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CAPITULO 

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

LA T~NENCIA DE LA TIERRA EN ROMA 

Antes de hahlar del origen de la propiedad de 

los bienes inmuebles que existí~ entre los romdnos, me 

refcr¡r& brevemente~ la cvoluci6n t\ist6r¡ca de la pr2 

piedad que tuvieron lJs a.ocicd •. ~u.:i<~~ primitiva~, las CU,!!. 

les se distinguen en tres rJscs que son: lil comunidad 

agrdria, cuando el terreno pertenece en forma colecti

va a todos los miembros de unJ. tribu o de un..:s gens; tu 

prop¡edad F~miliar, O ~e~ cuando Cddd familia llega~ 

ser Gnica propíetdrÍd de determinad~ cxtcnsi6n de tie

rra que se tran~mitc de vur6n en var6n>a los dcsccndic~ 

tea del je~c de ~amil id, y a~r t legamos a ta última~~ 

se, o sea la propiedad individual, cuando el terreno -

pertenece a cada ciudadano, que puede disponer a su -

arbitrio de las tierras de tas cuales es propietario 

exclusivo .. 

Es interesante plantearnos la pregunta de 

cu61 fu6 la primera Torma de propiedad territorial que 

conocieron los romanos# una ve• que se fund6 Roma .. 

Agregaré que es posible que las pobla~iones que reuni-
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das fundaron Roma hublescn conocido ta evoluci6n hi~ 

~6rica que su~ri6 ta propiedad inmobit iaria, y aun-

que el régimen de propiedad ramiliar haya dejado ra.!!_ 

gos incontestables en el Derecho Clásico, tambi6n es 

precisar cuál rué el r~gimcn sobre et que 

vivieron los primeros romanos. Por lil iní-ormaci6n 

que nos dan los antiguos autores en los documentos 

escritos que hon 1 legado a nuestros dias, la propie

dad individudl sobre los inmuebles se conoci6 pronto, 

que el territorio de RomJ pcrtcncci6 primero al pueblo, 

pasando después ü ser propiedad privada, por conccsi6n 

dol Estado. 

Testimonios dados por Dionisia de Hdl icür

naso y Varr6n, nos dicen que R6mulo dividi6 el Tcrrl 
torio Romano en cierto número de tribu8, mSs tarde, 

bajo Numa, hubo un nuevo reparto, en el que se conc~ 

di6 a cada jc~c de fdmil ia una parte igual a dos ~a

negas o jugera, aproximadamente cincuenta áreas, te

rreno suf¡ciente para la construcci6n de una casa -

habitaci6n con jardín. 

heredium. 

A este lote se le llam6 el 

Con las nuevas conquistas de los soldados r~ 

manos se apl ic6 el principio por el cual las poblaci~ 

nes vencidas pasaban a ser propiedad del Estado Roma-· 
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"º• o ager publicus. Pero, según Fuera la naturaleza 

de las tierras, se hi:o de el la un uso dif-crcntc. 

Una parte se dcstin6 a aumentar •~ propicddd privada 

el agcr privatus. Distinguiendo a este respecto lds 

tierras cultivadas y las tierras incultas. 

a) Sucio lt51 ico 

Me rcf-eriré dhora a las tierras cultivadas, 

las cuales se cnajenJron en bcncFicio de los particu

lares, bajo tres procedimientos.que cstuviero11 en --

uso: 

1.- Bajo Tulo Hostilio y sus sucesores hubo 

d¡stribucioncs gratuitas hechJs a los ciudadanos po-

bres, recibieron cada uno unü participdci6n de siete 

Fanegas, y el terreno asf repartido, se le 1 lam6 virj. 

tanus ager ... 

2.- Bajo la Repóbl ica y bajo el Imperio, h.!,! 

bo ventas hechas por ministerio de los cuestores. 

Los terrenos vendidos en esta Forma fueron designados 

con el nombre de agriquacstorii. 

3.- Algunas veces se les asignaron tierras -

a veteranos, a quienes el Estado quería recompensar sus 

servicios, o a ciudadanon que se enviaban para fundar -
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alguna colonia; ~stos eran los agri assignati. 

Los terrenos propiedad de fos particulares 

eran objeto de una limita&ión especial,. cuyo tradi--

ci6n hace remontar BU orrg~n a Num~ .. Lol'!'I. 1 fmi tes C!!,. 

taban trazados sigu~cndo 1 íncdA rcgul~rcR por los 

agrimensores, cuyo c~rgo tcnf.t un c~1r~ct~r d Id vez 

pGbl ico y rcl igioNo.. A lo!"i. c.._,.mpo"' .... '.";f mcdido!"l se 

lea llamdba dgri 1 imitati .. liJl>Íd un plan o Forma 

establ ce ido, e 1 cu.31 rccurr r ."1 como moJ i o de prue

ba cuando ~e ~u~citab~1n di~cusionc~ ccin rcldci6rl a -

los límites, y 6stoR ~e colocJl~.1n l>~jo I~ ~rotccci6n 

del dios Termo, O'i.Ícndo .J,~:-.1.Jc un prín....:ipio dccf.:11r..:idoT 

-sacer- quien prctcnd¡c~~ viol.trlo, pudiendo d<lrlc -

muerte impunemcnt~, en cst._, form .. 1 1 ntc..~I i oentc 1 06 R.!! 

manos evi t.-.1ron compl ct..imcnt:c l ... 1s u~urpdc i onc~ ... de te

rrenos, prob ! emü que .:>Ún s. i guc..~ Cdu~.:sndo mucrt<'! en --

nuestro país .. 

penas menos r f g i dct:s. 

siva, dejados rucf""'rl del trJ:ddO rC!)Uf dr de Jos dgri 

limitati continuaban rormdrldO pJrtc del ~gcr pubf icus. 

Rcspcct_o de 1 us ti crr..._1~ i ncu 1 tu~, e 1 [sta

do proccdi6 en f"ormui dif'ercntc, permitiendo ..i los ci.!:!. 

dadanos ocupar todas las que quisieron pdra cultiv.a.!:, 

las, a cambio de pagar al Estado un censo, rccono--
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cicndo asf que 6stc era el propietario, y el tos los 

ciudadanos Poseedores, justit-icando su derecho de -

propiedad; los territorios así ocupJdos, agri ocup~ 

torii, no dejaban de formar pilrtc del Jgcr publ icus. 

Asf el ocupante no tcnr~ la propiedad, pero sí la -

poscsi6n, de donde se deriva el nombre de posscssi2 

ncs. Esta poscsi6n tu6 protegido por el pretor, 

transmiti6ndosc hcrcdituriilmcntc y disFrutundo de -

hecho al posesor del agcr publ icus de derechos ana

logos a los de un propictJrio. 

Es importante hacer notar que ya sea que los 

patricios tuviesen ellos solos cst~ derecho de ocup~ 

ci6n, o bien porque sus riquc:as les permitieron cul 
tivar una mayor cxtcnsi6n de tierras, despojando de~ 

pu6s a los má5 pobres de sus posesiones, la verdad 

es que. el ager publ icus se encontraba casi entero en 

sus manos. Estas enormes extensiones territoriales 

eran cultivadas por los esclavos de los patricios o 

por sus clientes, a los cuales hacían concesiones a 

tftulo esencialmente revocable, a Fin de encontrar -

en ellos partidarios abnegados; de esto resultaba una 

gran hostilidad y habfa Trccuentes quejas de los hu-

mildes, porque no sacaban ningún bcnc~icio del ager -

publicus. Al observar tal situaci6n los tribunos in-

terpretaron las reivindicaciones de la plebe. lo que 

di6 orfgen a las Leyes Agrarias. 
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Las Leyes Agrarias no llevaban ningGn mono!!. 

cabo a la propicd~d privada, o sea al ager privatus. 

Las primeras Leyes, y principalmente la Ley Licinia -

promulgada en c1 año 378 de Roma, se hicieron con el 

objeto de 1 imitdr el n6mcro de ~anegas del ager pu-

bl icus que cada ciudadano pucdicrü desde entonces po

seer legalmente, y proceder asr il una rcpartici6n m6s 

equitativa. 

En el momento hist6rico de su dpl icaci6n e~ 

tas Leyes encontraron una gran rc~istcncia, y a pesar 

de los eslucr:os de tos Gr~cos, lils enormes extensiones 

territoriales ~e rcconstit\J~·cron en beneficio de los -

ricos. Nuevas Leyes AgrariJs entraron en vigor a me--

diados del siglo Vil de Roma, en una vía totalmente --

nueva, transformando las posesiones existentes en pro

piedades privadas mcdidntc el pJgo al Estado de un ce~ 

so, que debía ser distributdo entre los ciudadanos po

bres, pero que pronto dcj6 de exigirse, el cTccto de 

estas Gttimas mcdidds 1cgis1ativas, so afiadicron 1ds 

proscripciones y confiscaciones que agitaron el Tin de 

ta RepGbl ica y el principio del Imperio. Por esto cua~ 

do Domiciano sancion6 las usurpJcioncs de los particu

lares sobre las subcesiva, desaparecieron en ltal ia -

los 61timos trozos del ager publ icus, y entonces, en -
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el terreno o Tundo itálico s6lo hubo propicdüdcs priv~ 

das clasificadas entre las res mancipi 

b).- Suelo Provincial 

En las regiones conqui~tadils por los solda-

dos romanos Tuera de Italia,. o scc:J. en l.:is provincia·~ 

sigufo existiendo el ilgcr publ icus. A.I inicio y con 

excepe i 6n de los pr i vi 1 cg i <.-..s conccd·i dos c:> dctcrm i nildas 

ciudades. el terreno de lilh provincias pertaneci6 al 

Estado por derecho de conqu i ~t._,., ')' los purt i cu 1 ares C.:!, 

taban imposibilitados par·a ser propietario~. 6nicamcn

te se les conccdi6 el s~r poseedores, tcni~nJo quepa-

gar al Estado un censo llamado tributum o stipcndium, 

debido o que el Estado conservüba la propiedad do los 

fundos provinciales. 

Los posecdorca de Fundos provinciales no tc

nfan el dominium ex jure quritium; asf y todo, 1os ju

risconsultos cl6sicos actúan con recelo al cal Ficar 

su derecho. Gayo dice que tienen la poscsi6n y el us~ 

fructo. Sin embargo, si el Estado s61o tiene et domi

nium, estos poseedores pueden c~nsiderarse en sus rel~ 

ciones rccfprocas como el disfrutar de una especie de 

propiedad imper~ecta. 

E~ectivamento, a la muerte del poseedor ori

ginal, el derecho a la tienu pasa a sus herederos; ta!!!. 
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hi6n se puede transmitir este derecho entre vivos, por 

simple tradici6n del Tundo provincial, no se pueden b~ 

neFiciar de fil usucapio puesto que no pueden 1 legar a 

sor propietarios, pero sf disfrutan de Id prdcscriptio 

longi temporis; el adquirente desposeído carece de Id 

rei vindicatio, pero puede ejercer una acción in rcm -

especial y aGn Id .acci6n publ ici .. -.na siempre que reGna 

las condiciones cxigidJ8. 

Así tcncmo~ que el poseedor de un fundo pro-

vi ncial Queda en una situaci6n i9ua1 ~ la del propiet~ 

rio, con el tiempo cstil situuci6n 1 lcg6 il modi~icarsc. 

Concc~ioncs tlcCtl..:is J variJs provincids por -

1 os Emperadores, cspcc i ..:i 1 mente .. J. 1 as Co 1 on i c:is en t avor 

de asimilarlas al terreno de ltJI la, ~este privilegio 

se le llam6 jus •t~I icum, que consistia en la ccsi6n 

al particular dal derecho de propiedad perteneciente -

al Estado, de lo cudl resultaban dos consecuencias, en 

primera: a) Los particu1drcs tenían a partir de ese -

momento donrinium ex jure quiritium sobre estas tierras, 

que se hac-ian res mancipi y en segunda: b) tampoco 

tenfan que pagar al Tesoro c.1 impuesto territorial. 

En las dem5s provincias, el derecho de los 

poseedores tom6 cada vez más los caracteres de una ve.!: 

dadera propiedad. La palabra dominium se apl ic6 desde 

Díoclcciano 285/305 D. C. Bajo justiniano 528 D. C. 
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que supriMi6 la dMsi6n de las res mancipi y ncc mancipi, 

dea.apareci6 cualquier diFercncia de la propiedad privada 

respecto de los fundos provinciales y los Fundos it~li--

La conccsi6n del jus itdl icum sblo tuvo desde cnto!!. 

ces un intcr6s íisc~I, aunque desde este mismo punto de 

vista ha dejado de cxprcsilr lu palabra una idcil exacta, 

toda vez que desde Oioclcci~no y Maximiano, Italia estaba 

sometida al impuesto territorial -

e).- Protccci6n Proccsdl al Sucio lt~lico. 

La propicddd es el mSs completo de todos los 

derechos rea 1 es, por esto, e 1 Derecho C i vi 1 conccd i 6 como 

sanca6n de este derecho la rci vindicatio a todo propie

tario quiritario, acción por I~ cual podía hacer valer -

contra todos, sus derechos sobre su terreno. 

Los jurisconsultos romanos no dcrinen el dcre-

cho de propiedad, y s61o se limit~n a estudiar los diver-

sos beneFicios que,e_rocura la propiedad. Estos beneficios 

son= el uso, el fruto y el abuso: el jus utcndi o usus -

que es la facultad de servirse de la cosa y aprovecharse 

de los servicios que pueda rendir fuera de sus frutos; 

el jus fruendi o Tructus, o sea el derecho de recoger t.2 

dos los productos; el jus abutendi o abusus, es decir, 

el poder consumir la cosa, y por extensi6n, disponer de 

ella de una manera definitiva, destruy6ndola o enajenán

dola. 
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Por lo que el propietario con tales ~ocu\tades, 

tiene sobre su propiedad un poder absoluto, teniendo de

recho para hacer lo que mejor le parezca, aunque ta ley 

le imponía ciertas rcstriccioncs,como son: 

a).- La que prohibfa al propietario cultivar su 

c.a•po o edificar hasta la lfnca divisoria de los Fundos -

vecinos. debiendo dejar libre un esp~cio de dos pies y --

medio. El conrinium era la 1fnca de terreno de cinco 

pies que separaba los fundos de tierra, y las casos el 

a•bitus- No podfa adquirirse por usucapio. Esta prohi-

bici6n se encontraba condiricada en la Ley de las XII T~ 

bias. 

b).- Asf también el propietario de un rundo de 

tierra no debe hacer trabdjos que puedan cumbiar el cur

so de las aguas de lluvia, o puedan dañar los ~undos su-

periores o inreriorcs. Al vecino amena:ddo del pcrjui--

cio se le da la acci6n ilquac pluviJc drccndae parü hacer 

restablecer el estado primitivo en sus lugares. 

e).- Expropiar por utilidad pública rué un pri~

cipio que al pdrcccr no conocieron los jurisconsultos ro

manos, aunque nos~ncontramos ciertos casos en que lo~ par 

ticulares fueron exprc;>piados por interés general; como -

ejemplo, el arreglo de los acueductos de Roma y el rest~ 

blec:i•icnto de una vfa pGblica. 
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El Dominium Ex Jure Ouiritium, es la 6nica el~ 

se ~e propiedad que admitieron los romanos de los prime

ros siglos y que se adquiere por los modos determinados._ 

por e 1 Derecho e i Vi 1, tucr..i de 1 os cu.:i f C8 no podr r c"l .:id--

quirirsc, o scJ que se es propictJrio ex jure quiritium 

o no se es propictJrio. 

La rci vindicdtio 

rcm, yc:t QUC CS 1 ..t ScHlC i 6n m:Ís COmp 1 t.'!t.:t de J derecho qUC: 

se puede tener sollr<! un~ cosJ: 

Por med¡o de esta dcci6r1, el propietario dc~poscído de 

un terreno puede h~ccr v~1lcr corltr<l to<fo detcntJdor st1 

derecho de propied~d corl el Fin de ohtcncr fa rcstitu-

ci6n del mismo .. 

La rci vindic<:1tio, como aftrmaci6n del derc-

cho de propicd~d, sólo puede tener por objeto cosds su~ 

ceptibfcs de propi.~dcld pri v..:idü, y.:t sc,in mucbl c.s o i nmu.!:_ 

bles~ y sólo 5C apl ÍCd u cosüs consideradas~ título -

particular. Por lo que el objeto de Id reí vindicatio 

debe determinarse pcrFectamcnte. 

catio: 

Contra quién se podía ejcrcitdr I~ reí vindi

a).- Contra el que posee un terreno, ya sea un 

verdadero poseedor~ un detentador, como un locatario o 

un depositario. El detentador tenía el recurso de des-
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viar la persocuci6n designando lo persono por cuenta de 

la cual detcnfa el terreno. 

b).- Contra el que hubiese dejado de poseer 

por dolo, haci~ndo1a pasar a manos de un tercero. 

e).- Contra et fictus posscssor o poseedor 

Ficticio: o sea el que no poseyendo, se hace pasar Trau 

du t cntamcntc como poseedor, tom.ondo et pape 1 de dcmand.!!. 

do. Esto no impide que sc<l condenado, y que e• verdad~ 

ro poseedor quede tambi6n como responsable de la rci 

vindicatio. 

