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Es comentario casi generalizado entre los estudiantes -
de la Facultad, el referente a que la Tesis es simplemente un
requisito formal para la obtención del Título profesional, y -
que deberla de considerarse por parte de las Autoridades Aca 
d~micas la posibilidad de decretar su supresión en un pr6ximo 
futuro; como miembro que soy de esa Comunidad Universitaria 
me siento comprometida a expresar mi opinión muy particular 
a manera de un modesto mensaje para mis companeros: 

A mi juicio un trabajo de Tesis es de imponancta para
quienes vamos a iniciarnos en el ejercicio profesional, entre -
otras razones porque su desarrollo permite recordar cienos -
conceptos que por el transcurso del tiempo se han ido olvidan -
do. Por muy específico que sea el tema a tratar, necesaria -
mente se han de abarcar tópicos relacionados con otras mate -
rias que compreooe la carrera porque sabido es que el Dere -
c.ho es un todo armónico, 

Fbr otra pane sirve para aquilatar concienzudamente -
hasta qué punto se ha adquirido criterio jurídico y, por si todo 
ello fuera poco tambi~n brinda la oponunidad de incursionar -
en el divino arte de escribir. 
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PREFACIO 

La RepClblica Mexicana estA situada en el contlnente Americano, 

dentro del hemisferio Norte. Su extenslOn total es de 2 millones de kilO

metros cuadrados equlvalt::ntes a 190 millones de Hectáreas, de éstas 11 

millones son de riego y 21 millones son de temporal. 

Hasta 1970 la poblaciOn ascend[a a 48, 225, 238 habitantes de los -

cual.es 28, 309, 000 se concentran en las zonas urbanas y 19, 916, 000 se -

dispersan en las {!reas rurales del pa[s. 

Por su parte la RepCibllca de Honduras, es un Estado de América -

Central que limita al Norte con el Oceano AtlAntlco, al Este con Nicara

gua, al Sur con esta Rep(lbllca y el Oceano Pacffico y el Salvador y al -

Oeste con Guatemala. Comprende dentro de sus l[mites territoriales --

112, 088 ldLOmetros cuadrados lo que significan 11. 2 millones de hectf¡ ·· -

reas; desde el punto de vista de su potencial productivo 1, 700, 000 hectA

reas son aptas para la agricultura y 1, 800, 000 hectAreas lo son para --

pastos el resto lo constituyen bosques, tierras Aridas y montes. 

En 1972 la poblaciOn se estlmO en 2, 755, 600 habitantes de los cua- . 

les el 72% o sea 1, 984, 038 personas se localizan en las Areas rurales. 

Los datos apuntados son mAs que suficientes para que el lector se

forme un juicio previo respecto a que un AnAlisis Comparado entre estos 

dos parses es simplemente un absurdo, y se estarra en lo cierto si se -

tratara de establecer semejanzas y discrepancias en aspectos de desH- - -



rrollo polltico econOmico y problemdtlca social, pero no es este el caso. 

El trabajo que me atrevo ·a someter a la consideraciOn de ustedes -

es fundamentalmente un estudio de [ndole juddico en el que he tratado de 

real17.ar un seguimiento anaUtico de la producciOn legislativa agraria --

tanto de México como de Honduras, resaltando sus aciertos y considera~ 

do sus fallas u omisiones. 

He puesto especial émasis en la LegislaciOn mexicana por tratarse 

de un pars con un cCimulo de experiencias en problemética agraria que le 

han compelido a elaborar· ordenamientos cada vez mds perfectos t:n cuan

to a técnica y sistemdtica juddlca. Honduras hasta hace algunos años era 

neófito en esta rama del Derecho, de pronto, se viO inmerso en una serie 

de requerimientos agrarios que lo impulsaron a ir legislando sobre la --

marcha sin contar con pautas juddlcas propias a seguir, de tal forma que 

en cierta medida tuvo que improvisar o copiar de otros sistemas. 

He tenido en suerte la oportunidad de conocer de cerca la eficacia -

en la apllcaclOn de las Leyes Agrarias vigentes en ambos parses a lo lar

go. de 4 años de servicio en la Secretada de la Reforma Agraria de Méxi

co y de año y medio de labor~s en el Instituto Nacional Agrario de Hondu--

ras. 

Respeto y admiro las lnstituciones Jurfdlcas de México prcxlucto de

un largo quehacer legislativo y tengo el deber profesional y moral de ----



darlas a conocer en mi pars no con el énimo de que sean copiadas o adop

tadas porque las leyes deben ser prcx:lucto de la realidad que regulan, --- . 

pero sr creo que en materia de procedimientos pueden adaptarse ciertas

formas legales que permitan dinamizar el proceso de entrega de tierras

ª los campesinos. 

Finalmente, por medio de estas p4ginas pretendo interesar al lec

tor mexicano sobre aspectos juddicos y organizativos que rigen la si- -

tuaciOn fActica de Honduras en materia agraria, pars que si bien geogr~

ficamente no les es desconocido su problem4tlca por lo menos hasta el -

momento, les es indiferente. 



" Si tenemos que saber m!is para vivir 
en un mundo cambiado, si tenemos -
que conocer m{ls para poder actuar -
con. razones más que con prejuicios, 
con humanidad mAs que con inhuma -
nielad, con sentido comrm mlls que -
con desatino, debemos asumir tocios 
la tarea de conocer para comprender 
y comprender para conocer " 

Eric R. Wolf. 
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REPARTO DE LA TIERRA 

l. - Epoca Pre Colonial 

l. 1 Entre los Aztecas 

Los autores que han hecho estudios del régimen de propiedad azte_ 

ca, cotnciden al afirmar que la estructura política y social del pueblo -., 

fue determinante en la distribución de la tierra. La estratificación de 

la sociedad estaba perfectamente delimitada en cuatro clases sociales: 

Los Sacerdotes, representantes del poder divino . 
• 

Los Guerreros, generalmente de noble estirpe. 

La Nobleza, integrada por las familias de abolengo. 

El Pueblo, masa enorme de individuos. (1) 

El Rey como autoridad suprema fue el duefto de todos los territo -

rios sujetos a sus armas, dispuso de las propiedades sin limitación dq_ 

nanclolas en todo o en parte con o sin condiciones, enajentlndolas o dtln_ 

dolas en usufructo, constituyendo así la propiedad privada que desde -

luego no se concibió con los atributos del amplio concepto romanista. 

