceso". 

Caro rredios para conseguir sus prop6sitos esta
blecía: a).- El desconocimiento de Madero caro jefe -
de la Revoluci6n y caro Presidente de la Rep13blica; -
b) .- El reconocimiento del General Pascual Orozco ro
rro jefe de la Revoluci6n libertadora o el de Einiliano 
Zapata en caso que no aceptare Orozco; e).- Continuar 
la revoluci6n hasta oonseguir los prop6sitos del Plan. 
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Hubo muchos otros planes en el curso de la revo
luci6n, los más avanzados de ellos con demandas obre-
ras que siguen en general la 11nea del programa de - -
1906 del Partido Liberal. Pero el car§cter revoluciona 
rio del Plan de Ayala está determinado fnndarrentalrren= 
te por dos aspectos. 

Uno, es el punto que plantea la nacionalizaci6n -
de todos los bienes de los enemigos de la revoluci6n,
que es decir de todos los terratenientes y capitalis-
tas de MSd.co. 

El otro, que va Irás allá del ala pequeñoburguesa 
jacobina, que de hecho trasciende los marcos jurfdicos 
burgueses y tiene un contenido objetivo anticapitalis
ta, es el que dispone que los campesinos despojados de 
sus tierras entrar:3.n en posesión de ellas desde luego, 
las tanarán inrrediatarrente ejercitando su propio dere
cho y poder. Esa posesi6n rrantenida a "todo trance -
con las annas en las manos". Y serán los terratenien
tes usurpadores quienes, al triunfo de la revoluci6n,
tendr:3.n que acudir ante Tribunales especiales para pro 
bar su derecho a las tierras ya ocupadas y recuperadas 
en el curso de la lucha por los cam¡;:esinos. 

ToCbs los denás planes prareten que al triunfo -
de la revoluci6n se dictar§n tales y cuales leyes para 
distribuir las tierras de tal o cual manera; o dicen -
que los canpesinos con tltulos deberán prd:>ar su vali
d~z ante los tribunales para que los terratenientes se 
las entre:JUen. Por el contrario el Plan de Zapata lla
Ira a tanar las tierras desde luego, irnrediatam:mte, ar 
mas en mano y establece que serán los terratenientes = 
quienes tendrful que acudir a Tribunales revoluciona- -
rios, pues se presmre la posesi6n legítima por los cam 
pesinos. Esto significa arrojar la carga de la prueba= 
sobre los terratenientes, no sc:bre los carrpesinos; es
decir, poner patas arriba al régirren jurídico burgués
y establecer un sisterra revolucionario de leyes y Tri
bunales. 
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Además, esa posesión será defendida oon las - -
arnas, lo cual supone que el régirren revolucionario -
se establecerá sobre el principio del pueblo en arnas. 
En efecto, en esta formulación del Plan estaba conte
nido el principio de la organizaci6n militar en forma 
de milicias territoriales ligadas a la producci6n y -
sin necesidad de cuarteles, ejército profesional o -
destacarrentos pennanentes, qre son sustitfildos por -:
trabajadores en annas organizados sobre la base de -
sus lugares de trabajo. Este principio fue mantenido
en todo rromento por el zapatisrro, desde el instante -
misrro en que se negaron a entregar las armas a Madero. 

4.6.- ADICIONES AL PIAN DE GUADALUPE, TAMBIEN 
CCNCCIDO CCM) PIAN DE VERACRUZ. 

F.ste plan tiene su antecedente en el Plan de -
Guadalupe expedido por Venustiano Carranza el 26 de -
narzo de 1913, y fué de carácter puramente político,
y se ooncreta únicarrente en 7 artículos, a saber: I.
Se desoonoce a Victoriano Huerta caro Presidente; Ir.
Se desconoce los poderes legislativo y Judicial; III.
Se desconoce a los Estados que reconozcan a tales po
deres; IV.- Se reconoce a Venustiano carranza com.J -
pr:irrer jefe del Ejército Constitucionalista; V.- Ca-
rranza se encargará enteramente del Poder Ejecutivo;
Vi.- Convocará a elecciones el Presidente interino, -
tan luego se haya consolidado la paz; VII.- El prirrer 
Jefe del Ejército Constitucionalista en los Estados,
cuyos gobiernos no hubieran desoonocido a Huerta, asu 
mira el cargo de Gobernador provisional y convocará a 
elecciones locales. 

El Plan de Veracruz fre expedido en el puerto -
del miSITD nombre el día 12 de dicierrbre de 1914. En -
su parte irrportante del plan nos dice: 
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"El pr:i.rcer jefe de la Revoluci6n y encargado del 
Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor durante la
lucha, todas las leyes disposiciones o mrl.idas enconen 
dadas a dar satisfacci6n a la necesidad econ6rnica, so= 
cial y poH.tica del país, efectuando las reformas que
la opini6n pública exige y que garantice" la igualdad
de los rrexicanos entre sí; leyes agrarias qoo favorez
can la fonnaci6n de la pequeña propiedad, disolviendo
los latifundios y restituyendo a los pueblos las tie-
rras de que fueron injustarrente privados. 

4.7.- IA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

En cmplimiento a estas adiciones saldd.a en vi
gor la Iey del 6 de enero de 1915. 

Don Venustiano Carranza encarga al Lic. Luis Ca
brera que fonnule un proyecto de Ley, que pJCO despres 
es conocida cx:mo la Ley del 6 de enero de 1915. 

I.a exposici6n de notivos de esta ley es la si- -
guiente: 

El proyecto de ley fué saretido por el Lic. Luis 
Cabrera a la Cillnara de Diputados en 1912 y no foo acep 
tada po:rque aún las fuerzas conservadoras ofuscadas -= 
por el egoísrrn, se negaron al ooto obtenido. 

Es irrportante la e><pasici6n de rrotivos por que -
nos da a conocer las sístesis de la historia del pro-
blena agrario, señalando caro indicios del malestar e
inconfonnidad de las poblaciones agrí.culas, despojo de 
sus propiedades o de repartimiento CJ1.E fueron otorga
dos por el gobierno colonial corro rredio de resistencia 
para el desarrollo de las clases indí.genas. 

Nos rrenciona que el artículo 27 Constitucional -
de 1857 denegaba a los pueblos indios capacidad legal
para obtener y disponer bienc~s raíces y por esta causa 
les falt6 personalidad jurídica para hacer valer sus -
derechos, aún pese a las cjrcunstancias favorecieron o 
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facultaron a los sfodicatos de los ayuntamientos, por -
las leyes de baldíos, para defender las propiedades de
sus pueblos, no lo hicieron por desinterés y por las -
circunstancias politicas que se manifestaban en ese 
tienpo. 

tos puntos esenciales de la Ley son los siguien--
tes: 

Artículo lo.- Declara nulas: I.- las enajenacio-
nes de tierras canunales de indios, si fueron hechas -
por las autoridades de los Estados en contravensi6n a -
lo dispuesto a la ley del 25 de junio de 1856. II.- -
Las o::xrposiciones, CX)ncesiones y ventas de esas tierras 
hechas por autoridades federales, ilegalmente desde el
Prilrero de dicierrbre de 1870. III.- Las diligencias de 
apeo y deslinde practicadas por corrpafúas deslindadoras 
o por autoridades locales o federales, si ilegalrrente -
se invadieron tierras canunales de los pueblos, ranche
rías, oon::;regaciones o cx::munidades indígenas. 

Articulo 2o.- Si los vecinos querían que se nuli
ficara una divisi6n o reparto, así se efectuaría sieirt-
pre y cuando fueran las dos terceras partes quienes lo
pidieran. 

Artículo 3o.- Podrán obtener a qte se les dote -
del terreno suficiente para construirlos. 

Artículo 4o.- Se crea tma Comisi6n Nacional Agra
da, la CCinisi6n I.ocal Agraria y los Cani~s Particula
res Ejecutivos que en cada Estado se necesiten. 

Artículo 60. - Se estableci6 el m:>do de caro ini
ciar el procedimiento, presentando solicitud ante los -
Gobernadores o Jefes mili tares. 

Esta ley dispone la devoluci6n a los pueblos de -
todas las tierras que les habían sido arrebatadas en --
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contravensi6n a la I.ey del 25 de junio de 1856, y dice -
que la nulidad de dichas enajenaciones deberá reclamarse 
ante las autoridades respectivas, rrediante la presenta-
ci6n de los títulos legales que demuestren el derecho -
del pueblo a la posesi6n de esas tierras. En los casos -
de pueblos que carezcan de ejidos o que no pudieran lo-
grar su restituci6n por falta de títulos, p::>r inposibili 
dad de identificarlos o porque legal.rrente hubieren siaD=" 
enajenados, se les reconoce el derecho a ser dotados de
terrenos suficientes rrediante expropiaci6n legal por el
gobierno de tierras cercanas ~ dichos pueblos. 

La ley establece e~resam:mte que las tierras de -
los pueblos se dividiran en propiedad privada entre los
vecinos. Su objetivo es muy claro: Forrentar la pequeña -
pre.piedad y el desarrollo de una capa de canpesinos aco
rrodados que sirvan de sosten social a la burguesía huma
na. 

La ley carrancista nos dice: "no se trata de revi
vir las antiguas canunidades ni de crear otras serrejan-
tes, sino solam::mte de dar esa tierra a la poblaci6n ru
ral miserable qre hoy carece de ella" y a la vez nos di
ce qre "es de advertir qt:e la propiedad de las tierras -
no pertenecerá al canún del pueblo, sino que ha de que-
dar dividida en pleno daninio aunque con las limitacio-
nes necesarias para evitar que ávidos especuladores, par 
ticularm:mte extranjeros puedan facilrrente acaparar esa=
propiedad, CCITD sucedi6 casi invariablemente con el re-
partimiento legal hecho de los ejidos y fundos legales -
de los pueblos a raíz de la Revoluci6n de Ayutla". 

Por supuesto, esas limitaciones no existieron en -
la práctica y la reforma agraria carrancista resultó al
eaba de p::>eo tierrpo una basta operación de cambio de ma
nos de propiedad agraria de la antigua oligarquía porfi
riana a la nacida burguesía de los generales constitucio 
nalistas. Pero en el rrorrento de dictar la ley en una pro 
rresa de repart.iJniento de tierras para el canpesino, bajo 
la custodia de las armas del ejército constitucion:.: :'..is ta 
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y que aparecía más concreto en su contenido y sobre ma
nera con muchas nás posibilidades de ejecuci6n con ca
rácter nacional. 

4.8.- LEY AGRARIA DEL VILLISM). 

Ciento veinte dias despu~ que Venustiano Carran
za decret6 la I.Jey del 6 de enero de 1915, el General -
Francisco Villa, lanza una ley Agraria en I.e6n, Gto., -
cuyos puntos prinordiales eran los siguientes: 

Articulo lo.- Se consideraba incorrpatible con la 
paz y con la prosperidad de la República, la existencia 
de grandes propiedades territoriales. En consecuencia,
los gobiernos de los Estados durante los tres prllre.ros
rreses de 8}()?€Clida esta ley procederán a fijar la super
ficie rráxima de tierras qu: dentro de sus respectivos
territorios, pueda ser poseída por tm s6lo dueño, y na
die podrá en lo sucesivo, seguir poseyendo ni adquirir
tierras en extensi6n mayor a la fijada con la única ex
cepci6n que consigna el artículo 18. 

Articulo 3o.- Se declara de utilidad pública el -
fraccionamiento de grandes prcpiedades territoriales en 
la porci6n excedente del l!mite fijado conforma a los -
artículos anteriores. los Gobiernos de los Estados ex
prcpiarán rrediante indemnizaci6n dicho excedente en to
do o en parte, según las necesidades locales. 

Articulo 4o.- Se exprq:>iarán tarnbi~ terrenos cir 
etmdantes de los pueblos indigenas en la extensi6n nece 
saria para repartirlas en pequeli.os lotes entre los habI 
tantes de los misrros pueblos qu: están en aptitt.rl de ad" 
quirir aquellos según las disposiciones de las leyes lo 
cales. 
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Artículo 60.- Considera la e)(f>rcpiaci6n de aguas, 
a la que ningún proyecto revolucionario se refiere. 

Articulo 7o. - La de los muebles , aperos y naquina 
rta que necesiten para el cultivo de la porci6n expro-= 
piada. 

"los gobiernos de los Estados no podrán decretar
la ocupación de las propiedades objeto de esta ley, ni
tana.r posesi6n de los terrenos expropiados, sin que an
tes se hubiese pagado la indennizaci6n en la forma dis
puesta por la ley local. (47) 

"Ccrrpeten a los Estados dictar leyes que deban re 
gir los fraccionamientos y las adjudicaciones de lotes-; 
para aoorrodar unas y otras a las o::mveniencias locales; 
pero al hacerlo no podrán apartarse de las bases si-- -
guientes: 

I.- Las enajenaciones se harán sierrpre a titulo -
oneroso, con los plazos y condiciones de pago más favo
rables para los adquirentes en relación o con las obli
gaciones que pesen sobre el Estado". {48) 

I.Ds gobiernos de los F.stados ~rán leyes para 
constituir y proteger el patrinonio familiar sobre ba
ses de que ~sta sea inalienable, que no podrá gravarse
ni estar sujeto a embargo. Se considera parte integran 
te del patrirronio familiar todo lote de 25 hectáreas. -

Corro se ha visto, las luchas se originaron en di
ferentes partes de la Naci6n, aµrque s6lo algunas hayan 
logrado su carpleto prop6sito, y que esas luchas o rrovi 
mientes revolucionarios hayan tenido muy distintos idea 
les al enarbolar sus planes, para irejorar su situaci6n':° 

47.- MENDIETA Y NUílEZ, Op. cit. p~g. 186. 

48.- MENDIETA Y NUílEZ, Op. cit. pág. 184. 
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en que vivían, unos para lleg-ar al poder y olvidarse -
de sus praresas para con el pueblo, otros hasta consu
mar su prop6si to de recuperar las tierras que les per
tenecían. 

Luchaban para no seg-uir siendo s~tidos a los -
nás bajos y hunillantes trabajos, dejar de ser un slln
ple pe6n o trabajador de raya. A consecuencia de ello
tenaros que los revolucionarios del sur, su principal
preocupaci6n era la restituci6n y dotaci6n de tierras
canunales a los pueblos; los del norte radicaba en el
fraccionarniento de los enornes latifundios y la crea-
ci6n de muchas pequeñas propiedades, con una extensi6n 
suficiente para poder explotarla y sufragar el costo -
de la vida, así es caro cada quien queda resolver los 
problemas de la tenencia de la tierra, por medio de -
las antas y con distintas posiciones revolucionarias. 



LIBRO TERCERO 

PARI'E CIVIL 

CAPITULO I 

AIGUNAS LIMITACIONES AL DEREOIO DE PROPIEDAD 

1.1.- C O M EN T AR I O S 

El por qué del estudio de estas leyes caro son -
la Iey Federal de la Reforrra Agraria, T.ey de Asenta- -
rnientos Humanos, le.y Forestal y el Reglanento de Cons
trucciones para el Distrito Federal, en que nos hablan 
de una gran variedad de limitaciones al derecho de pro 
piedad, se han escogido estas leyes por tener algo in:; 
teresante con respecto a la realidad de los hecoos, -
que más adelante se detalla a cada una de ellas; no -
son las 1lnicas leyes que nos hablan de las limitacio
nes a la prq:>iedad, porque tenerros un variado número -
de ellas, caro son: la Ilay Sobre r.bnurrentos Arqueol6gi 
cos, Artísticos e Hist6ricos, la Ilay del Desarrollo Ur 
bano del D.F,, la le.y Minera, la Iey de Pesca, Iey ae= 
Derechos de Autor, Ley de Fraccionamientos, etc., y pa 
ra analizar en cada una de ellas, desglosando las liml 
taciones a la prcpiedad tardariarros muero tierrpo para= 
hacerlo. 

El por qu€ de los casos, en que nos introducirros 
a la Iey de la Reforma Agraria para localizar limitan
tes al derecho de propiedad, es por ql.E nos habla prin 
cipallrente de los ejidos, y para algunos autores no le 
dan el carácter de propiedad, sino el de posesi6n o -
usufrutuo, po~ los ejidatarios no pueden disponer -
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de ella para venderla, arrendarla o para enajenarla -
en cualquier otra forma, pero para el suscrito se tra 
ta de i.m nuevo derecho real no tradicional, que tiene 
algunas características de la propiedad y también del 
usufructo. otro de los pW1tos interesantes de esta -
ley, es el conocimiento concurrente y sucesivo de los 
gobiernos tanto Estatal COTID Federal, es decir, en -
los asuntos de carácter agrario, tiene conocimiento -
en pr.irrera instancia el Gobierno Estatal y en segunda 
la Federaci6n, esta regla tiene su fundaITentaci6n en
el artículo 27 fracc. XII de la Constitución General
de la República, que nos dice: "Ias solicitudes de -
restitución o dotación de tierras o aguas se presenta 
ran en los Estados directarrente ante los gobernadores. 

"IDs gobernadores, turnarán las solicitudes a -
las Comisiones Mixtas, (49) las qtE sustanciaran los
~entes en plazo perentorio y ernitiran dictarren;
los gobernadores de los Estados aprobarán o m:xlif ica
rán el dictanen de las Comisiones Mixtas y ordenar&n
que se ~ posesi6n inrrediata de las superficies que,
en su concepto, procedan. los expedientes pasarán en
tonces al Ejecutivo Federal para su resolución". 

En relaci6n a la ley General de Asentamientos -
Humanos, nada irenos, que se trata de una legislación
que viene a rerrontarse a los problemas actuales de -
los asentamientos humanos, toda vez que ésta prevé - -
resolverlos, una vez que el problema esta latente, es 
decir,esta norma jurídica ha llegado tarde para algu
nas ciudades, caro es la capital del país, donde su -
crecimiento ha sido aceleradísirro, ahora bién," los -
habitantes del país se concentran cada vez nás en las 

49.- Las comisiones Mixtas se encuentran forma
das por representantes de la Federación co 
mo de los gobiernos locales. (Art. 27 frac. 
XI, inciso C. Const.) 
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ciudades en donde pretenden conseguir fuentes de traba 
jo y servicios que no pueden conseguir en el rredio ru= 
ral. F.ste proceso de migración se orienta a unos cen
tros urbanos, destacando en primer lugar la Ciudad de
M§xico, cuya poblaci6n incluye casi un 30% de inmigran 
tes". (50) tanto el crecimiento natal corro la inmigra= 
ci6n, ha sido el rreollo de esta situación. Y desde lue 
go el ligislador tratando de dar solución a un proble'=" 
roa tan grave caro son los asentamientos htnnanos, emite 
una ley respectiva, la cual no se ha podido aplicar. 