El que --

af'irma su derecho de propic:d&..1d; debe jus~ificar su pr2 

tensión demostrando que crü propict~rio el dfa de la --

litis-contcstatio. No importü que dospués hubiese dej~ 

do de poseer, porque es on momento ül que debe ref'_!! 

risc el jue: para saber si tu intcntio de la T6rmuld e~ 

taba ya vcriTicada~ A fin de c~tablcccr su derecho de 

propiedad, debía el demanddntc demostrar que había ad-

quirido el terreno de una persona que eril verdadero pr~ 

pi etario, lo cual impl icüba que esta persona adquirido 

ella misma del propietario. 

se simpl iTicaba lil tarea del demandante, pues 1c era -

.suficiente probar que había posc-fdo el terreno, en -

virtud de un justo tftulo, durante el tiempo nec6sario 

para usucapir o sean dos años. De modo que si hubiese 
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sido desposefdo antes de la tcrminaci6n de este pla%o, 

podfa ejercitar la rei vindicatio en lugar de la acci6n 

publ iciana.. Por lo que se refiere al demandado, no ti~ 

ne más que combatir las alegaciones de un adversario. 

Para vencer en juicio no es necesario que demuestre que 

es propictarior pues queda absucldo por la 6nica raz6n 

de no haber podido el demandante justificar su prctcn-

si6n. 

d).- Protccci6n Procesal al Sucio Provincial. 

Como se ha dicho el Estado Romano e~ el pro

pietario de los fundos provinci~lcs, el particular s61o 

es poseedor y como tal no puede ejercitar la rcivindica

tio, puesto que esta acci6n s61o compete al propietario, 

pero el pretor atento siempre~ las fallas o lagunas que 

pucdrerd tener el derecho civil le da pard su Jctcnsa la 

Acci6n Publ iciana y tamblén la pracscriptio longi tcmpo

ris. 

La Acci6n Publiciana.- Un pretor de nombre Pu

blio creo una acci6n in rem ~icticia para la persona de_!!. 

poseída,.. según la cual,.. el jue:. dcb(a estatuir sobre la 

pretcnsi6n del demandante como si la usucapi6n se hubie

se cumplido, y la Ticci6n se encuentra en que el deman-

dante es tratado como si hubiese terminado la usucapi6n 

de l_a cosa que reclama. 
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Es muy difícil precisar en qu6 casos el edito 

del pretor oFracfa la acci6n publiciano, y si contento 

una sola f6rmulil o dos di~crQntcs: una pora et propiat~ 

río bonitario y 1a otra p~r~ el po~~~dor de buena F6; 

despu6s con el transcurso del 't.it.~po quedó corno sigue: 

Más tarde por 

extensi6n 6C conccdi6 1d ~cci6n puhl ¡ciar'n Q\Jc ~• ddqui

rente de bucnn f"c .'.I non domino de un juR in agr is 

vcctigal ibu5, o de un dcrcc::ho de ~uper1icic; et poseedor 

de buen.a fé dC" un f"undo provine i ........ 1. "-'dqu ir ido non doml.. 

no, si perdta la po~csi6n ~ntan de rxpir~r al pla~o fij~ 

do por l~ tongi tcmpori~ procscriptio_ 

2.- ~l po&ccdor que 1,ubiesc recibido tradic¡6n 

de una cosa moncipi o ncc mancipi an virtud de un justo 

título y de bueno fe de dlyun~ peraonJ que no fuese pro-

piet.:tri o .. At adquirente jure pr•actorio ,f~ UI' usurructo 

por cuasi trddici6n y de un~ acrvidumbre prcdi~I 6 por 

largo uso; asi tambi6n d qui~n t,~~d ~dqu¡rtdo de buena -

fe una servidumbre a non domino. Er1 estos ca&o~ la acci6n 

Tambi~n el propi~tdrto ~x jure quiritium des

posefdo, podfa ejercltar \'1 acción publiciun...i ~n tugar 

de la rei vindicat•o, ya que la prueba le r~ más fácll .. 
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La acci6n publ iciana se concedfa a quien estaba 

des-posefdo, contra todo poseedor, y para poder cjercitar-

1 a, es necesario que ol demandante haya estado antes de 

la p~rdida de la poscsi6n, en vfas de usucapir, con las 

siguientes caractcrfsticos: 

a).- Su poscsi6n debe ser de buena ~e y tener -

justo tftulo. 

b).- Esta acci6n no se podfa ejercitar con co-

sas robadas o cuya cnajenaci6n esté prohibida por la Ley. 

e).- Rquisito esencial es que el demandante ha

ya poseído la cosa aunque s61o ~uesc un instante. 

El demandado no pcrdfa el proceso en todos los 

casos en que el demandante hubiese justi~icado su pretcn

si6n. Podfa ser que poseyese un tftulo mejor y entonces 

la equidad exigfa que se quedase con el terreno. 

Cuando el verdadero propietario ha vuelto a tg 

mar posesi6n de la cosa que estaba en manos de un adqui

rente de buena ~e a non domino, este adquirente despose_!_ 

do no triunfarfa ejercitando la acci6n publ iciana, porque 

el demandado le opone su cualidad de propietario. El de-

recho de un poseedor de buena fe, no puede vencer sobre -

el del propietario. 

Contra un poseedor de mala fe no era dudosa la 

victoria del demandante, porque la acción publ iciana ha -
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sido creada para proteger al poseedor# que tiene justo tr
tulo y buena fe contra los usurpadores. 

La Praescriptio tongi tcmporis.- 5610 se aplica 

a los fundos provinciales, como un medio de de~ensa ofrecL 

do al poseedor bajo ciertas condiciones, cspecialcnte que 

su posesi6n haya d~rado bastante tiempo y lo pcrm~ta rcch~ 

xar la acci6n in rcm dirigida contra 61. Se 1 lamaba 

praescriptio, por que estaba inscrita a la cabeza de la -

f6rmula. Se 

de fines del 

ignora su origen, pero ya se \e menciona de!!. 

siglo lt de nuestra era, y es probable que -

~uera propuesta en los cditos de los gobernadores de pro

vincias y que la aplicaci6n Fuese extendida y rcgul~da -

por las Constituciones Imperiales. 

La praescriptio \ongi tcmporis benc~iciaba al 

poseedor, ciudadano o peregrino, que habfn adquirido un 

fundo provincial a non domino. Bajo Diocleciano la 

prescripc.i6n se aplica a los ~undos itálicos. Esta ac

ci6n está sometida en principio a las mismas condiciones 

que la usucapi6n. El que la oponga debe haber posefdo 

de buena fe y en virtud de una causa justa. 

La praescriptio 1ongi temporis c5 una sencilla 

defensa dada al poseedor. Asf, resulta que el demandado 

teniendo la acci6n in rem debfa insertar ta praescript~o 
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en la f6rmula, el que la omitro perdfa su beneficio. Otro 

consecuencia es que s¡ el poseedor; dcspu6s de haber pres

crito llegar a perder ta posesi6n del terreno, no tiene la 

rei vindicatio para recobrarla, por no haberse hecho pro-

pietario segón el Derecho Civil. La pracscriptio longi 

tecnporis tambi~n se le podra oponer al acreedor que tuvi~ 

se hipoteca sobre un terreno, con tat de que el poseedor 

cumplo por lo que toca a él, las condiciones exigidas, e~ 

yaa condiciones debfan en erecto, apreciarse separadamente 

en cuanto al propietario y al acreedor hipotecario. 

e).- Interdictos Posc9orios. 

Los interdictos relativos a la posesi6n se subdj_ 

viden, segón su objeto, en cuatro categorfas: 

t.- Interdictos adipisccndac possessionia. Est~ 

ban destinados a hacer adquirir la posesi6n de las cosas 

Que aG_n no se hubiesen poseído. 

torios, susceptibles de recibir 

Eran interdictos restit.!:!. 

la ~6rmula arbitraria. En 

seguida se enumeran los principales: 

a).- E• interdicto quorum bonerum se concedfa al 

bonorum- possessor contra los que procedían pro herede o 

pro possessore las cosas corporales de la sucesi6n a la 

cual era llamado por el pretor, con el ónico ~in de obte

ne~ la re6tituci6n. 

b).- El interdicto salviano servía al arrendador 

de un fundo rústico, no pagado al vencimiento, para poner-
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en posesi6n de los objetos que el colono habfa introducido 

en la finca, y afectados por simple convenci6n al pago 

del arriendo. 

e).- El interdicto quod legatorum so daba al 

bonorum possessor, contra et legatorio que tonfa la pose-

3i6n de la cosa legada, sin su consentimiento, porque el 

legatorio no tenfa derecho a quedarse con e11a sin su ª!!a 

tori%aci6n. 

d).- El interdicto possessorium se estableci6 

en bene~icio del bonorum emptor, con objeto de que pudie

se ponerse en poscsi6n del patrimonio del cual se habfa -

hecho adjudicatario a consecuencia de la bonorum vcnditio. 

11.-· Interdictos recuperandas possessionis. Es
tos interdictos son los destinados a recobrar alguna poso~ 

si6n perdida. 

a).- El interdicto unde vi s61o se ap1 icaba a -

los inmuebles. Lo podfa usar quien habfa sido expulsado 

violentamente de un f-undo de tierra o de un edi~icio de -

su propiedad. Se distinguía 1a violencia ordinaria y 1a 

violencia a mano armada. En este úttimo caso la gravedad 

del delito exigfa una sanci6n enérgica, siendo además, 

rcstitufda siempre la posesi6n a la v[ctima de la violen

cia. En caso de violencia ordinaria, el demandante no -

obtenfa sentencia favorable s6lo que antes de ser despo-

sefdo tuviera él mismo una posesi6n exenta de vicios con 

relaci6n a su adversario. De lo contrario el interdicto 

no se pronunciaba a su ~avor. 
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b}.- El interdicto de precario se conccdfa a la 

persona que había entregado alguna cosa a ruego de otra -

llaa.ada precarista que qucrfa volver a poseer. 

e).- El interdicto clandestina posscssione s61o 

se daba a la persona que habfa perdido l¿'.J¡ posesión de un 

inmueble por hab6rsclo quitado clandcstin~mentc alguna -

otra persona. 

11 t.- lnterdidns rctincndac posscssionis. Habfa 

dos: el interdicto uti possidetis, para los inmuebles, y 

el interdicto utrubi, para los muebles. Eran interdictos 

prohibitorios sometidos al prcccdimiento pcr sponsionem. 

a).- Si se trataba de inmuebles, el pretor pro

tegfa al poseedor actual por el interdicto uti posidetis, 

prohibiendo el menor atcntddo contra su posesi6n, aunque 

sin embargo, bajo und condici6n, la de que posea nec vi, 

neo et~-. ncc precario, ab altero. Es necesario tambi6n que 

ta posesión no esté tachada de v¡olencia ni de clandestin~ 

dad. y que le haya sido concedida a título de precario, 

lo cual se exigia en primer lugar, no de una manera abso-

luta, pero si en las relaciones de las dos partes. Si el 

poseedor actual no satisfacía esta condici6n, entonces 

triunfaba el contrürio, obteniendo la posesi6n. 

bles. 

b).- El interdicto utrubi se reTería a los mue

El pretor asegura la posesi6n a quien haya poseído 

sin. vicios. con relaci6n al adversario durante la mayor -

parte de 1 tiempo. 
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IV.- Interdictos tam adipiscendae quam rccup~ 

Se subdividen en dos: 1os interdictos quem --

fundum y quam hercditatcm indicaban su objeto. 

fieren a una particularidad del procedimiento. 

Se re--

El demandado en lo acci6n in rem debe sumini~ 

trar la cauci6n judicatum solvi. Si la rehusa y el de-

mandante ofrece darla, el pretor, por medio de estos i~ 

terdictos, ordena al demandado rcstitufr lo posesi6n al 

demandante. Oc manera que los papeles quedan invertí--

dos, y el demandante puede asr adquirir una posesi6n que 

ja•ás ha tenido, o bien recobrar una posesi6n perdida. 
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CAPITULO 11 

1.- EL DESPOJO, DELITO ELABORADO POR LA LE

GISLACION ESPAÑOLA. 

En el Capftulo l me he rc~erido d los ante

cedentes que nos ha legado el Derecho Rom~no del Des

pojo, pero, como ha quedado asentJdo en el Título del 

presente capftulo este delito Fu~ eloborJdo plcnomen-

te por la Legislaci6n Españolil. 

cribo varios ejemplos. 

A continuaci6n tran~ 

Asf el Fuero Ju:go, en la Ley 11, Trtulo 1, 

Libro VIII, dccfa que quien echa a otro omne por Fue~ 

za de lo suio, ante que el judicio sea dado, pierdd -

toda la demanda, magi ir que aya buena rJ:6n. El Fuero 

Real, Ley IV, Título IV, Libro IV, decía: Si alg6n -

hOMe entregare 6 tomare por Fuerza alguna cosa que 

otro en juro, o en poder, y en paz, si el Forzador aL 
gdn derecho y habic, piGrdalo: e si derecho y no ha-

bie, entréguelo con otro tanto de lo suyo ••• La Partj_ 

da V11, Ley X, Trtulo X, por su parte, establecfa: E~ 
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trando 6 tomando atguno por 1ucr::c.a por sf mismo sin 

•andado del Ju:9odor, co~o agcna, quier sea mueble, 

quier rays, dc~imo~, qu~ ~¡ d~rccho o ~c~or¡o, oui~ 

en oque 1 la cosJ qu .. ~ an.~t. i t om6, que lo dcuc pechor, 

6 si derecho 6 scñorio 

pechar oque l 1 o tc,.m6, o l o1.1. ent.ro qu .. "'tnt-_o v.:i l i a t c'.1 coso 

forcada, é dcm&s dcuelo entr~~¡or del la, todo~ --

los f'rutos, C'! c'3o~ui lmo!!'lo '-"lUC' dende l lcuo... Por G1tJ.. 

mola Novísimd Rccopi1oci6n, L~y 1, Tr~ulo XXXIV, 

Libro X, trdn~cril~i6 el dc~I it.o má~ ") mctlos 

111os t~rminor1.. 

lo!'.I mi~ 

E~ta trddici6r~ del del i~<> ~u~ ~~cog¡dd por 

e1 C6digo E6pañol de tbZ2, 1:n !'t.U Art:.fculo 811, y ~e 

refería exclus.ÍvJmcntc .al dc~po_jo de inmueblcK por -

medios violentos, C'CMTtO todo:'!> s.u~ Jnte<.":t!'dcnteM .. 

a).- EL COOIGO ESPAAOL DE 1822. 

Este C6di go, rcco9c, lo~ c,.:,nceptos tradi -

ci ona1cs de la Le~¡~ldc¡6n E~pd~o\,, y ~¡cntd los l i

neamientos generdlos r~sp~cto dl d~spojo que han de 

seguir la5 postcriorcM codiVicdC¡one~ de e~~ Estado, 

seg6n este ord~namiento, Id ej~cuci6n de este del ¡to 

debía llevarse a cabo con violencid emplcuda en con

tra de& poseedor do un inmueble, aGn cudndo lü fuer

za o violencia fuera empleada por el propietario o -
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bien cuando la poscsi6n ~uera dudosa, as~ el Artfcu1o 

811 -dice: 

•Artfculo 811.- El despojo violento de la -

posesi6n de una Fincd sea arrojando de ella al posee

dor sea impidi~ndo1c a \a rucr:a 1d entrada en la mi~ 

ma, aunque sea hecha por et propietario, será castig~ 

do con la pena de arresto de uno a cuatro meses y mu~ 

ta de 50 a 200 duros•. 

~Artículo 812.- En la misma pena incurrir~n 

los que en caso de ser 1u poscsi6n dudosa se la disp~ 

taron a la ~uerza". 

b).- EL CODIGO ESPAÑOL DE 1848. 

Asf tambi~n este ordendmiento continuando 

con ta tradici6n considera como ~edios consumativos 

del delito de despojo,Gnicamentc los violentos,como 

en el caso de lo prescrito por anteriores cuerpos de 

leyes sobre la materia, el despojo habfa de recaer -

sobre cosas inmuebles. 

e).- EL CODIGO ESPAÑOL DE 1850. 

Este C6digo viene a romper la tradici6n jurL 

di ca española en el delito de que se trata. No sola--
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mente se aceptan como medios de consumar el despojo 

loff violentos, sino los no violentos. 

d).- EL CODIGO ESPAÑOL DE 1870. 

Este C6digo se inspird nuevamente en la -

antigua tradici6n jurídicd española al rcf-crirse al 

delito de despoj·o. A dif'crcncia del C6digo de 1850, 

solo acepta como medios consumc]¡ti·...-os del despojo los 

medios violentos, por lo cual sol~mcntc sanciona la 

ocupaci6n o la usurpaci6n de un inmueble o de un de

recho real cuando se empica la ~iolencid Física o m~ 

ral. 

e).- EL CODIGO ESPAÑOL DE 1928. 

Este ordenamiento también 11umado C6digo de 

la Dictadura, He apartJ de la trddici6n ju~rdico-pe-

nal española con~iderando como medio~ comásivos nos~ 

lamente los violentos, sino los Furtivos y los cngañ~ 

sos. El Dr. Gon~~lez de la Vega cita a L6pc: Rey y 

Alvarez Vald~s que reCiri~ndose ~a dicha innovaci6n 

expresaron: 

-El C6digo Español de 1928, en su aFán por 

con•inar penalmente el mayor nGmero de acciones huma

nas, con el prop6sito polftico de 1 imitar la ibertad 
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y conducta. del ciudadano desdeñoso de la mejor tradi

ci6~ jurrdico-penat, rompi6 et molde cl~sico para tipj_ 

ficar no solamente las Formas coativas e impositiva 

del despojo, sino la cngaffoso y la furtiva. 