De acuerdo a las características de la propiedad puede hacerse -

una triple disttnci6n: 

Propiedad del Rey, Nobles y Guerreros. 

Propiedad de los Pueblos. 

Propiedad del Ejército y Dioses. (2) 

(1) L. Mendleta y NCti\ez, El Problema Agrario de México y la Ley -
Pederal de Reforma Agraria., Decimacuarta Edición, Ecl. Porrúa 
S. A. 1977. P. 14. 

(2) ldem. P. 14. 
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La Pr'>Eiedad de los Nobles o Señores 

i\dmite varios tipos en relaciO:t al mayor o menor grado de disp~ 

nibllldad. 

Los nobles que adquirieron las tierras por herencia de los prime_ 

ros pobladores tenfan Onicamente la prohibiciOn dP. transmitirlas a un-

plebeyo. 

Las tlerras otorgadas a los Señores servidores en los palacios -

conocidas con el nombre de Tecplllalll podfan ser <;:najenadas o dona ,.. 

das excepto a un plebeyo. 

Las tierras adquiridas con la condiciOn de prestar servicios per -

sonales al rey denominadas Pillalli, solo podfan transferirse de padre

a hijo, de tal forma que extinguida la famllia en trnea direcLa revertían 

al patrimonio de la corona. 

La Propiedad de los Guerreros 

Se adquirfa como recompensa a servicios prestados y podfa estar 

sujeta a condiciones o no. 

Estos dos géneros de propiedad dieron origen a los labradores o -

peones del campo, los cuales segCm la condlciOn bajo la cual explotaban 

los terrenos podfan ser: 

Mayeques o Aparceros. - Eran lnqullinos con privilegios, indivl -

duos de los pueblos vencidos que continuaban ocupando sus tierras de -
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tas cuales no podfan ser arrojados, los frutos que obtenfan con su tra

bajo era en parte para sr y en parte para el noble o guerrero propieta

rios. Tenfan la facultad de transmltlr el derecho de ocupaclOn a sus -

descendientes. 

Macehuales o Renteros.- Labraban en benefici.o de los seftores, -

sin adquirir ningún derecho sobre la tierra. 

La Propiedad de los Pueblos o Comunal 

Calpullalli. - Las tierras de\ Calpulll constituyeron la pequeña -

propiedad de los mdfgenas. "Grupos descendientes de una misma cepa, 

se reunieron en pequeñas secciones sobre las que edificaron sus hoga -

res y se apropiaron las tierras necesarias para su subsistencia" (3). -

Solamente quienes descendfan de los habitantes del Calpulll teman la -

capacidad de _goce, el usufructo de la parcela correspondfa a la faml · -

Ha que ta detentaba y era transmitido por herencia; la nuda propiedad

segufa siendo de la InstltuciOn. El cultivo de la tierra debfa ser pera~ 

nal e ininterrumpido, la permanencia en el barrio a que pertenecfa la

parcela era un requisito para conservar la posesiOn; el abandono del -

cultivo por mt\s de dos años era causal de pérdida del usufructo y la -

enajenacl6n, gravamen y acaparamiento estaban proscritos. 

Algunos autores encuentran en este tipo de propiedad el antece -

dente remoto de m Ejido, que funciona actualmente como una lnstitu-

(3) L. Mendleta y NOñez, Ob. Cit., P. 16. 



4 

clOn Agraria del sistema de tenencia mexicano. Fundan tal asevera -

clOn en el hecho de que el goce y explotaciOn de la parcela era indivi -

dual o privado (4). 

Altepetlalli. - Eran tierras de los pueblos para goce general de-

los habitantes; se trabajaban en comCm y sus productos se destinaban-

para realizar obras de servicio público e interés colectivo y al pago -

de los tributos. 

La Propiedad del Ejército y los Dioses 

Constituyeron las tierras pQblicas destinadas al sostenimiento -

de las Instituciones. 

Mltlchimalli y Teotlalpan. - Eran grandes extensiones de tierra-

que se daban en arrendamiento a quienes asr lo solicitaban o eran la -

bradas en común por el pueblo a que correspondran. Sus productos se 

destinaban a sufragar los gastos del culto o de la guerra según el caso; 

la nuda propiedad era de La lnstituciOn. 

En este género de propiedad quedaron incluidas las tierras que el 

monarca designaba ·para ciertos cargos públicos, con el propOsito de -

que fueran desempeñados con dignidad y las cuales se conocieron con -

el nombrt! de Tlatocalalli, asr mismo, aquellas cuyos productos se 

destinaban para sufragar Los gastos motivados por la conservaci6n, fu_!! 

clonamiento y cuidado d::! Los palacios que fueron denominadas Tecpan-

(4) M. CMvez PadrOn, EL Derecho Agrario en Méxlco. Segunda Edi -
clO:l, Editorial Porrúa S. A. P. 188. 
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tlalll. (5) 

Existieron ciertas tierras que por ser recién conquistadas no te -

nran destino ·espec[flco y se les ldentiflcO con el nombre de Yahutlalll;

pasaron a la Colonia con el de Realengas y actualménte se las conoce -

con el de terrenos naclonales y baldfos(6). 

Se aprecia en la distrlbuciOn de la tierra durante esta época un -

claro .sentido de funclOn social respecto de 1a propiedad comunal; sin -

embargo el sistema en sr dlstO en mucho de satisfacer las necesidades 

del pueblo c¡ue conforme al pensamiento del Maestro Mendieta y NCU\ez

" ••• lle\Taba~ en su propia organizaciOn el gérmen de prOxlmas trans -

forma clones, las que no ?Udieron rea \izarse porque la conquista espa -

ñola interrumpiO su desen\Tolvlmlento ~atural". (7). 

l. 2 Entre los Mayas 

a) En México 

Para hacer m4s co:nprenslble el estudio 1el sistema de organiza-

ciOn agraria entre los mayas, es preciso referirse a las caracterfsti -

cas fisiográficas de la reglO~ que llmitO y posiblemente dlrlglO hasta -

cierto punto el curso de su civilizaciOn. 

Se establecieron en una zona poco propicia para la producclOn -

agr[cola que abarca actualmente los Estados de Yucatén, Campeche, -

(5) R. Lemus Garc[a, Derecho Agrario Mexicano (SinOpsls HistOrica) 
2a. EdiciOn, Ed. Llmsa 1978, P. 84. 