F.scngirros esta ley para su estudio sobre las li
mitaciones a la propiedad, por las siguientes razones: 

1. - Porque es la tinica ley Federal que a trav~s
de la Constituci6n, faculta a los Municipios a legis-
lar sobre leyes que vayan encaminadas a la regulación
de los asentamientos hurranos, nú.sma que se establece -
en el Art. 9 de la ley en consulta, que nos dice:- - -
"los Municipios, las Entidades Federativas y la Federa 
ción, en el ~ito de su jurisdicción, deberfill: -

"I.- Dictar las disposiciones pertinentes a fin
de que las tierras, según su aptitud, aguas y bosques
sean utilizados conforma a su función que se les haya
señalado en los planes respectivos. 

"II.- Elal:x:>rar y llevar a ejecución los planes -
de desarrollo urbano ••• " 

50.- Exposición de Motivos del Plan Nac. de Desa 
rrollo Urbano. lncluído en la Ley Gral. de-::
Asentamientos Humanos. pag. 346, Porrúa. Ed. 
1981. /D. Of. 12-Vl-78. 
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Aderrás el art. 73 fracc. XXIX-C de la misrra Cons
tituci6n nos dice qre: "para expedir leyes que establez 
can la roncurrencia del Cobiemo Federal, de los Esta-= 
dos, y de los Municipios, en árrbito de sus respectivas
corrpetencias, en materia de asentamientos humanos, con
objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo ter 
cero del art. 27 Constitucional, y por últi.mJ el artícu 
lo 115 f racc. IV, nos establece, brindar faculta des a = 
los Municipios para tales fines. "Los Estados y Munici
pios en el ámbito de sus cnnpetencias, expedircm leyes, 
reglarrentos y disposiciones administrativas que sean ne 
cesarlas para etmplir con los fines señalados en el pá= 
rrafo tercero del art. 27 Constitucional., en lo que se 
refiere a los centros urbanos y de acuerdo ron _la Ley -
Federal de la rna.teria". 

2.- Porque, tanto la Federaci6n, los Estados y -
los Municipios van tanados de la mano para llevar a ca
bo el regulamiento de los asentamientos humanos, adE!fllfu; 
que no existe otra ley que lo establezca, COTO lo es la 
ley General de Asentamientos Humanos, misma qoo apegada 
jurídicamente hablando a nuestra Constituci6n, fundarren 
to que se encuentra en los artículos antes citados, ade 
:rrás en la fracci6n V del art. 115 de nuestra Carta Mag= 
na, . establece clararrente que "cuando dos o mis cen
tros urbanos situados en territorios municipales de dos 
o nás Entidades Federativas fornen o tiendan a fomar -
una rontinuidad geográfica, la Federaci6n, las Entida-
des Federativas y los Municipios respectivos, en el ám
bito de su carpetencia, planearcm y regularán de manera 
conjunta y cxx:>rdi.nada el desarrollo de dichos centros -
con apego a la Ley Federal de la rrateria". 

Ia Ley Forestal; una de las características muy -
inportantes sobre esta disposici6n, es que la Constitu
ci6n .Mexicana no faculta al H. Congreso de la Uni6n a -
legislar en rrateria forestal. En el art. 73 de la Carta 
Magna, nos habla de todas las facultades que tiene el -
Congreso de la Uni6n, que son: legislar sobre hidrocar
buros, minería, industria cinerratográfica, canercio,- -
juegos con apuestas y sorteos, instituciones de crMito, 
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energía eléc'-...rica y nuclear, dictar leyes de trabajo,
(Fracción X); sobre el derecho marítirro, de paz y gue
rra, (fracción XI); sobre naci.onalización, condición -
jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturaliza- -
ción, colonización, emigración e inmigración, salubri
dad, (fracción XVI); sobre vías generales de comunica
ci6n y sobre postas y correos, scbre el uso y aprove-
chami.ento de las aguas de j urisdicci6n Federal, (frac
ci6n XVII); establecer casas de noneda, (fracción- - -
XVIII); establecer reglas para la ocupación y enajena
ción de terrenos baldíos, (fracción XIX); sobre leyes
de organización del cuerpo Diplonático y del cuerpo -
Consular rrexicanos , (fracción XXIV) ; sc:bre la ley Orgá 
nica de la Contaduría, (fracción XXN); sobre m:murren= 
tos arqueol6gims, artísticos e históricos, (fracci6n
XXV); sobre asentamientos humanos, (fracción XXIX-C) ;
legislar sobre los limites de los Estados, (fracción -
N). 

Cono se ha visto qoo el H. Congreso de la Uni6n
no tiene facultades para legislar en esta nateria, pe
ro su base Constitucional la encontrarros en el artícu
lo 27 pfu-rafo tercero de esta ley mfudrra, en donde nos 
habla de tres conceptos, que son: conservar, aprovechar 
y destribuir equitativamente los elerrentos naturales -
con objeto de apropiación, y caro el rosque es un re-
curso natural y adenás renovable, se le aplican estos
tres conceptos y de aqui se inspiran los legisladores
para darle vida a la Ley Forestal, ya que la misrra - -
Constitución no específica darle facultades al H. Con
greso de la Unión scbre la naterial forestal, por tal
rroti vo no poderros catalogar a la legislación forestal
caro anticonstitucional. En la exposición de notivos -
se expresa la existencia de facultades inplkitas. 

Por últirro nos introducirros al Reglarrento de 
Construcciones para el D.F. , por las siguientes razones: 

1.- Porque es uno de los reglarrentos de prirrera
i.npottancia para el D.F., en relad6n a las construc-
ciones, y 
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2.- Porque se trata de un reglarrento que limita
en ffi3.11era excesiva a la propiedad privada; corro se ve
rá m3.s adelante en su respectivo estudio. 

Una de las pril':ordiales causas de este reglarren
to es que debeiros saber cual es su funda:rrento Constitu 
cional. 

En línea prirrera encontram:Js el art. 73 fracc. -
VI de la Constitución General, que dice: "El Congreso
tiene facultad: Para legislar en todo lo relativo al -
D.F." 

El presente reglarrento se expidió con el fín de -
establecer disposiciones tendientes a lograr mayor es
tabilidad, seguridad e higiene de las edificaciones -
que se constnl'¡an en el D.F., con base en los conoci-
rnientos actuales para el diseño de las cirrentaciones y 
estructuraciones, las cuales considerfu-1 adernfu3 los - -
efectos locales de las condiciones c'iel subsuelo, del -
hundimiento y de los novi..Pli.entos sísrnioos, y fijando -
limitaciones a la altura, volúrren y usos de dichas edi 
ficaciones. -

1.2.- EN IA LEY DE IA REFD™A AGRARIA. 

A).- En principio analizarénos al núcleo de pobla 
ci6n ejidal, cual en su naturaleza jurídica, prirrero = 
rrencionarerros lo que nos dice el doctor Mendieta y Nú
ñez (51) que hay que distin<]Uir al núcleo de p::>blación 
propiarrente dicho y al núcleo de población ejidal. "El 
prirrero lo fonna too.o el poblado que pide tierras y -
aguas por conducto de sus habitantes que la necesitan
y el segundo, el grupo de CaDlJesinos beneficiados con
una dotación". la Ley de la Refonna Agraria no hace es 
ta distinción sino que se refiere uno y otro cat0 si = 
fueran lo misr:o y para esto dam::>s de referencia el ar
tículo 52 de la ley en consulta: 

"IDs derechos que sobre bienes agrarios adquieran 
los núcleos de población serán inalienables, irrpresciE_ 
tibles, inerrbargables, .•• 
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"Las tierras cultivables que de acuerdo con la 
Ley puedan ser objeto de adjudicación individual en
tre los mierrbros del ejido en ningún norrento dejarful 
de ser propiedad del núcleo de poblaci6n ej idal ••• 

"Las unidades de dotaci6n y solares que hayan
pertenecido a ejidatarios y que queden vacantes por
ausencia de heredero o sin causa legal, volverful a -
la propiedad del núcleo de poblaci6n correspondiente". 

En el primer párrafo se refiere al núcleo de -
poblaci6n no beneficiado, que adquirirá ciertos dere 
chos al recibir los bienes agrarios, en el segundo= 
párrafo se refiere al núcleo de población beneficia
do, éstos dos párrafos se apegan a lo establecido -
por el doctor Mendieta y Núñez, pero el tercer pfura 
fo distorciona lo anterior, porque se refiere al nú=' 
e.leo de pablaci6n beneficiado, al que solanente la -
ley dice: "núcleo de poblaci6n" faltfilldole la pala-
bra "ejidal" para poder aceptar la descripci6n que -
hace el doctor Mendieta y Núñez. 

Henos llegado a la conclusi6n de que se trata
de un solo núcleo de poblaci6n, pero ahora queretros
saber si éste tiene personalidad jurídica. 

Antes de saber si el núcleo de poblaci6n tiene 
personalidad, es necesario hacer la siguiente descrip 
ci6n: -

Nlx:::LID DE POBIACION.- Es un grupo de habitan-
tes que carponen un pa::¡ueño poblado. 

Que a través de ellos solicitan tierras al Eje 
cutivo Federal y al otorg~selas reciben el nombre -:::: 
de: 

EJIIX>.- Que es W1 predio ya sea dotado o resti 
búdo a un determinado núrrero de personas, a la que=
estarc'3.n sujetas a derechos y obligaciones. 
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l:Stas personas se organizan y forman el: 

CüMISARIAOO EJIDÁL. - Que es el representante del 
ejido y del núcleo de poblaci6n, y que está constitui
do por un presidente, un Secretario y un Tesorero, pro 
pietarios y suplentes. -

Para que haya personalidad, es necesario que - -
existan dos cosas, que son: 

a).- Una realidad o un patr:í.rronio, y 

b) .- Un recxmocirn:i.ento de Ley. (52) 

En primer t&mino hay un patrinnnio, que es el -
ejido y en segundo hay un reconocimiento de ley, que -
lo enoontrarros en los art:lculos 51 y 52 de la rey Fede 
ral de la Refonna Agraria." ••• El núcleo de poblaci6ñ
es prcpietario de las tierras y bienes que en la misma 
se señale con las 11 l.imitaciones11 y regulaciones que es 
ta ley establece" y 11Las tierras cultivables que de --= 
acuerdo ron la ley pueden ser objeto de adjudicación -
individual entre miembros del ejido, en ningún m::rrento 
dejarful de ser propiedad del misrro núcleo de poblaci6n". 
Con ésto poderros entrar en detalles, el núcleo de po-
blación s:í tiene personalidad jurídica, es decir, que
se trata de una persona rroral,porque el ejido viene -
siendo el PATRIMJNIO y el Comisariado Ejidal es el ór
gano de representaci6n, que son los requisitos para -
las personas rrorales. 

51.- HENDIETA Y NUílEZ, Lucio, Op. cit. pág. 423. 

52.- GALINDO GARFIAS, Ignacio, Derecho Civil, -
pág. 323, Ed. Porrúa 1973. 



( 57 ) 

Para honc:iar rrás en ésto, es rrenester enunciar -
los artículos 23 y 156 de la ley en consulta, que nos 
dicen: "Los ejidos y a:munidades tienen personalidad
j ur.!dica; la Asarrblea General es su rráxiJra autoridad
interna y se integra con todos los ejidatarios o canu 
neros en pleno goce de sus derechos" y "El ejido tie= 
ne capacidad juddica para contratar por sí, en favor 
de sus integrantes, a través del Comisario Ejidal" •.• 
la ley hace referencia de que los ejidos tienen perso 
nalidad jurídica, pero la aplicaci6n se hace en rete= 
rencia a sus integrantes, es decir, a los ej idatarios 
y éstos misrcos forman parte del núcleo de poblaci6n. -
(art. 38, fr. I.). 

Para aceptar este criterio, es necesario hacer
imncion de los casos de afectaci6n de los ejidos, ya
sea por ~:ropiaci6n o por cualquier otra causa, la -
indemnizaci6n la recibe el núcleo de pcblaci6n (art.-
123) por oonducto del cani.sario Ejidal. Recibirán in
demnizaci6n cada tm0 de los ejidatarios, cuando la -
afectaci6n recaiga sd:>re bienes distintos a la tierra, 
tales cx:m:> casa habitaci6n, huertos y rorrales. (art. 
124). 

Con lo único que no estoy de acuerdo, es oon -
respecto en algunas indemnizaciones, v.g. : cuando s6-
lo son afectados 5 6 6 parcelas habiendo 20, de ellas 
y que sea el núcleo de poblaci6n quien reciba la in-
demnizaci6n y sea repartida entre todos los ejidata
rios, aquí debería darse el pago exclusivarrente a los 
afectados. 

B)-.Paserros ahora a precisar que tipo de derecho -
tiene el ejidatario sobre su parcela, no poderros ha-
blar de que se trata de un usufructo, porque la ley -
agraria nos habla de un testarrento agrario (art. 81), 
y el usufructo es solarrente sobre el uso y disfrute -
de tm bien I!Uleble o inmueble (art. 980 ce), salvo - -
cuando el usufructo est~ en favor de varias personas
(1039 ce); tanpoco se trata de una prcpiedad aun::Jue -
se aseneja mucho a ésta, pero sí poderros decir que se 
trata de un derecho real pero no del tradicional, y -



( 58 ) 

que tiene una gran cantidad de restricciones que - -
hace que parezca un usufructo. No es propiedad ni -
usufructo, pero tiene cualidades de arrbas y adarás -
no se dan las siguientes cualidades: 

EN IA PRCK? IEDAD: 

1.- El s6lo uso y goce de 
un biful. 

2.- En caso de e:xpropia-
ci6n no se paga a ter 
ceros, sino al prcpie 
tario. (En el ejido se 
indemniza el nücleo -
de poblaci6n, más no
al ejidatario afecta
do directarrente). 

3.- Si no la trabaja la -
pierde. 

4.- Tener un núnin"O de ex 
tensi6n o una sola -= 
propiedad. 

EN EL USUFROC'ID: 

1.- Que no pasa a suce 
sores, se extingue 
con la nruerte. -

Cono puede observarse ~stas son las cualidades 
que no poseen la prcpiedad ni el usufructo, pero si
san las que contiene este "nuevo derecho real" que -
es nacido de las parcelas ejidales". 

En los siguientes párrafos enoontrarerros la pa 
labra prcpiedad entrecomillas y no entrecanillada, -::: 
en la prirrera nos estarerros refiriendo a nuestra par 
te novadora del derecho real no tradicional y en el= 
segundo nos estarerros refiriendo a la propiedad que
todos oooocerros. 

C)-.Una de las causas principales de los juristas
es encontrar en el derecho agrario la inc(:gnita: 
¿Quien es el "Propietario" del ejido?. 
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El doctor M;mdieta y NGñez (53), nos dice: que -
para "determinar la naturaleza de la propiedad" ejidal 
es una de las rn.'is serias cuestiones que ofrece nuestro 
derecho agrario, no obstante qre el r~irren de pose- -
si6n y disfrute de los bienes del ejido permanece prác 
ticarrente invariable desde la (poca precolonial. •• " -= 
"Con la redacci6n del artículo 51 de la ley no se re
suelve este problema, se le soslaya, ni se resuelve a
quien pertenecen las tierras del ejido". 

"Art. 51.- ••. El núcleo de poblaci6n, es prcpie 
tario" de las tierras y bienes que en la misma se seña 
la con las "limitaciones" y regulaciones CJl:e esta ley= 
establece", y el art!culo 52, segundo pmafo, nos di
ce: "Las tierras cultivables ~ de acuerdo oon la ley 
pueden ser objeto de adjudicación individual entre - -
mianbros del misno ejido, en ningún m:rrento dejarán de 
ser np:i::q;>iedadº del misrro nllcleo de poblaci6n". 

53.- HENDIETA Y NUREZ. Op. cit. pág. 345. 

54.- Se trata de nulidad absoluta, para esto to
mamos la definición que nos da BONNECASE y
que de esta misma se basó en Legislador ci
vil de 1928, para la redacción del Código.
Hay nulidad "cuando el acto jurídico se ha
real izado imperfectamente en uno de sus el!:. 
mentes orgánicos, aunque estos, se presen-
ten completos". Y tiene las siguientes carac 
terísticas: a).-Puede invocarse por cual- -
quier interesado; b).- No desaparece por la 
confirmación del acto, ni por prescripción; 
c).- Necesita ser declarada por la autori-
dad judicial y d).- Una vez declarada, se -
retrotae en sus efectos, y se destruye el -
acto. 
GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, Derecho de -
las Obligaciones, Cájica 1976, p~gs.1-49 y 
154, Sa.Ed. 



( 60 ) 

Corro es de verse en estos dos artículos, aducen, 
que el nGcleo de poblaci6n es "prcpietario" del ejido, 
pero hay algo curioso aquí, que es, cuando algún ejida 
tario enajena su parcela (contrato afectado de nulidad 
de pleno derecho) (54) é3te es quien recibe la canti-
dad en dinero o en especie, sin que Iredie para nada en 
núcleo de poblaci6n; en páginas rrás adelante se ve és
to más detallado. ( Pág. 64 ) 

D)-.Entrerros ahora a lo que es la zona urbana ejidal: 
Es una pequeña extensión de terreno que el Ejecutivo -
Federal otorga al núcleo de poblaci6n para que los eji 
datarios que han sido beneficiados por la dotaci6n de= 
tierra, puedan construir sus viviendas, tarrm.~ se - -
otorga a los avecindados que carecen de ella. 

La naturaleza jurídica de la zona urbana ejidal, 
es que pasa a ser prcpiedad privada, pero mantiene un
peqreño lazo de uni6n con respecto a la ley Agraria, -
solo en los casos: cuando el solar lo abandone por dos 
años consecutivos sin causa justificada y cuando el -
ej idatario no deje ningún heredero, pasará a ser '1?ro-
piedad 1~1 núcleo de poblaci6n ejidal, para adjudicar
lo a canpesinos que carezcan de €1; en el prirrer caso
se trata unicarrente de una limitaci6n a la pr~iedad -
agraria, caso visto en el terna de las limitaciones. 