3.- EL DELITO DE DESPOJO EN LA LEGISLACION 

MEXICANA. 

a) Derecho precoloniat 

La historia de la Lcgislaci6n Mexicana empi~ 

%.a con la primera c6dula real dictada expro~eso para 

el Gobierno de las Indias por la entonces denominada 

Metr6poli. Y como antecedente inmediato de esta c6du-

ta nos referiremos a la5 normas jurídicas del M6xico 

precortesiano, tomando como base los reinos coaligados 

de M6xico, Texcoco y Tacuba. 

Comen~aremos por hacer una c1asi~icaci6n gen§. 

rica del r~gimen legal de las tierras: 

Primero.- Constitufdo por las propiedades 

del Rey, de los nobles y de los guerreros. 

Segundo.- Formado por tas tierras de los pue-

blos. 
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Tercero.- Estaba integrado por propiedades 

del ej6rcito, y estaba destinado a sufragar tos gas

tos de1 culto o a ciertos empleos, -(usu~ructo de las 

mismas)-, como de jueces y magistrados. 

Es muy probable que dado el griln ~vanee cu~ 

tural Que tenfan los pueblos indígenas antes de la 

llegada de Cort~s debieron existir medidas legales p~ 

ra proteger ta tenencia de la tierra, aunque las des

cono%camos en la actualidad. 

Asf afirma et Dr. Mendieta y Nuñe:, que la 

~acuitad de usar, gozar y disponer de una cosa corre~ 

pondfa soldmcntc a1 Rey. 

En eFecto, al Monarca le era lfcito dispo-

ncr de sus propiedades sin limitüci6n alguna; podía -

trasmitirlas total o parcidlmcnte, por concepto de de 
naci6n, enajenaci6n o en usu~ructo a quien le pdreci~ 

ra ~ejor. También podía bajo condiciones especiales 

donarlas, así era muy diTfci 1 desligar ta propiedad, 

pues pasaban de generación en gcneraci6n, y con ta --

misma esencia. Asf tenemos que cuando el Rey donaba 

alguna propiedad a atg6n noble, para recompensarlo -

de sus servicios y sin ta condici6n de transmitirla a 

sus descendientes, podía enajenarla o donarla y como 
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~nico tr.ite tenía \a prohibici6n de transmitirla a 

los plebeyos, debido a que estos Gltimos no les era 

per1:.itido adquirir bienes inmuebles. 

El Rey tcnfJ I~ rluda prop¡eddd de las ti2 

rras del Calpulli, pero el usufructo pertenecía a -

las fa-ilias que la~ poseían en lotes bien delimit~ 

dos con cercas de piedras o magueyes. El usu~ructo 

se tra.scaltCa de padres il hijos sin tfmitc y sin té~ 

•Íno alguno; solo estaba gujcto a dos condiciones -

esenciales: 

a) En caso de que la ~amil ·~no cultivara 

la tierra dos años consecutivos. 

b) El Cdmbio de barrio a que correspondía 

la p.airceta usuYructuada. 

Grandes extensiones de tierrd estaban de~ 

tinadas al sostenimiento del ejGrcito en campaña, 

otras tierras eran destinadas a los gastos del cul

to- Se podran dar en arrendamiento si asf lo soli

citab.anr o bien eran cultivadas colectivamente por 

los pueblos a que correspondían_ O sea, eran pro-

piedad de dos grandes instituciones el ejército y 

la iglesia. En este mismo grupo se encuentran 1as 

tierras que el Rey señalaba a ciertos e•pleos o car

gos· p(iblicos. 
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Al desconocer 1as ~cdidas protectoras de 

tenencia do la tierra en la época prccortesiona y 

s6lo para dar una pequeña inTormaci6n nos reFcrir~ 

mos a algunds citas breves que en ta obra del Or

Mendieta y NGficz se citan rcFarcntcs a proteger -

los ataques vi~lentos a 1a poscsi6n: 

Se penaba el abu~o de con~i~n~a, que co~ 

sistfa en td venta de un terreno ajeno, h~cicndo -

esclavo al autor de t.,l hecho .. Existe la posibil~ 

dad de que por ta ~orm~ de intcgrdrsc el delito en 

ta época de su vigencia podrf~ considcrdrsc actua~ 

mente como lo que ahor~ llamJmos el delito de des

pojo, ya que admite como medios c~isivos 1d vio-

lencia, que a \a postre ~e prescntarfd pard soste

ner la tcnenc¡a del predio ~jeno JI agente, en cuyo 

caso se conTigurarfa el delito de despojo y no et 

abuso de con<ian~a, usando nuestra dctuat termino-

logra. 

Otras ~iguras penadas en esta 6poca es -

la siguiente: 

•La rentoci6n de mojoneras se castigaba -

con la pena de muerte•. Esta coincide con la oct2 

va ordenanza de Netzahualcoyot:in. que se le atri

buía originalmente a Fernando de Al va y publicada 
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por Alfredo Chavcro. Dicha ordenanza cxpresdba: Que 

si alguna persona mudase las mojoneras que hubiese -

en las tierras do los particulares, muriese por ello. 

Estd acci6n au podrf<l considerar uno de 

los actos intc9rantcs que constituyen el apoderamiento 

de la parte de un predio. 

En l~s mismas ordcnan:as de Nct:ohualcoyo~ 

zin se estdblecf~: 

Cue si algunJ persona, aunque fuese princl 

pal, tomasu de propid autoridad illguna tierra y el 

dueño se Tucsc a quejar, Jverigu~ndo~c ser asf, 1o 

ahorcasen por ello. 

Desde tuego en ninguna de lds rcFcrcncias 

anteriores se encuentran juntos todos los elementos 

que Constituyen el delito de despojo tal como lo con.2 

CC!SIOS en la actualidad. Lo que sf se puede aTirmar 

es que con tales disposiciones se pcrsegufan hechos 

delictuosos que guardan cierta similitud con los que 

a partir de nuestra primera codiFicaci6n y m~s adn -

con nue&tr~ doctrina tradicional es el delito de de~ 

pojo. 
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b) COOIGO PENAL DE 1871. 

Para la elaboraci6n de este C6digo la comi

si6n formada por los Licenciados Antonio Mnrtfnc: de 

Castro, en su car~ctcr de Presidente, Jos6 Mo. LaFra

gua, Manuel Orti% de Montcllano y Manuel M. de Zamac~ 

na como Vocales, se inRpirdron en el C6digo Español 

de 1870, concluyendo su rcdacci6n el 7 de diciembre 

de 187l. Una ve;::: ..i.probodo dicho c6digo entró en vi--

gor el lro. de abr- i 1 de 1872. Aunque ~us autores c\a-

boraron este C6digo en formc.11 provisioncJ.\ tu .... ·o vigencia 

de 58 años. 

En los artfculos 442, 443, 444 > 445, del 

c6digo de \871 qucd6 cncu~drado el delito de dc~pojo 

o usurpac i 6n, bajo e 1 nombre de "Oc 1 í toh Contr.&:J la -

Propiedad-, que a IJ letra dice: 

..,Art ... - 442.- El ~ue hacit... .. ndo violencia f"fsj_ 

e.a a 1 as personas, 6 empl cando l J ilmena:::a ocupdrd un..:s 

cosa ajena inmueble, 6 hiciera u~o de el Id, 6 do un d~ 

recho real Que no le pcrtcnc:ca, ser~ C.Jstigado con 

la pena que corrc~ponda a Id violcncid o a la amcna:a, 

apl icándose respecto u 6sta 

en los artfculos 446 a 456, 

vecho que le haya resultado 

las reglds c~tJblccidas -

y una multd iguJI al pro

dc sus d~litos. Si el pr~ 
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vecho no rucrc cstimublc, la multa será de ~cgunda el~ 

so-

-Art.- 443 .. - Lo dispuesto en el ~rtfculo ~n

ter¡or se apl icar6 o6n cu~ndo Id co~d se~ prop¡~, si se 

ha 1 1 are cf\ poder de otro, y e 1 duc ño lo ocupare de pr_!? 

pía autoridad 

ta.-

lo pcrmi--

-Art .. - 444 ... - S«!' i mpondr~ t .. .,mh ¡ én 1 ..:s pena de 

que h.:abl 41 e 1 .:1rt... fcu 1 o 442, cuJndo 1 .. , ¡;u~~~cf". i 6n de 1 a C.,2 

aa usurp~dd ~ca dudo~d 6 a~té crl di~putJ.-

-Art.- 445.- Ld u~urp~ci6r' Je JYUd MC c~5ti

garti con l .:i pc.~na 4uc <.:orrc~pondd dv l .a~ scñ .. "J I .:i.das en -

los artfculo~ anteriorrs.-

Ld tormo de cjccuci6n del delito de u~urpd-

ci6n podf..i ser con violcnci...s físic-.t ~obr~ lds porsonas 

o empicando en contrJ de el Id~ amcnJZdS, es decir el 

modo es de un s6lo gGncro: con violencid, ya que la 

amenaza no es mds que una 1-orma de violencia, la viole!!, 

cia moral y e~tc clezncnto era el que daba tipicidad -

al hecho delictivo_ 

Re~iriéndonos en concreto a la acci6n consu

ma.ti va o del i et i va del de 1 i to de usurpac i 6n o desp_oj o, 

el C6digo de 1871 al igual que el vigente consideraban 
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que las mismas consistfan en la ocupaci6n o uso de un 

inmueble ajeno o de un derecho real que no pertenece 

al agente de ta inFracci6n o lo ocupaci6n o uso de un 

in•ucblc de la propiedad del sujeto activo del delito. 

Si se hallare en poder de otro y el dueño -

la ocupara de propia autoridad en los casos que la -

ley no lo permite a de decirse que en Forma an51oga a 

lo Que previene el c6digo penal vigente, el de \871 

consideraba que en el cJso de las aguas se incurría 

en despojo cuando de propia ilUtoriddd y d trüv6s de 

las acciones y modos de cjccuci6n prcvi~tos se ocup~ 

ban o usaban lícitamente ilgudR y, por 61timo como ta~ 

bien lo previene el artículo 395 ~e considcr6 en el 

444 del c6digo de 1871 que la pena scrÍ<l procedente 

aGn cuando el derecho a lil posesión de la cosa o bien 

usurp~do o dcspojddo, fuese dudoso o estuviere en di~ 

puta. 

e) EL CODIGO PENAL DE 1929. 

Es necesario, aunque brevemente hablar de los 

proyectos de rcformds al C6digo de 1871 hechas por la 

coa1isi6n prcsididJ por el Lic. Miguel S. Macedo en 

1903 durante el gobierno del General PorTirio Dfa: e~ 

te proyecto se termin6 hasta junio de 1912 con la mi~ 

ma comisi6n pero con diferentes miembros. 
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En el año de 1925 una comisi6n se cncarg6 de elaborar 

et proyecto de lo que mSs tardo serfa el c6digo de --

1929. 

Este c6di90 tuvo como base u11 estudio crftL 

co de 1.a cscucl~ cl5sica _iu11to con un anteproyecto 

propio, presentado por ul Lic. JoR6 Almilr~~- Este 

código Fu6 expedido el 30 de ~cpticmbrc de 1929, y se 

i nspi r6 

En ur1 cstud¡o pub1 ¡cJdo por el Lic. Pilrdo -

Aspe citado por el M~lc~tro Gon:Slc: Je lo.l Vega en ~u 

l i bro de Derecho Pcnu 1 a 1 u 1 ctra di -

ce: 

-E1 proyecto dct-initivo, al dar lü f6rmul~ 

del delito, prev¡6 como punil~lcM ~o1amentc las m~n~--

E 1 1 cg i s 1 <>dor 

de 1929 dcsoy6 csd prudente ~r1~cfidn:a pilra ~cguir el 

ejemplo, JCdso por lo flamante y por lo extranjero -

del ordcnami~nto cspJfiol de 19~8 y tr~splJ11t6 el de

recho pu.trio, ~in exponer ~us motivos, como "últimd 

1\ovedad", et despojo''º caructcrÍ;::.ildo por- lu violen-

cia ni por lu Jmenil:a. 

con el engaño .. " 

Para hacerlo punibl~, bu~ta 

Se introdujo el engaño como modo de ejccu

ci6n y consider6 el legislador de 1929 que también -
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ta amena:a podra ser un modo de cjccuci6n indcpcndic~ 

te de la violencia mor~t, considerando~ ta amenaza o 

a 1a vio1cncio como delitos ~ut6nomos, indcpendicntc

•cntc de Rcr elementos ¡ntc9rantes del de\ ito de des-

pojo .. 

guc: 

-Art.- 1180.- Al que de prapiJ ilutoridad y 

haciendo violencia rraicJ o mordl a IJs personas, o -

e.ap1eando amcna:..:is o cn9 ... 1ilo de cu..Jlquicr gl!ncro, ocu

pare una cosa .ajcnJ. inmueble, o hiciere u~o de el la, 

o de un derecho rcJI que no le pcrtunucc, le apl i-

car~ Id s~nci6n que corrc~pondJ o IJ violencia o a lo 

amenaza, c:Jrrc~to por m.5~ d ... ~ se i ~ meses '-' dos ..:iños de 

sc9regaci6n y una mult~ iguJI di pcr.iuiciu que hubie

re causado al despojo .. -

-cuando el perjuicio no pucd~ estimarse un 

dinero la multa serS de quince ~ trcint~ dras de utl 

1 idad. -

•cuando del empleo de lu violencia result~ 

re otro delito se obscrvdr~n las reglas de acumulil-

ci6n ... -

-A.rt .. - 1181.- Lo dispuesto en el artículo 

anterior se aplicará a6n cuando•~ cosa sea propia, 
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si se hallare en poder de otro, y el dueño la ocupare 

de propia autoridad en los casos en que la ley no lo 

permita o ejerciere actos de dominio que lesionen de

rechos legítimos del ocupante." 

-Art.- 1182.- Se aplic~r~ tambi~n la ~onci6n 

.de que habla el artfculo l 180; cuando la poscsi6n de -

la cosa usurpada sea dudosa o esté on disputa." 

•Art.- 1183.- Se apl icar5 al dcBpojo de 

aguas, sc96n las circun5tancias que concurran, lo dis

puesto en los artículos anteriores." 

Al igual que el C6digo de 1871, el de 1929 le 

11am6 ~Delitos Contra ta Propiedad" a loti que agrup6 en 

los artículos 1180, 1181, 1182 y 1183, así mismo consi

deraba configurativa del delito de usurpaci6n o despojo, 

la ocupación de propia autoridad de inmueble, a6n cuando 

6stc .sea propio. 

d) CODIGO PENAL DE 1931. 

Nuestro C6digo vigente se orienta en tendencias 

eclécticas y pragmáticas y sigue 1os principios det C6d~ 

go de 1929, con atgunas modi~icaciones que señataremos -

adelante: 

1.- En el C6digo de 1931 ya no usa la clasiFi

caci6n genérica del delito de despojo, sino que conside-
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ra a ~ste como un dc1 ito cometido contra las personas 

en su patrimonio, y con este nombre se titul6 al Cap!_ 

tul o que contiene la dc'scripci6n de los delitos de -

contenido patrimonial, -ocl itos Cometidos Contra las 

Personas en su Patrimonio-. 

2.- Otra rc1orma que tiene el C6digo vigen

te os el señalamiento de la pcn~. 

Se aumcnt6 la pena corpordl y se rc~orm6 lo 

referente al pago y a la 1ijaci6n de la multa. En el 

C6digo de 29 el le~¡islador scñillaba que la multa se -

fijaba atendiendo al daño causado por la acci6n de! i.s_ 

tiva o en el equivalente de quince a treinta dfas de 

salario, en el ca~o de que no se pudicril fijdr el pe.!: 

juicio ccon6micamcntc. En el C6digo que nos ocupa la 

multa se indcpcndi:6 del daño o perjuicio que ocasio

nara con el despojo al sujeto.p~sivo, se cstablcci6 -

un mfnimo y un máximo entre los cuales debía fijarse 

la multa, cuatquicr~ que Cueru el perjuicio causado. 

3.- Otra rc~orma la tenemos en los medios de 

ejccuci6n, este C6digo agrcg6 un medio más a los espe

cificados en el C6di90 de 1929, o sea~ la furtividad. 

e) LAS REFORMAS HECHAS AL CODIGO DE 1931 

POR EL DECRETO DE 1945. 

El delito de despojo qued6 tipi~icado en el 

artículo 395 del C6digo Penal de 1931 y es el que nos 
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dice que debemos entender por despojo en la legisfa

ci6n positiva penal para el Distrito y Territorios -

Federales, que a su ve: se modiFic6 en su texto por 

el Decreto de 31 de diciembre de 1945, publicado en 

el Diario OFicial el 9 de mar:o de 1946. 