(6) Idem., P. 95. 
(7) L. Mendleta y NCiñez, Ob. Cit. P. 30. 
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Tabasco, Qulntana Roo y la mltad orlental de Chiapas en la Repllblica

Mexicana. (8) 

Las condiciones naturales del terreno de la pen!nsula, delgado y

árido, aunado a la carencia de corrientes permanentes de agua y a la -

mrnima e irregular precipitacioo pluvial, fueron las razones fundame~ 

tales para que los mayas no conocieran la propiedad privada de la tie

rJi• n1 aun dentro de las nCJrmas mAs limitadas. No hubo propiedad -

exclusiva de las tierras que fueron del dominio p6bllco y cuyo uso co -

rrespondi6 al primer ocupante. 

La agricultura rm ya de un tipo mAs bien primitivo no pudo pres -

tarse al control centralizado, pues el pueblo vivra bastante disperso d! 

do el carActer especial del suelo que no pe.rmitlla el cultivo por mAs -

de dos años sin dejarlo descansar. No obstante ello, fue la base de la 

economla y produjo excedentes para mantener a grupos improductivos-

de la sociedad como lo eran los Sacerdotes y los Nobles. (9). 

b) En Honduras 

Se carece de fuentes escritas sobre el régimen de propiedad entre 

los mayas, Medardo Mejfa en su libro titulado "Historia de Honduras", 

im.lica que este pars fue parte de la geografra maya que abarcó también-

los territorios de Guatemala, Honduras Británica y el Sur Este Mexica-

(8) Sylvanus G. Mor ley, La Civillzaci6n Maya, 5a. Reimpresi6n, Ed.
Fondo de Cultura Económica, P. 17 

(9) luem., P. 145. 
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no. Inicia su esrudio histórico tomando como punto de partida a la An~ 

gua CopAn, capital del Reino de Hueytlato o Payaqul, fundado por las tr_! 

bus mayas. Sostiene la tésis de que los mayas constituyeron una Pre- -

Civilización, llegando en su desarrollo Onlcamente hasta el estadio me-

dio de la barbarie. (10) 

La base de su agricultura la constituyo la producción del malz, d~ 

sarrollada en valles interiores y mesetas o altiplanos propios para tal -

cultivo. 

SegOn el autor aludido, tuvieron ". • • una sociedad planificada, de 

verdadero comunismo primitivo, con una estructura econOmica colecti-

va en que la propiedad de los bienes de la producciOn pertenec[a a toda-

la comunidad tribal ••• " (ll) 

De tal señalamiento se concluye que: al no existir propiedad priv_! 

da, tampoco existieron las clases sociales y mucho menos la lucha de

clases, solamente conocieron las divisiones sociales que impone el tI'! 

bajo por razones naturales del sexo y la edad y posteriormente la es~ 

cialidad. 

· Las instituciones culturales y religiosas giraron también alrede -

dor del cultivo de la tierra, tal y como lo demuestran los centros cul-

turales de experimentación agrfcola y la explicaciOn sobre el origen -

de la creación del hombre. 

(ID) 

(11) 

Medardo Mejfa, Historia de Honduras (Sociedad Primitiva Pre Co 
lombina Maya Tolteca) Tomo 1, la. EdlciOn, 1969, Ed. Andrade :
Honduras c. A. P. 27. 
ldem., P. 89. 
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2. - La Colonia 

El an411sis del régimen de propiedad durante este pedodo hist6!!

co, se hace en forma conjunta debido a que Honduras form6 parte de -

la Nueva España, como provincia de la Capitanla General de Guatema

la, la cual comprendla k.:1 territorios que actualmente corresponden a

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el Estado 

de Chiapas de la RepQbllca Mexicana. 

Conforme a la Ley de 14 de septiembre de 1519, expedida por Car

los V, el derecho de propiedad y dominio de la corona espafiola sobre

la Nueva Espafta, se fundo en "la donaciOn de la Santa Sede ApostOllca

y otros justos y legltlmos tirulos". La donación se realizó en las bu -

las expedidas por Alejandro VI, que fueron una espe~ie de laudo arbi

tral para resolver la disputa entre Espafta y Portugal por la propledad

de las tierras descubiertas. Como documento juddico no tiene validez 

alguna, puesto que el Papa no tenra Derecho para disponer del contine.!! 

te descubierto. (12) 

En cuanto a la adqui~ici6n por justos y leg[timos títulos, se recu 

rre al Derecho de Conquista cuando por una guerra justa la corona po

dfa resarcirse con los bienes del enemigo por los gastos realizados. -

También se alude a la prescripción adquisitiva, asumiendo entre otros 

hechos la aceptación libre que hicieron los indios de la autoridad del -

(12) M. CMvez Padrón, Ob. Cit. P. 194. 
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rey, ya por razones de amistad o por alianza. 

En realidad, siguiendo el pensamiento de la Dra. ChAvez PadrOn 

". • • la pretendida justificaci6n del derecho de propiedad de España -

sobre la Nueva España se reduc.e al hecho del pueblo mfls fuerte que

quiso apoderarse del mfls débil, o a otro hecho denominado posesiOn

u ocupatio, ambos muy discutibles" (13) 

De cualquier forma, las. tierras de la Nueva España se incorpo-

raron al Patrimonio del Estado o Tesoro Real destinado a la adminis-

traciOn, orden y defensa del Reino, tal y como lo señalo la ya citada-

ley de 1519. 

La marcada dlferencia de clases durante esta época, determlnO-

la clasiflcaciOn de la propiedad en varios tipos de conformidad con !a

persona que la detentaba: 

a) Propiedad de los Españoles. 

b) Propiedad Comunal de los lndfgenas. 

c) Propiedad del Clero. 

d) Tierras Realengas. (14) 

Propiedad de los Españoles 

Este tipo de propiedad reuniO todas las caracterrsticas del Dere-

cho Romano con las peculiaridades de la legislaci6n española e India -

na. Es el gérmen de la gran propiedad territorial, de los latifundios-

(13) M. Chávez PadrOn, Ob. Cit. P. 197. 
(14) R. Lemus Garcra, Ob. Cit. P. 115. 



10 

que n·enguan la propiedad y el nivel de vida de los pueblos. Su origen · 

lo encontramos en la Ley para la Distrlbuci6n y Arreglo de la Propie -

dad expedida por Fernando V, que contiene una dlsposici6n denomina -

da: 

Merced Real. - Mediante la cual se conceden tierras a los espa -

fl()les y m4s tarde a los colonos, como remuneraci6n por servicios -

prestados o a t[tulo de mera liberalldad. Las mercedes debedan otor 

garse sln perjuicio de los indios. 