El solar que recibe gratuitarrente el ejidatario
en la zona urbana ejidal, tiene el car§cter de patrirro 
nio familiar (art. 93 LRA.), y todo patrinonio farni- = 
liar es inalienable y no estará sujeto a errbargo algu
no (art. 727 e.e.). El ejidatario puede pedir que desa 
parezca el patr:Uronio familiar que existe y que se in::
corpore cx:rro un bien inmueble nm:mal, lo puede pedir -
en todo caso cuando su esposa deje de existir y cuando 
sus hijos hayan alcanzado su mayoría de edad o se ha-
yan casaéb y para esto, ya no se puede exigir que su -
lote lo tenga bajo este régirren, toda vez que ya no -
existe la familia que es el elerrento esencial para for 
mar el patrirronio de familia, y en todo caso podrá dis 
poner de M. Así CXllO lo esb1bJ.ece el artículo 741 fr-: 



( 61 ) 

I del C6digo Civil, "El patrirronio de familia se ex-
tingue: cuando todos los beneficiados cesen de tener
derecm de percibir alirrentos." "La declaraci6n de -
que queda extinguido el patrirronio la hará el juez -
corrpetente, Il'ediante el procedimiento fijado en el ro 
digo respectiw; y la comunicará al Registro PúblicO:
para que se hagan las cancelaciones correspondientes". 

El concepto de patrirronio de familia es netarren 
te materia civil, porque el estudio de éste lo hace= 
exclusivamente el c6digo Civil, ya que la Ley de Re-
forma Agraria nada más lo rrenciona pero no lo detalla, 
y por 16gica se remite a la ley del conocimiento de -
la materia. Si todo lo referente al solar urbano eji
dal, qm se considera propiedad privada y es patrino
nio familiar, entonces todos los actos jurídia:>s que
se deriven de ~l serán del ronorocimiento de la mate
ria civil. V.g. El ejidatario propietario de i.m solar 
urbano ejidal, vende el 50% de éste a través de tm -
contrato privado de corrpraventa, contrato nulo de ple 
no derecho -en caso que esté constituído el patri= 
nonio de familia, pero no para el caso que ya no exis 
ta éste, entonces se tratará de una cxmpraventa total 
rrente formal-pero si el romprador ya no desee en bien 
inmueble, puede pedir la nulidad del contrato. La nu
lidad se tendría que pedir ante los Jueces Civiles, -
por tratarse sencillarrente de un contrato de o::mpra-
venta. 

Herros hablado del solar urbano ejidal del que -
nos señala la Ley Agraria, pero ahora deseo carentar
les algo sobre los solares urbanos ejidales irregula
res, éstos nacen de la siguiente manera: (aunque no -
se establezca por la ley respectiva). Una ciudad -
- cualquiera - tiende a crecer en los asentamientos -
humanos, y en los rrárgenes de ~sta se encuentre uno o 
dos ejidos; viendo los ejidatarios el aurrento de los
asentamj_entos hum:mos de la ciudad, enpiezan a vender 
fracciones de su parcela -c:x:>ntratos afectados de nuli 
dad de pleno derecho- y s2 errpieza a poblar el ejido-; 
hasta llegar gue éste se encuentre corrpletamente hab~ 
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tado y ~ste viene a fomiar una nueva colonia para la -
ciudad. Al inperar esta situación, entonces el organis 
IDJ llamado COREI'I' (Comisi6n de Regularización de la Te 
nencia de la Tierra) formada por el C':i0bierno Federal,= 
formaliza esos terrenos vendidos por los ejidatarios,
de la siguiente manera: Prirrero e.xprcpia el ejido in~ 
dernnizando a los antigoc>s "poseedores" -que cobran dos 
veces, al vender y al ser indenmizados-: ejecutado és
te pasa a ser propiedad federal, rosa curiosa, que para 
estos rrorrentos ya existen dos "dueños", el gc:bi.erno Fe 
deral corro propietario y el particular caro poseedor--
(55) que corrpr6 al ejidatario, cosa a seguir la Corni-
si6n Reguladora llama a los poseedores para proceder a 
regularizar los lotes de terreno que están ocupando, -
pagando una cantidad irrisoría corro contraprestación -
del misrro, que el Gobierno Federal les vende otorgándo 
le respectivas escrituras y de esa forma se regulari..:::: 
zan esos terrenos. 

E)-.Colro ya henos examinado que en la pr§ctica se 
realizan contratos de corrpraventa y tarrbi~ de arrenda 
miento de los bienes ej ida les y para la ~y de la ~ 
forna Agraria estos contratos estarían afectados ccm-
pletarrente de nulidad de pleno derecho, pero la misma
ley hace unas excepciones para poderlo arrendar o dar
lo en aparceria, que es en los casos de mujeres con fa 
milia, menores de edad e inválidos, sobre este punto = 
lo canentarerros rcás adelante. 

55.- Al ej idatario lo considero "propietario" de 
su parcela, pero si éste la transmite a un
tercero, éste último será poseedor y no pro 
pietario, porque pasa a una situación dife:
rente la parcela a la que est& encaminada.
Es una situación jurídica diferente porque
el poseedor no tendrá relación directa con
el comisariado ejidal, ni con ninguna auto
ridad agraria y por la situación antes ex-
puesta, al ser expropiado el ejido por la -
Fedcraci6n, no rodr& ha; ?r dos propietarios 
.:il mismo ti<::mpo, p<1rticular y gobierno. 
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Sobre los arrendamientos no permitidos y scbre -
el caso detallado anterio.rmente sobre las zonas urba-
nas ejidales, de éste pondrérros un ejerrplo: Si el can
prador de un terreno ejidal construye un edificio OJn
varios departarrentos y los arrienda, llega el rromento
que el arrendador quiere que uno de sus irquilinos le
desocupe el departanento, entonces demanda la desocupa 
ci6n y entrega del bien irunueble arrendado. Denanda -= 
que cx:mocen los jueces civiles, acto seguido el irqui
lino contesta la demanda fundarrentando que el Juez Ci
vil no es conpetente del asunto, por tratarse de una -
vivienda que se encuentra Obicada en un predio ejidal, 
y, que corresponde a la Secretaria de la Reforma l>J;Jra
da de conocer del negocio. El Juez Civil no puede de
clararse inconpetente para conocerlo, po.rque, si el -
asunto lo conociere las Autoridades Agrarias se decla
rarían incarrpetentes por no tener un procedimiento - -
agrario para estos casos. El negocio recae sobre un -
contrato de arrendamiento de una vivienda, rrateria del 
todo civil, aunque ésta se encuentre ubicada en un te
rreno ejidal. 

Con respecto a los contratos permitidos de arren 
damiento y aparcería, que son en los casos - anterior::" 
IIEnte rrencionados - de mujeres con familia a su cargo, 
de rrenores de 16 años e incapacitados; son contratos -
que están regidos por la ley áivil, en el caso de-¿:- -
arrendamiento esta prevista en los artículos 2398 a --
2496 del C6digo Civil y en caso de aparcería en los ar 
tículos 2739 a 2763 del nú.srro Código, circunstancia -= 
<I\E no puede canbiar aunque se trate de terrenos o par 
celas ejidales, v.g. Si María, propietaria de una par 
cela, arrienda ésta y el in:Juilino no le paga las ren=
tas vencidas, entonces María tiene todo el derecho de
demandar el pago de las mmsualidades vencidas, de es
te negocio conocerán los jueces civiles. 
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la Ley de la Reforma l',<Jraría hace rrenci6n de la -
propiedad en su artículo 51, pero se refiere a los nú
cleos de poblaci6n ejidales y comunales, que dice de -
la siguiente m:mera:" ••• el n!'lcleo de población - -
ejidal es propietario de los bienes que en la rnisna se 
señalen con las rrodalidades y regulaciones que esta -
ley establece • • • " 

~sde luego un núcleo de población se corrpone de
un nÚirero de caTipesinos, y todos ~stos que la forman,
tienen cierta porción de tierra a su cuidado y para la 
~lotaci6n de la misna. ro único que no puede hacer,
es disponer de ella, aqlÚ se está limitando el derecho 
de "propiedad" • 

"La representación del ntlcleo de poblaci6n benef i 
ciado, s6lo por cuanto se refiere a las tierras y - = 
aguas con las que se le dotó, al disfrute de las mis
mas por los ejidatarios y al funcionamiento de la orga 
nización ejidal, queda exclusivarrente a cargo de las = 
autoridades ejidales". (56) 

F) .- I. LilITTi'\CION A VENDER EL DEROCHO RFAL 

En el artículo 52 de la citada ley, nos rrenciona
las limitaciones que ac'kJuiere un individuo, que perte
nezca al núcleo de población qu: son: inalienables, im 
presciptililes, inerrtbargables e intransmisibles, y por':' 
consiguiente no podrán por ninguna causa, "enajenarse, 
cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gra
varse en todo o en parte. Aqfil en este articulo se pue 
de notar, desde el punto de vista civilista, hay algu::" 
nas limitaciones a la "propiedad", por ejerrplo: Si un
ejidatario tuviera una parcela, la ley le prohilie que
la enajene, es decir, que no puede venderla o gravarla, 
y si lo hace ser§. nulo el contrato, por lo tanto aquí-

56.- MENDIETA Y NUílEZ, L. y ALCERRECA, Luis G. Un 
A1teproyecto de Nuevo Código Agrario, pág. -
8"3 y si gs. ci ta'.k por e} ¡=,rimero en 'El -
Prol::2 2~:.ci :·:;Tar:'._r_ ·::'~ México", or>. cit. 
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se limita el derecho de vender o disponer el derecho -
real del ejidatario dotado de su parcela: 

II. - LIMITACION A 'I'RAMITIR O CEDER EL DEROCHO 
REAL. 

El vocablo que utiliza éste misrro articulo es - -
"intransmisible", aquí tambiffil poderros notar una limi
taci6n al Derecho Real; se está prohibiendo el derecho 
de TRANSMITIR O CEDER los derechos de un particular a
otro. ~ este misrro artículo rrenciona otras dos li 
mitaciones, a saber: ARRENDAR e HIPCJI'OCAR. ¿C6rro es p0 
sible que la ley tenga que decir que deba hacer uno ..= 
con sus bienes?. Cabe indicar que la ley lo hace con -
el fin de conservar esa "propiedad" ejidal del núcleo
de poblaci6n, aquel que exigi6 a la Federaci6n un peda 
so de tierra para trabajarla, y .aprovec~ar sus _frutos= 
y darle a su familia una vida mfu; o rrenos desahogada,
para que a fin de cuentas en cualquier problema reali
ce o ejecute una crnpraventa o la enajene en cualquier 
forma, y que a nueva cuenta esté solicitando al Estado 
tierras. 

III. - LIMITACION A ARRENDAR EL DEREX::HO REAL. 

En el artículo 55 de la referida ley nos dice de
la siguiente manera: "Queda prohibida la celebración -
de oontratos de arrendamientos, aparcería y cualquier
otro acto jurídim qLE tienda a la explotaci6n indirec 
ta o por terceros de los terrenos ejidales •.• " -

Aquí encontrarros las limitaciones de: ARRENDAMIEN 
'ID y APAOCERIA, que se encuentran extrictarrente prohi= 
bidas por la ley, se exceptua el caso que el ejidata-
rio se encontrase inposibilitado por causa de enferne
dad, y en este caso sí podrá realizar cualquier contra 
to de arrendamiento o aparcería. (Contrato consensual 
oneroso y bilateral por el que varias personas convie
nen en explotar a la parte tierras y ganados que pert~ 
necen a una de ellas) • 
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En los artículos 75 y 76 de la referida ley, nota 
rros la presencia de lo que dice el artículo 830 del c6 
digo Civil del D.F., que dice: "El propietario de una= 
cosa puede gozar y disponer de ella con las limi tac io
nes y "rrodalidades" que fijen las leyes. Y los de la -
Ley Agraria nos dicen: "Los derechos del ejidatario so 
bre la unidad de dotaci6n y, en general, lo que oorres 
penda sobre bienes del ejido a que pertenezca, serán = 
inembargables, inalienables y no podrán gravarse por -
ning11n concepto. Son inexistentes los actos que se rea 
licen en contravenci6n a ~ste precepto" y sigue dicieñ' 
do: Los derechos a que se refiere el artículo anterior 
no podr~ ser objeto de explotación indirecta. " 

La lirnitaci6n que encontranns aqlÚ es: 

IV.- A 00 CEDER LA PAOCEIA A EXPI..0'11\CION EN UNA -
FO™A INDIRECTA O POR TEOC'.EROS O POR EL EMPIID DE TRA
BAJO ASALARIADO, s6lo se exceptua en los casos sigui~ 
tes: 

a) • - Mujer casada c6n far.ti.lia a su cargo incapaci 
tada pra trabajar directarrente la tierra, por sus labO 
res darésticas y por atenci6n a sus hijos. 

b) .- A nenores de 16 años. 

c).- A los incapacitados. 

d).- A los cultivos o labores que el ejidatario -
no pueda realizar oportunarrente aun::xue dedique todo su 
tienpo y esfuerzo. 

El ejidatario qt.E enpl~ trabajo asalariado sin es 
tar dentro de las excepciones que indica el artículo =
anterior, perderá todos sus frutos de la tmidad de do
taci6n. 

F.s de rrencionarse lo qoo dicen los artículos 95 -
al 97, en relaci6n a los terrenos que forrran la zona -
urbana, "IDs contratos de arrendamiento o de carpraven 
ta de solares que el núcleo de población celP..bre, debe 
rán ser aprobadas en la Asctrnblea General y por la se-= 
cretarfa de la Reforma Agri1da, la cual vigilar& el -
exacto currpliílli.cmto de d:ichos o::mtratos ••. , el artículo 
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96 continúa diciendo, el oonprador de un solar a¿quirir~ 
el pleno daninio al cubrir tot:al.rrente el precio, siel"ll=>re 
que haya construido casa y habitado en ella durante 4 -
años ••• , y el artículo 97 dice: Deberán respetarse los -
derecms sabre los solares y cosas qre legHirrBrrente ha
yan adJuj.rido personas qu= no forrren parte del ejido, -
sienpre que la fecha de adquisici6n sea anterior a la re 
soluci6n Presidencial. -

Ios ejidatarios no pueden depender librarente de -
sus solares, por la raz6n que la I.J;;y los ex>nsidera caro
patrirronio de familia, por lo dispuesto en el artículo -
93, que dice: qoo todo ejidatario tiene derecho a reci
bir, gratuitamente, caro patri.nonio familiar, un solar -
en la zona de urbanizaci6n ••• ". Este párrafo es estudia-
do iras a fondo en el proenio de esta ley. ' 

V.- LIMITACICN A PERDER SUS DEROCHOS SOBRE 
IA UNIDAD DE IXYrPCION. 

El ejidatario perderá toó:> derecho sobre su parce
la y en general los qm tenga caro miarbro de un nacleo 
de poblaci6n ejidal, cuando: (Art. 85) 

A).- No trabaje la tierra personalmente o ex>n su -
familia, durante dos años ex>nsecutivos o 005, o deje de
realizar por igual lapso los trabajos que le oorrespon
dan. 

B).- Hubiere adquirido los derechos ejidales por -
sucesi6n y no cunpla durante un año ex>n las cbligaciones 
econánicas a qoo qued6 corrpreietido para el sostenimien
to de la mujer e hijos rrenores de 16 años. 

C) .- Destine los bienes ejidales a fines ilícitos. 

D).- Acapare la posesión o el beneficio de otras -
unidades de dotaci6n en los ejidos ya constittúdos, y 

E).- Ser condenado por sembrar o permitir que se -
sienpre arrapola, o cuulquier otro estupefaciente. 
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En relación al inciso "B", resulta inverosímil -
que se le prive de su derecho al heredero, porqoo no -
le resulte suficiente su cosecha, para otorgar los gas 
tos a qre está obligado, o qm ésta misma no rindió pa 
ra las necesidades del hogar, Dado caso sería no acep'=' 
tar la herencia, pero entonces vendría otro canpesino
para adquirirla sin obligaci6n algllla, y en cambio - -
ellos por ser herederos la pierden por ese s.inple he
clx:>. 

El inciso "B", va correlacionado con el nmreral-
86, qoo dice de la siguiente mmera: "Al decretarse en 
contra de un ejidatario la p&dida de una unidad de do 
taci6n, éste deber~ adjudicarse a quien aparezca legal 
mmte caro su heredero, quedando por tanto destinada =
dicha unidad al sostenimiento del grupo familiar que -
econrnú.carrente depend.1.a del canpesino sancionado". El
art1culo 87 continGa diciendo": La suspensi6n de los -
derechos de un ejidatario podrá decretarse cuando du
rante un ciclo agrícola deje de cultivar la tierra o -
deje de ejecutar trabajos de índole comunal ••• sin no
tivo justificado. 

En relaci6n al inciso "E", procederá también la
suspensi6n cuando se le declare auto de formal prisi6n 
por sembrar estupefacientes. Será aplicada la sanci6n
previa conprobaci6n plena de las causas indicadas par
la canisi6n Agraria Mixta, abarcará un ciclo agrícola-
º un año. 

lo dicho en el inciso anterior es incongruente,
porque la carprd:>aci6n plena, por la siembra de arrapo-
la y mariguana u otro tipo de estupefaciente o el sim
ple hecho de haber pennitido sembrar, s6lo se hace has 
ta la sentencia definitiva, y para dictar una senten-=
cia definitiva, dura mucho tiercpo, de dos hasta tres -
años y la IJ:::.y de la Reforma Agraria s6lo les da un ci
clo agrícola o un año, y en caso que resulte inocente
perdi6 injustificadamente su parcela, porque dicha ins 
ti tuci6n no espera Il'ás de un año. 
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VI. - LrnITACION POR EL ABANIX>OO DE UN Afb 
DE SU SOLAR. 

El abandono del solar durante un año consecutivo, 
tratándose de avencindados y de dos si se trata de eji
datarios, dentro del plazo fijado para la ad:Juisici6n -
del dominio pleno • • • (Art. 98) 

Referente a este artículo es contradictorio a la
prq;>iedad urbana, que est~ sorretida al C6digo Civil, to 
da vez que en la zona urbana, cualquier propietario pue 
de dejar su solar o su casa en pleno abandono durante = 
años, sin que alguna ley eso le interese. 