La modi~icaci6n consisti6 en el aumento a 

la pena corporaJ, originalmente de tres meses ~ dos 

años, con la reForma se dUment6 de tros meses a ci~ 

co años. Respecto a los medios da cjccuci6n se es-

tableci6 por cuanto hace a la violencia 1~ caroctc

rfstica de ~ata como medio idoneo do cjccucf 6n sin 

especiFicar que podf~ ser Ffsica o moral, cstable-

ciéodose un concepto Gnico, ~ debe interpretarse -

que con el se comprenden no solamente lü violencia 

sobre las personas que puede ser ~fsica o moral si

no la violencia o Tuerxa en las~osas. 
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CAPITULO 11 1 

EL EJIDO 

1.- SU CONCEPTO Y DEFINICION.-

Ejido viene de 1il pdlabrd latina cxitus que 

significa sal ida. Asf tombi~n Escriche deFinc el EjL 
do diciendo que e~ ~el campo o ticrrJ que cst~ a la -

salida del lugar, y no so planto ni se labra, y es e~ ,,, 
.Ón a todos los vecinos. 

Desde h~cc muchos siglos se conocfdn en Es-

paña propicdad~s d<-"'!;_ipo colectivor como el Ejido y 

1 a Dehesa. 

situado a la s~I idJ del pueblo, que no se plJntaba ni 

se labraba y que crd d~stinado ~l c~parcimicnto de la 

COllH.lnidad, con C.¿ir,:jctcr comunul 1 enJjcn.:iblo C impres-

criptible. 

tio doóde se llevaba d pastar al ganado, creüdd tam-

bi6n con ia misma naturaleza señalada para el ejido. 

Sin embargo y a pesdr de su similitud el Ejido y lo -

Dehesa eran dos Instituciones distintas, 6sta última 

se olvid6 en la Nueva España, subsi~tiendo únicamente 
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el Ejido, el cual tenía una extensión de una legua cu~ 

drada y tenía como Finalidad que los Indios pudieran -

tener ahr su ganado sin que se revolviera con el de -~ 

los cspaiiolcs .. 

Actualmente se considera al Ejido una exten

ci6n de ~ierra con la que ha sido dotado un nócleo de

poblaci6n. 

de: 

Las tierras que constituyen el EJido compren--

A) .. -Los extensiones de cultivo o cultivables._ 

B).-La superficie necesaria para la zona de ur 

b6niz.ací6n .. 

C) .. -La parcela escolar. 

D)~-Y con cf objeto de sotísFacer las necesida 

des colectivas del núcleo de poblaci6n son las Tierras -

de Agostadero, de Monte 6 de cualquier otra clase distín 

ta o lds de labor. 

Und de I as pdrtes más importantes de I Ejido 

son la~ tierras de labor, las cuales pueden dividirse en 

parcelas y transFcrirse a los campesinos componentes en

Forma individual, esto lo hace el n6cleo propietario. La 

transFerencia de la tierra no indicd que salga del domi

nio primario del núcleo do poblaci6n. Como se puede apr~ 

ciar es una Forma de propiedad re.stringidd en la que co~ 

~iaten tres derechos: 

a).- El dominio de la Naci6n. 

b).- La propiedad del núcleo de poblaci6n~ 

e).- La posesi6n condicional para el usuFructo 

del ejidatario. 
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El n6cleo de campesinos tiene personalidad j~ 

rfdica propia, como propietario de las tierras pcrmanc~ 

te y s61o cuando el nGclco de población se extingue, la 

tierra vuelve al dominio directo de la Naci6n. Los CO!!!_ 

ponentes del núcleo propietario cambian por herencia -

los derechos, privaci6n de 6stos o admisi6n de nuevos -

ej i datarios ... 

La tierra de labor cuando es de propiedad in

dividual no se puede transTerir entre los miembros del 

Ejido en calidad de arrendamiento 6 por compraventa. 

Si el propietario titular desaparece 6 es privado de 

sus derechos su parce\a revierte al n6cleo. 

La dotaci6n de tierra, paro In constituci6n 

del Ejido, comprende: 

a).- Las extensiones de cultivo o cultivables 

b) ... - La superficie necesaria para la zona de 
urban ¡ z.ac ¡ 6n 

e).- La parcela escolar 

d).- Las tierras de agostadero, de monte o de 
cualquier otra clase distinta a las de -
labor, para satisfacer las necesidades -
colectivas del n6cleo de poblaci6n de -
que se trate-

2.- Terrenos de cultivo, terrenos de uso com6n 
y de carácter colectivo. 
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LA ZONA DE URBANIZACION 

2.- La :ona de urbani:aci6n es el lugar en que 

se levanta el caserío de los c~mpcsinos beneficiados con 

una dotaci6n de tierras. Esta :ona está generalmente --

localizada en tierras que no sean de labor, o bien cuan

do se local ice en terrenos cjidolcs y lo apruebe el De-

portamento de Asunto5 Agrarios y Coloni:aci6n, deber~ di~ 

tarsc resoluci6n presidencial con el fin de que queden -

legalmente destinada esta :ona. 

Con~ormo a los requerimientos reales en el mo

mento que se constiyo lü :ona de urbani:aci6n se determl 

nará su cxtcnsi6n. Se debe justif"ic.::ar tambi6n la ncces_i 

dad cFcctiva de constituirlJ y 6nicamcntc scr6 para sa-

tisFacer las ncccsid~dcs propias de los Cilmpcsinos, nun

ca de la ciudad o poblado pr6ximo al ejido~ 

El .deslinde y Fraccionumicnto de esta zona se 

hará reservando los supcrFicics necesarias para los ser

vicios públicos de la comunidüd, conFormc a los proyectos 

que previamente habrá aprobado el Departamento de Asun

tos Agrarios y Colonización. 
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Por sorteo se llevará a cabo el reparto de los 

solares loc:ali:ados en la :ona de urbani:aci6n, los cua

les se considerarán un patrimonio Familiar del cjidata-

rio que tendrá derecho d recibirlo gratuitamente. El 

uso y las costumbres de la rcgi6n determinarán la cxte~ 

si6n del solar en el cual se locdl izará el hogar campe

sino, esta cxtcnsi6n no exceder~ ~e 2,500 mts. cuadra-

dos tal como lo disponen el artículo 93 de la Ley Fcdc-

ral de RcForma Agraria, 

bo el reparto de 3olarcs y hilydn sido bcncFiciados to-

dos y cada uno de los Cdmpcsinos integrantes del ejido, 

si hay solares disponibles, se pueden tlrrcndilr o enaje

nar a personas que deseen integrarse a Id comunidd<l, s~ 

lo podrán adquirir un solJr, como requisito deben ser -

mexicanos y dedicarse a una ocupaci6n 6ti 1 ~ la comuni

dad, asf mismo cst~n obligados a contribuir a Id rcali-

zaci6n de obras de beneficio 

munidad. 

social en f~vor de la co-

Si a un cjidatario o bien otra persona al que 

se le haya arrendado o enajenado un solar dentro de la 

zona de urbanizaci6n, ya sea que lo pierda o lo enajene 

no tendrá derecho a que se adjudique otro nuevamente. 

Los ejidatarios tendrán la obligaci6n de ocu

par el sofar y construir en el su hogar. El Departame.!!. 

to de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n o ~ien algunos - -
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otros organismos o~iciales deberán proporcionar proyectos 

de construcci6n de acuerdo con la :ono y la asistencia téE 

nica necesaria. 

El pleno dominio del solar lo adquirir~ el com

prador al pagar totalmente el precio, siempre que haya -

construfdo una casa y habitado en ella por lo menos cua-

tro años, a partir de la ~echa en que tome poscsi6n legal 

del solar. Todo contrato ya sea de arrendamiento o de 

compra-venta que haya celebrado el nGclco de pobl~ci6n 

debe ser aprobado en asamblea general y por el Oepartame12 

to de Asuntos Agrarios y Co1oni~aci6n, este último estará 

al pendiente de que se cumplan dichos contratos para el 

pago de solares urbanos, el máximo pla:o que se otorga al 

comprador ser~ de 5 años. 

La pérdida de los derechos sobre un solar urba

no serán por abandono durante un año consecutivo si es -

avecindado, o de dos si ejidatario, desde luego salvo ca~ 

sa de fuer:a mayor. En este caso el solar se declarará -

vacante y la asamblea general podrá disponer de él; y de 

preferencia lo adjudicar& a un ejidatario que carezca de 

solar. 

No se devolverán cantidad o cantidades que hayan 

entregado. los compradores de solares urbanos que por cua~ 

quiera de las causas antes citadas no llegaron a adquirir 

en pleno dominio. 
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Los certificados de derechos a un solar que gara~ 

ticen la poscsi6n del mismo se expedirán tanto a cjidatarios 

como a no cjidatarios por el Departamento de Asuntos Agra-

rios y Coloni:aci6n, y cuando hayan cumplido co~ todos los 

requisitos Fijados en el capftulo 111 de la Lev Federal de 

Reforma Agraria se les expedirán los tftulos de propiedod 

correspondientes; los cuales se inscribirán en el registro 

agrario nacionalr as( como en el registro p6bl ico de la -

propiedad de la entidad correspondiontc. 

3.- PARCELA ESCOLAR 

Con la urgente necesidad de preparar a los 

sinos desde la inrancia para los trabajos agrfcolas, 

camp~ 

asr 

ca.o asegurar el éxito social y econ6rnico del ejidatario. 

Estd instituci6n no tiene antecedentes hist6ricos, ya que 

COISIO lo he dicho obedece a tas exigencias actuatcs. Esta 

parcela escolar es parte de toda dotaci6n de ejidos, ten

drá como destino la invcstigaci6n, enseñan:a y pr5cticas, 

de 1a escuela rural a que pertenezca. Se debe explotar -

intensivamente y debe responder tanto a la enseñanza esc,g, 

lar como a las prácticas agr(colas y cicnt~ficas que se -

realicen en favor de los ejidatarios. 

La distribuci6o de los productos que se obten-

gan de estas parcelds escolares, se deben regir de acuerdo 
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con el reglamento que dicte el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Co1oni:aci6n, con la opini6n de los Sccret~ 

rfas ·do Educaci6n Pública y Agrfcultura y Ganoderfa, 

pero en todo caso los productos se deben destinar a las 

necesidades de la propia escuela así como a dar impulso 

a la agricultura dct propio ejido. 

La parc~ta esco1or debe tener uno cxtcnsi6n -

igual a la unidad de dotaci6n que se fije en cada caso. 

En cada ejido o comunidad deberán deslindarse las supe~ 

ficies destinadas a este 1-in y se locali:ar~n en las 

mejores tierras del ejido dentro de los m6s próximas a la 

escuela o al caserío. 

4.- PARCELA EJIOAL. 

Tambi6n llamada unidad de dotaci6n, comprende 

diez hectáreas en tierras de riego y 20 en las de tcmp~ 

ral, esto qued6 establecido en el artículo 27 de Nuestra 

CartL! Magna. 

El t6rmino unidad de dotaci6n ~ue creado el 23 

de Septiembre de 1940 por los autores del Código Agrario 

de ese mismo año. Se le di6 el nombre de unidad normal 

de dotaci6n al derecho de cada cjidatario sobre el ejido 

con el fin de hacer la diferencia de esa unidad con la -
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parcela propiamente dicha, como ejemplo cuando se dota a 

un pueblo con un n6mero determinado de hectáreas que han 

sido calculadas de acuerdo con el n6mcro de campesinos -

benc~iciados, y ta dotaci6n se hace en ~orma global, asf 

cada campesino tiene sobre el ejido un derecho represen

tado por la unidad de dotaci6n. Al frdccionar y cntrc-

.gar al ejidatario dichas hcctárcos, entonces cado una se 

convierte en una parcela ojidal. 

En los ejidos colectivos, el cjidatario carece 

de parcela cjida1 pero conservo su derecho scbrc la uni

dad de dotaci6n y de acuerdo a esa unidad se le reparti

rán los productos del ejido. Al cesar la explotaci6n 

colectiva, lo unidad de dotaci6n se debe transTorMar en 

una parcela ejidal de la misma cxtensi6n señalada en la 

unidad. 

Ana1 Í%ando la exposici6n de motivos del c6digo 

agrario de 1940, que a la letra dice: Hcn ta tcrmino1o-

gfa legal, para los erectos dotatorios, se sustituye la 

palabra parcela por la de unidad normal de dotaci6n, 

considerando que no se lleg~ a la parcela sino mediante 

el fraccionamiento y que éste no debe efectuarse en --

aquel los casos en que por las condiciones peculiares de 

la tierra entregada, convenga mantener el sistema cole.s:, 

tivo de trabajo-. 
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- La unidad de dotación no debe rebasar la exten

si6n que pueda ser explotada con eficiencia por el ejidato

rio, tomando en cuenta máquinas y utensil Íos empleados en 

las labores y la formo de organizaci6n del trabajo que se 

adopte en caso de ser posible el aumento de 1a unidad de d.,2 

taci6n que acabamos dcanal i:ar~ y es el caso concreto de 

nuevos ejidos que cst6n por constituirse. 

Los ya creados tienen también la posibilidad de aumentar la 

superficie de Id unidad de dotaci6n cuando existan tierras

suficientes para todos los que tengan derecho a recibirlas: 

•la ampliaci6n de la parcela podr6 alcdnzar hasta el doble 

de la superficie de cultivo quo haya venido trabajando el 

ejidatario 

Con gran acierto el Dr. Lucio Mendieta y N6ñe: 

hace el comentario de que se procedió con ligereza al esta

tuir los aumentos de 1a unidad de dotaci6n. ya que et le -

gislador no tuvo visi6n al ver el problcm6 agrario en Méxi

co. A ta fecha este problema se ha agudizado debido a que -

las tierras de labor no son suTicientes p~ra repartir a 

todos aquellos que no hayan alcan:ado tierras en las dota 

ciones ejidales y se contraponen al crear n6cleos de agri 

cultores privilegiados. 

Sigue diciendo el Dr. Lucio Mendieta y H6ñe% en -

su libro •Et Problema Agrario de México# el siguiente come!!. 

tario: Et territorio de la Repóblica Méxicaña 
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es muy desigual descic el punto de vista agrícola; hay regi~ 

nes fcracos casi despobladas, otras dcs6rticas, otras de --

tierras precarias sobre pobladas. Sigue siendo verdad que 

una de las ~ormas de resolver el problema agrario de M~xi

co estriba en la mejor distribuci6n de la poblüci6n sobre 

el territorio. El derecho al acomodamiento, o reacomoda--

miento que concede el C6digo Agrario en parcelas vacantes 

de otros ejidos, a quienes quedaron Fuera de lds dotacio-

nee en algGn punto del pafs por Falta de tierras, es una -

manera cFica: de redistribuir a las gentes del campo en -

propio bcncFicio y en bcnc~icio de la agricultura nacional; 

pero, natur~lmcntc para ésto se necesita disponer del ma-

yor n6mcro de pdrcelus VJCJntcs y ¿c6mo disponer de el la~ 

si cuando en un ejido hüy tierras suficientes se duplica -

la extensi6n de la pilrccla cjidal? 

Ebto quiere decir que los aumentos en las parce

las ejidalcs ~olo se deben hacer cuando sean insuFicientes. 

Un grave problema que se presenta con frecuencia 

en la parcela son los títulos parcelarios y consiste en -

los ejidos de explotaci6n parcelada, en la falta de frac-

cionamiento legal y titulaci6n de las parcelas, ya que so

lo se ha hecho en una pequeñísima parte de los ejidos del 

pafs. La consecuencia es la inseguridad del campesino que 

repercute en la producción y a las mejoras de la parcela -

creando un ambiente propicio para que se desarrolle el ca-
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ciqui519o que va contra la democracia interna en el ejido. Es 

urgente la titulaci6n de las parcelas ejidalcs, pero no se -

debe~ titular las que tengan una superficie inFcrior a la -

marcada por la ley. Tomando en cuenta que la posesión de la

percela debe ser simultáneo al de •~ titu1aci6n, esto no op~ 

raen el cultivo colectivo. 

6.- UNIDAD AGROPECUARIA Y DE INDUSTRIAS RURALES. 

En la cxposici6n de motivos de la Ley Federal de 

Reforma Agraria se aprecia la preocupaci6n de los legislado

res por la mujer campesina. Hablando con mils propiedad y re

firi~ndonos al caso concreto que nos plantean los artfculos-

103,104 y 105 de la ley antes mcncionadd, I~ crcuci6n de --

granjas agropecuarias y de industriJs rur~les que dcberSn 

ser explotadas en Torma colectiva por lüs mujeres mayores de 

16 años que no sean cjidatarias, pueden ser las hijas, herm~ 

nas o bien esposas de los campesinos. Tambi~n deberán esta-

blecer-ae centros de costura y educaci6n, molinos de nixtama1 

y toda clase de instalaciones destinadas a1 servicio y pro-

tecci6n de la mujer campesina, con el ~in de que destinen el 

taayor tiempo posible a estas actividades, se integrarán gua~ 

dcrfas infantiles, y ya que de esta materia se trata la Ley

de Refe>r111a Agraria vigente deberla re~crirsc y denominar es

tancfas infantiles, ya que los pequeños no son objetos para

-guardar.se-

La superficie que debe tener esta unidad agrfcola

industrial para la mujer debe ser igual a ta unidad de dota

ci6n de cada ejido, se local izará en las mejores tierras co-

1 indantes con la :ona de urbani%aci6n. 
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En tos ejidos ya establecidos, la Unidad Agrop.!O. 

cuaria y de Industrias Rurales de las mujeres se asentará 

en terrenos de a•pliaci6nr cuando haya 6·en parcelas va-

cantes, siempre y cuando se hayan satisfecho las ncccsid.!!., 

des de tas escuelas del poblado. 
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CAPITULO IV 

1.- DELlMITACION Y CONCEPTO OE LOS 

a).- Bienes Agrarios. 