Los requisitos y coildicio~es para los beneficiarios los fija la -

RecCJi'llaciOn de las Leyes de los Reinos de las Indias y son entre - -

otros los siguientes: Tomar posesi6n de la tierra dentro de los tres

meses contados a partir del otorgamiento; edificar, sembrar y plan -

tar Arboles en los linderos; otorgar fianza para asegurar el cumpli -

miento de las obligaciones. Después de cuatro aiios de residencia se 

les facultaba para vender las tierras mercedadas, E.·x~epciOn hecha a 

los eclesiAstlcos. 

Con motivo de estos repartos aparecen las medidas agrarias que 

reciben diversas denominaciones: 

Caballerra. - Es la medida de terreno que se utllizO para otorgar 

las mercedes a los soldados de a caballo, tuvo una: extensión superfi -

clal de 42 Has. 9 As. y 53 Cae. aproximadamente y fue el origen de -

las haciendas. 
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· La Peonra. - Se utlllzl> para dar las mercedes a los soldados de -

lnfanter!a, la extenslOn superficial de esC!l medida era de 8 Has. 42 -

As. aproximadamente y fue el origen de los ranchos. 

Otras medidas agrarias de menor importancia lo fueron el sitio-

de ganado mayor, criadero de ganado mayor, sitio de ganado menor y 

criadero de ganado menor. Todas sujetas constantemente a mcxllfica

clones que significaron el desconcierto y la inseguridad en el campo. -

(15) 

Encomienda. - Por Merced Real surglO también esta lnstituclOn,-

que consistlO en el reparto que de los naturales se hizo entre los con -

qulstadores y pobladores con la sola obligaciOn de ampararlos, prote

gerlos e impartirles la doctrina cristiana. 

Fue establecida por HernAn Cortés en forma provisional a pesal'

de las cllsposiciones que hablan en contrario. Degenero mlls tarde en 

una InstituciOn de tipo esclavista. (16) 

Fundación de los Pueblos Españoles. - La colonlzaciOn de la Nte 

va España se reallzO mediante la fundación de pueblos espai'loles en -

tierras conquistadas, segQn lo cllspuesto en las Ordenanzas de Pobla-

ciOn. Se efectuaron mediante Capitulaciones o Convenios celebrados-

por los gobernadores de las nuevas provincias, con las personas in'! 

resadas y eran siempre a iniciativa privada. 

(15) L. Mendíeta y NOilez, Ob. Cit. P. 49. 
(16) R. Lemus Garcra, Ob. Cit. P. 127. 
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\1 trazarse el pueblo se seftalaban las superficies que iban a ser

utlllzadas para Suertes, Dehesas, Ejidos y Propios. 

Suertes. - Era el solar ¡>ara la labranza que se daba a cada uno -

de los colonizadores. La propiedad y el usufructo del mismo era lnd!_ 

vidual. 

Ejidos. - Era la superficie destinada para el aumento de la pobl~ 

ciOn. (17) 

Propios. - Tierras que se dejaban a los municipios para la aten -

ciOn de los servicios pOblicos y para sufragar con su producclOn los -

gastos de la comuna. 

Dehesa. - PorciOn de terrenos destinados para pastar el ganado -

de los españoles. 

Formas de Regularizar la Propiedad. - La corona creo Institucio 

nes jurfdicas con el objeto de regularizar la propiedad, entre las més 

conocidas los estudiosos de la materia agraria citan las siguientes: 

ComposiciOn. - Era la forma de obtener titulaciOn sobre tierras

poserdas en exceso respecto del t[tulo primordial. Proced[a siempre -

que con ello no se perjudicara a los indios, se acreditara la posesiOn

por un término de 10 años y se efectuara el pago. Las composiciones

pocUan ser individuales o colectivas. 

Prescripción. - Normalmente operaba sobre tierras realengas, -

(17) R. Lemus Garcra, Ob. Cit. P. 120. 
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variando el término de la adquislciOn de 10 a 40 años, atendiendo a la

buena o mala fé del poseedor. 

ConfirmaciOn. - Se obtenla confirmación de los derechos sobre la

tierra poseida esgrimiendo tftulo legrtimo y si se carecra de él compr~ 

bando justa prescripciOn. 

Propiedad Comunal de los Indigenas 

La propiedad comunal fue la que se respeto por mlls tiempo debi

do a su carllcter social, al legislar sobre la materia la corona continuo 

organlz(lndola en la forma en que se habia hecho antes de la conquista -

(18) 

Reducciones. - En el trtulo ll, Libro Vl de la RecopUaciOn de las

leyes de Indias, se contienen las disposiciones sobre la concentraclOn -

de los indios en pueblos, los cuales conforme a la organizaciOn territo_ 

rial de la propiedad se componfan de: 

Fundo Legal, - Era la mtnima extensiOn territorial que debra te -

ner cada pueblo, es decir, la zona urbana en la cual no se incluían los 

terrenos de labor. 

Ejidos. - AdemAs de ser la superficie destinada para el creci 

miento del poblado, fue utilizada para pastar el ganado. 

Propios.- Eran los terrenos que pertenecian al ayuntamiento y -

que se trabajaban en comO.n o se arrendaban para sufragar con sus 

(18) M. CMvez PadrOn, Ob. Cit. P. 20. 
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productos los gastos de la comunidad y para atender los servicios pC1 -

blicos. 

Tierras de Repartimiento. - Conocidas también como Parcialida -

des lndigenas o de Comunidad. Comprendian no sólo las tierras que -

poseian las familias antes de ser reducidas a pueblos, sino también -

las que se otorgarnn mediante disposiciones o mercedes especiales P! 

ra trabajos de labranza, con la obllgaciOn de usufructuarlas perma -

nentemente. Funcionaban en forma similar a los Calpullis. 

Las propiedades de los indígenas fueron inalienables, lnembarg! 

bles, imprescriptibles y no podian someterse a ningQn gravAmen. 

En este aspecto las leyes españolas fueron proteccionistas, par -· 

tiendo del supuesto de que el indio era incapaz las propiedades esta -

ban sometidas a una serie de restricciones, incluso las que se adqui -

rieron a t[tulo de privadas por adhesión a los conquistadores o por -

compra venta. 