VII. - LIMI'ffiCION A TENER UNA GRAN EXTENSION 
DE TIERRAS. 

El individuo que posffi una extensi6n de tierra na 
yor a la establecida en la pe:rueña propiedad por el ai= 
tículo 27 Constitucional, corre el riesgo de que su pro 
piedad pueda ser afectada para constituir en ella un -= 
ejido, no privandole de toda su prq;>iedad sino parte de 
ella. Por lo tanto se sobrentiende que lo limitan a te
ner solarrente lo gue corrprende la pe:JUeña prcpiedad. 

La pe::¡ueña propiedad es la siguiente confome al
Art. 27 Constitucional Fracci6n YN y 249 de la I.ey de -
la Reforma Agraria y por lo tanto son inafectables. 

Pequaña Propiedad Agrícola: 

a).- 100 Hectáreas-las tierras de riego o hurredad 
de prirrera. 

b) .- 200 Hect~eas-las tierras de tenporal o de -
agostadero. 

e).- 150 Hectáreas-cuando las tierras se dediquen 
al cultivo de algod6n si reciben riego de avenida, flu
vial o por lxmheo. 
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d).- 300 Hectáreas-cuando se destinan al cultivo 
de plátano, caña de azúcar, caf~, heneqOO!l, hule o::xx>
tero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles fru 
tales. -

Articulo 260.- Se consideran caro terrenos de -
agostadero aquellos que por precipitaci6n pluvial, to
pográficarrente y calidad pra:luzcan en forma natural o
cultivada, pastos que sirvan para alirrento del ganado. 

Para los efectos de este articulo cuando una par 
te de la unidad ganadera se dedique o pueda dedicarse= 
en términos oosteables a la sierrbra de plantas y forra 
jeras ceno; maíz, sorgo, soya y ~que señala el r~ 
glamanto, para el sostenimiento incluso del ganado de
la finca, esa superficie se considerará ccm::> agr1oola, 
en la porci6n oorrespondiente, excepto en el caso que
se encuentre serrbrada de pastos y el §rea total de la
inafectibilidad se ccnpletará con terrenos de agostad~ 
ro. 

P~ Prq:>iedad Ganadera: 

El ~ de la ~ propiedad ganadera inafec
table se determinará por los estu1ios t&:nioos de cam
po que se realicen de la manera unitaria en cada pre
dio por la delagaci6n agraria, ron base en los de la -
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr:!ulicos o :re
giones en cada caso. Para estos estu:lios se tarará en 
cuenta la capacidad forrajera necesaria para ali.rrentar 
una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado
nenor, atendiendo a los factores tcpográficos cli.matb
lÓgiros y pluretrícos. ( ARr. 259 ) • 

a).- la que no exceda de la superficie necesaria 
para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su -
equivalente en ganado rrenor en los términos que fije -
la Iey, de acuerdo con la capacidad forrajera de los -
terrenos. 
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Tambi&l se consideran inafectables Art. 249 L.R. -
A.: 

1.- Las superficies de prcpiedad nacional sujetas
ª proceso de forestaci6n conforrre a la ley o reglanentos 
forestales • • • y para que surta efectos la inafectibili
dad los trabajos de forestaci6n deben existir cuando rre
nos 6 rreses antes de la publicaci6n de la solicitud de -
ejidos. 

2.- I.Ds parques nacionales y zonas protectoras. 

3.- Las extensiones que se re:;ru:Leran para los cam
pos de investigaci6n y ~ri.rrentaci6n de los Institutos 
Nacionales ••• 

4.- IDs causes de oorrientes, los vasos y zonas fe 
derales propiedad de la naci6n. -

Si un individuo posee dos o nás pequeñas prcpieda
d.es, aun::iue est~ ~tas separadas, cualquiera de ellas -
puede ser afectada; Art. 209 "Para los efectos de esta -
ley se oonsideran caro una sola prcpiedad los diversos -
terrenos que pertenezcan a un misno dueño, aunque se en
cuentren separad:Js unos de otros". 

lb se consideran caro un solo predio los terrenos
de pequeños prc:pietarios que personalrrente ~laten sus
tierras y se organicen en cocperativas de cx:rrercializa
ci6n de su producción agrícola o pecuaria, o que explote 
colectivanente sus tierras rrú.entras no transmita su pro
piedad a la cooperativa. 

Confonre al artículo 219 de la referida ley los -
ptq?ietarios afectados con resoluciones dotatorias o res 
titutorias de tierras... no tendrfill ning1ln derecho, ni = 
recurso legal ordinario, ni podrán prarover juicio de am 
paro. s6lo podrán acudir al Gobierno Federal para qoo ..:= 
les sea pagada la indemnizaci6n oorrespondiente, dentro
del plazo de un año, contando desde el m::uento de la pu
blicación del Diario Oficial de la Federaci6n, solarre.nte 
se admite este últirro recurso en caso que ]X)seen títulos 
de inafectabilidad. 
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Aqu! misrro cabe rrencionar que un prq_'.)ietario que 
tenga grandes extensiones de tierras y que éstas las -
haya fraccionado a ncrnbre de f arniliares o amigos, ~ta 
podr~ ser afectada caro lo señala el Art. 399 y 210, -
que dice el primero así: La Secretada de la Refoma -
Agraria ••• podrá iniciar el procedimiento para decla-
rar la nulidad de fraccionamientos ilegibles de prOJ?ie 
dades afectables. El segunck> en su fracci6n III nos aI 
ce, que un fraccionamiento no surtir~ efectos en mate= 
ria agraria: 

a}.- cuando no haya deslinde o señalamiento efec 
tivo sobre el terreno, o cuando las señales divisorias 
se hayan oolocacb desp005 de la fecha de la publica- -
ci6n de la solicitud de tierras. 

b) • - CUancb haya una concentraci6n de provecho o 
acumulaci6n de beneficios provenientes de la explota
ci6n de diversas fracciones en favor de una sola pers~ 
na. 

c).- Cuando se realice el fraccionamiento de una 
propiedad afectable sin la autorizaci6n correspondien
te de la Secretad.a de la Refonna Agraria; y, 

d).- cuanoo se fraccione una propiedad afectable 
en venta oon reserva de dcmi.nio. 

TarnbiM se considera simulado el fraccionamiento, 
cuando el usufructo de dos o J'l\M fracciones se reserva 
para el primitivo dueño o para algunos de los adquiren 
~- -

VIII.- LIMITACION Y NUI.JDAD A LA PROPIEDAD 
OBTENIDA POR COOI'RATO O COOCESIONES POR EL GOBIERNJ. 

Esto es señalado en el capitulo quinto, del nG.tre 
ral 413 de la ley en oonsulta que dice: "Por acuerdo ':' 
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del presidente de la República, la Secretaría de la Re
forma Agraria abrir~ expediente para la nulificación de 
los contratos y concesiones a que se refiere la fracción 
XVIII del Artículo 127 de la Carta Magna, que dice, "Se 
declaran revisables todos los contratos y concesiones -
hechos por los gobiernos anteriores desde el año de - -
1876, que hayan contra1do por ronsecuencia el acapara
miento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Na
ci6n por \.IDa sola persona o sociedad y facultad al Eje
cutivo de la Uni6n para que los declare nulos cuando im 
pliquen perjuicios graves para el inter~s pfulico. -

Una vez concluido el procedirniento, el cuerpo con 
sultivo fonnulará un proyecto de nulidad de esas tie- = 
rras que pueden ser afectadas, se mandar.'.ID al Presiden
te de la Naci6n para su consideraci6n. 

La declaratoria de nulidad presidencial contendrá: 

I.- Fundamento jurídico y la declaratoria de que
el acaparamiento de que se trate inplica prejuicios gra 
ves para el interes público; y · -

II.- Declaratoria de que se pasan las tierras rei 
vindicadas a la reserva de terrenos nacionales para fi= 
nes agrarios. 

IX.- LIMITACIOO AL TITULAR DE UN TERRENO QUE TEN
GA. TITUID DE INAFECI'ABILIDAD A POSEER Ol'RAS HECl'ARFAS, -
Y ESTE LE PUEDE SER CANCEI.AOO. 

En el numeral 418 de la referida ley nos dice los 
certificados de inaf ectabilidad legal.rrente expedidos po 
drán ser cancelados cuando: -

I.- El titular de un certificado de inafectabili
dad agrícola, ganadero o agropecuario, adquiere mcten
ciones qi..e, st.11T0.dos a las que anpara el certificado, re 
basen la superficie señalada corro máxirro inafectabln. -
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II.- El predio oo se explote durante dos años ron 
secutivos, salvo que sea por causa de fuerza nayor. -

III.- Tra~dose de inafectabilidad ganadera o -
agrcpecuaria, se dedique la prcpiedad a fin diferente -
que establece el certificado. 

El Dr. Lucio Mendieta y Nuñez ( 5 7) nos señala que 
este articulo en las fracciones I y II son absurdas por 
lo siguiente: I.- "Basta que un dueño de pequeña prcpie 
dad, pongarros por ejenplo 100 hectáreas de riego, esta= 
ad::¡uiera otras 10 hectáreas para que proceda la cancela 
ci6n de su certificado. Evidenterrente qu: no estando e5 
tas 10 hectáreas CXJnprendidas dentro del certificado, =
éstas pod.rfill ser afectadas, pero esto no tiene que ver
ron la validéz del docurrento referido; II.- Resulta ab
surda para la aplicaci6n ronstitucional que arrpara a la 
pequeña propiedad, porque dicha garantía s6lo opera - -
cuando está en explotaci6n, basta qi.:e no lo es~ para -
que dicha garantía no subsista; pero ahora, según la --
I.ey, es necesario previarrente, obtener la anulidad del
oortificado". 

57.- HENDIETA Y NUílEZ, Lucio. Op. cit. p~g. 504. 
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G)-.OJNCll.JSIONFS A IA LEY DE IA REFORMA. AGRARIA 

Una de las características de la Ley de la Refor
ma Agraria, ha sido su carrbio paulatino de la evolución 
en el tienpo para disminuir la distancia que divide las 
netas trazadas ¡::or el gran novimiento revolucionario de 
1910. Es un hecho probado qre esta instituci6n fund.anen 
tal de la Revoluci6n r.Ed.cana naci6 caro una respuesta= 
al reclarro de la justicia social en el reparto de opor
tunidades para alcanzar rrejores niveles de vida en las
nayorias nacionales. A la restitución de tierras, corro 
acto de estricto apego de justicia, continuó el repartí 
nú.ento de la tierra por rredio de los procedimientos 00::
dotación, ampliación y creaci6n de nuevos centros de po 
blaci6n para los campesinos nexicanos que teniendo c::c:v.ñ 
trabajo habitual las actividades agrícolas, no tenían -
el instrurrento adecuado, caro es la tierra, para lograr 
con su esfuerzo el bienestar y el progreso. 

La evolución legislativa desde 1915 hasta la ter
minación con la IEy de la Reforma Agraria vigente, de
muestra fehacientercente, la capacidad de afirma.cienes -
de la institución concebida en las luchas libertarias -
de nuestro pueblo, frente a la rorrplejidad de los pro
blemas eo::m6niros y sociales planteados a lo largo de -
nuestra evolución ec:on6mica, social, pol1tica y cultu-
ral de nuestro México. Por ello, en un principio el re 
parto de la tierra fué la rreta a currplir corro justa - :: 
af irnación politica a los afanes de los carrpesinos que
tanto significaron en el triunfo de nuestras causas re
revolucionarias. 

Las características del problema agrario en nues
tro tiarpo son totalne.nte diferentes a los qre se pre-
sentaron en las prirreras décadas de este siglo. En efec 
to, el problerra agrario durante la dictadura porfiriana 
y en los prirreros años del triunfo de la lucha revolu
cionaria, se resumía en la C'Oncentraci6n de la propie-
dad rural en pocas rranos; la ausencia de libertad per.so 
nal de los carrpesinos que trabajan corro peones en lctS :: 
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haciendas, el r~liren de esclavitud y explotaci6n de -
grandes masas de poblaci6n por un grupo de familias -
privilegiadas y, corro conseC\.lencia de todo lo anterior 
el estancamiento del desarrollo econoouco y social de
México. la Revoluci6n Mexicana y las instituciones ju
rídicas consagradas en la Carta Magna de 1917, destru
yeron los rrarcos de la sociedad feudal del pasado, de
jándole al carrpesino libertad personal y dignidad h\.ITla 
na, derroliendo el latifundisrro qte servia caro sosi:M= 
del regirnen de cpresi6n que padecianos. 

Caro es natural, los nuevos problemas han surgi
do a medida qoo la Reforma Agraria se ha venido apli-
cando. Algunas de ~stas son consecuencia inmediata -
del hecho de qoo la Reforma Agraria es producto de la
Revoluci6n y no de una evoluci6n en los sist:enas de la 
tenencia de la tierra. Es decir, la lucha en armas, im 
pidi6 trazar tranquilamente los cambios necesarios en= 
la estructura agraria, para rontestar debi~..nte a -
las derrandas populares. Todo se realiz6 bajo la fuerte 
presi6n de millones de carrpesinos que exigían tierra y 
libertad, as! ccm::> el cmplimiento del principio del -
rreollo de la Revoluci6n r.6dcana: justicia social. En
esta forna, el reparto de la tierra a quienes tenían -
derecho a recibirla y la restituci6n a quienes hab.ían
sid:> despojados de ella, foo inperativo y noDTlél de ron 
ducta de los gobiernos em:mados de la Revoluci6n. -

Una vez pranulgada la prirrera ley Agraria que es 
la del 6 de enero de 1915, la rrentalidad del carrpesino, 

.as! cc:m:J la de los Hderes y gob&"nantes, se proyect6-
en fo.rma directa al reparto de la tierra y a la triful 
ca frontal en contra del latift.mdisrro. -

Con el transcurso del tieripo, se fue apoyando la 
idea de que la Reforma Agraria no tennina su contenido 
en el reparto de la tierra, sino qoo este acto de jus
ticia colectiva es el principio de una acci6n ronstan
te, ~ sigue con la organizaci6n de rredios econ&nicos 
bienes y servicios para facilitar la incorporaci6n del 
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individoo que se dedica a las labores agrcpecuarias al 
sector productivo. 

Un factor muy irrportante, es que considerarros -
que la ecx:manía nacional, tiene un gran apoyo con res
pecto al desarrollo agrícola, porqm tiene inp:>rtantes 
renglones, ya que nuestra econan!a depende en forma di 
recta de la actividad de dicho sector. -

Podriarros considerar que dentro de nuestro estu
dio, torna inportancia el latifundisrro, porque ~ta fué 
tma de las causas prirrordiales en la lucha revoluciona 
ria, y sobre el cambio de este tipo de tierra para coñ 
vertirla en la pec:iueña pre.piedad, es decir, las pocas ::: 
haciendas que existían, para los muchos carrpesinos que 
la necesitaban, actualmente sí existen todavía los la
tifundios y deberros conocer hasta que punto esta prohi 
bido. Después de estudiar y analizar la Constituci6n ::: 
General de la República y la Ley Federal de la Reforma 
Agraria, en lo que respecta al marco de la p:copiedad,
el'J ningún m::xrento se prohiben, pero corren el riesgo a 
que estas tierras sean afectadas por considerarse dema 
siado excesivas en extensi6n y en muchas ocaciones ini=" 
productivas, por tal circunstancia, tienen la mi.rada -
los canpesinos sabre estas tierras de la cual ellos es 
tán exentos de las misrcas. 

Otra de las cosas que poderros analizar, es que -
nuestra Constituci6n no prevé la explotaci6n colectiva, 
ni dentro ni fuera del ejido, pero sí lo hace otra nor 
ll'a jur1.dica, que es la ley Federal de la Reforma Agra:: 
ria en su art1culo 131 que al tenor de la letra dice:
"El Presidente de la República determinari'i la forma. de 
explotación colectiva de los ejidos en los siguientes
casos: 

"I. - CUando las tierras constituyan unidades de
explotaci6n que no sea conveniente fraccionar y exijan 
para su cultivo la intervenci6n conjunta de los oorrr:o
nentes del ejido. 
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"II.- Cuando una e:xplotaci6n individual resulte -
antiecon6rnica o rrenos conveniente por las condiciones -
top::>gr~ficas y la calidad de los terrenos, por el tipo
de cultivo que se realice; por las exigencias en cuanto 
a míquinaria, :i.mplerrentos e inversiones en la ruq;:ilota-
ci6n; o porque así lo detenninen el adecuado aprovecha
miento de los recursos. 

"III.- Cuando se trate de ejidos que tengan culti 
vos cuyos productos están destinados a industrializarse 
y que constituyen zonas productoras de las rraterias pri 
mas de una industria ••• " -

"IV.- Cuando se trate de ejidos forestales y gana 
deros ••• " -

son oontados los ejidos que se encuentran organi
zados oolecti varrente para su ffi<Plotaci6n, no porque s~ 
plerrente lo prevé esta ley, ya que la totalidad de los
ejidatarios no conocen el contenido de ésta, sino por-
que es necesario esta organizaci6n para su rrejor aprove 
chamiento de los recursos agríoolas y llegan a obtener= 
rrejores resultados. 

Esta organizaci6n no es cono uno se puede im:lgi-
nar a simple vista, de ayudarse mutuarrente uno con el -
otro, en labrar la tierra y cultivarla en forna conjun
ta, parcela J.X)r parcela, sino que se trata de lo si- -
giliente, por ejenplo: un ejido carpuesto por 50 rniern- -
bros y cada uno cuenta con su parcela, se organizan de
la siguiente mmera: 15 ejidatarios sembrarán maíz, 15-
frijol, 10 papas y los otros 10 chiles; así es la forma 
que ellos trabajan en forma organizada. 