Son aqucl1os que se encuentran vinculados 

con la explotaci6n o cultivo del campo o de la tie

rra y et aprovechamiento de los productos cspontá -

neos de ésta, as{ como ta cxplotaci6n del g~nado o

la captura de animales que se crfJn en l ibcrtad so

bre la ticrr~. A1 referirnos <l bienes agrarios tam

bién comprenden no solo la distribuci6n de la tic 

rra sino la tierra cultivable, los bosques, aguas y 

productos naturales v•nculados con la empresa agra

ria. 

Como antecedente de los bienes agrarios 

encontramos las denocninacioncs romanas de lcx agra

ria o leges agrarias, las cuales Tucron dictadas 

con el ~in de redistribuir la propiedad. 

La Ley Federal de Rerorma Agraria conside

ra tanto a los bienes muebles como inmuebles y los

regula jurfdicamente. Este ordenamiento nos dice --
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que bienes inmuebles agrarios son las tierras, los 

bosques y las aguas rcstitufdas o dotadas a los n~ 

cleos de poblaci6n solicitantes; estos bienes al 

ser confirmados en la ~orma prevista por Id Ley de 

Reforma Agraria a los nuclcos de poblaci6n que, de 

hecho o por derecho, guardan c1 estado comunal; 

también los inmuebles de la misma clase con que, 

previa 1a tramitaci6n legal cstarufda por la pro-

pia Ley se constituyan lo~ t lomados nuevos centros 

de poblaci6n agrfcol.a o cjidal, que, ya que se han 

establecido se regulan por las disposiciones esta

blecidas para lo~ ejidos; en 61timo caso tenemos -

1 as pequeñas pr<.>pi cdJdt.!-~ agr fcol as o gan.a.dcras que 

la propia Ley regula y ampara. Las colonias agrf-

colas o ganaderas o bien agrfcola ganadera, rc~i-

rléndonos a las tierras y pastos en que fueron con~ 

titufdas son bienes inmuebles dgru.rios- En este 

reng16n consideramos también los derechos reates 

inmobll iario~ tales cotno el uso, las servidumbres, 

el usufructo cte. 

Bienes Muebles Agrarios.- Son aquellas -

que siendo de estü cldsc se encuentran vinculados 

con el funcionamiento de la empresa agropecuaria. 

Tenemos el caso de los muebles pertenecientes al 

ejido que se incluyen en los cortes de caja e invent.!!. 

rios al ~erificarsc el cambio de representantes ejid~ 

les: as~ como dinero, libros, talonarios, máquinas de 

escribir, etc. 
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b).- Bienes Ejidalcs.- Los dircrcntcs tipos 

de bienes agrarios que huy, los regula nuestra lcgi!Jo-

1aci6n positiva, no s61o los que Re relacionan con la 

cxplotaci6n 09ropccu .. 1ria ~ino los que constituyen Í'o.!:. 

mas de propiedad agraria loR cuales ~e cncucntr~ pro

tegidos por un ordenamiento jurídico dgrario, deriva

do de un precepto constituciondt rcgul~dor de los de

rechos ~ol">rc 1 os h i enes ra f cc5 ub i c ... ">dos dentro de 1 

territorio nücional. 

Es importDntc distinguir entre rcgimcn ju

rídico c•tatutJrio de lo9 biuncs duque son titulares 

1 os n6c: 1 cos de pol> 1 J.C i 6n que dC"' hecho o por derecho 

guardan el estado comuna 1, o sc-.ln ilQUc 1 1 .:i~ personas 

jurfdicas. colcc:tivc:Jt~ conoc:ida.s CC>nlo cc:::!.Jnid.:idcs, y el 

régimen jurídico estatutario de los bienes de los que son 

titulares los n6c1cos de pobldc::i6n que de conf'<>rmidad 

con lo preccptuddo por el C6digo de la m<l~cri~ los a~ 

quiricron por las vfds de dotac::i6n, c::rcaci6n Je nuc-

vos centros de pobldc::i6n ~grfcola o cjid~l o bien con 

amp1iaci6n de ticrrJs; ·"""'estos nc:ic::lcos de poblaci6n, 

sujetos de derecho agrario, personas jurfdic::as colec

tivas, 8e les conoce con el nombre de -ejidos- y nnu~ 

vos centros de pobldci6n agrícola- o -cjidal", pudie~ 

do denominarse a los bienes que a estas personas co-

rresponden bienes ejidales. 
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Podemos entender por "Ejido" el conjunto -

de bienes que se concede por mandamiento gubcrnamen-

tal o rallo presidencial a dicha persona jurídica co

l cct i va, 11 cgtindo~c a usar t ... 'l 1 di ce i 6n, i ne 1 us i ve co

mo equivalente de parcela o dr. unidad de dotoci6n de 

lo que es titutar el cjidatJrio- T~cnicamcntc habla.!!_ 

do consideramos más corrcct~ la accpci6n de ejido co

mo persona jurf<Jica colectiva en m._"Jtcri.:i ogrfcola ejj_ 

dal. 

e)~- Los lnmucblcR Ejiddlcs como objeto -

del Delito de Despojo. 

lntcrprctdndo lo preceptuado por el artr-

culo 395 del C6digo Penal Vigente, el objeto material 

del delito de despojo se encuentra constitufdo por -

los bienes inmuebles por naturJlcZJ, los derechos re~ 

les susceptibles de ser usados miltcridlmcntc y que r~ 

caigan sobre bienes inmuebles., .. Jcrcchos reales que de 

con~ormidad con lil fracci6n Xl del ilrtículo 750 del 

C6digo Civil para el Distrito son considerados inmue

bles, en resumen el objeto material del delito de de~ 

pojo se encuentra constitufdo por los bienes inmuc--

bles. 

El objeto de la prc~cnte tesis es reTerir

nos al despojo de los bienes ejidalcs, y ocuparnos de 
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aqu~llos que pueden ser objeto matcri~I de este deli

to,. Gnicamentc constituir~n tdl objeto los bienes cjL 

dales que ~engan Cür~ctcr inomobiliario, como son lds 

tierras, bosques y Jguas dotc:idas- incluyendo en este -

término las 1 lc:imc:id.:is ampliaciones- los ejidos, los de-

rcchos reales inmobiliarios t~lcs como el uso, scrvi-

<l\..a.brcs o acccsi6n que rccJÍ't"J<in .sobre tales inmuebles, 

ésto en cuanto se rcFicrc ~ IJ pcrsond jurídic~ coles 

t ¡va 11 .aaa.:iidc:i cj ido o su cqu i v.:i I ente en cu .. ~nto d 1 ré9i_ 

.-en legal de sus bienes,. una vez cst..:iblecido, denomi

nando nuevo cent: ro de pob 1 .._,e i 6n c.igr ícol ~ o cj i dc:i J; en 

lo que se rcFicrc 

que el cjidatario 

Jos bienes matcriJ del despojo en 

pcrson<l jurfdicJ individual se~ -

sujeto pasivo,. habremos de aFirmar iguulmcnte que an~ 

cament:c aquc f ros que tcn9oitn c.ar,tictcr i nmob i f i dr i o po-

dr~n tener estu carüctcrfstica y JsÍ, por ejemplo, s~ 

r~n susceptibles de ser objeto de despojo lu pQrcefa

aunque se haya concedido en Forma individu~I di cjid~ 

tari o- o bien J d Frdcc i 6n de torren o ej ida f que 1 e h,,2. 

ya correspondido al llevarse a cabo cf reparto econ6-

•ÍC<> de fas tierras de lübor y ef sofar urbuno ejidal 

no titulado en propiedad civil que fe haya sido asig

nado en los términos de Ley. 
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2.- PERSONALIOAO JURIOICA OEL EJIDO Y DE 

LOS E.JIDATARIOS. 

a).- El Ejtdo com11."> Pcr1'-ona. Jurfdtc."J Colee-

ti va. 

Haremos una hrcvf~~mo c~p1 ic~ci6n de lo que 

e.a persona jurfdica y los dtf"crcnci .. 1'!t. que cx.i~ten entre 

persona jurfdic~ individu~I- llftm•d• por algunos auto-

res persona rrnic~- y p~r~ond _j,Jrfdicd colectiv~~ que -

tambi 4:n se dcno.m i na por a 1 ~J\Jno?'i. tr.;.1t: .. ~J i ~tcaK. como perso

na saoral .. 

En derecho uc d[a u 1 nombre de pcr-H-on..i J 1 s~ 

jeto de las rcl~c¡oncb _iuridicJ~ o n\Jjeto de derecho. 

que es ¡mpUtdblc de dcrccl10~ subjetivo~ y dcb~rc~ jurf

dicos. En l..:is persona,.. jurtdicJM> no "1chcmor. busc:Jr rc-.1-

I idadcs corporales 5cnrsibtc!':>, ~ino t~ .. ttribu<..:i6n jurídj_ 

ca de derechos y ohliu .. 1cion'l-~S 11ormd'tiv ... lirncntc.'! it.~~toblcci

dos. Las persoOJh jurídicJb sotl entes Jet ordctl jurídi

co equivalentes a centro• comunun dd imputdci6n normJ -

ti va traducibles erl derecho~ )" obl i\)dCioncs jur·ídicds,

siendo IJ pcr~on~• jurídicd irldiv¡JuJI IJ uxpros¡6n uni

taria y sintétic..:i de lotio d~rc:chos > deberes jurfdico!'l -

que una parte detcrminadd del orden jurídico iltribuycn

a un hombre, y ta persona jurídica co1cctivu asimismo 
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un centro comGn de imput~ci6n normativa rcFerido a una 

pluralidad de hombres vinculados por unu comGn Finali

dad. 

Entre los muchos ejemplos de personas jurL 

diCilS colectivas que se encuentran en nuestro derecho 

agrario ejidal tenemos las siguientes: el n<'.iclco de -

pobfaci6n pcticionurio de ticrr~s en cuanto que es pa~ 

te en un expediente determinado de dotJci6n o amplia-

ci6n de tierras; el ejido tumbiGn es unu personü jurí

dica colectiYa, l~s sociedades ugrfcolus o günaderas -

que por di~posici6n de lu ley gozan de inaFcct~bi 1 idad 

agrícola o g<lnuder~, en los cusos en que los terrenos 

amparados por tules concesiones se consideran o scñaldn 

presuntos JFectdblcs en Id trilmitaci6n de un expedien

te d9rario cjidJI y, por 61timo nos podemos reFcrir a 

-tas soc:iedadc~ de crédjto cjidill que, a6n en estrecha 

re f ac i 6n con e 1 cj ido Je tu I mancriJ que no pueden CO!! 

cebirse sin la preexistencia de ~ste, tienen und pers.2. 

nal idad propia: particular, estatuto jurídico, organi~ 

mo de rcprcscntuci6n propio, cte. 

Lus personas jurídicas individuales en de

recho agrario son: ros campcsjnos solicitantes de tie

rras ¡ndívidualmcnte juzgados en la tramitaci6n de un 

expediente determinado que puede ser de dotaci6n, aco-
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·modo, e.te - ; 1 o son tamb i l!n 1 os cj i datarios y 1 os du!:. 

ños de pequeñas o grandes propiedades cuyos terrenos 

se encuentran scñal ,,,dot-;. como presuntos d'Ícctnbl es, e 

inclusive en .. -,1~1unos c .. ·,sos, hc.tn sido ..:¡fcctudos en l..._l 

tramitaci6n de un expediente .. -igro..1rio cji<l..:t1 a 

En atenci6n al objeto de cRtc trabajo 

nos reFcrircmos 6nicamcntc a las personas jurfdicas 

colectivas dcnominilda~ ejidos y a 1...-is individuales -

llamadas ejidatarios. 

va.-

El Ejido c:c::>eno Persona Jurfdic~ Colccti

Esta instituct6n es un producto del movimiento 

polftico ccon6mico Slam...-ido Revoluci6n Mcxic .. ina.: tie

ne carac:tcrfsticds particulares quo lo conTorman con 

un sentido nuevo, con Id pccul ior impronta de este 

movimiento ... Aunque tambi~n e~ pcr~cctamcntc cierto 

que el ejido tiene sus Jntcccdcntcs en el pasado pr~ 

hispánico de MGxico,. este antecc-dentc guarda cierta 

similitud en cuanto se rcFicrc ~su org~ni:aci6n con 

la que conlor-mJ jurídicamente la instituci6n que nos 

ocupa, siendo tal antecedente el calpulli, que cons

tituy6 la base de la organi:aci6n social de los a:t~ 

c:as- Existe una gran diTerencia en su estructura 

_..;. _____ entre e 1 cj ido h i sptin i co -como otras tantas 

instituciones de la Metr6poli trasplantado por los~~. 

pañoles a México durante la Colonia- y el Ejido actual 
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.que, como ya se ha dicho es el resultado de una nue

va forma de pensar polrtica y ccon&aica que logra su 

plasmaci6n jurídica, de principio, en el aspecto que 

a esta tesis intcrcsd en el drtfculo 27 constitucio-

nal. 

Y es partir del Código AHrario de 1934 

cuando se vJ conrigurando la instituci6n cjidal, al 

dotarla de un régimen jurídico interior, establecien

do la naturaleza legal de su pJtrimonio y determinan

do igualmente IJ situJci6n de sus miembros individua

les, de tal Formil que en IJ tcsi~ prorcsional denomi

nada -Estudio sobre la Personalidad Jurídica del Ejc

do en el Derecho AgrJrio Mcxic~no-, trabajo realizado 

con base en l...ts lecciones de lntroducci6n a la RcFor-

ma Agraria impJrtidas en los Estados de Yucat~n y Co~ 

huila por el Licenciado Guillermo V~zqucz AIFJro, se 

ha dicho que: 

-Los elementos integrantes de la person~ 

lidad jurrdica del ejido mexicano son: 

1.- Una regulaci6n jurrdica. 

27 Constitucional, C6digo y Reglamentos. 

Artículo -

traci6n. 

11.- Organos de Representaci6n y Adminis

Asamblea General de Ejidatarios, Comisaria-

do Ejidal y Consejo de Vigilancia-

111-- Miembros Individuales- Ej i datarios-
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IV.- Patrimonio: •nmuebfcs: tierras, bo!:_ 

ques, aguas y construcciones; muebles semovientes, v~ 

hfculos, maquinaria agrfcola, tondos comuncsH. 

An51 is is de \os Elementos que integran 

la personalidad Jurfdica del Ejido mexicano: 

Aquf nos rc~crircmos al Artículo 27 Con~ 

titucionol, C6digos y RcglJmcnto~-- Ocspu6s de un -

breve estudio del artículo 27 Constitucional, tomondo 

comio punto de partido:i el originJl hastJ inc\ufr el vj_ 

gente; observamos que 

cior,almcntc una fundamcntaci6n general pilra el ejido 

en este sentido, pudicnd'-"> .. :inot..:1rsc, inclusive, que ha 

tenido dicho t6rmino un cquivi1\cnt:c it tierrc..-is cntrcg.2.. 

das por dotJci6n o restitución a \os n6clcos de pobl~ 

ci6n. Es de aceptarse que par<l fijar tu connotaci6n 

de ejido en la formd que Jccptdmos, hil in~turdo m5s la 

costumbre, al dusignar con e\ t~rmino de ejidos o los 

n6clcos de poblaci6n a quienes por ld •. ::1p\ icuci6n de -

tas leyes agrarias se \es han entregado tierras. 

En la Ley de Sccretarfas y Departamento~ 

de Estado de 1934 señala como atribuciones de la De-

pendencia del Ejecutivo Federal, en aquel entonces -

llamado Departamento Agr~rio el ''pdrcelamiento de Ej~ 

dos en su fracci6n V del artículo 11 de la Ley, la --
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organizaci6n de los ejidos Para el mejor aprovechamie!!. 

to do la tierra ••• - y en la ~racci6n XV de dicho artr

culo ·la formaci6n de "exposiciones de producto de los 

ejidos-, por lo que se inFicrc que el lcgislildor con

fundi6 los lineamientos para distinguir entre ejido -

como instituci6n o persona jurídica colectiva y ejido 

como conjunto de bienes -ti crrds, bosques y aguas en

tregadas a dichos ejidos a los cuales dcbf~ organiza~ 

se -para el mejor aprovechamiento de la tierra". La 

misma Ley cstipulü que ser~ competencia del Departa-

mento Agrario el despacho de lo relativo a los Comis~ 

riados Ejidalcs, que son los organismos encargados de 

la rcprescntaci6n y administración de los ejidos. 

En lo rcFcrcntc a la estructuraci6n jurL 

dica del ejido dentro de los ordenamientos jurfdicos 

reglamentarios del artículo 27 constitucional, en el 

C6digo de la materia en el artr~ulo 44 de 1934 se cst~ 

pulaba que tienen derecho a recibir parcela individual 

en un ejido, por la vfa de dotaci6n ••• - con lo cual se 

hacfa una distinci6n entre parcela individual y ejido, 

tiene importanciü esto, ya que se ha llegado a confun

dir como equivalente el término ejido y parcela. 