Propiedad del Clero 

Poco a poco las propiedades rústicas y urbanas fueron estancénd~ 

se debido a la adquisici6n que de ellas hizo la iglesia. Se conocieron

con el nombre de Bienes de Manos Muertas o Propiedad Amortizada, -

porque por disposición del Derecho Canónico, éstas no podian ser enl!_ 

jenadas salvo en casos muy especiales y mediante la satisfacci6n de -

una serie de requisitos. 
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Este tipo de propiedad signJfic6 grandes pérdidas para el Erario -

Público, porque goz6 de varias exenciones y su aporte a la producci6n

agrfcola del país fue mrnlmo, porque los terrenos no se explotaban de

bidamente. 

No obstante que en la Cédula de 27 de octubre de 1535 y en la Ley

X, Tftulo XII, Libro IV de la RecopllaciOn de las Leyes de Indias se -

prohibi6 la adquisici6n de bienes rafees por parte del clero, éste fue -

acumulando riquezas a través de las donaciones territoriales que le h! 

cieron los particulares, motivados por el esplritu religioso imperante 

en esa época. 

Se va gestando en esta forma uno de los problemas mAs graneles -

al que tuvieron que enfrentarse los gobiernos de la época independien

te, tomando medidas que fueron desde la confiscaciOn hasta la nacio -

nalizaci6n de los bienes. 

Tierras Realengas 

Fueron las que quedaron en propiedad del Tesoro Real o las re -

cientemente conquistadas a nombre del soberano que no se habfan des

tinado a nlngCm servicio pQblico, ni cedido a titulo gratuito u oneroso -

a los particulares o a las corporaciones. 

Se equiparan a este tipo de propiedad los montes, aguas y pastos, 

que sin salir del patrimonio del Tesoro Real eran de uso comCm para-
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todos los habitantes y no pod!an ser susceptibles de apropiaciOn lndi -

vidual. 

Durante este periodo la propiedad privada fue organizada soore -

bases de una injusta desigualdad, que propicio el latifundio laico y -

eclesitistico y mermo la propiedad inctrgena victima de ataques, des -

pojos y usurpaciones en franca violaciOn a todas las disposiciones -

que ordenaban su respeto absoluto. 
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En los albores de la Independencia el malestar en el medio rural· 

era ostensible, surgen en consecuencia movimientos populares que eX!_ 

gran la expropiaciOn del latifundio y la devoluciOn de las tierras a las -

Comunidades Indfgenas. as[ como ideOlogos de la talla de Don José Ma

rra Morelos y PavOn, considerado uno de los precursores de la Refor -

ma Agraria Mexicana, y quien en sus diversos pronunciamientos orde

naba la restitucíOn de las tierras comunales a los ind[genas, impon[a -

al Derecho de Propiedad el carActer de función social y autorizaba la -

txpropiaciOn por causa de utilidad pOblica. Vemos como el problema

agrario fue una de las razones determinantes para que los campesinos 

aportaran el mayor contingente en la guerra de independencia y que -

sin embargo consumada ésta los gobiernos postergaron la atenciOn de 

sus demandas para otorgar prioridad a la integraciOn y consolldaclOn

polrtica del pais. 

La sltuaciOn presentaba dos aspectos fundamentales: era el uno

la defectuosa distribución de la tierra producto de los hechos hereda

dos de la Colonia, y el otro, la defectuosa distribuciOn de los habitan 

tes. 
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l ~n los lugares poblados, se apreciaba que la propiedad lndfgena -

individual y comunal casi habfa desaparecido en contraste con una pro_ 

piedad siempre creciente en manos del clero y de los españoles. En -

los lugares despoblados el aspecto era diverso, pues se trataba de re

glones en donde la tierra era de mala calidad y sin cultivos. 

Pu~e advertirse en las disposiciones legislativas emitidas por -

los gobiernos de la época, el claro intento de remediar solamente el .. 

aspecto de la defectuosa distribución poblatorla, buscando en la Colo -

nlzaclOn el medio de solventarla, especialmente redistribuyendo lapo_ 

blaciOn lndfgena y elevando su nivel cultural mediante la mezcla con -

colonos europeos. 

La propiedad sigue admitiendo la triple dlvisiOn de latifundista, -

ecles14stica e indfgena (19) 

Con la colonizaciOn en terrenos baldfos, se propició el creci - -

miento de los latifundios, puesto que éstos no fueron considerados p~ 

ra tal efecto. La propiedad eclesUistica continuo siendo respetada en-

detrimiento de la econom[a nacional y la propiedad indfgena casi habfa 

desaparecido, las tierras comunales que eran las Clnicas que detenta -
.• 

ban lnclrgenas y mestizos resultaban insuficientes por el crecimiento -

demográfico que hab[a tenido la poblaciOn y porque para esta época ya 

no se dieron tierras de propiedad comunal a los pueblos. 

(19) M. Chtivez PadrOn, Ob. Cit. P. 238. 
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En este estado de cosas se emitieron innumerables decretos so -

bre colonizaclOn de tierras baldras en lugares despoblados, algunos -

con contenido teC>rlco apreciable pero que no dieron resultados positi

vos con los capitalistas nacionales y colonizadores extranjeros, por -

ql•e las tierras que se ofrec[an no eran aptas para realizar activlda -

des agrfcolas y se encontraban aisladas de los centros urbanos; con -

los. indfgenas tampoco porque arraigados por la encomienda a su lugar 

de origen, el traslado a otros lugares no les incitaba, ademAs ~e que

el abandono en que vivfan no les permitió conocer tales leyes ni mu -

cho menos acogerse a los beneficios que concedran. 

La primera dlsposiclOn sobre ColonizaclOn la encontramos en -

el Decreto de lturblcle de 24 de marzo de 1821, concediendo a los mi

litares que hubieran pertel\ecldo al ejército trigarante, una fanega de 

tierra y un par de bueyes e·n el lugnr de su nacimiento o en el que el!. 

gieran para vivir. 

En 4 de enero de 1823. la Junta Nacional Instituyente expide el -

primer decreto sobre ColonizaclOn, de cuyo texto se infiere que pre

tendra promoverla ofreciendo tierras a los extranjeros para que se -

establecieran en el pars. aunque dando derecho preferente a los na~ 

ralea. Se autorizó al gobierno para que tratara con empresarios a -

fin de que éstos introdujeran al pa[s por lo menos 200 familias a 
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carr. blo de ttes haciendas y dos labores como compensaciOn. (20) 

Lo mAs relevante en el contenido de este decreto es quizA la dis(X2_ 

slcl6n sobre distrlbuciOn equitativa de las propiedades, rrediante la - -

cual mandaba que aquellas acumuladas en grandes porciones por una s~ 

la persona o corporación que no pudieran cultivarlaA, se repartieran -

lnclemnizAndolas por su justo precio. 