Hay otros lugares en donde la tierra es propicia
solarrente para la sienbra de cierto producto, verbigra
cia; la siembra del tanate, en donde la organización ni 
siquiera se prepara, ¡:orque sale sobrando, no se van a
organizar para ver que productos se van a sembrar, sí -
sí el suelo es prcpicio solarrente para cierto pro.:1ucLo. 
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1.3.- EN IA I.EY GENERAL DE ASENTAMmnDS 
HUMAKOS 

A) • - <n1.ENTARICG: 

I.a Ley General de Asentamientos Humanos, se origf_ 
n6 con base, para frenar los Asentamientos HllllBI10s no
controlados, según así se rrenciona en la e:xposici6n de 
rrotivos de la presente ley y el sin fin de cosas que -
nos detalla en ~ta, y todo ~to es letra muerta, - -
¿por q00?, por qre sinplerrente no es aplicada a la rea 
lidad. De hecho se pueden ver muchas cosas en la vida-;
por ejenplo, en el Distrito Federal y la zona urbana -
del Estado de r1tfudco en donde la poblaci6n crece consi 
derable:rente y por consiguiente los fraccionamientos y 
condaninios, ya sea dentro de la ciudad o en sus rnarge 
nes, en donde se puede observar infinidad de fracciona 
mientes sin qre haya para ello un frenamiento del c~ 
cimiento de los Asentamientos Humanos por autoridad -
CX)ll{>etente. 

'lbdos los fines de esta ley C",eneral, son a cien-
cia cierta muy bl.El1as, pero de qre sirve tener una ex
celente noma de derecho, sino se va a aplicar, porque 
nadie sabe que tierras el Estado haya señalado o afec
tado para provisiones, usos, reservas o destinos o si
ya señalados no se respetan o se cambian con falicidad. 

Es una lástima que los legisladores se maten ela
borando ciertas leyes y, que se den a conocer publica
mente en el Diario Oficial el día que surtirá efec
tos, y si, en realidad sea una ley conpletarrente muer
ta. A con5ecuencia de ~sto saberros que todos los certi 
ficados que expide el Registro Ptlblico de la PrqJiedad 
y del Corrercio, sobre la libertad de gravarren sienpre
se anexan las siguientes palabras "No existiendo ins
crita declaratoria sobre provisiones, usos, reservas y 
destinos a que se refieren los artículos 44 y 45 de la 
ley General de Asentamientos !huna.nos". Si ninguna pro
piedad tiene esta inscripción de afectaci6n, eso signi 
f ica que no se cstr'.i ap1ic.:ux1o 1 a ley, sino que solarreñ 

. -
te se rrenciona, pero 1.ma cxJsa cr; rrencionar la ley )~ --
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otra oosa es aplicarla. 

Uno de los prq::6sitos de esta ley, es el logro del 
desarrollo equilibrado del país, tiene 7 años de haber
se publicado ~sta, sin tener resultados positivos a la
que está encaminada. (Diario Oficial de 20 Mayo de 1976). 

Esta norma jurídica, tarnbil'm faculta a las Entida
des Federativas y a los Mwúcipios para expedir leyes -
locales o regla:rrentos que vayan encaminados al misno -
fin. Hay algunos Estados que si tienen "leyes de pla
neaci6n, pero ninguna de estas leyes refleja la inrredia 
tividad y particularidad territoriales, qre debería ca:: 
racterizar a esta descentralizaci6n funci6n legislativa 
en sentido material. Estas leyes suelen llamarse ley de 
Planeaci6n y Urbanizaci6n (Michoacán y Jalisco) o !Ey -
de Planificaci6n (Veracruz) y recienterrente la algo re
novadora de Nuevo I..e6n.(58) 

Que no se piense, que solo le buscarros el lado ne
gativo a esta ley, pero si no tiene aplicatoriedad, nun 
ca le enoontrarerros cosas positivas, y ciertas cosas --= 
que llegan a realizar que no estan carprendidas dentro
ae esta legislaci6n, resultan negativas y es 005, pode
nos hasta llegar a lo absurdo, llegarros a un caso con-
creto en el municipio de Poza Rica, Ver., lugar en que
radico, aquí el Sir.di.cato de Trabajadores Petroleros de 
la República M:xicana representada p::>r su Uder, conpra 
ron lll1 lote de terreno y adenás dos cuadras de calle, :: 
segOn ellos argurrentan a un particular, y con base en -
€sto irrpidieron el paso a sus casas a ciertos vecinos,
sob:re el caso, lo más descabellante es que el H. Ayunta 
miento no hace absolutarrente nada, para resolver el pro 
blema, no ~ por qre rrotivo, si será por miedo a este ::
nonstruo de Sindicato, por tírnidez o s:i.nplerrente por -
ignorancia, francarrente no lo s~, pero lo Gnico qoo les 
puedo rrostrar, es que no se lleva a cabo ningún regla
roonto para irejorar el crecimiento de la ciudad, pero si 
permite la obstrucción y la venta de una calle, sabien
do que es un servicio pGblico. 

58.- SILVA HERZOG F., M. GLEZ. AVELAR y L.CORTl~AZ 
PELAEZ. Asentamietos Humanos, Urbanismo y Vi
vienda. p. 394. Porrúa 1977. 
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En caso que se aplicara esta ley, trairía oorro -
cxmsecuencia ciertos riesgos, a saber: el artículo 43 
nos dice: "Las autoridades administrativas no expedi
r~ ningún permiso autorizaci6n o licencia que oontra 
venga a lo establecido en los planes y declatarorias::
rrencionados en este artículo. I.Ds que se expidan no -
obstante esta prohiliici6n, serán nulos de pleno dere
cho". Ahora bien si un ciudadano solicita licencia
para construir un edificio de X pisos, y le autorizan 
la licencia por algún error, porque el predio en que
se va ha edificar se encuentra dentro de alguna provi 
si6n, así caro lo establece el artículo 37 de la ley::
en consulta, (Para los efectos de esta ley se estable 
cen las siguientes edfiniciones: PROVISIONES.- Son -= 
las ~eas que serán utilizadas para la fundaci6n de -
un centro de poblaci6n) , y que la construcci.6n esté a 
punto de terminarse y que se den cuenta que en el lu
gar en que se construye dicho edificio está determina 
do para provisiones, ¿que"'podr§ hacer la autoridad -= 
que expidi6 la licencia?. ¿dem:Jler el edificio?, ¿de
jar que se ooncluya la obra e .irrponiendo una multa?. 

Si un terreno estuviera destinado para ciertos -
usos por la autoridad conpetentey ~ste pasara a rcanos 
de un alto funcionario, éste aprovecharía sus amista
des con otros funcionarios, para que le otorgar§n per 
miso o s:i.nplerrente desapareciera del mapa el fin a ..::: 
que estuviera destinado dicho inmueble, y convertir -
~te en un fraccionamiento o para cualquier otro uso
particular, rrenos para el que había destinado la auto 
rielad oonpetente, a todo esto podríarros llegar si se= 
aplicara esta ley. 

En la Ley de Asentamientos Humanos existen unas
lirni tantes a la prcpiedad, pero que bienen a hacer pa 
ra la sociedad de .inter~ colectivo, ya que tiene por 
finalidad el crecimiento ordenado de una ciudad o el
arreglo de una ciudad ya crecida. 
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En el estudio de esta ley nos enoontranos con una 
nulidad absoluta y a pesar de ésto se ~iden licencias 
que a::mtravengan a la presente ley. Esta nulidad la en 
o::mtranos en el artículo 43 últino párrafo, ya trans-= 
crito en párrafos anteriores. 

En pfurafos anteriores correntarros si un ciudadano 
solicita licencia paracxmstruir un edificio, pero en -
el lugar donde se va ha edificar existe declaratoria -
para provisiones, pero a pesar de todo &to, le expi-
den por error su respectiva licencia, dicho ciudadano-
lleva a cabo su construcci6n, llega el rearen to en que
las autoridades correspondientes se enteran que en ese 
lugar esta prohibido ese tipo de CX)nstrucciones. 

¿Caro va a operar esta nulidad absoluta? y adernfu3 
encontrarros 3 lagunas en la multicitada ley, qre son: 

1.- ¿Se indeminizará al dueño de la ronstrucci6n, 
le derroleran dicha obra o se le irrpondrá una multa?. 

2.- ¿Quién tiene esa facultad para pedir la nuli
dad, el Estado, las partes o por acci6n popular?. 

3.- la I.ey Federal no precisa quién tiene ronpe-
tencia, la Federaci6n, el Estado o el Municipio y has
ta que punto es válido. 

B) • - ANTECEDENTES: 

La I.ey general de Asentamientos Hum:mos, nace y -
tiene su fundamento en el artículo 27, párrafo III de
nuestra Constituci6n ~xicana y en relación ron los ar 
t:í.culos 73 y 115 de la misma ley. -

La presente ley se origin6 para frenar los asenta 
mientas Htr.~'1!10s no controlados, considero previsiones= 
adecuadas que detenninen el aumento de la superficie -
urbana de acuerdo con la demanda que genera el incre-
rrento de la poblaci6n, que reducir el déficit de habi
tación, rreferenterrente popular, orienta los fen6rrenos 
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generados por el desoordamiento incontrolado de nrnrero 
sos núcleos de poblaci6n hacia zonas ejidales y comuna 
les; otorgar suficiente seguridad jurídica a tooos los 
titulares de la tenencia de la tierra y que <..."Ontribuya 
a la transformación urbana, para anronizar plenarrente
los derechos particulares con los derechos de la socie 
dad para beneficio colectivo. 

La ley General de Asentamientos Humanos, tiene -
por objeto establecer la adecuada concurrencia de las
entidades federativas, de los municipios y de la Fede
raci6n en dicha rrateria; fijar las normas básicas que
regulen la funci6n pGblica relativa a la flU1daci6n, -
conservaci6n, rrejoramiento y crecimiento de centros ur 
banos de poblaci6n y definir los principios conf orrre -::::: 
a los cuales el Estado deberá ejercer sus atribuciones 
para detenni.nar las proviciones, usos , reservas y des 
tinos de tierras, aguas . y rosques. -

La ordenaci6n y re::_¡ulaci6n de los Asentamientos -
Humanos tiende a lograr entre otros prq>6sitos, el de
sarrollo equilibrado del país arrronizando la inter re
laci6n de la ciudad y del carrpo, ronpiendo con los ana 
cr6nicos desiquilibrios que dan base a un neocolonia-:: 
lisno interno; por ello, tarnbiffi1 debe encaminarse a fo 
rrentar una adecuada vinculaci6n socio-ecoOCmica de las 
ciudades, en concordancia con un sistema nacional. 

FACUL'l7IDFS PARA EL DESARROIJ.O URBANO DE LAS FUNDI\ 
CIONE.5 DE IA FEDERACION, ESTAOO Y MUNICIPIO. 

A).- La Federaci6n.- Corresponderá expedir el plan 
de desarrollo urbano, vigilar su ejecuci6n y partici
par en los procesos de conurbaci6n entre dos o más en
tidades federativas; celebrar convenios de carácter ge 
neral en materia de acciones e inversiones, con los go 
biernos de las entidades federativas y oon los Ayunta:: 
mientas; proponer al Presidente de la Rep6blica rredios, 
instrurcentos y rrccanisrros que aseguren el etmp lirni.ento 
de los planes; ser 6rgano de OJnsulta del ejecutivo fe 
deral, en materia de desarro.llo urbano; asesor a las -::::: 
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entidades federativas y a los municipios en la elabora
ci6n de sus respectivos planes. 

B) .- ENTIDADI;s FEDERATIVAS podrán: 

Expedir la ley local de Asentamientos Hurra.nos co-
rrespondientes a elaborar y ejecutar el Plan local de -
Desarrollo de los Asentamientos Humanos; determinar la
fundaci6n de nuevos centros urbancs de poblaci6n; esta
blecer el régirren aplicable a los procesos de oonurba
ci6n en el ámbito de los territorios municipales de su
entidad. 

C) .- A 1DS AYUNTAMIEN'IDS quedan facultados princi
pa1Jrente para: 

Expedir los reglamentos y las disposiciones admi
nistrativas orientadas a ordenar los Asentamientos Huma 
nos, proponer a su gobierno local la fundaci6n de un ..::: 
nuevo centro urbano de poblaci6n dentro de los lllnites
de su Jurisd.icci6n; establecer los planes municipales -
que prevean acciones e inversiones y que se oriente a -
regular el rrejoramiento, la conservaci6n y el crecirnien 
to de los centros urbanos; determinar los distintos - =
usos, provisiones y reservas de los predios ubicados en 
los centros de Poblaci6n de Jurisdicci6n, y participar, 
en los términos de la I.egislaci6n correspondiente, y en 
los procesos de oonurbaci6n. 

Los decretos de los Ayuntamientos, por su naturale 
za j u!'fdica, generan derechos y obligaciones que delJe-::" 
rán currplir tanto los particulares caro los organisrros
públicos. 

1.- Ll.mi.taci6n en el uso del predio. 

"Los predios oortprendidos en la zona declarada re
serva territoriaJ_, se utilizarán por sus propietarios -
en forma que no presente obstáculo al futuro aprovecha
miento detenninado por las rorrespond.ientes declarato-
ri:is de iJSOS y destinos". (A.rt. 42) 
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2.- Limitación en los pennisos para edificar en -
un predio. 

"Las declaratorias que establezcan provisiones, -
usos, reservas y destinos de áreas o predios, entrarán 
en vigor a los sesenta días a partir de su población, -
y deberán ser inscritas, dentro de los díez días si- -
guientes, en el Registro Público de la Prcpiedad y en
los otros registros que correspondan a raz6n de la 11\3.

teria". 

"Las autoridades administrativas no expedirfill nin 
gún penniso, autorización o licencia que contravenga :: 
a lo establecido en los planes y declaratorias rrencio
nadas en este artículo. Las que se ~iCian no obstante 
esta prohibici6n, serfill nulos de pleno derecho". - - -
( Art. 43 ) 
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1.4.- EN IA LEX;ISIACION FDRESTAL. 

El propietario de un bosqm no pmde explotarlo a 
su entera libertad, porque debe sujetarse a las nomas 
de la Iey Fbrestal y a su reglarrento, que tiene oono -
finalidad de cuidar esta herrrosa riqueza nacional. El
duefo debe ooncretarse a un plan Mcnico de explota- -
ci6n que es ~do por la Sub-Secretaría de Recursos 
Forestales y de caza, que tiene caro fin cuidar la Re
forestaci6n. 

El presente estudio nos ha servido para oonocer -
hasta que graoo restringe a la propiedad. Que ha sido, 
que es y que será el derecho rrás limitado dentro de -
cualquier noma. 

A continuaci6n exponenos en manera específica ca
da una de las limitaciones a la prcpiedad, qre locali
zanos en el presente estudio de la presente nomia de -
derecho. 

1.- Un l:x>Sque deberá ser explotad:> oonforrce a los 
lineamientos extrictaroonte ~oos de un estudio daso 
n&rl.co. "Art. 30. La planeacHSn tknica y la correcta=
ejecuci6n de los aprovechamientos forestales en el - -
pats, cEberán fundarse en estudios de profesionistas -
forestales, en los casos que esta ley señale, quedando 
a cargo de los interesados el pago de los derechos que 
correspondan por la elaboraci6n de estudios dason6ni
cos o por el sostenimiento de los servicios técnicos -
que re:juieran los aprovechamientos autorizaoos". 

Es decir para qt.e un individoo pueda explotar su
bosque, que quiera vender sus arboles a una industria
madedera, tendrá la obligaci6n de ir ante la autoridad 
carpetente, en este caso serta la SARH, solicitar per
miso para la explotaci6n y éstos tendr1an que hacer un 
estudio por profesionistas forestales, para darle a co 
nacer si puede llevar a cabo la explotaci6n o cuantos= 
rootros o hectfu-eas puede disponer, y qt.e sin este estu 
dio no pxlrá ni siquiera rrover un dedo, y si lo hicie=
re puede caer en las consecuencias que la misma ley -
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preVé" en el capitulo de infracciones, artículos 127 
a 141, qua puede ir desde 6 neses a 10 años de pri
si6n y rrultas desde $100.00 a $20,000.00 pesos. 

lo misrro sucede en el caso de oonvertir lll1 bos
que a lll1 canpo de cultivo. 

2.- El prcpietario de lll1 bosque que desee cam
biar ~te, desnont~lo para convertirlo en canpo -
agñoola, necesita el penn:iso de la autoridad fores
tal. 

"Art. 44. Los desrrontes en terrenos cubiertos -
de vegetaci6n arlJ6rea o arbustiva, para abrir nuevas 
tierras al cultivo agríoola o a la explotaci6n gana
dera, s6lo se autorizarán por la autoridad forestal
cuancb la pendiente del terreno no sea sq>e.rior al -
quince por ciento y los suelos, por espesor y cali
dad, pe.rmi tan Cil.'e el uso qoo pretenda hacerse de - -
ellos, en forrca permanente y con mayores beneficios
eoon&ti.oos que los que puedan obtenerse oon su apro
vechamiento forestal, pres en caso oontrario, deben -
permanecer enrrontados" • 

3 .- s6lo se permitir~ que se pastare en ciertas 
áreas. 

"Art. 47. Es de interés público la limitaci6n y 
el oontrol de pastoreo para la adecuada oonservaci6n 
y propagación de la vegetaci6n forestal y en su caso 
la prohibición de pastoreo de determinadas especies
de ganado" • 

A sabiendas que un oosqoo no rre da determinados 
rendimientos, porqoo la autoridad ne limita para ex
plotarlo, y prefiero neter animales para el pastoreo 
pero ne resulta igual, porque está prohibido el pas
toreo de determinadas especies de ganado, y en este
caso tena.re que oonsultar la autoridad, para que rre
diga que tipo de ganado puedo introducir a mi zona -
oosrosa para su explotaci6n. Todo esto resulta difí
cil, porque si la autoridad forestal rre pernúte el -
pastoreo de ganado caballar, pero que a mi no rre - -
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gustarán los caballos o porque no dejan buenos rendi
mientos y son muy tardados para su aprovechamiento, -
por varios lados eno::mtrar:ía dificultades para dispo
ner de mi propiedad. Ahora, ¿po~ razones hace esto 
la autoridad forestal? por esto, prohíbe al pastorecr 
de ciertos ganados en zonas bosrosas, porque rm.ichos -
de ~tos resultan dañinos para los fu:OOles, por ejem
plo si se penni tiera el ganado cabrío, arrasaría pri
irero ron la poca maleza y despoos con la rorteza de -
los árboles y la ronsecuencia seria, que se errpezaran 
a secar los fuboles por falta de protecci6n de su ror 
teza, pol:qlE bien conocido es, que estos anirrales se= 
cxm:m todo. Por tal circunstancia esta ley limita el
pastoreo de ciertas especies de ganado. 