Como ejemplo de lo dicho anteriormente lo 

encontramos en el artículo 128 del C6digo Agrario de -

1940.,. donde se estab 1 ece que "e 1 ej i datario tendrfi e 1 
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-disfrute de la parcela cjidat, cuando el ejido hubiere 

sido fraccionado .•• n en este caso el t~rmino que come~ 

tamos se us~ como equivalente de tierra perteneciente -

ol n6clco de poblaci6n dotado, y en el artrculo 131 se 

empica la dicci6n ~ejido" en un sentido diFcrente; asf 

dicho precepto cstablccfil: "\os ~raccionomientos de ej~ 

dos se llcvar~n a cabo observando el orden ~iguiento: 

1-- Los ejidos en que haya tierras suTi-

cicntes para entregar a c~da cjidatario la parcela que 

fije este C6digo; 

11.- Los ejidos en los que no haya tierras 

suficientes, pero cuy.:i supcrf"icic pueda aumentarse cou 

~o.....,e al ~rtfculo 135; 

lit.- Los ejidos en donde por haber~xce-

dentcs de tierras puedan colocarse a cjidatarios pert~ 

necientes a otras comunicades agrarias que no las po--

sean; 

IV.- Los ejidos 1-altantes de tierras que -

cuentan con ~ondo comunal o crédito su1-icicnte para ad

quirirlas por compra, sujetándolas a las modalidades de 

la propiedad ejidal; 

V.- Los ejidos que ameriten la creaci6n de 

nuevos centros de pobtaci6n agrfcola. 



- 76 -

Si relacionamos el enunciado del artículo 128 a que nos 

hemos referido anteriormente con el 131 podemos concre-

intcrprctaci6n en algunas tar para su 

el ejido o los ejidos gon supcrlic¡es 

insuficientes para de ellas cientes o 

Fracciones de que 

de tierra ya su~L 

entregar una fra~ 

ci6n denominada parcela a cad~ cjidatario, en lo que se 

rc~icre a las fracciones v 11 o, asimismo, superficies 

unitarias de tierra donde se local icen excedentes para 

acomodar a campesinos de otras comunidades, a que se r~ 
~iere la ~racci6n lit, no puede interpretarse en el mi~ 

mo sentido la fracci6n IV que habla de ejidos ~que cuc~ 

ten con ~ondo comunal o crédito suficiente pura adqui-

rirlas por compra'', caso en el que la 6nica intcrpreta

ci6n sana que c~bc es asignarle~ a tales ejidos -en el 

pensamiento del lcgisludor- el carácter de nGcleos de -

poblaci6n, sujetos de derechos o personas jurídicas co

lectivas, como ahora les denominamos a dichos sujetos 

de derecho agrario ejidal: es obvio que las tierras o 

conjunto de tierras, bosques y aguas no cuentan con To~ 

do comunal y menos a6n son sujetos do crédito. 

El artfculo 27 Constitucional su~ri6 modi

ficaci6n por decreto de 9 de Enero de 1934, abrogando 

la Ley del 6 de enero de 1915 y sus reformas -en cuanto 

se opusieran al nuevo texto del multicitado texto del 

artfculo 27 constitucional; y asr de acuerdo con las r~ 
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~ormas que se atudc, se estableció en ta ~racci6n XI que 

de conformidad con las leyes rcglamcntdria~ que se expi

den, se crcon ..• comisariados cjidalcs paro cada nGclco -

de poblaci6n que posean ejido~-. Cumpt icndo con esta r~ 

Forma el C6digo Agrario de 1934 y po~tcriorcs, d1 ser r~ 

glamcntarios de este artfculo cst~blccicron los Comisd-

riodos Ejidalcs, que tiene•' el c~rhctcr de Autoridades -

Agrarias al igual que los Consejos de Vigilanci~. 

tir del C6digo Agrario de 193~ ~e Vd coníigurando Id in~ 

tituci6n cjidat, dot~ndolJ de ur' régimen .iurfdico antc-

rior, estableciendo la noturalc:'s legal de su patrimonio 

y determinando igu~lmcntc ltl Hituaci6n legal da sus ~ie~ 

bros individuJles. 

Nos~ctcriremoM dhora o los 6rganos de rcpr~ 

sentaci6n y ~dministraci6n do un ejido, como son: Las -

Asambleas Generales, los Comi~ariddos EjidJles y los Co~ 

sejos de Vigiluncia. 

Las A~amblcJ~ Gcncr~lcs de Ejidatarios, se 

integrarán exclusivamente por lo~ cjidatilrios con sus d~ 

rcchos vigentes y quedar~n lcg~lmcnte constitufdas salvo 

el caso de segunda convocatoria, con Id asistencia de la 

mitad más uno de lo~ miembros que en un momento dado in

tegren el total; sobre el particular e~ conveniente acl~ 

rar que en virtud de lo dispuesto por ta Circular No. 7 
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expedida por el Jefe del Departamento en materia de or._ 

goni:~ci6n agraria cjid~l, no so1dmente deben conside

rarse con derecho a participar en una asamb•ea aquc---

11 os individuos a quienes se les hdya c~pcdido ccrtirl 

cados de dercct,os agrarios o título parcelario, sino -

tombi6n los campesinos que por haber venido trabajando 

durante dos años o más tierras pertenecientes al ejido, 

han generado derechos agrarios cjidales a su ~avor. La 

propia tcy ~ija c1 procedimiento para constituir las 

Aso~bleo~ Generales de Ejidatarios. 

Los Comisariddos Ejidalcs son los 6rganos 

u organismos del ejido que ostentan la represcntaci6n 

legal de éste, admini~trando los bienes cjidales, con 

tas atribuciones y \imitaciones que les fija 1a 1ey. 

Por 61timo et Consejo de Vigilancia se CO!!!, 

pone de tres miembros propietarios con sus respectivos 

sup1entes denominados Presidente, Secretario y Tesore

ro. El tiempo que duran en su ejercicio es de tres años, 

la 1ey ~ija asimismo los requisitos que deben llenar t~ 

les miembros y también las causas de destitución, remo

ci6n y hasta consignaci6n cuando hayan incurrido en al

glin delito. 



- 79 -

Los Consejos de Vigilancia son órganos de repr~ 

sentaci6n y administración, en los casos que prevce la -

ley y tienen como ~unción general vigilar que los actos -

del Comisariado Ejidal se ajusten a las disposiciones que 

señala la Ley de RcForma Agraria. 

b) Personalidad Jurídica Individual Los Ejid~ 

tarios. 

Oc la Capacid~d Jurídica Individual en materia -

agraria nos habla el artículo 200 de la Ley Federal de Re

Forma Agraria, en los siguientes términos: 

Artículo 200.- Tcndr~ c~pacidad pura obtener unl 
dad de dotación por Jos diversos medios que esta Ley esta

blece, el campesino que rc6na los siguientes requisitos: 

1.- Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, 

mayor de dieciséis años, o de cualquier edad si tiene famL 

lia a su cargo: 

11.- Residir en el poblado solicitante por lo -

menos desde seis meses antes de fa Fecha de la~resentaci6n 

de la solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento 

de o~icio, excepto cuando se trate de la creación de un -

nuevo centro de población o del acomodo en tierras ejidales 

excedentes; 
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111.- Trabajar personalmente la tierra, como oc~ 

paci6~ habitual; 

IV.- No poseer a nombre propio y a título de do

minio tierras en c~tcnsi6n igual o mayor al mfnimo cstabl~ 

cido para la unidad de dotaci6n; 

V.- No poseer un capital individual en la indus-

tria o en el comercio mayor de die: mi 

agrfcola mayor de veinte mil pesos; y 

pesos, o un capital 

VI.- No haber sido condenado por sembrar, culti--

varo co~echar mar¡guana, amapol~, o cualquier otro cstupe-

faciente. 

3.- LOS BIENES EJIDALES Y SU REGIMEN JURIDICO. 

a) Los bienes de la P~rsona Jurídica Colectiva.

Al refe~irnos al Patrimonio Ejidol, hablaremos 6nicamente -

de los Bienes Inmuebles Ejidalcs. 

Tomaremos como punto de parti~a la primera Ley de 

Patrimonio Parcelario Ejidal del 19 de diciembre de 1925, 

ya que en su tuxto establece dos tipos de propiedad, uno co

munal a Favor de los n~clcos de población dotados o resti--

turdos respecto de los bi~nes no subdivibles o Fraccionables, 

y el otro; de propiedad individual en beneficio de los bienes 

fraccionables o parcelas. El artfculo 2o. de esta Ley expre-
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saba: -ta corporaci6n de pobtaci6n que obtuvo la rcstitu-

.ci6n o dotoci6n, adquirirá la propiedad comunal de los bo.!!_ 

qucs, aguas y tierras comprendidas en aquella resoluci6n; 

pero respecto de las tierras, únicamente mientros sean re

partidas en los términos de ta presente Ley-; el artículo 

15 decía asf: - ••• de acuerdo con los ~incs expresados en 

la Ley de 6 de Enero de 1915, el adjudicatario tcndrS el d2 

minio sobre el lote adjudicado, con las siguientes timita-

cioncs: pri•cra, serán inal icnablcs los derechos de propic-

dad sobre la parcela .•• - A uno yct:.ro tipo de bienes la Ley 

que comcnta•os asignaba la c~ractcrfstica de inalicnabili--

dad. 

La Ley de Dotaciones y Rcstituci6n de tierras y -

Aguas, regla•entaria del artículo 27 Constituci6nal, del 23 

de abril de 1927, a pesar de que en su artrculo l7l cstabl~ 

era que a partir de la diligencia de posesi6n los cjidata-

rios se tendrfan como poseedores de tas tierras y aguas co~ 

prendidas en la reso1uci6n dotatoria o de restituci6n de -

tierras o aguas, se inscribirán, como tftulos de propiedad, 

en los Registros PGblicos correspondientes ... • Se puede --

apreciar de la lectura del texto anterior, que a pesar de ~ 

considerar a los ejidatarios como poseedores, atribufa im-

ptfcitwaent~ al -poblado• dotado o rcstitufdo la propiedad 

de las tierras o aguas dotadas o restitufdas. 

El C6digo Agrario de 1934 a6n cuando no con mucha 

claridad estableci6, la propiedad de los bienes dotados -e~ 
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prendiendo los entregados en ampf íaci6n- o rcstituci6n en 

f~vor de los n6clcos de población o comunidades como in-

distintdmcnte denomina el citado ordenilmicnto il los cji-

dos, sin menoscabo de asignarle a los cjidaturios en lo -

particular la propiedad •ndividual respecto de fas tierras 

de labor Fraccionables correspondientes. En cFccto, a6n -

cuando el artfculo 79 dcd icha Ley establecía que -a partir 

de la diligencia de posesión dcFinitiva, los cjidatarios -

serán propietarios y poseedores en los t~rminos de este e~ 

digo, de las tierras y dguas que la resolución conceda- y 

que el artículo 139 cstipuldba que: -La propiedad de J~s -

tierras laborables de los ejidos ser~ individual, con fas 

modalidades que estil Ley establece, la propiedad de los mon 

tes, pastos, aguas y dcm~s recursos naturales superFicia-

fcs, corresponder~ d la comunidad, lds tierras laborables 

que constituyan unidades de cxplotaci6n Físicamente in~rac

cionablcs y que recldmen par~ su cultivo la intervención de 

la comunidad de cjidatarios, se milntcndrán en propiedad y -

explotaci6n comunales.-, al interpretar aisladamente tafcs -

preceptos se podría considerar que dicho ordenamiento Gnica

mente considera a los nGcfeos de población como propietarios 

de aquel los bienes -montes, pastos, aguas y tierras labora

bles no Fraccionables- que por su naturalc:a no pueden ser -

adjudicados individualmente a los ejidatarios, por otra par

te los considera propietarios de ~odos los bienes, y especr-
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ficamontc, en lo individual de las tierras laborables frac

cionadas; sin embargo, del examen del texto inicialmente cL 
tado, en rclaci6n con los artfculos 81, 142 y otros se des-

prende que el 

des en cuanto 

mencionado C6digo consideraba dos posibil ida-

de propicdild: la propiedad de to-

dos los bienes correspondientes ul n~clco de poblaci6n ben~ 

ficiado por el ~allo prcsidcnciot respectivo y la propiedad 

individual correspondiente a los cjidatarios en particular 

de las tierras de labor Fraccionables, indcpcndicnt~mcntc -

de que el aprovechamiento de los bienes ~ísicamcntc inrroc

cionablcs ~uesc de tipo colectivo. 

En el artículo 119 del C6digo Agrario de 1940 de-

cf a: la propiedad de los bienes cjidalcs pertenece al 

ndcleo de poblaci6n con las modal idadcs que este C6digo est~ 

blece: será inal ¡cnable. imprescriptible. inembargable e in-

transmisible, salvo los casos previstos por los drtfculos --

124, 165 y 168 ••• - El artículo 120 decía así: a partir de -

la diligencia de posesi6n deTinitiva. el n6clco de pobl~ci6n 

ser~ propietario y poseedor en derecho. en los términos de -

este C6cligo, de las tierras y dguas que la resoluci6n conce

da.- En su artículo 121 señalaba las caráctcrfsticas de los 

derechos de los bienes cjidalcs. expresando: -serán inal ien~ 

bles, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles los 

derechos sobre los bienes agrarios que adquieran los nGcleos 
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de pob1aci6n, y por tanto, no podrán en ningan caso ni en 

forma alguno, enajenarse, cederse, transmitirse, arrenda~ 

se, hipotecarse o gravarse, en todo o en porte, siendo 

inexistentes las operaciones, actos o contratos que se h~ 

yan ejecutado o que se pretendan l1cvar a cabo en contra

venci6n de este precepto#. 

El C6di90 Agrario de 1942, cstablccfo el derecho 

de propiedad respecto de los bienes cjidales en ~avor de -

los n6cleos de pobla~i6n, con base en los articulos 130 y 138 

La Ley Fedcrill de ReTorma Agraria regula la pr~ 

piedad de los bienes cjidalcs COrtJo se puede ~omprobar con 

et estudio de los artícu1os SI y 52 que a lil lctru dicen: 

Artfculo 51.- A partir de la public~ci6n de la -

resoluci6n presidencial en el wo¡~rio Oftcial- de ~a Fedc

raci6h, el n6cteo de poblacl6n cjidal eg propietario de -

los bienes que en ta misma se ~eñalcn, con las modalidades 

y regulaciones que esta Ley establece. La ejccuci6n de la 

resoluci6n presidencial otorga al ejido propietario el ca

r~ctcr de poseedor o se le con~irma, si el n6cleo dis~rut~ 

ba de uno poses¡6n provisional. 

Artfculo 52.- Los derechos que sobre bienes agr~ 

rios adquieren tos n6c1eos de poblaci6n serán inalienable~, 

imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y, por --
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tanto, no podr~n en ningGn caso ni ~orma alguna enaje

narse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse 

o gravarse, en todo o en parte. Serán inexistentes --

las operaciones. acto~ o contratos que se hayan ejecu

tado o que se pretendan llcvdr a cabo en contravcnci6n 

de este precepto. 

El régimen de propiedad de los bienes cjida

les de l.2_Persona jurídico colcctiv~ denominada ejido, 

la ejercitan los propietarios y po5ccdorcs de los bienes 

detor•inados o partir de l~ rcsoluci6n presidencial y P~

bl icacibn de la misma en el -oiario O<iciJl~ de la Fedc

raci6n de dotación o amp¡ iaci6n de tierras y aguas o de 

creaci6n de un nuevo cuntro de poblaci6n a~rfcola 

dal. Es una propiedod distinta de la civil y con 

o ejj_ 

las -

1111oda 1 i dades cspcc i al es que ta Nc.1;c i 6n le hJ impuesto, con 

base en to prcvtsto en el ~rttculo 27 Constitucional. a 

través de leyes reglamcntari~sr y pdrticndo del princi-

pto de funci6n social de 1d propiedad rural. conservando 

dicha propiedad de los ejidos el c~ráctcr de eminente -

respecto de las propiedades ejidillcs particulares de los 

ejidatariosr ~iembros de tales personas jurídica colcct,.L 

vas, derechos de propiedad individuales susceptibles de 

extinguirse y pasar por retroverci6n temporalmente en -

favor de dicha persona jurfdica. 
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b) Bienes de las Ejidatarios. 

En el segundo ~rrafo del artfcula 66 de l.a Ley 

Federal de ReForma Agraria se scña1a con toda prccisi6n -

el r6gi•en jurídico de las tierras de labor, uno ve: fras:_ 

cionadas entre los cjidotarios, ~stc artfcu1o a la letra 

dice: 

Artfculo 66.- 2a. Parte: • ••. A partir dol Fra~ 

cionamiento de las tierras de labor, loa derechos y obl i

gaciones ejidolcs sobre 6Stas, pasar~n con las 1 imitacio

nes que esta Ley establece, a los cjidatorios en cuyo fa

vor se adjudiquen parcelas ••• -

De la lectur~ del artfculo anterior se puede -

apreciar en su redacción una c1aridez total, y no permite 

que se interprete en otra Forma o sea que los ejidatarios 

son propietarios, con las modalidades que ~ija la propia 

Ley reglamentaria del ortfculo 27 Constitucional, de l~s 

parcelas que les son adjudicadas de acuerdo con el proce

dimiento previsto en el propio ordenamiento legal. 