El decreto tuvo una vigencia de aproximadamente tres meses y sus 

preceptos apenas lograron tener vigencia en materia de colonizaciOn y - · 

no lo hicieron en lo que a justa distribución de la tierra se refieren. 

Por las Lmpllcaciones que tuvo en el futuro, es importante hacer -

mención de la orden de 11 de abril de ese mismo año, librada al gobier-

no de Texas con el fin de que accediera a la solicitud de Esteban Aus -

tin, quien acogiéndose al beneficio de la ley de 4 de enero, ped[a autor_! 

zaciOn para establecer 300 familias en aquel lugar. En la misma orden 

se mando la suspensiOn indefinida de la citada ley. 

La concesión en referencia fue el precedente nefasto que culminó-

con las desmembraciones que mAs tarde sufriO el territorio mexicano. 

Siguiendo con la polrtica de colonizaciOn interior, se expidieron -

sucesivamente varios decretos con el Animo de favorecer especialmen-

te a los militares, a quienes se pretend[a convertir en agricultores. 

As[, el decreto de 4 de julio de 1823, dispone la asignación y re -

(20) L. Mend[eta y Núñez, Oh. Cit. P. 102. 
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parto de hacieldas al ejército nacional de tuerza permanente; el decreto

de 19 de Julio de ese mismo ano hace exteraeivo el reparto para los insur

gentes que prestaron servicios a la patria en los primeros once al'los de -

la guerra de independencia, y el decreto de 6 de agosto del cttado ano -

concede tal beneftcto a los sargentos y cabos del ejército que quisieran -

rettrarse. ... 
i. 

Un Decreto a nivel Regional es el de 14 de octubre de 1823, que pr~ 

movf6 la Colonfzact6n de Jos terrenos baldíos del centro del Istmo y - -

Coatzacoalcos. Dispuso la divist6n de los terrenos en c:res porciones, -

dO& de las cuales sedan distribuidas por el gobierno entre los militares 

que se retiraran y entre los capitalistas nacionales y extranjeros y la -

tercera lo sería por la diputaci6n provincial en provecho de los veétnos

que no tuvieran tierras, en mrldades equivalentes a la que se concedfa a 

un soldado, es decir, un cuadrado de tierra de labor de :i50 varas por -

lado, que podría aumentarse en forma proporcional al nfünero de mlem_ 

broa de la famllia. (21) 

En este decreto se contienen las primeras regulaciones en materia 

de Baldíos. 

La Primera Ley General de Colontzaci6n es de 18 de agosto de 1824 

y consta de 16 artículos. 

Su objeto era la colonlzaci6n de aquellos terrenos de la nact6n que-

(21) Diego G. López Rosado, Historia y Pensamiento Económico de Mé
xico. Primera Edición 1968. Textos Universitarios UNAM. e 189. 



22 

no fueran de propiedad particular ni pertenecieran a corporaci6n alguna

º pueblo. 

Concedi6 facultades a los Congresos de los Estados para decretar -

leyes o reglamentos a f ln de promover la colonizaci6n en sus respecti -

vas jurisdicciones, sufetAmose siempre a la CoORtitución y P la propla

ley. 

Ofrect6 seguridades para Ja colontzaci6n extranjera, pero preftrie1l_ 

do en la distrtbuct6n a los ciudadanos mexicanos stn m4s dtstinci6n que

aquella a que dan derecho los meritos particularP"3 y los servicios pres

tados a la Patria, o bien, la vecindad en el lugar a que pertenecían los -

terrenos que se iban a repartir. 

Establee.e como lfmite de propiedad una legua cuadrada de 5, 000 -

varas en tierra de regadío, 4 de superficie de temporal y 6 de superfi -

ele de abrevadero. (22) 

Prohibía expresamente a los nuevos pobladores para hacer traspa -

sos de sus propiedades al clero y prevenía que ninguna persona en vir -

tud de tal ley pudiera adquirir tierras y conservarlas estando avecinda

do en el extranjero. 

Los aspectos positivos de la ley que se comenta lo son: El intento

por frenar el latifundio, la amortización y el ausentismo. 

Su aspecto negativo lo constituye la delegaci6n que se hizo a favor-

(22) R. l...emus Garcfa, Ob. Cit. P. 177. 

·,--, 
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.de las entidades federativas, de la facultad de legislar en matert.a de col2 

nlzaci6n. Es en esta ley en dome loe Estados de la Federac16n basaron -

su competencia para disponer de los baldíos. 

En 6 de abril de 1830 se expide la segunda ley General en materia -

de C.Olonizactón. 

Orienta la colonizaci6n hacia las zonas limftrofes, asegurando a los

colonos. mexicanos tierras Otiles para labranza, . manutenct6n por un ano y 

·g&stos de traslado. Para el mismo efecto, autoriza también las coloniza

ciones forzosas con presidiarios. 

Contiene disposiciones para la conservact6n de la. integridad territo

rial del Estado y adopta diversas medidas de defensa. Proh~ la entrada 

Ilegal de extranjeros en la frontera norte y la colonlzacl6n de familias de

pafses limftrofes en las zonas colindantes con ellos. (23) · 

En 27 de noviembre de 1846, se crea la Dirección de Colonizaci6n -

deperdiente del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, con fa

cultades para contratar con particulares o compaftfas la forrnacf6n de nu~ 

vas colonias para que realice las medidas y levante planos de los baldíos, 

asr como para valuarlos y fijar la forma de pagt>. En este reglamento se 

autorizan y regulan las colonias de militares. 

El 16 de febrero de 1854, el Ministerio de Fomento, Colonización, -

Industria y Comercio, publica una Ley General de Colonización, en la -

(23) R. Lemus García, Ob. Cit. P. 178 • 
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cual se faculta a dicha dependencia para nombrar agentes en Europa, que 

promuevan·Ia inmigraci6n hacia el país, ofreciendo como incentivos un -

cuadrado de terreno de 250 varas por cada lado, el cual rodda adquirir

se en propiedad, toda vez que se liquidara su precio en un plazo de cinco 

aftoa y con la coo::lición de residir en él y cultivarlo durante aquel térmi

no. Con esta ley que regulá exclusivamente la colonización extranjera, -

se Concluye ima etapa. legislativa ineficaz y poca en aciertos. 