4.- Estará expuesto a vedas. (59) 

"Art. 52. Cuanoo las oondiciones silvírolas de -
i.ma zona lo exijan, el Ejecutivo Federal p:xirá, pre-
vio estudio forestal, econ6nico y social por parte -
del servicio forestal, declarar vedas parciales, tota 
les, tarporales o indefinidas". 

"Art. 53. Al decretarse tma veda, que se tramita 
ráprevia citaci6n y audiencia del o de los interesa= 
dos, quienes disfrutarán del ténnino que señale el re 
glanento de esta ley para su defensa, se precisará eI 
área que ccnprenda las especies vedadas y las m:rlidas 
necesarias para su vigencia, publicándose el decreto
rorrespondiente en el "Diario Oficial" de la Federa
ci6n ••• " 

Se señalan vedas porque la zona boscosa puede es 
tar en peligro de desaparecer, por tener muchos árbO=" 
les seoos o por tener ooa gran ~ arrasada y esto -
traeria cxxro ronsecuencia varios problemas, que se ro 
m:ntan ~ adelante. -

59.- VEDAS.- Se entiende por VEDA la prohibición 
o limitación de aprovechar o explotar los -
recursos forestales en una región. Art. 147-
del Re~¡lamento de la Ley Forestal. 
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5.- Se irrpondrá al titular la inperiosa obliga
ci6n de asociarse con otros. 

"Art. 55. El Ejecutivo Federal, cuancb lo esti.r!E 
ronveniente y previos los estudios correspondientes,
J;XJ<lrá nodificar los términos de las vedas, o levantar 
las total o parciaJ..rrente, sierrpre que previarrente sé= 
organicen las industrias estables, capaces de aprove
cllar raciona.lnente y conservar en fonria adecuada las
áreas previarrente vedadas". 

S6lo ¡xxká levantar vedas, ya sea parcial o to-
talnente y sie:tpre y cuando se organicen las indus- -
trias. Podrfa resultar que al organizarse dos o tres
industrias, traiga consecuencias res graves, porque -
a las industrias s6lo les interesa e:xplotar a lo náxi. 
ro \IDa zona boscosa, irnportandole solarcente sus renaI 
mientes o las utilidades, pero echaría de m:mos lo -= 
que la autoridad forestal desea llegar, es decir, re
forestar, caro se va e:xplotando se debería ir refores 
tando, pero en realidad no sucede así las industrias=
rnandan a desrrontar, arrasando todo dejando un lugar -
des~ex>, para ronvertirse después en un lugar árido. 

Pero si una industria se organizara con particu
lares, dueños de los bosques, tal vez los dejen en la 
ruina, porqre oon el dinero que les dieran tendrían -
que cc.m8r por algilll tienpo y tendr.m qoo reforestar,
porque la industria no lo va hacer, por el simple he
coo que a él s6lo le interesa la rcateria prima, que -
es la madera, para hacer sus prcx:luctos y nada más, de 
reforestar ni un centavo han de gastar. 

6.- Cbligar a penrianecer caro reservas foresta-
les nacionales si se encuentra arlxüada la zona. 

"Art. 61. Al hacerse el inventario forestal na-
cional, el Ejecutivo señalará las zonas arboladas que 
deban considerarse pennanenterrente caro reservas fo-
restales nacionales, las cuales ser~ inalienables e-
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irrprescriptibles y s6lo podr§n utilizarse, en caso ne 
cesario, para el abastecimiento de productos foresta:: 
les ra;¡ueridos por las dependencias del gobierno f ede 
ral, o para las obras del servicio pablico encarenda:: 
dos a las mi.srras, debiendo hacerse la explotaci6n p:>r 
el pre.pío E.stado". 

De nada sirve tener zonas arboladas, si de ellas 
no voy a obtener ninguna utilidad, porque el Estado -
las declare reservas forestales nacionales en forma -
pernanente, p~ francanente ser!a una prq>iedad can
pletarrente muerta a mis intereses, al rrenos seria ron 
veni.ente en ronvertirla en un centro de recreo y ro-= 
brar a las visitas, pero si es un lugar muy ra10to y
escondido en donde ni las noscas se paran resultar1a
lo misrro, lo rrejor sería deshacerse de él. 

7 .- Estar sujetos a las medidas necesarias o acle 
cuadas que dicte la autoridad Forestal para nejorar :: 
el sistema de aserrto. 

"Art. 74. La autoridad forestal inpondrá las rre
didas adecuadas para rrejorar los sistemas de aserr1o, 
para disminuir el labrado con hacha y el procedimien
to primitivo de elaboraci6n de carb6n vegetal y, en -
general, las que tiendan a rrejorar el aprovechamiento 
~ corrpleto de los productos forestales, reduciendo
los desperdicios". 

Las rredidas que dicta aqill la autoridad forestal, 
son adecuadas porqu: as! pennite que con maquinaria -
nueva y no con la rustica de mano, se heche a perder
mucho material, qlE en todo caso es la materia prina, 
y así se aprovecharía ~ esta materia a los muchos -
usos a la que es utilizada, atm:IUe es un recurso reno 
vable, pero danasiado tardío, porque cuantos años di:: 
latan para crecer y cuantos nú.nutos para derribar los
y procesarlos. 

8.- A sabiendas de que los productos correspon
den al dueño en virtud del principio de accesión, no
pueden disponer de ellos sin la previa autorizaci6n -
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de la autoridad. 

"Art. 75. Toda persona física o m:>ral que preten
da industrializar o industrialice la materia prima pro 
veniente de los aprovechamientos de la vegetaci6n fo-= 
restal, está obligada a solicitar de la autoridad fo
restal, el penniso para establecer y hacer fmcionar -
sus instalaciones industriales". 

Podr!am:JS decir que por naturaleza humana la pro
piedad esta linútada, tanto en la zona urbana caro en
la rural, en la urbana desde una pequeña barda o una -
excavaci6n para drenaje, necesita solicitar penn:i.so y
tOdavia pagar por ese permiso, y ahora venos aqfil que
es la rural, aunque por principio de derecho le corres 
penda al duefu los productos de su prcpiedad, tiene --= 
que solicitar permiso para disponer de ellos, quiera o 
no quiera, le guste o no le guste. 

9.- Se fijar~ la cantidad m!nima. que debe darse a 
cada producto para su elalx>raci6n. 

"Art. 76.- La autoridad forestal fijará el grado
m.tnino de industrializaci6n que deba darse a cada pro
ducto proveniente del aprovechamiento de la vegetaci6n 
forestal, tallando mrco fimdamento el adelanto alcanza
do por las industrias establecidas en el pais o las po 
sibilidades de las nuevas". -

Según la producci6n que se haya desarrollado y si 
reforestaron, y ésta misma haya alcanzado su punto rrá
x:i.no para poder disponer de él, entonces la autoridad
forestal autorizará su explotaci6n, pero fijar~ el gra 
do m1nino de esta materia prima para su aprovechamiento. 
Es decir, si la materia prirra. se va ha industrializar, 
por cada producto que se haga se fijar§. el grado míni
no para su producci6n, ejerrplo: para la fabricaci6n de 
triplay el grado rnfn.ino a prod.ucir serful X tolenadas,
para el fibracel otro tanto para el carh'Sn otro igual 
asi sucesivarrente se dará a cada producto, según su irn 
portancia y la necesidad de nuestro país. -
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CONCLUSIONES 

'Ibdas estas limitaciones que henos visto en la -
presente ley, no son otra oosa que prevenciones del -
suelo y del subsuelo de las regiones f~rtiles o de lu 
gares carpletarnente bosoosas, porque de lo contratiü= 
si no hubiera estas lirnitantes a la propiedad dentro
de esta ley, es probable que en estos d1as ya no exis 
tieran bosques en nuestro país y a consecuencia de -= 
ello puras zonas des~cas. Por ejenplo si no se - -
hicieran estudios deson6rnioos para la explotación de
los l:x:>sques, ya sea para cambiarlo en canpo agdoola, 
o para el pastoreo, o no se expusieran vedas o por la 
sinple e:xplotaci6n para la industrialización, etc. , -
ya no tuvieranos lugares para ir de un día de canpo. 
Con el s.i.ITple hecho de decir, si se permitiera el - -
arrasamiento de varias hectáreas de bosques, el suelo 
se oonvertiría en una zona árida, dejaría de llover, 
sabercos que en lugares bosoosos, que por su ciclo na
tural hacen producir lluvias continuas, de esto pode
rros citar cx:m::> verbigracia, la zona del Mezquital en
el Estado de Hidalgo, o en la parte norte de la Repú
blica Me.xicam;, precisarrente en los estados de Sonora 
y Chihuahua qUe son lugares CX11pletarnente áridos y ár 
boles en nada abundantes y las lluvias son muy esca-= 
sas, y por el otro lado citanos los estados de Tabas
co parte de Veracruz y Puebla, que son lugares en don 
de existen lluvias constantes en todo el año, por el= 
hecho de que hay muchas zonn.s boscosas, y gracias a -
las lluvias muchos canpesinos se benefician, porque -
son esenciales para sus cultivos de tenporal. 

A continuación trascril:x:> algOnos párrafos del -
diario "IA PRENSA" del día 11 de junio de 1984, en re 
laci6n a la explotaci6n irracional de los lx>sques y -:: 
sus consecuencias. "Hasta hace poco las nasas foresta 
les ocupaban rriás del 30% de la superficie del E.stadü= 
de ~co; pero el iranejo irracional que se hizo de -
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esas áreas origin6 la p€rdida de aproxiroadarrente 450 
mil hectáreas arboladas. Para 1987, se perder~ 50 -
mil hectáreas n0s. 

"De di~z años a la fecha, esta regi6n caro otras 
en el país, enfrenta un grave fen6rreno ecol6gico e -
hidrol6gico ocasionado ¡;x:>r la tala inrtoderada, clan
destina, sin técnica, incendios preneditados y pasto 
reo de ganado; hay incertidumbre en la 4>oca de uu:: 
vías y el 16gico trastorno en la agrfcultura, y ade
nás, en la perforaci6n de ¡;x:>zos para abastecer a la
regi6n. 

Los canuneros del municipio de Atlautla, Edo. -
de Mfud.ro, nanifiestan: "Hace años dinos en conce- -
si6n la eJq?lotaci6n de nuestros bosques a la fábrica 
de Papel San Rafa~!, pensando que con ello nuestro -
pueblo recibiría progreso y desarrollo. Que desenga
ño tan grande herros tenido, pues solanente los caci
ques se han enriquecido con esa tala, que resulta in 
noderada, sin técnica y criminal. -

"Inm:xlerada, dice, ¡;x:>rque no s6lo derriban los
árboles que tienen ronvenidos, sino que se está arra 
sando con toda clase de plantas, dejando ,grandes - :: 
áreas sin vegetaci6n, sin técnica, ¡;x:>rque no se repo 
nen con reforestaci6n los árboles tirados, y no hay:: 
la intenci6n de realizarla, y criminal, po:rque al ser 
devastados estos bosques se ha transformado la ecolo 
gía, se ha enrarecido el medio ambiente, se ha ercr-= 
sionado la tierra y cada vez se hacen nás tardías -
las épocas de lluvias, e incluso se han secado ya -
llllOS veneros". 
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1.5.- EN EL REmllMEN'IO DE CONSTRIJXICNES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

F.ste Reglarrento contiene innurrerables limitacio
nes o restricciones a la prcpiedad, al misno tiarpo lo 
a:>ntenpla direct.anente en el artículo 32 qre al tenor
dice: El Departarrento establecerá las restricciones -
qt.e juzguen necesarias para laconstrucci6n o para el -
uso de bienes inmuebles ya sea en fonna general. •• "El 
prcpio Departamento hará que se currplan las restriccio 
nes inpuestas a los predios con flU1dam:mto en la ley y 
en sus reglatrentos" • 

1.- LIMI'OCICN A CCNSTRIJm EDIFICIOS EN :r..ooAAES 
CERCAN:>S A IDS CAMPOS .DE. A\l!ACIOO. 

Existe la restricci6n de la altura de las cons
trucciones que se encuentran cercanas a los Aeropuer
tos, limitaci6n fijada por la Direcci6n General de Ae
ronáutica Civil de la Secretaria de Canunicaciones y -
TraMportes. (Art. 34) 

Es probable que sea una de tantas que s1 se lle
ve a cal:x:> caro restricci6n, porque cerca del Aerq;>uer
to de esta ciudad capital, no existe edificio que ten
ga alguna altura demasiacb alta, caro las que hay en -
otra periffil'ia del Distrito Federal. 

2. - LrnITACION. - a no construir o rrodificar al-
g(m edificio, mientras no se pague el permiso o licen
cia para hacerlo. (Art. 49 y 54) 

Llegarros a lo nÉS pesado, a una de las limita
ciones rrás perseguidas por los inspectores de la Teso
rería del D.F. , ya que continuarrente visitan obras en
construcci6n o de rem:xielaci6n, para revisar si estlín
en 6rden la docum:mtaci6n para realizar dicha obra. 
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3. - LIMITACICN A IA AL'IURA DE :WS EDIFICIOS. 

Es decir que nin::fon edificio pcx:lrá elevarse a la 
altura, lo que ~ dos veces lo ancho de la calle. F.sta 
restricci6n no sienpre se currple, pbrque tenE!TOs caro
ejenplo el nuevo edificio de PEMEX, que se localiza en 
Marina Nacional, que cuya altittrl es aproximadarrente -
seis veces mayor a lo que mide la calle. (Art. 70 y 71) 

Asi caro este ejenplo hay muchos dentro del Mea 
del Distrito Federal, no s~ porque raz6n transcriben -
restricciones en el reglarcento, si a la rrera hora no -
se van a CUIIplir o por alguna otra circtmStancia se -
oto:rgren las licencias para tales gigantes de hierro,
es decir, que por debajo del agua pasen muchos bille
tes y cnn eso queda arreglado todo. En todo ~to se -
puede sintetizar, que varios funcionarios se presten a 
tales ananalias, que por consecuencia van contra los -
principios y el bienestar de los &:!lás ciudadaoos, por 
que un edificio de esta md::lle y si está edificado en= 
~ea nruy poblada, traerá rrás gente y por consiguiente
nás veh!culos y por resultado eti:x:>tellamientos y pro
blemas de circulaci6n. 

4.- LlMITlV::ICN A IAS DIMEmIONES DE LOS PATIOS 
DE ILtMINACICN Y VEm'IIJ\CICN. 

!Ds patios tendrfill dirrensiones mllri.rnas en rela
ci6n con la altura de los parane1tos verticales que -
los limitan, ej.enplo: · 

Para piezas de habitaci6n, c::amrcios y oficinas: 

CCN ALTURA HASTA 

4.00 rn. 

(Art. 73) 

8.00 rn. 
12.00 rn. 

DIMENSICN MINIMA 

2.50 rn. 
3.25 rn. 
4.00 rn. 
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5. - LIMI'mCICN SOBRE IA ILlMINACION Y 
VENI'ILACION. 

Las habitaciones destinadas a dormitorios, alco
bas, salas o estancias, del::erilli tener iluminaci6n y -
ventilaci6n natural, ya sea que den a la vía pt:iblica o 
a superficies descubiertas. La superficie total de ven 
tanas para la iluninaci6n no debe ser rrenor a la quin:: 
ta parte de la superficie del piso de la habitaci6n y
a su vez la superficie para la ventilaci6n será, por -
lo rrenos una tercera parte de la superficie de la ilu
minaci6n. (Art. 74-75) 

El punto cuatro y cinco, respecto a estas limita 
ciones, pués están bien enfocadas para la seguridad ae 
los habitantes de los departarrentos o para los enplea
dos de oficinas, porque la ventilaci6n y las dimensio
nes de las ventanas, es elarento esencial, po:rque por
rredio de ellas nos llega el dispensable oxígeno, aun
que no sea muy puro en esta ciudad. 

6.- LIMI'mCICN A IA CIRCULACION 'rIPO HORIZOOTAL 
ro'l RESP~ A I.DS PASILI.OS. 

a) • - IDs pasillos de circulaci6n para el pt:iblico 
será de l. 20rn. de ancho, (Art. 77 Fr. II y IV) y una -
altura que no disminuya de 2. 50 m. tarrpoa:> contener sa 
lientes o trcpezones que disminuya su anchura. (Fracc7 
III) 

b).- Para la construcci6n de barandales necesita 
una altura mtnima de • 90 cent!Iretros y se construirán
ª manera que inpida el paso de los niños a tra~ de -
ellos. (Art. 77 fracc. IV) 

Esta restricci6n va ligada con el artículo 81 -
del reglanento en consulta, que se irenciona en la limi. 
taci6n n~ro ocho de esta misrra relaci6n •· 
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7. - LIMr.mCION EN IA AfOIURA DE IAS ESCALERAS. 

a) • - En todo tipo de edificio sus escaleras será 
de un rnfuimJ de 1. 2 O mts. , de ancho con excepci6n de -
los unifamiliares o los de servicio qu:= serfü1 de 90 y-
60 cent!rretros respectivarrente caro m1nim::>. (Art. 78 -
fracc. III) • 

b).- Las escaleras en los centros de reuni6n sa
las de espectáculos, tendrcm lil1a anchura :m1nima igual
a la sl.llE. de las anchuras de las circulaciones a las -
que den servicio. (Fracc. III, párrafo tercero). 

c).- En los descansos deberá ser una anchura por 
lo mínino, igual a las escaleras reglarrentarias. (Fracc. 
IV) 

d).- s6lo se pennitirán escaleras de caracol pa
ra casas lll1ifamiliares, oficinas y o::::irrercios pero si -
su sq:>e.rficie es rrenor de 100 m2. (Fracc. V) 

8.- LlMITACION EN ros ACCESOS y SIU..IDAS PARA 
CENTROS DE FSPEC'I7\CUIDS, HOI'EIES, HOSPI
TALF.s, CENiroS DE REUNION. 

a).- I.í>s accesos y salidas, salidas de energen
cia que canuniquen a la via ptlblica, tendrán un mínirro 
de ancho de 1. 20 rretros, se exceptuan las de los edi.fi 
cios unifamiliares, departarrentos y oficinas. {Art.81) 

b) .- Ademfil; deberán contar con anlil1cios lumino
sos que indiquen la salida de energencia, y ~stas de-
ben estar en fomia permmente luminosos, alil1que se lle 
gase a suspender el servicio eléctrico. (Art. 84) -

e).- Las puertas de las salidas sierrpre ser&n -
abatidas hacia el exterior, a~ no habrá puertas si 
rrn.tladas ni se colocar&n espejos en las puertas. (Art.85) 
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A).- En relación a ésta, en lo particular es -
demasiado angosto, para establecerse l. 20 mts., caro
mfuirro, porque saberos biél que en estos lugares hay
rnucha concurrencia por parte del pt'ibliCXJ, y estos pa
sillos de acceso y salida resultan insuficientes para 
el caso de un incendio o temblor, porqm la gente se
alarma y trata de salir a corro de lugar sin i.nportar
le los dercás, caro ejenplo pongo el recién incendio -
de la Cineteca Nacional, en donde result6 deficiente
los pasillos de salida tanto los usuales ccm::> los de
urgencia y a consecuencia de ello hubo muchas desgra
cias personales. 