Limitaciones a los derechos de los ejidatarios 

respecto de las bienes ejidales de los que son titulares.

Se refieren a estas 1 imitaciones los siguientes artfculos 

de la L~y Federal de ReTorma Agraria vigente: 



87 -

Artfculo 75-- Los derechos de cjidatario sobro 

la unidad de dotaci6n y, en general, los que 1c correspo~ 

dan sobre los bienes dct ejido a que pcrtcnc:ca, serán -

inembargables, ina1icnoblcs y no podr~n gravarRc por nin-

gtin concepto .. Son inexistente~ los actos que se realicen 

en contravcnci6n de este precepto. 

Artículo 85.- El cjidatario o cOGl~ncro pordcra 

sus derechos sobre la unidad de dotoci6n y, en general, 

los que tenga COftlO ~iembro de un nGc1eo de poblaci6n eji

dal o comunal, a cxccpci6n de los adquirido~ sobre el so

lar que le hubiere sido adjudicado en la zona de urbani:~ 

ci 6n, cuando: 

1.- No trabaje la tierra personalmente o con 

su fa•ilia, durante dos años consecutivos o más, o deje de 

realizar por igua1 lapso los trabajos que le correspondan, 

cuando se haya dcte.-..inado la explotaci6n colectiva, salvo 

en los caos permitidos por la Ley. 

11.- Hubiera adquirido los derechos cjidales -

por su sucesi6n y no cump!a durante un año con las obliga

ciones econ&.icas a que qued6 COftlproatetido para el sostcnL 

miento de la mujer e hijos menores de 16 años o con incap,i?_ 

cidad total permanente que dependfan del ejidatario fallecj_ 

do. 
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En estos casos, la nueva adjudicoci6n se hará 

siguiendo el orden de la sucosi6n del anterior titular, 

autor de la herencia. 

111.- Destine los bienes cjidales a fines ilL 

citos; 

IV~- Acapare la poscsi6n o el beneFicio de --

otras unidades de dotaci6n, en los ejidos ya constitufdos; 

y 

V.- Sea condenado por sembrar o permitir que -

se siembre en su parcela, mariguana. amapola o cualquier 

otro estupcF~cicntc. 

Relacion~do con el ~rtfculo anterior se encue~ 

tra el 76 que estdblecc los derechos individuales del ejl 

datario respecto de los bienes del ejido y especfficamen

te por lo que respecta a la parcela, no podrán ser objeto 

de aparcería, arrendamiento o cualquiera otro contrato que 

implique la explotaci6n indirecta, con las salvedades que 

el propio artículo enumera. 

4.- LOS BIENES EJIDALES COMO OBJETO DEL DELITO 

DE DESPOJO. 

2) Del Patrimonio Colectivo.- El bien jurídico 

tutelado a través del delito de despojo no es la propie-

dad, sino la posesi6n, y el objeto material de tal ilícito 
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solamente puede recaer en bienes inmuebles, refiri6ndonos 

en especial a los bienes que r-orman el patrimonio colcctL 

vo de los ejidos. 

Atento a lo dispuesto en el artfcuto 51 de la 

Ley Federal de RcTormd ~gr~ri~ que dispone que a partir 

de la publicaci6n de la rcsoluci6n presidencial en el Dia 

rio Oficiai de la Fcdcraci6n, el n6clco de poblaci6n eji

dal~s propietario de los bienes que en la misma se seña-

len, y con la ejccuci6n de la rcsotuci6n presidencial que 

otorga al ejido propietario el carácter de poseedor o se 

le confirma, si el nóctco dis~rutabo de una poscsi6n pro

viaional, en thrasinos generales todos los bienes inmuebles 

comprendidos en el acta de poscsi6n y deslindo relativa a 

la ejecuci6n del ~allo en cuesti6n, podrán ser objeto ma

terial del delito que se comenta, comprendiendo en tales 

bienes solamente los de uso común c0ato pastos o montes no 

abiertos al cultivo fraccionadas y adjudicadas individua~ 

•ente. 

Debe considerarse como posible objeto material 

del delito de despojo las propias tierras de labor suscep

tibles de fraccionarse o adjudicársc individualmente a los 

ejidatarios considerados capacitados en el mandamiento gu

bernamental correspondiente o f~tlo presidencial, antes de 

que les S<WO~epartidas en Forma provisional o adjudicadas 
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definitivamente si se trato de ~raccionamiento o par

celamiento ejidales. 

El nGcleo de población o ejido tiene la po

sibilidad legal de acudir a la autoridad administratl 

va ca111petente en los casos en que los derechos poses~ 

rioa respecto de los bienes a que tiene derecho como 

persona jurfdica sean menoscabados o lesionados; tam

bi6n podr~ acudir a las autoridades penales si perso

nas ajenas al ejido~ rcfiri~ndonos concretamente a -

los particulares, llevan a cabo acciones ilfcitas en 

perjuicio de tales derechos posesorios, en tal forma que 

se configure el delito de despojo. 

b).- Del Patrimonio Individual.- Coono ya -

lo hemos dicho antes, el bien jurfdico tutelado a tr,g_ 

vés del delito de despojo es la posesi6n, por lo que 

podrán los ejidatarios recl~mdr la protecci6n penal. 

no s61o para garantizar y en su caso perseguir la le

si6n sufrida en su patrimonio individual al ser impe

didos en la libre y pacft-ica posesi6n de las parcelas 

o unidades de dotaci6n que con posterioridad al frac-

cionamiento de las tierras de labor les han sido adju

dicadas _legalmente, sino que tambi6~ pueden solicitar 

la intcrvenci6n del 6rgano jurisdiccional penal com-

petente al ser vulnerados sus d~rechos posesorios en -
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la forma prevista por el artículo 395 del C6digo Penal 

vigente, respecto de las Fracciones de tierras de la-

bor que les hayan correspondido al hacerse el reparto 

econ6mico de 6sto y, en general, al ser lesionados en 

forma punible sus derechos posesorios respecto de los 

diversos bienes cjidalcs que proporcionalmente o en -

forma alfcuota les correspondan. Debemos considerar 

en este rcngl6n no solamente el uso o aprovechamiento 

de los pastos, montes o aguas, sino del solar ejidal 

en poscsi6n, con las limitaciones que la Ley estable-

5-- LA !LICITA RETENCION DE BIENES EJIDALES. 

Una de las muchas formas de conteter el deli

to de despojo en materia agraria es la retenci6n i lf

cita de loa bienes ejidolca, cocno re:a el subtftulo de 

eate inciso, el cual se lleva a cabo en la siguiente -

forma: 

Con ta falta de cumplimiento o ejecuci6n in-

•ediota de resoluciones dotatorias -en su mas amplio 

sentido- se produce en la realidad la inoperancia de 

tale_s fa; los. Y lo que en la realidad ocurre es que 

los propietarios a~ectados y otros particulares, una 

ve: que ae ha llevado a cabo la publicaci6n y ejecuci6n 

virtual o aimb6lica de resolucions provisionales o definitivas 
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en beneFicio do los sujetos colectivos de derecho agrario 

peticlona~ios, a trav~s de determinadas argucias o vali6~ 

dose simplemente de la Falta de cjccuci6n material por un 

tieMpo determinado de t~lcs Fallos, crean situaciones de -

hecho reteniendo el uso y disFru~e de los bienes aFcctados, 

lo cual d~ como resultados una fesi6n en el patrimonio de -

loa ejidatarios y por lo tanto la imposibilidad de adquirir 

materialmente la poscsi6n y goce total o parcial de los -

bienes que en derecho les corresponden. 

AGn cuando el artfculo 307 de la Ley Foderal 

de ReForma Agraria dice: 

Artrculo 307.- La ejccuci6n de fas resofucio-

nes presid~nciafes que concedan tierras por restituci6n, 

dotaci6n, amplidci6n o creaci6n de un nuevo centro de po--

blaci6n, comprender~ entre otras las siguientes: 

Frdcci6n 1.- La notíFicaci6n a los propíeta--

rios aFectados y colindantes que hayan objetado inicialme~ 

te la dotación, con anticipaci6n no menor de tres dfas a -

la Fecha de fa dif Ígcncía de poses,6n y deslinde, por medio 

de o~ieios dirigidos a los dueños de fas ~incas, sin que •a 

auaenced del propietario impida o retarde fa rcafi:aci6n 

del acto.posesorio; 

Fracci6n IV.- El acta.de apeo y deslinde de~

fas tierras concedidas, la posesi6n deTinitiva de las mis

mas y el SEÑALAMIENTO DE PLAZOS para levantar cosechas pen 
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dientes, para conservar e1 uso de las aguas y paro desocu

par terrenos de ago~tadcro, en los t6rminos de los artícu

los 302 y 303. 

Es cierto que c~istcn disposiciones tcgales -

tendientes a proteger este acto o sea la inmediata poscsi6n 

y disfruto de tos bienes concedidos. Pero, en lo rea\ idad 

~uccde que por la falta de personal de las Comisiones Agr~ 

rias Mixta& o del Departamontov la cjccuci6n de la reso1u

ci6n de que se trate se va posponiendo, a veces por tanto 

tiempo que el hecho permite se crean situacionc suscita--

das por los intereses de particulares ajenas al núcleo de -

pob1aci6n bcne~iciado. Y en otras con la franca compl ici--

dad de e.picados del Ocpa~tJmcnto ~grorio. Algunas vccell -

la anocalfa llega al grado de dor por ejecutadas las reso-

luciones sin entregar materialmente los bienes concedidos, 

y mucho monos sin llevar a cabo los actos de apeo y dest in

de a que nos hemos referido antes, tdl es el caso de las -

••amadas ejecuciones en t6rminos hábiles virtua•es o sim-

b6licas, que aunque se llevan a cabo rodeadas de grandes -

campañas publicitarias, inducen al error a los miembros de 

'ªpersona jurrdica colectiva a que se refiere e: ral•o, 

por el bajo nivel cultural de nuestros campesinos. Y asf 

por su ignorancia no se llevan a cabo todos los actos y de 

cumentaci6n que comprende una verdadera ejecuci6n 1egal. 

Por lo anterior•ente expuesto es necesario darle una mayor 
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protecci6n penal a los particulares que en un tiempo razona

ble no don poscsi6n deFinitiva a lo persona jurídica colcc-

tiva dcnomi
1

nada ejido y rcFiri~ndomc principalmente cuondo -

se les señalan plazos para lcvilntar cosechas pendientes, para 

conservar el uso de lüs aguas y par~ dcsocupor terrenos de -

agostadero. 

Resumiendo diremos que es necesario dür mayor pro

tecci6n penal, respecto de los bienes inmuebles incluidos en 

un Fallo de tipo dotatorio cjccutddo. con relaci6n a las ac

ciones de particulares no cjid~turios que se traducen en una 

retcnci6n indcbidü. 

6.- Competencia y vigencia de la Acción Penal. 

Respecto u l~s Autoridudcs que deben conocer del 

delito de Despojo en milteria agraria, hemos 1 legado a la si

guiente conclusi6n, con base a las ejecutorias de la H. Su-

prema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Relaci6n de Tesis 

-Ejidalcs. Competencia en caso de despojo.-En el 

delito de despojo se trata de la posesi6n del inmueble obje

to del mismo, y no de la propiedad, pues seg6n el ilrtfculo -

395 del C6digo Penal, puede cometerse aun por el mismo pro-

pietario, ·cuando el inmueble de su propiedad esté ocupado -

por otra persona, y no hay duda de que el ejidatario posee -

su parcela en nombre propio, por lo que al ser despojado Ge 

el la,. s61o a 61 le perjudica, es decir, el perjuicio se hace 
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a un particular y no a la Naci6n, por lo que el dcli~o es 

del orden comón. El C6digo Agrario en el Libro Quinto, 

Capftulo Gnico, se ocupa en los artículos 341 di 345 de 

las responsabilidades de las autoridades, 6rganos agrarios 

y empleados que intervengan en la apl icaci6n del mismo e~ 

digo, y establece. que los tribunales federales ser~ comp~ 

tentes para conocer de los delitos oFicialcs previstos en 

osos artfculos, es decir, s61o tienQn competencia Federal 

en los delitos o~ici~lcs y no da esa competencia a los -

delitos cometidos por los cjidatarios, por lo que el dell 

to de despojo cometido por los mismos es de la compctcn-

cia de los jueces del orden com6n.-Scxta Epoca, Primera -

Parte: Vol. XLIX, PSg. 40. 39/60.-Gpc. Cid Rodríguc:. Ma

yorfa de 15 votos-. 

•Jurisprudencia de la Suprema Corte. 1917-1965 

Primera Parte-. Imprenta Murgufa, S. A., P~g. 123. 

DESPOJO DE PARCELA EJIDAL. COMPETENCIA DEL FU~ 

RO COMUN. 

-5¡ el proceso se inici6 en contra del acusado 

por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena en -

perjuicio de un particular y por estos delitos se le motL 

v6 prisi6n, el caso no queda comprendido en el artículo -

359 del C6digo Agrario, que estilblece que los tribunales 

federeles serán competentes para conocer de los delitos -
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oFicialcs cometidos por los miembros de los Comités Ejecu

tivos AgrorCos y de los Cocnisarictdos Ejidalcs, dc:.do que el 

acusado no tiene ninguno de caos cargos, ni se ejcrcit6 

acci6n penal en contr .. -i d<.! ... lgunos de esos Funcionarios agr~ 

r i os; y .:iunquc s.11.? t-.r .. ~t'-'! de un.:i p.¡::¡rcc 1 .::1 cj i dc."J 1, no puede 

considcr..:irsc cometido 1c-I delito en tierras de propicdéld ".2. 

cior~df, puc~to que el ~trtículo 130 del citddo C6digo Agra

~io dispone, que d partir de IJ diligencia de poscsi6n dc

finitivd, el n6cfco de pot,f<lci6n .. 1graciüd<>, ser~ propieta

rio y poseedor de J ... ~¡ ticrrd~ que ~e le entreguen; en el 

caso s61o se Jrcct~rr~,, int~rcscs PdrticulJrC8, y corres-

pondc conocer d~I ••stJnt-o J f • .> ..iutorid.._uJ judici.:iJ del Fuero 

com6n por no qu ..... d .. sr comprendí do en e 1 ~rt rcu' o 41 de r c3 -

Ley Orgánic..., del Pcx:icr Judici-.-.1 de ru: Fcdcr..-ic:l:6n que Fij.LJ 

cua 1 es .son f os de 1 i tos de 1 orden Ccdcrd 1 .. -Sex.t...i Epocc:., 

Primera Parte: Vol. LXVII 1, P-ág. 15. 79/61.-José Siordia 

.-Mayoría de 16 voto~.-Vol. LXVII 1, Pá~. 15. 102/61.-Ramos 

Maximi f idno.-UnJnimidüd de 16 votos. Vol. LXX, P-ág. 11. 

91/61.-Salvador Ca5tJñcda Mdnzo.-Unanimidad de 17 votos -

Vol. LXX, Pág. 11. 101/61.-Rosal fo Ortega y otros.-Unani

midad de 17 votos. Vol. LXXV, Pág. 9. 19/63.-J. ReFugio -

Pércz Llamas. UnJnimidad de 19 votos- .. 

DESPOJO DE TIERRAS.--EI despojo que se hace a 

un particular de terrenos de su exclusiva propiedad, es -
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·Un delito del orden comGn, aunque una circular del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado en donde están ubicados -

los bienes diga que es delito ícdcral, porque los Tribuna

les de los Estados no tienen racu1tad pard dcclilrar c6alcs 

actos son de competencia ícdcral, pues esto s61o pueden -

hacerlo la Constituci6n Polftica de la Rcp6bl ica y la Ley 

Org:Snica del Poder Judic::iJI de l.:1: Fcderac¡6n ... 

Compc.tcnc i a 104/ 62, entre el Juc:. de Primera --

1 nstanc i a de Chinipas, Distrito de ArtcagJ del Estado de -

Chihuahu<L1 y el Juez Segundo del Distrito en el mismo Esta

do, para no conocer del proceso seguido en contra de CándL 

do Esparza. y socios por dJño en propiedad .:tjcna y dcspoj o. 

Fallada el 3 de septiembre de 1963, por unilnimidad de 19 -

votos de los CC. Ministros Carreña, Rcbol ledo, Gon:álcz -

Bust.amantc, Tena Ramfrc:, Rivera Silva, Mercado Alarc6n, 

de Tamayo, Yáñe~ Ruf:, Guerrero Martfnc:, CJrVJjal, Gon%á

lc: de la Vega y Presidente Gu:m~n Ncyra. 

Fue Relator el Ministro Gonzálc% Sustamantc. 