Es hasta en los aflos siguientes con las léyes de Reforma, cuando -

surge el caudal de principios que modifican el régimen institucional here_ 

dado de.la· C.OJ.Onia, estructuran el sistema constitucional y otorgan a la-

propiedad un auténtico sentido de funcl6n social. . 

La Ley de Desamortización de 25 de junto de 1856 no fue acertada -

en su contenido, debido a que el legislador no tenía el prop6slto de frenar 
.. 

la concentraci6n de ta tierra, ni mucho ~ems idear un sistema que per -

mitiera una justa distribución de la misma; se trataba Onicamente de - -

crear un cuerpo de normas a través de las cuales pudiera dllrsele movi-

lldad o libre circulación a la propiedad rafz, con miras a mejorar el es

tado de las finanzas pfiblicas. Habida cuenta de que en gran parte la pro-

piedad estaba concentrada en manos del clero provocando el estancamien_ 

to de los capitales, se dispuso la venta por adjudicación y por subasta de

todas las fincas rústicas y urbanas propiedad no solamente de las Corpor.!!_ 
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ciones EcleeíAsticas, sino tambi!n de las Civiles, incluyendo dentro de -

las 6ltlmas a las Comúnf.dades Indfgenas y desci>noclén:loles a todas la ca

pacidad legal para adqUirir o administrar en lo futuro ese tipo de bienes. 

Las adjudicaciones proced~n a favor de los arreo:latarfos· o enfiteu -

tas, quienes :podían solicitar el Area que detentaban demro del término pe_ 

rentorio de 3 meses contados a pll11ir de la publicaci6n de la ley. Si eran 

varios los ·inquilinos se adjudicada a cada wio la parte arremada. 

Tal parece que el precepto pretendía el fraccionamiento de la gran -

propiedad mediante la entrega onerosa a quien en realidad la explotaba y. -

así, le fij6 un valor correepondlen~ a la renta que se estaba pagaooo, cal_ 

culada como delito al 63 anual mAs los gastos de adjtdicaci6n. Para los

arrendatarfos especialmente de terrenos eclesi4stlcos, no sólo resultaba

anti-económfco el ejercitar el derecho, sino que también iba en contra de

sus principios morales y religiosos de manera que fenecido el término ca

duc6; y como la ley prevía para estos casos el denwicio, aplicando a quien 

!o hiciera la octava parte del precio obtenido con la venta, proliferaron -

los demmciam:es para quienes la adquts ición reportaba com:lfciones venta -

josas. Se hace notar ademas que para el caso de remates en pCiblica su -

basta, no se fiJ6 limite superficial a la adquisición, de tal forma que el -

mejor postor adquirla el predio en toda su extensi6n y todos cuantos estu 

vieran al alcance de sus posibilidades econ6mtcas. 
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. Tanto en adjudicaciones como en remates, el fisco percibía la alca

bala del 5 3 por concepto de derechos de traslaci6n de domtnio, de mane_ 

ra que en realidad los beneficios de la ley fueron para los hacendados de-

por sr latifundistas. El clero tambi~n era beneficiado porque no se pre - l 

tendía privarlo de sus bienes, sino de dá.rle un destino Crtil a su capital -

orient4Idolo hacia la inversión en acciones de empresas agrícolas, indll!_ 

triales o mercantiles; aíortunadamente no interpretaron el espíritu de Ja

ley, pues de haberlo hecho hubiera surgido en México un monopolio mu -

cho mAs fuerte y destructivo. 

Ahora bien, quienes sf sufrieron grandes perjuicios pt>r efectos de • 

la ley que nos ocupa, fueron los pueblos de indios quienes perdieron la -

personalidad jurídica y gran pane de sus escasas tierras. 

El 9 de octubre de 1856 consciente el gobierno de las fallas de la ley, 

y para facilitarles a los indios la adquistción de sus terrenos, resuelve -

que: ", •. todo terreno cuyo valor no pase de 200 pesos, conforme a la ba_ 

se de la Ley de 25 de junio, se adjudique a los respectivos arrendatarios, 

ya sea que lo tengan como de repartimiento, ya penenezca a los ayunta -

mientos, o esté de cualquier modo sujeto a desamonizaci6n, sin que se -

les cobre alcabala ni se les obligue a pagar derecho alguno, y sin necesi-

dad tampoco de otorgamiento de la escritura de adquisición, pues para -

constituirlos dueños y propietarios en toda forma, de lo que se les venda, 



bastar4 título que les dará la autoridad política ••• " (24) 

El resultado fue el fraccionamiento de los pueblos de indios y de los 

bienes de los ayuntamientos. Se ordena entonces que la desamortizaci6n 

se haga en todos los casos reduciendo las propiedades comunales a pro -

piedad particular en favor de sus respectiv'JS poseedores y surge así una 

propiedad privada demasiado pequefta junto a la gran propteci8.d provenieE 

te de la desamortización de los bienes del clero. 

"La ley de desamortizaci6n no era una novedad legisl&i:iva y tenla -

un buen nOmero de precedentes en Espafta, particullnmnte en el siglo -

XVIII" (25), sin embargo, en México la reacción que provocó en el clero 

no tiene precedente, fue desde la excomuni6n para quienes adquirían sus

bienes, hasta auspiciar con foooos propios una guerra abierta en contra -

del gobierno, la cual es conocida en la Historia como la Guerra de los -

Tres aftos o la Guerra de Reforma que indujo al supremo gobierno a to -

mar la der.isión de nacionalizarle los bienes. 

La ley de Nacionalización de los Bienes del Clero Secular y Regular, 

fue expedida por Don Benito Jud.rez el 12 de julio de 1859; y en su artfculo

lo. ordena: " Entran al dominio de la Nación todos los bienes que el clero 

secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual-

fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nom -

(24) L. Mendieta y Núftez, Cl>. Cit. P. 123. 
(25) Jesús Silva Herzog, El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria. -

2a. Edición aumentada, 1964. Fondo de Cultura Económica. P. 90. 
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bre :· la aplicaci6n que hayan tenido. " (26) 

Se proscribe Ja adqtdslci6n de dichos bienes so pena de nulidad del 

acto de enaJenacf6n. reversión del bien al dominio de la nación y el pago-. 
de una multa del 5 % sobre el valor para quien lo hubiera adquirido. Igtial - . 
mente se proscriben las donaciones e i~mnizaciones en bienes rarees a 

favor del clero. 