B).- los anuncios luminosos con respecto a las
salidas, deber~ estar permanenterente encendidas du
rante los eventos qt.e se realicen, por que es la Gn:i.
ca manera de saber exactaroonte en donde se encuentra
la salida en caso de urgencia, el reglarrento nos ha
bla de errergencia, t~o mal aplicado, porque se;Jtln 
el diccionario de la lengua española significa: acci6n 
y efecto de ererger, y ~ste a su vez significa: bro
tar salir el agua u otro liquido, la palabra correcta 
es urgencia. 

C).- Además no habrá puertas simuladas, ni se -
colocarfili espejos, porque &tes engañarían a los con
currentes en caso de una salida apremiante y dilata
r!a ~ la desocupación de una sala. 

9.- LIMITACIONES EN IAS PREVISIONE:s (X)NTRA 

m::::ENDiffi • 

a).- IDs edificios con altura de 15 netros, con 
excepción de los unifanú.liares, deberán contar en ca
da piso con extinguidores contra incendio y con seña
lamiento qoo indique su ubicaci6n. (Art. 87) 

b).- Si el edificio es construido en tnla super
ficie nayor de cuatro mil rretros cuadrados deberá con 
tener aderas: -
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1.- Pozos de incendio; 
2. - TanqtEs o cisternas para aJmacenar agua; 
3.- Dos banbas autanáticas una de notor de can-

busti6n interna y la otra el€ctrica; 
4.- Una red hidr~ulica para alirrentar directa y 

exclusivarrente las mangueras ex>ntra incen
dio. 

5.- En cada piso, gabinetes mn salidas contra
inoondio cbtados de conexiones para mangue
ras. 

6.- Las mangueras deber~ ser de 33 rnilliretros
de diWetro, de material sin~tico. 

(Fracc. II) 

c) .- :Ws edificios ron altura mayor de 60 metros 
deberá ex>ntar en la azotea un espacio adecuado con una 
dirrensi6n de lOxlO metros, para qué en caso de urgen
cia pueda aterrizar un helio'.Sptero. (Art. 87 Fracc. III) 

d).- Deben contener un sistema de alarma y estar 
en lU:Jares visililes, los edificios superiores a 10 rú
veles, dedicados a cxm::rrcios, oficinas, hoteles, hospi 
tales y laboratorios. (Art. 94) -

Aunque verros que éste reglamento nos exige mucho 
en cuanto a las medidas de incendio, a veces resultan
insuficientes, otro caso concreto que cito, es el in-
o:mdio de una de las torres de las oficinas de Petr6-
leos Mexicanos, en que no pudieron sofocar de iruredia
to el fuego, ya que o::msumi.6 mili; de cinco niveles y -
por fortuna no oclirri6 en horas de labores, sino las -
consecuencias hubieran sido más graves. 

10.- LIMITACION EN IAS lliSI'AI.ACIONES HIDFAULICAS 
Y SANITARIAS. 

La capacidad de dep6sítos de agua debe ser según 
la edificación: 

a).- Para los destinados a la habitación, deben
contar con 150 litros por cada habitaci6n. (Art. 116,
Fracc. I) 
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b) .- En los centros de reuni6n y salas de espec
t&culos, seis litros por espectacbr. (Fracc. II) 

c) .- En los edificios para espectáculos deporti
vos, dos litros por espectador. (Fracc. III) 

En la cuesti6n de los dep6sitos de agua, en los
edificios dedicados a la habitaci6n, el reglarrento es
tablece un nú.nirro de 150 litros por habitante, aurv::iue
parezca ser suficiente en una edificaci6n de esta indo 
le, porque aélenlfu> se programa para cierto nÚTiero de ha 
bitantes por cada departanento, pero al transcurrir ae 
los años, en esos departarrentos ya se duplic6 el ntlzre
ro de los habitantes, por muchas razones se enpiezan a 
aglarerar en cada departanento, que se viene a vivir -
la naná, la he.mana, el sobrino que viene a estudiar,
etc, etc. , y para este tierrpo ya no se destinan 150 1i 
tros p:>r habitante sino que 50 litros por cada uno de= 
ellos aproximadanente. En este artículo se debe pre- -
veer para el futuro, aurrentándose al.ll"qte sea exagerada 
la cantidad de agua por cada habitante, por lo qua pue 
da ocurrir iras adelante. -

11.- LIMITACIOO EN LJ\S INSTAIACIONES ELECI'RICAS. 

a).- Todos los edificios deber~ contar ron cier 
to ntirero de luces o l&tparas, y en cada una de sus .::: 
piezas, (Art. 120) y si no cuentan con el nmero que -
se requiere, los planos no se los aprobarán. 

b) .- IDs edificios destinados a hospitales y de
rcás que tengan ooncurrencia pOblica, deberán contar -
con sistemas de iluninaci6n de urgencia con incendio -
auta!átioo. (Art. 121) 

Todo tipo de edificaci6n cualquiera qua sea su -
tamaño, re::JUiere tanbiál de un buen sistana de alunbra 
cb artificial, para que en la mche no dificulte los=
trabajos en las oficinas ni mucho ne.nos en los hospita 
les, por eso el articulo antes citado de este reglarreñ 
to, exige de lll1 nGrrero suficiente de l~aras para ca=
da pieza. 
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Inaginece, que tm hospital tuviera un excelente 
alunbrado, pero no tuvieran el sistema de ilurninaci6n 
en caso de urgencia que se necesita cuando se inte- -
rrwpe la energía el~ica, en caso de qre un pacien 
te estuviera en la sala de operaciones interviniéndO:
le, es prablable que le e.xti.rparfan tm 6rgano por - -
otro o sinplerrente allí se queda. Por tal rrotivo esta 
restricci6n es de muy severa aplicaci6n, porque los -
planos de ronstrucciones con respecto al sisterra de -
energía el~ica, tiene que pasar por la Secretaría
de Carercio SELU1, y por la canisi6n Federal de El~ 
tricidad, para que sea aprobado y si es deficiente el 
alurrbrad:> se rechazará. Puede suceder que en los pla
nos se CU!'lplan tcdos los requisitos que se necesitan
para este sistena, pero en el m:::xnento de construir y
de harer las instalaciones, se disminuya la cantidad
de l§rrparas caro la calidad del material, para aho- -
rrarse cierta cantidad de dinero. Ya que por el lado
de la inspecci6n por parte de las autoridades ccnpe
tentes, no se lleva a cabo ~ta, para ver si se cum
plieron con tcxlos los detalles de las instalaciones -
el~icas. 

12.- LIMITACION EN I.AS COOSTROXICNES DE 
AI.BERCAS. 

lb inportando cual fuere su tanaño y forma debe 
r~ tener: -

a).- Equipos de circulación, filtraci6n y puri
ficación de agua. 

b).- Boquillas de inyecci6n. 

e).- Rejillas de succión distribuidas en la par 
te onda de la alberca. -

d).- Andadores a las orillas, con anchura míni
ma de 1.50 netros, de material antiderrapante, sin -
que se hagan encharcamientos. 
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e).-I.Ds tranpolines deben sujetarse a ciertas -
rredidas que establece el articulo 178, en la tabla de 
rredidas, por ejerrplo: Las alturas rrrud.rnas pennisibles 
serán de 3 retros para los tranpolines y de 10 rretros 
para las platafm:mas; en la anchura de los tranpoli
nes ser§n de O. 50 retros y la mínima de la platafonna 
de 2.00 ~tros y la superficie de arrbos ser~ antide
rrapante. 

En relaci6n a esta lirnitaci6n, estoy de acuerdo 
en todos los requisitos, pero siempre y cuancb se tra 
te de albercas pGblicas, porque s1 lo requiere, pero: 
en caso de aThercas privadas, son denasiados requisi
tos, y debería dejarse al particular hacerla a su en
tero gusto y a su m::x:b. 

13.- LIMI'mCIONFS EN E.STACICW\M.IENl'üS PUBLICX1S. 

a).- No entrarán en servicio los estacionamien
tos que no cuenten con su ~ea pavimentada y tm drena 
do adecuadamente, y bardado en sus oolindancias oon = 
los vecinos. (Art. 188) 

b) • - Deberán rontar ron sala de espera para la
recepci6n y entrega de los velúculos, debidarrente te
chada. (Art. 190) 

e).- Deberán rontar con dos carriles debidanen
te señalados para la entrada y salida. (Art. 189) 

d) .- Deberán rontar con una caseta de o:mtrol -
anexa al área de espera. (Art. 191) 

e).- Si es de varios mveles, la altura rrúnima
ser~ de 2.10 netros. (Art. 192) 

f).- Deber§n contar ron ventilaci6n natural. 
(Art. 197) 
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Las limitaciones a los estacionamientos que -
prevé este reglarrento y con relación a la ley sobre
Estacionamientos de Vehículos en el Distrito Federal, 
no llegan a currplirse en su totalic'iacl, hay infinidad 
de estacionamientos que son sinplerrente lotes de te
rrenos desocupados, que los utilizan para tales fi
nes, que no cuentan con pavirrentación, drenaje, a ve 
ces ni bardado, lo demás no se diga, de estos esta-= 
cionamientos a:munm:mte se pueden ver en los alrrede 
dores de los Juzgados en !!ateria Civil de esta ciu-= 
dad capital. Será letra muerta para los dueños de es 
tos lugares este reglarrento en lo que respecta a es= 
te capítulo, o sinple y llanarrente cunplen con cier
ta cantidad de dinero para entregar a ciertos funcio 
narios de este rano y asi.mto arreglado. 

CCN!LUSICl'ilES AL REGU\MIN.ro DE 

CCNSTRIJCCIOOES PARZ\ EL D.F • 

. Se ha visto en este estudio, que en cada t.ma de 
las legislaciones cx:.m:mtadas, henos encontrado limita 
cienes al derecho de propiedad. Pero se ha observadO:: 
que en la ley de la Reforma Agraria y en la legisla
ción Forestal, nos hablan de las restricciones en rra
n.era exclusiva a la propiedad rural, de hacer y de no 
hacer, y a~ no hay una ley que prohiba exactarren
te que cantidad de tierra puede poseer tm individuo, 
pero, con qoo baste que existan o se contenplen las -
~ropiaciones por nuestras leyes, esto es nás que -
i.ma prohibición a tener grandes terrenos dentro de la 
esfera rural, rx:>rque estas tierras son las primaras -
en ser afectadas por el gobierno Federal, para poder
las repartir a grupos de campesinos que la estan soli 
citando. Ahora bi~, en el otro lado de la rroneda, es 
decir, dentro de la propiedad urbana, las leyes antes 
mmcionadas, qi:e son la Ley de Asentamientos HUPrulOs
y el Reglarrento de Construcciones para el D.F., tam
bién restringen a la propiedad privada en actos de h~ 
cer o no hacer; pero aqtú un individuo es libre en -
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ser propietario de tm0, dos, tres o mil terrenos o ca
sas sin que exista el riesgo de perderlas, porqre no -
hay una legislaci6n que prohiba que cantidad de bienes
inmuebles pueda tener derecho un ciudadano. 

Despl.lt§s de estas observaciones, entrarros a nues
tra rráxiroa ley, la Constituci6n Mexicana, en esta tam
bi~ encx:mtrarros una variedad de limitantes al derecho 
de p:rcpiedad, qtE a oontinuación ~nerros: 

1.6.-.Algimas limitaciones al derecho de prq;>iedad, -
qre encx:>ntram::>s en la Consti tuci6n de la Reptiblica M:!
xicana. 

No podrfill acl:Juiri.r bienes innulebles las siguien
tes personas: 

a).- Los extranjeros. Hay excepciones sie!pre y
. cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exte 

ri.oi:es. (Art. 27 Fracc. I) • -

b).- Las asociaciones religiosas denaninadas - -
Iglesias. (Fracc. II) 

e).- Las institu:iones de beneficiencia pablica
o privada. (Fracc. III) • 

d) .- Las Sociedades cx:merciales por acciones. 
(Fracc. IV) • 

e) • - tos bancos. (Fracc. V) • 

f) .- Ninguna otra Corporación Civil, fuera de -
las antes mancionadas, podr!n tener en prq:>iedad o ad
ministrar por s1 bienes raioes o capitales inpuestos -
sabre ellos, con la tÍnica excepción de los edificios -
destinadcs direct:anente al objeto de la instituci6n. -
(Fracc. VI). 



{ 105 ) 

Con respecto a las Iglesias, s6lo pcx:1rill1 ad.]Ui
rir bienes inmuebles para sus servicios religiosos, -
pero pasan directarrente al dominio de la Naci6n. 

Según la Constituci6n prohíbe a las Sociedades
por acciones que tengan por objeto ad::¡uirir, poseer -
o administrar fincas rústicas, solanente las indispen 
sables para su establecimieto. -

En relaci6n a los bancos, es lo misrro que las -
sociedades por acciones, además hay bancos que tienen 
\ID departarrento especial para la adrninistraci6n de -
bienes irnnuebles , tal corro son los condaninios, acto
cx:npletar.'ente prolúbido por la Constituci6n. A los -
bancos se les ¡:ennite adquirir inmuebles por adjudica 
ci6n en juicio, pero deben venderlos en un año, prorro 
gable por otro año y hay casos en que no lo hacen. --=-

1. 7. -DEX::RE'ID QUE PRORIDG\ LOS CCNTRATOS DE ARREN
Dl\MIEN'ID DE LAS CASAS O LOCALF.S QUE SE CITAN, 
M&.JOR CCNX:Illl\. CCMJ: LEY DE CON:;EIACION DE -

RENrAS. 

En esta ley se puede observar la excesiva res-
tricci6n al derecho de prcpiedad, toda vez que se pri 
va al prcpietario del derecho de aurrentar sus rentas:
Desde que entro en vigor la presente ley, que fué el-
1~ de enero de 1949 en su nueva reforma, porque la
anterior a ésta fue el 31 de diciembre de 194 7' desde 
esta fil.tima fecha han transcurrido 35 años, sin que -
los propietarios puedan aurrentar en todo ese tierrpo -
un 10% de las rentas. 

Actualrrente que son $ 150.00, que un arrendador 
pueda recnger cada rres por la vivienda que está arren 
dando, y desde luego estar bajo las condiciones del :: 
C6digo Civil; irraginese, que el arrendatario solicite 
la reparación del bi~n inmueble arrendado por estar -
en malas condiciones o simplei1EJ1te cambiar puertas o
ventanas, que rosa puede hao~r el arrendador con mise 
ros $ 150. 00 pesos rrensuales que percibe de renta, cÜ 
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rro ejenplo es bastante clara la limitaci6n al derecho -
de propiedad. Psto es excelente desde el punto de vis
ta del arrendatario, pero desde el punto de vista con
trario, es una fatalidad que se cobren esas cantidades, 
y que esta ley todavía esté vigente. Por mi parte es -
loable que exista esta ley, por que si no estuviera vi
gente, las rentas de estas viviendas estuvieran al mi.s
rro paso que las presentes, exageradarrente elevadas, qtE 
son de muy difícil manera de pagar y esto va en detri~ 
mento econ6nico de los arrendatarios. 

l. B.- EN IA LEY DE CONSTROXIONES DE CER::AS EN 
PREDIOS 00 EDIFICADJS. 

El derecho de prcpiedad, es un derecho que ha re
cibido una gran cantidad de limitaciones tanto de tipo
legal caro de indole administrativo, a tal grado que se 
puede decir, que es uno de los derecms más restringi
dos en la actualidad. 

1.- LrnITACION A EDIFICAR BARDAS EN PREDIOS 
VACIOS. 

"Art. 2. - Están obligacbs a construir cercas a -
que se refiere esta ley, los propietarios de predios no 
edificados que se encuentran ubicados en zonas urbanas
de l Distrito Federal". 

Con respecto a esta restricci6n, su fin no foo -
exactarente en fo.ora. directa a obligar a los prcpieta
rios de ~tos predios, a construir cercas para tapar -
sinplerrente a éstos, sino que fue la raz6n de darle un
nejor aspecto a la ciudad y se evitaran que se acumula
r~ basureros en estos lugares. 
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2. - LI.MITACION A 00 UI'ILIZAR CUALQUIER Wl.TERIAL 
PARA IA CONSTROCCION DE CERCAS EN PREDIOS -

NJ EDIFICAOOS. 

"Art.4.- Las cercas en los predios podrfui cons
truirse con cualquier material, pero se prohibe errplear 
material que pueda poner en peligro la seguridad de -
las personas y de los bienes, caro madera, cart6n, -
alant>rado de pGas y otros similares". 

Bien establecido está, en este artículo, que -
prohíbe a los prcpietarios de este tipo de predios, a 
utilizar cualquier tipo de material, sería C:ontraproduoon 
te que autorizaran la construcci6n de cercas de cart6n, -
que en cualquier rrom:mto un curioso le eche un ceri-
llo y adios bardita, o de madera, que uno o dos afus-
ya esté conpletamente apolillada y a punto de irse al 
suelo, po:rque bien sabido es, que la madera en la in
terperie se pudre de innediato, y ésto pone en peli-
gro a los transeillltes que circulan por las banquetas-
que lindan con estos predios, de igual manera las cer 
cas de pGas, que resultarían de gran peligro para los 
peatones, por sus filosas puntas y porque daría mal -
aspecto a la ciudad en vez de rrejorarla. 

Una oosa rara poderros encontrar en este artícu
lo en donde dice: " ••• puedan poner en peligro la segu 
ridad de las personas y de los bienes" Se puede poner 
en peligro la seguridad de las personas, al construir 
cercas oon los materiales antes citados, pero no a -
los bienes, caro lo dice este artículo, solo se pon-
drían en peligro los bienes si húbiera alguna cons- -
trucci6n, rrás se está hablando de predios baldíos uni 
carnente. -

3.- LIMITACION EN LAS MEDIDAS DE IJ\S CERCAS. 