PLENO.-ln~ormc 1963, P59. 195 •Jurisprudencia y 

Tesis sobresalientes, 1955-1963.-PLENO.-Mayo Ediciones, 

P59. 121• 

DESPOJO DE TIERRAS EJIDALES.--Este hecho delic-
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tuoso debe ser del conocimiento de las autoridades del orden 

comGn, pues no tiene el carácter de delito oFic;ar por no e~ 

tar previsto en el C6digo Agrario, y por tal motivo, es ina

pl icablc el artículo 359 de dicho ordenamiento en cuanto di~ 

pone que los tribunales ícdcralcs scrdn competentes para co

nocer de los delitos que expresamente prevcc y señala, y ad~ 

más, porque no puede considcr~rsc tampoco cometido en tic--

rras de propicdud nacional, yJ que el artículo 130 del mismo 

C6digo Agrario disparo que d partir de l<l diligencia de pos~ 

si6n definitiva el nGclco de pobl~ci6n agrJciado mcrá propi~ 

tario y poseedor de l~s ticrrJs que ~e le entreguen, p~r lo 

que, en el caso, sólo se uícctaron intereses particul~rcs~ 

Competencia 146/58, suscitada entre los Ju~ccs Mixtos de Pr~ 

mera Instancia de Jojutla, Marcios ycb Distrito en el Est~-

do de Marcios, para no conocer del proceso instrufdo en con

tra de Anastdsio Flores Ro8ales por el dclit~ de.despojo. 

Fallada el 7 de juf io de 1959, por mJyorfa de 12 votos de 

los CC. Ministros Carreño, Franco Sodi, Gon:~lez Bustamantc, 

Tena Ramírez, Rivcril Silvd, Mercado Alarc6n, Ch~vcz, Castro 

Estrada, Chico Goerne, Ramfre: V6zqucz, Martfnc: Adame y Pr~ 

sidente Guzm~n Neyra, contrd seis votos de los CC. Ministros 

Garcfa Rojas, Vafenzuefa, Pozo, Carvajal, L6pez Lira y Ma-

teos Escobedo que los emitieron por la competencia del Juez 

de Distrito· en el Estado de Morclos. 

Casos semejantes: Competencia 141/1956, suscitada 



99 -

qn~re el A1caldc Primero Constitucional de Villa de Arriaga, 

Estado de San Luis Potosí (Autoridad Judicial y el Jue: de -

Distrito en dicha entidad federativa, paro no conocer del 

proceso iniciado en contra de F~1 ix Cort~s Monrcal, por el 

delito de despojo~ Fallada el S de marzo de 1957, por unani

midad de 18 votos. Publ Ícdd~ en el inFormc del señor Presi-

dcntc de esta Suprc.m~ Corte Correspondiente di año de 1957, 

Pá9. 149. 

Competencia 99/1959, suscitadd entre los Jueces 

Mixto Primera lnstJnciJ de Tcxcoco, Estado de México, y de 

Distr¡to en el Estado de México, con residencia en Toluca, 

con motivo de 1 proccs.o i nstru r do en contr.._1 de- Epi gmcn i o Mon-

ta~o Zamudio, por el delito de despojo. Fal l~d~ el 27 de --

octubre de 1959, por mayorio.l de 11 votos de los CC. Ministros 

Franco Sodi, Gonzálc: Bustamantc, Tena Ramfrcz, Mercado Ala~ 

c6n, Rivera P6rc: C<lmpos, Ch~vc:, Vdlcn:ucla, Po~o, Carvajill 

Ramfrez Vá:quc: y presidente Guzm~n Nmyra contra 5 de los CC. 

Ministros García Rojas, L6pc: Lira, Matcos Escobedo, Martf~ez 

Adame y González de la Ve9J que los emitieron por la compe-

tencia del citado Juez de Distrito. 

PLENO.-ln~orme 1959, Pá9. 144 -Jurisprudencia y 

Tesis Sobresalientes, 1955-1963.-PLENO.-Mayo Ediciones, Pá9. 

121-

DESPOJO DE TIERRAS SITUADAS DENTRO DE UNA COMUNI-

DAD AGRICOLA.- -Si el poseedor de un terreno ubi-
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éado dentro de una comunidad ~grfcola, pero de su exclusiva 

propiedad. pues lo rccibi6 como herencia de su f"inado padre, 

se quej6 de: que f"uc JcRpOJ-íldo de:t mismo tc.rr<?;no por un ter-

cero. el Juez competente par.:t conocer del c...iso es el del or

den co.Gn, pu~s se tr.:ita ~61:> del despojo hecho por un partj_ 

cular en bienes t.:tmbi6n de un particul~r, aunque los bienes 

e.st..5n c:lentro de una comuridad ...lgrariJ, y .. 1unquc dichos bic-

nes pc.-tenecicron i1i la comunid.:Jd, •~ compctcnci .. 1 sc.rf.:i del 

~uez ca.Gn, porque el delito de despojo de esos bienes no a

fecta 1 os i ntcrescs de 1 L}. fe.de.rile i 6n, d..-:ido que 1 os n('jc 1 cos -

de pobl~ci6n. que guarden c:1"tddo comunal tienen c:.ap.acidild pa

ra disfrutar- en com6n de las ticrru~ que \es pertenezcan. 

Ca.pctcncia 33/62, ~ntrc e\ Juc: Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Ndvojo~, Estado de Sonora 

y el ~uez Pri1DCro de Distrito en ese Estddo, pura no conocer 

del proceso seguido en contra de Luci~no Armenta Arenas por 

el delito de despojo en ~grdvio de Rom6n Félix Leyva. Fall.2, 

da el 3 de septiembre de 1963, por undnimidüd de 19 votos de 

los CC. Ministros C~rrcño, Rcbol ledo, Gon:ále: Bustamantc, 

Tena Ramfrez, Rivcrd Sitva, Mercado Alarc6n, Mcndo:a Gonzá-

lez, Rojána Villc9as, Rivcro P~re:, Campos, Vela, Castro Es

trada, Azuela; Padilla, Salmarán de Tamayo, YSñc:, Guerrero 

Martrncz, Carvajal, Gon:ález de la Vega y Presidente Guzmán 

Neyra_ Fue relator el Ministro Rivera Silvo. 
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PLENO.- lnrormc 1963, 

Tesis Sobresal ientcs, 1955-1963.-

122 .. -

Pág. 196 -Jurisprudencia y -

PLENO.- Mayo Ediciones, Pág. 

DESPOJO Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, TRATANDOSE DE --

UNA PARCELA EJIDAL.- -s¡ un individuo, que no es -

miembro del Comité Ejecutivo Agrario, ni del Comisc_,rio Ejidal, 

¡ nva.de una parcela cj ida l , e 1 del i to es de la competcnc i il de -

las autoridades del orden común, pues no puede considerarse C.2, 

~etido en tierras de propiedad nJctona1, porque el artfcuto 

130 del C6digo AgrilrÍo dispone que a portir de la diligencia -

de poscsi6n dcrinitiva del núcleo de poblaci6n agraciado ser~ 

propietario y poseedor de lds tierras que se le entreguen, por 

lo que la invasi6n y daños c~usados s61o aFcctan intereses pa~ 

ticulares, y el ca~o por lo mismo no quudJ comprendido en el 

artfculo 41 de ta Ley Orgánica del Poder Judici~I de la Feder~ 

ci6n, que rija CUdlcs son los delitos del orden Tcderal 

Competencia 91/61, entre c1 Juc: Cu~rto de lo CrimL 

nal de Guadalajdra, JJI iscor y el Segundo de Distrito en el 

mismo Estado, para no conocer de1 proceso seguido en contra de 

Salvador Castañeda Manzo, por los del itas de despojo y daño en 

propiedad ajena. Fallada el 30 de abrí 1 de 1963, por unanimi-

dad de 17 votos de los CC. Ministros Carrcño, Rebolledo, Gonz~ 

tez Bustamantc, Tena Ramfrc:, Mercado Alarc6n, Rojina Vil legas 

Rivera Pérez, Campos, Vela, Castro Estrada, Pozo, Padilla, Sal 

mor~n de Tamayo, YSñez, Ramfrcz Vázquc:, Matcos Escobcdo y Pr,,!! 
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sidente Guzmán Neyra. El Ministro supernumerario Guc~rcro --

Martfne: sustituy6 ul Ministro Carvajal_ 

nistro Rivera Silva. 

Fue relator el Mi--

PLENO.-lnFormc 1963, Pág. 197 •Jurisprudencia y -

Tesis Sobresalientes, 1955-1963.-PLENO.-Mayo Ediciones, Págs. 

123 y 124-

Sin embargo el ~rtfculo 104 de lil Constituci6n Ge-

neral de la Rcp6blica en su tracción dice: 

•oc todJs las controversias del orden civil o cri

minal que se susciten sobre el cumplimiento y ilplicaci6n de 

leyes Federales o con motivo de loH tratJdos celebrados con 

las potencias cxtranjcrJs. CuJndo dicha corttrovcrsia s6lo il

fecten intereses particulares, podrán conocer también de c---

1 las, a clccci6n del Jetar, los jueces y tribunales locales -

del orden comGn de los Estados y del Cistrito Federal y Terrj_ 

torios. 

Las sentencias de primera instunciil serán ~pclablcs para dntc 

el Superior Inmediato del Juc: que conozca del asunto en pri

mer grado. 

En los juicios en que la Fcdcraci6n est6 interesa

da, las leyes podrán establecer recursos ante la Suprema Cor

te de Justicia o contra las de tribunales administrativos --

creados por ley federal, siempre que dichos tribunales est6n 

dotados de plena autonomía para dictar sus Tallos-: 
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Consecuentemente este precepto constitucional 

definitivamente nos orienta en que está a c1ccci6n del ac-

tor acudir a los tribunalc~ fcdcratcs o del ~ucro com6n --

siempre que se traten del delito de despojo. 
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CONCLUSIONES. 

1.- La propiedad inmobiliaria individual la conocieron 

los r<:Mnanos de los primeros tipmpos. Esta propicd~d individual se hi:o

por concesi6n del estado. 

2 .. - Como pueblo guerrero, Roma s.._~ adjudicab.a todas las -

poblaciones vencidas. Estas ticrr~s se clasi~icaron en dos grandes gru

pos que Fueron Tierras Cultiv.:.ldas y Ticrr .. "lls lncult.1s. 

3.- El sucio itálico o Tierra de Cult¡vo se cnajcn6 en 

favor de los particulares con 1 i mi i::&Jc i oncs cspcc i ..:1 l cs.. Los 1 fm i tes de 

las tierras se hicieron siguiendo líneas rcgul~rcs tr~:ild<ls por los a-

grimcnsorcs, estos personajes tenían un~ doble pcr50n<ll id.:.ld pública y -

religiosa .. 

4-- Sucio Provincis:il o Tierras lncult'-u;.. El Est..:1do pcrmi 

ti6 a los ciud.:idanos ocup.¡sr las extensiones de ticrr..s que quisieran pai

ra su cultivo con la obl ig,~ci6n colJtcrJI que tc.~nÍdn que potJgdr .::.ti esta

do un censo .. En ésta ~orma los ciud .. kduno:> po:sc!'an y t~1 rfitildo cr.a el 

propietario de cstds tierras. 

5-- A la Le9islaci6n EspJ~ola le dcbcinos Id crcaci6n del 

delito de dcapojo, ejem.pi o de ésto 1 o cncontrJmos en ....int i 9u...is obrds co

•o el Fuero Juzgo, El Fuero Real la Partida S6ptim~ > \J Novf~im~ Reco

pi laci6n entre otros-

6.- En los Códigos EspJñolcs de 1822, 1848 y 1870 s~ J-

ceptaban como medios para cometer el delito de despojo de bienes inmue

bles, los medios violentos. El C6digo de 1850 Jdcmás de loh médios vio

lentos Jceptaba los no violentos. Así también el C6di90 de 1928 acepta

ba com.o medios para consumar ul delito de que s(._~ tr..._--¡tJ los mcdiu::¡ vio-

lentos, los engañosos y los ~urtivos. 

7.- La Legislaci6n Mexicana y en especial el C6digo Pe-

nal de 1871 aceptaba como 6nica Corma de consumar el delito-de dc~pojo

la violencia ffsica o la moral, a trdvés de las amenazas. 

8.- El Código Penal MexicJno de 1929 acepta como mcdios

para consumar el delito ta violencia Física o moral a lds personas, las 



amcna:aa y el engaño. 

Por último el Código de 1931 ~dcmSs de ilCeptür como 

ivcdioB para cometer el delito de despojo lc."'I violencia Ff.sica o mo-

1 a Furt i ....,¡ _ 

dad. 

9.- Por Decreto del 31 de Diciembre de 1945, publ i

cado en el Oiilrio oricial del Q de mar:o <le 1946 se modif¡c6 el 

~rtículo 395 qun ti pi Cica al delito da dasp~io. A ese delito se le 

dos años y -

con la rcCormd f"u6 <Je t-.rc'!~ mc!'1>c~ ... -, cinco ..... ños. Como medios de cjc

cuci6n ne .-.ccpt..._, l..s viol~nc:t .. -. !"~in --11cldrar.., que podí ... ""l ser f"ísicc:i 6-

moral, y se c~tJl~t~ci6 un conccp~o 6r,icu o ~c,1 Id rucr:...t o violcn

cid en laK co~a~. 

1 O. - E.ntr.._inJo de 1 1 ono ·• 1 Derecho A!]rur i o entendemos 

por Ejido •~~ ticrr~•~ y ,,~JU•>~ dotad,•~ 6 confirmJdc:iH d los n6cleos-

de pobl .iic i ón, 

ainos habitc..1ntc'!;s de un dc.-:t.ermin...1do pohl.ido.., 

de propiedad priv.:u.f..t rcst:rin~Jidd. 

sed qu~ es und Forma 

1 I. - E 1 t::j ido ct:xnprcndc'! C)(.f".<.~n~ i oncs de cu 1 ti vo, ::ona 

de urbanizilci6n.., pdrc~ld cscJIJr, ti••rr.~b du Jgost~dcro o de CUdl

quier otrd cldh-~. de Terreno~ dio U?>o cc..-wnún y de CJrtJctcr colectivo. 

1 2. - Por A i ene~ Ej i d.:s I e~ cnt -..~ndcmos 1 os Mucb 1 es e --

1 nmucb les. vinculc.tdos por el hombre ..:on r .... Producci6n Agropccuariü .. 

y por s¡encs Ejiddlcs lds t¡orrJ~ ... bosques ~ d9UilS dotadüs inclu-

ycndo 1 d!S .t.>mp 1 i uc i oncs.., 1 os DercchC"':io Red 1 es 1 nmob i 1 i arios ta 1 es C.2, 

mo el uso, lds servidumbres 6 Accesi6n que rccücn sobre tal~s in-

mueble~. 

13.- En M.:.teria Agrdria Ejidal el despojo se traduce 

en l.a Rctcnci6n llfcit-..1 de los Bienes lrunueble~ Ejidalc.s, por los

particulares. 

14.- Estudidmos ul Ejido como persona Jurídica Cole~ 

tiva y a los Ejidatarios como Personas Jurídicas Individuales. 

15-- La raz6n por la cual el 4° y 61timo capítulo se 

titula -oespojo de Bienes Ejidülcs por Particulares" se debe a que -



los propietarios a~cctados, ejidatarios sin cargo dentro d~! ejido, 

campesinos s ¡ n goce de parce 1 .:i o b i e" pcrsoni"ls t.."lj eno~ .:i 1 · cj ido,. cm

pl eando la violencia sobre las personas o cosas,. util i:ando el cng~ 

fio o la Furtividad ocupan o usan bienes inmuebles cjidales, ya sean 

de un ejido determinado 6 bien de los cjidütarios en particular,. r~ 

teniendo los usurpadores en lorm~ ilicita la poscsi6n de bienes cjl 

dales. 

16.- La Ley preve~ que se ri.icn plazos a los propie

tarios d~cctados par<l lcv~ntar cosechas pendientes 6 bien dejar dc

usar las dguas cuyo aprovechamiento tenían lcgillmcnte antes de eje

cutarse el fallo, asl tJmbi6n para desocupar terrenos de a~ostadero. 

17.- Las Disposiciones Lcg~)lcs tienden il que los Ej~ 

datarios Bcne~ici~dos adquicr~n de inmcdi~to la poscci6n >" disFrutc 

de los terrenos matcriJ del r~llo. En la realidad sucede que algu--

nas veces por CcJrccer de persona 1 1 dS Com is i oncs Agrdr i as Mixtas 6-

et Departamento de Asuntos Agrurios y Coloni•ación~ dicha rcsoluci-

6n se va posponiendo, tantas veces que se 11cgdrl a crear situacio-

nes forjadas por 1 os deseos e i ntcrc!Ses de persona~ ujc1h.1:-> .:11 nú--

c 1 eo de pobl ac i 6n, en otros casos 1 il propia conducta dolosa de 1 os

pdrt i cu 1 ares, 6 bien las oersonds arectadcJs se coadyuvan con malos

elementos del Dcp.:i.rtcJmcnto de Asuntos Agrarios y Coloni:::.aci6n d.ando 

como resultado que se den por cjccutadds las resoluciones,. sin ha-

ber sido entregados materialmente los bienes conseguidos, y como co~ 

secuencia sin haber real izado los dcsl indes y amojonamientos. 

18.- Los Ejidatarios por ignorancia de los dCtos y 

documcntaci6n que comprende una verdadera cjccuci6n legal,. omiteQ 

hacer las gestiones necesarias a eTecto que se lleven a cabo las -

diligencias t6cnicas y la correspondiente entrega de documentos 6 -

Tftutos id6ncos para amparar la poseci6n qu~ crr6neamcnte conside-

ran tener legalmente~ 

19.- De conformidad con el artículo 104 f~acci6n 

de nuestra Constituci6n Polttica está a elccci6n del actor acudir a 

los tribunales Tederales o del f"uero com6n, siempre que se trate -

del delito de despojo. 
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