"Art. 5.- Las cercas de los predios deberán cons 
truirse de manera que su estabilidad sea firrre y ten-
drá tma altura mínima de 2.50 n-etros, un zócalo con -
altura m1nirru de 0.20 rretros y deberá presentar buen
aspecto". 
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En esta otra restricci6n refuerza a la anterior, 
ya que pide una estabilidaC. resistente, ya sea a la -
fuerza hunana o a los tierrpJs cl:imatol6gicos y aderrás
exige una altura de dos netros y medio, para que no se 
llegue a mirar al otro e.xtrerro, para observar si el -
predio esta l.inpio o es un basurero, y para ésto se es 
tableci6 este reglanento para evitar lo Ciltirro. -



CAP I TUL O II 

DIFERENI'ES TIPOS DE PROPIEDAD ACTUAL 

Actualmente la prcpiedad está constituida de la -
siguiente manera: 

ESTADO 

FEDERAL { J\rt. 27 Constitucional. 

ESTATAL { !?atrirronio del Estado. 

MUNICIPAL {Fundo Iegal. 

IND 

_equeños prcpietarios. 

Grandes prcpietarios o 
La.tiftmdistas. 

{

Prop. Comunal. 

LECI'IVA Ej idatarios -

Saberos que el Estado cuenta con su prcpiedad y -
para conocer de ello es necesario hablar del artículo -
27 Constitucional, que trata a la prcpiedad de una mane 
ra anplia y en cada W10 de sus aspectos, trata de resol 
verlos de una manera muy relevante y con principios ge:;: 
nerales, que habrán de servir caro principio para la -
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propia distribuci6n del suelo ~cano. 

El artículo de referencia en el pmafo prilrero, 
nos dice: "La prcpiedad de las tierras y aguas corroren 
didas dentro de los l.únites del territorio nacional co 
rresponde originalrrente a la Naci6n, la cual ha tenido 
y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a 
los particulares constituyendo la propiedad privada".
En este párrafo el Estado nos muestra lo que le corres 
pende por derecho, independienterrente que ya ha trans= 
mitido la totalidad del territorio nacional a la pro-
piedad particular o la de uso colectivo. 

Además nos dice: "La Naci6n tendrá en todo tiem
po el derecho de :inponer a la propiedad privada las rro 
dalidades qoo dicte el interés pablico, asf caro el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de -
los elementos naturales susceptibles de aprcpiaci6n, -
con el objeto de hacer i.ma distribuci6n equitativa de
la riqueza pablica, cuidar de sus conservaciones, lo-
grar el desarrollo equilibrado del pfils y el nejora- -
miento de las condiciones de vida de la poblaci6n ru
ral y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 
neresarias para ordenar los asentamientos humanos y es 
tablecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destI 
nos de tierras, agua y bosques, a efecto de ejecutar = 
ooras pt'.lblicas y de planear y regular la funci6n, con
servaci6n, nejoramiento y crecimiento de los centros -
de poblaci6n; para el fraccionamiento de latifundios;
para disponer en los términos de la Ley Reglarrentaria, 
la organizaci6n y explotaci6n colectiva de los ejidos 
y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propie 
dad agr:lcola en explotaci6n; para la creación de nue-= 
vos centros de poblaci6n agrícola con las tierras y ~ 
aguas que les sean indispensables; para el farento de
la agrícultura y para evitar la destrucci6n de los ele 
nentos naturales y los daños que la propiedad pueda su 
frir en perjuicio de la sociedad." (Párrafo Tercero) -
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Según la ley General de Bienes Nacionales publi 
cada en el "Diario Oficial" de la Federación el 12 de 
febrero de 1982, el Patrirronio de la Nación se carpo-
ne de: 

1.- Bienes del daninio pGblico de la Federaci6n, 
y 

2.- Bienes del daninio privado de la Federaci6n. 

IDs del daninio pGblico son: 

I.- IDs de uso comOn; 

II.- IDs señalados en los artículos 27 pmafos 
cuarto, quinto y octavo, y 42 fracc. rJ, de la Consti
tuci6n Política ~cana: 

a).- IDs recursos naturales de la platafonna con 
tinental y los z6calos sul:marinos de las islas; -

b).- Los minerales o substancias¡ 

c).- Los yacimientos de piedras preciosas, sal -
de gena y las salinas formadas direct.arrente por las -
aguas marinas; 

d).- los minerales u otros yacimientos orgfilúcos; 

e).- los conbustibles minerales s61idos; 

f).- El petróleo y todos los carburos de hidr6ge 
ro s61idos, liquidas o gaseosos; -

g).- El espacio situado sobre el territorio na-
cional, en la extensi6n y términos que señale el dere
cho internacional; 

h).- Las aguas de los nares territoriales; 

i) .- Las aguas marinas interiores; 

j).- Las lagunas y esteros; 

k).- los lagos interiores de formación natural; 

1) .- Los ríos y sus afluentes directos o ind.i.rec 
tos, desde su cause l1Usta su deserrbocadura en el nnr;-
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m) . - IDs manantiales que broten en las playas, -
zonas rnari timas, cauces, vasos o riberas de los lagos
º lagunas o esteros; 

n).- La Naci6n ejerce en tma zona econ6mica ex
clusiva situada fuera del mar territorial y adyacente
ª ~ste, cuya extensi6n es de 200 millas náuticas, rredi 
das a partir de la linea de base desde la cual se mide 
el mar territorial. 

III.- IDs enurrerados en la fracci6n II del a.rtl
culo 27 Constitucional, con excepci6n de los cx:nprendi 
dos en la fracci6n II del articulo 3 de esta ley; -

a).- ros tgrplos destinados al culto pGblico, -
los obispados, casas culturales, seminarios, asilos o
colegios de asociaciones religiosas, conventos o cual
quier otro edificio que haya sido construt.do para la -
enseñanza de un culto religioso. 

IV, - El suelo del mar territorial y el ele las -
aguas mar!tiroas interiores; 

v.- IDs inmuebles destinados por la Federaci6n a 
un servicio pGblico, los prc:pios que de hecho utilice
para dicho fin y los a:rW.parados a ~tos confonre a la 
ley; 

VI.- L:Js rronunentos hist6ricos o artísticos, mue 
bles e inmuebles, de prc:piedad federal; -

VII. - IDs nom.m-entos arqueol6gicos muebles e in
muebles; 

VIII.- IDs terrenos baldíos y los ~ bienes -
inmuebles declarados por la ley inalienables e irrpres
criptibles; 

IX.- IDs terrenos ganados naturales o artificial 
mmte al mar, ríos, corrientes, lagos, lagtmas o este= 
ros de propiedad nacional; 
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X.- las servidtn"llbres, cuando el predio dominante 
sea algtmo de los anteriores; 

XI.- Los muebles propiedad federal que por su na 
turaleza no sean nonnalnente substituibles ccm::> los do 
currentos y mq::iedientes de las oficinas; los manuscri-= 
tos, incunables, ediciones, libros, docurrentos, publi
caciones periódicas, mapas planos, folletos y grabados 
inportantes o raros asf caro las colecciones de esos -
bienes; las piezas etnol6gicas y paleontol6gicas; los
especlirenes científicas o ~nicas, de armas, numisma
ticas y filat~licas; los archivos, las fonograbaciones, 
pellculas, archivos fotográf iros, cintas magnetof6ni
cas y cualquier otro objeto qre contenga inágenes y so 
nidos, y las piezas artísticas o hist6ricas de los mu
seos; y 

XII.- Las pinturas murales, las esculturas y - -
cualquier obra artística incorporada o adherida perna
nenterrente a los inmuebles de la Federaci6n o del pa
trirronio de los organisrros descentralizados, cuya con
servaci6n sea de inter~s nacional. 

Los del dcrninio privado son: 

I.- I.as tierras y aguas ro aJITprendidos en los -
del daninio público, qoo sean susceptibles de enajena
ci6n a los particulares; 

II.- ros nacionalizados ronfonre a la fracci6n -
II del artículo 27 constitucional, que no se hubieren
construido o destinado a la administraci6n, prcpaganda 
o enseñanza de un culto religioso; 

III.- IDs bienes ubicados dentro del Distrito Fe 
deral oonsiderados por la legislaci6n canún caro vac~ 
tes; 

IV.- IDs que hayan formado parte de entidades de 
la Administración PGblica Paraestatal, qte se extingan; 
en la proporción que mrresr.onda a la Federación; 
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V.- I.Ds bienes al servicio de las dependencias 
de los Poderes de la Uni6n, no corrprendidos en la -
fracci6n XI anterior; 

VI.- I.Ds denás nu..iebles e inmuebles que por cual 
quier título jurldico adquiera la Federaci6n; y -

VII. - los bienes muebles e inrrnlebles que la Fe 
deraci6n ad:;¡uiera en el extranjero. -

De acuerdo con la pre.piedad original del Ayun
tamiento, que es el Fundo legal, tiene su nacimiento 
en la ordenanza de 26 de mayo de 1567, dictada por -
el~ de Falces, Conde de Santiesteban, Virrey
de Nueva E.spaña, concediffildoles a los pueblos de in
dios 500 varas de terreno por los cuatro vientos, -
confonre a las leyes 12 y 18 título XII, libro N, -
de la reo:ipilaci6n de Indias. Desp~ se aunento el
nOrrero de varas a 600, contadas desde los altirros -
lindercs o casas del lugar; pero en 1695, Femando -
Sexto, por su cédula de 12 de julio y con rrotivo de
un litigio, declaró que se debía contar en nútero de 
varas desde el atrio de la Iglesia principal. Son el 
fundalrento legal de la existencia y el ámbito de ca
da pueblo. 

En la pre.piedad colectiva contanos con el Eji
do, que del latín exitus significa salida del pueblo. 
Las Partidas _(3-XXIX-9) establecen que son del común 
de cada ciudad los "exidos, que son establecidos y -
otorgacbs para pro-cc:munal de cada ciudad, villa, -
castillo u otro lugar" pudiendo usar de ellos todos
los hombres que "y que fueren rroradores, tanto po- -
bres caro riros; mas los que fueren rroradores en - -
otro lugar no pueden usar de ellos contra voluntad o 
defendimiento de los ya llDrasen". En la ley s~ptina 
establece que los ejidos no pueden ser prescritos -
por el transcurso del tierrpo. El titulo XXXII en su
ley 23 establece que no podrfu1 construirse casas ni
etros edificios en los ejidos. 
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En Arrérica paso el ejido por rredio de la Real -
Cédula de 10 de dicienbre de 1573, con extensi6n de -
una legua (cinco mil varas o bién 4,190 rretros), don
de los indios tuvieran sus ganados sin revolverlos -
ron los de los E.SPañoles. Ni el ejido ni el fundo le
gal podían ser enajenados • 

• 



( 115 ) 

OOtODSIONES GENERALES 

Se ha visto en las cuatro leyes de mayor transcen
&ncia para este trabajo, cuentan con sus respectivas -
limitaciones. En la Iey de la Reforma Agraria y la Ley
Forestal nos ubica en el marco de la propiedad rural y
en la prinera ley encontrarros la soluci6n que d~ el Eje 
cutivo Federal al problema agrario, esto es desde el :..:= 
punto de vista agrario. 

Ia ley de Asentamientos Humanos y el Reglarrento de 
Construcciones para el D.F., nos ubican dentro de la es 
fera urbana, en donde la pri.rrera viene a querer dar se>= 
luci6n a una futura ciudad o a una ya nacida, y el re
glarrento nos dá una gran cantidad de restricciones a la 
prq>iedad, pero lo hacen para el bien de la canunidad,
estas dos leyes esta dirigida especialnente a los ciuda 
danos que poseen una, dos o nás prq:>iedades. -

A continuaci6n expongo los ptmtos más resaltantes
de l?stas leyes: 

1.- Llegarros a la conclusi6n que las parcelas eJi
dales no son usufructos ni prcpiedades, sino que se tra 
ta de tm nuevo derecho real, pero no del tradicional, =
que tiene su nacimiento en las parcelas ejidales. 

2. - Considerarros qoo el nt1cleo de poblaci6n tiene
suficiente personalidad jurídica, por lo tanto afirrra
rros que es una persona rroral. 

3.- Que la ley de la Refo:r:rna Agraria, debería de -
establecer lo que es el núcleo de poblaci6n propiarrente 
dicho y el nticleo de poblaci6n ejidal o si ambos son lo 
misrro. 
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4.- Tar.ibién debería establecer o definir que es el 
ejido y la propiedad canunal. 

5.- Precisanns que los ejidatarios pueden disponer 
de sus parcelas, aunque vayan en contra de la ley, y -
que posterio.rmente les es aceptada, al regularizarse la 
tierra por Ired.io de la Canisi6n Reguladora de la Tenen
cia de la Tierra (mRErr), por lo que se logra convali
dar la operaci6n ilegal y se premia a su autor con in-
demnizaci6n, aderrás del precio que cobr6. 

6. - Al ej idatario que venda su parcela, se le debe 
ría de privar de la indenmizaci6n o irrponerle una san-=
ci6n. 

7.- En relaci6n a los asuntos de carácter agrario, 
en relaci6n a la dotaci6n o restituci6n de tierras, - -
existe un conocimiento concurrente y sucesivo de los go 
biemos tanto Estatal COITO Federal. -

8.- Esta ley debería reformarse en la parte que -
nos habla de las indemnizaciones (Art.123) por causa de 
e>epropiaci6n, en la que no deberían entregarse al nticleo 
de poblaci6n, sino al ejidatario directammte, porque -
pl.Ede suceder que la afectaci6n recaiga exclusivamente
en 6 ejidatarios y el ejido se carponga de 20 y ~tos,
es decir, los 16 restantes también gocen de la inderrni
zaci6n. 

9.- los solares de la zona urbana ejidal pasan a -
ser propiedad privada de cada uno de los ejidatarios. 

10.- La ley Agraria debería establecer algo sobre ~ 
los solares ejidales irregulares, que nacen a consecuen 
cia de la venta irregular de las parcelas ejidales. -

11.- los contratos a la que son sujetos los ejidata 
rios con cualquier particular, con res¡:ecto al arrenda=
miento, aparcería de su parcela o sobre la canpraventa
de su solar urbano, son crnpctencia exclusiva de los -
Jueces Civiles. 
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12.- Durante mucho tierrpo afirmaba que los Munici
pios no tenían ninguna facultad para expedir leyes o -
reglamentos de ninguna índole,hasta antes de 1976, pero 
actualnBnte lo he aJm811tado con algtmos colegas y si-
guen afirrrando lo anterior, pero a partir de ésa fecha 
los Municipios tienen facultades para legislar en for
ma exclusiva en materia de Asentamientos Hum::mos, la -
base de lo que afirrnarros la ena:mtrarros en los artlcu
los 73 fr. XXIX-C y 115 fr. DJ de la Constituci6n Me.xi 
cana, en otras p2.labras poderros decir que, a través de 
la Constituci6n la Ie.y de Asentanúentos Humanos es la
única ley federal que faculta a los Municipios para le 
gislar. -

13. - La ley de Asentamientos Humanos va para 8 años 
de existencia, pero nunca ha tenido efectos de aplica
toriedad. 

14.- En esta ley enrontrarros tres lagunas fundarren 
tales, que es en el caso cuando se expide una licencia 
de construcci6n y se lleva a cabo la misma., y resulta
que existe tma restricci6n en ese lugar para poder ed!_ 
ficar, qre harti la autoridad carpetente por resol ver -
el problema: 

a).- Indemnizarán al dueño de la construcci6n y -
derrolerful dicha obra o se le impondrá una multa exclu
sivanente. 

b) .- ¿Qui~ tiene facultad para pedir la nulidad
de la licencia, el Estado, las partes, o por acci6n po 
pul ar? -

e).- La ley no precisa qui~ tiene cx:npetencia, -
la Fed.eraci6n, el Estado o el Municipio y hasta que -
punto es válida. 

15.- La ley de Asentamientos Hurranos debería de es 
tablecer, que los planos reguladores de una ciudad nü=" 
del:en de ser m:xlificados por la autoridad Municipal, -
sino ponerlo a cor:sideraci6n del Poder Legislativo pa
ra su autorización, porque los Municipios actúan en -
ocaciones viC!ndo sus propios intereses o los de! un - -
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particular y afectando los del pueblo. 

Un caso real que viví en la ciudad de Poza Rica,
Ver. , que el Ayuntamiento nos despoj6 de una calle pa
ra otorgarsela al Sindicato Petrolero, para edificar -
una bodega y al rnisrro tierrpo m::xlific6 el plano regula
dor haciendo desaparecer la calle. 

16.- Una de las características que rnill3 resaltan -
en la Iey Forestal,es que el H. Congreso de la Uni6n -
no está facultado para legislar sabre esta materia, -
as! lo ronstata el artículo 73 de nuestra Carta Magna, 
pero esta ley se elabor6 con f undarrento en el artículo 
27 Constitucional párrafo tercero, tornando en conside
raci6n las facultades impl1citas. 

17. - Dentro de la prq:>iedad urbana no existe prohi. 
bici6n de tener un rráx.irro de prcpiedad, caro sucede eñ 
la zona rural, en este aspecto un ciudadano tiene fa
cultad de tener 5, 10 o mis propiedades, sin tener::oel
riesgo de perderlas. 

18.- Ne> se ha tratado el problema para dar soluci6n 
al hanbre que no tiene un pedazo de tierra en donde vi 
vir, a excepci6n de los nuevos brotes de la rey Federal 
de la Vivienda (D.O.F. 7-II-84), pero quedan las puer
tas abiertas para dar soluci6n a tan inporante proble-
ma. 
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LEYES: 

Código Civil del Distrito Federal. 
Código Civil del Estado de Veracruz. 
Constitución Mexicana. 
Ley de Construcción de Cercas en Predios no iedificados. 
{D.OF. 30-XII-53). 
Ley Federal de la Reformc1 Agraria. 
Ley General de Asentamiento Hurrenos. 
Ley Genera 1 de Bienes Na ci ona 1 es (D. OF 8- I.-t32). 

Legislación Forestal. \ 
Reglamento de Construcciones para el Distrit~ Federal. 
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