La ley que se comenta tuvo principalmente un trasfoooo polftim, pues 

estaba encaminada a privar al clero del poder económico que le permltfa

fomentar la llamada guerra de los tres a~ y no modificaba en nada la • 

organtzacl6n de la propiedad raíz. En realidad lo que le di el ~dcter -

de relevancia es el contenido del artículo 3o. que decreta: "La absoluta -

separación e independencia entre los negocios del Estado y los puramente 

eclestAsticos". Con este precepto se inicia la transforn:iación de la es -

tructUra orglnica del Estado Mexicano, al rescatar su soberanía y so~~ 

ter a la potestad civil el poder polfttco de la Iglesia; pero en el campo, -

el panorama segura siendo lamentable, porque si bien es cierto que las -· 

leyes de Reforma habfan acabado con el latifundio eclesi4stlco, no menos 

lo era que habían contribuido a acrecentar la propiedad laica y agravado

la situación de las comunidades indíg~nas, quienes por efecto de sus pre

ceptos perdieron sus tierras de común r,~partimiento o les fueron fraccio_ 

nadas. 

(26) Dtego G. l.6pez Rosado, Cl>. Cit. P. 198. 
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A esta altura de nuestro estudio hist6rico puede advertirse Ja exfs -

tencia de dos tipos de tenencia perfectamente diferenciados: La propie -

dad privada sub-dividida en grande y pequeña y la propiedad de la Na 

ción. 

Los nuevos intentos legislativos para resolver el problema del agro. 

se encauzaron hacia la regulación y distribución de los terrenos de la 11! 

ctón o baldíos, en lugar de fraccionar los grames latifundios. 

En 20 de julio de 1863. se expide la prin1era ley sobre Ocupación y -

Enajenación de Terrenos Bak:lfos, con aplicación general en toda Ja Rep! 

blica, de manera que en lo sucesivo las entidades federativas ya no legt.! 

laron en este ramo. 

Conceptti.a a los baldfos como ". • • terrenos de la Reptiblica que no -

hayan sido destinados a un uso pQblico por la autoridad facultada para -

ello por la ley, ni cedidos por la mism" a título oneroso o lucrativo, a -

ilñlviduos o corporaciones autorizadas para adquirirlos"; la definición -

establece la presunción juddtca de que todos los terrenos son del domi -

nio de la Nact6n mientras no se demuestre lo contrario, lo que slempre

resultó un tanto difícil porque la mayoría de los propietarios carecfan -

de título primordial, de tal forma que sus terrenos fUeron denunciados -

como baldíos y, aun cuando se admitía la oposición en un juicio que se di 

lucidaba ante el Juez de Distrito en cuya j urisdlcción estaba ubicado el -
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predio, por lo general la resolucl6n les fUe adversa porque quienes ha -

cfan los denuncios eran personas poderosas econ6micamente y con in 

fluencias políticas. 

Los denuncios tenfan su fumamento legal en el Artículo segundo que- i 

literalmente dice: "Todo habitante de la República tiene derecho de denll_!! 

· ciar hasta 2, 500 Has. y no m4s de terreno baldío. con egcepclón de los -

naturales, de las naciones .Umftrofes de la RepQblica y de los naturaliza

dos en ellas, quienes por ningún tftulo pneden adquirir baJd(os en los Es

tados que con ellas lindan". En ejercicio del derecho que concede el &.111 

culo transcrito, se denunciaron como baldíos los terrenos no ocupadoo, -

los ocupados ilegalmente por carecer de título o por estar amparados en

tltulo precario y los ocupados por personas incapacitadas por la ley para

adquirirlos. 

Del precio a pagar como valor por el predio denunciado, deberían 

exhibirse dos tercios en numerario y el restante en bonos de la deuda pfi -

blica nacional o extranjera. Consideraba ciertos privilegios para quienes 

hubieran posefdo los terrenos durante los filtimos 10 años, tuvieran título 

expedido por autoridad incompetente y los mantuvieran cultivados y acot_! 

dos: si concurrían todas estas circunstancias se obtenía una rebaja en el

precio del 50%, si faltaban las dos filtimas, la rebaja era del 25%. 

?ara conservar el dominio sobre el predio era menester mantener -
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por lo menos un habitante por cada 200 Has. durante los 10 primeros año& 

contados desde la fecha de la adj udicaci6n. 

El gobierno juarista persegufa con la emisión de esta ley, generall -

zar en el país las propiedades medianas y pequeftas mediante el fracciona_ 

miento territorial de los terrenos de la nact6n y, a Ja vez, provocar un -.., 
movimiento migratorio de importancia; desafortunadamente los resultados 

prActicos fueron limitados, porque para quienes no estaban en posesi6n de 

los terrenos, suponía que deberían tener conocimiento de Ja existencia y

ubicación de los mismos o los recursos pecuniarios para cubrir el pre - -

cio, los gastos de medida, deslinde y cualquier otro que causara la adju -

dicac16n. 

Irónicamente el Cinico artículo que fUe invocado constantemente y cu

ya aplicact6n tuvo como resultado la complicaci6n del problema agrario, -

fue el relativo a que nadie podía oponerse a la orden de autoridad compe

tente que mandara a realizar operaciones de campo con miras de averf -

guar lá verdad o legalidad de un denuncio en terrenos que no eran consf -

derados baldfos. 

En el futuro, con el surgimiento de las Compaft!as Deslindadoras se

invocara. este precepto para despojar a propietarios que tenfan defectos -

en sus tftulos. 

Los últimos intentos legislativos que tenían por objeto el deslinde y-
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colontzact6n de los terrenos baldíos de la Rep6blica, son: 

El decreto de 31 de mayo de 1875, expedido en el período presidtm -

cial de Don Sebastiln Lerdo de Tejada. 

Autoriza al Ejecutivo para poner en pr4ctlca una nueva política colq_ 

nizadora, consistente en celebrar contratos con empresas particulares, -

para que éstas a cambio de subvenciones se comprometieran a establecer 

familias en terrenos baldíos o desembarcarlas en puerto mexicano. Co -

rda a cargo de las referidas empresas el sef'ialar los terrenos baldíos a

colonizar, lo que se harfa por medio de comisiones exploradoras; así e<?_ 

mo la habilttación de los mismos entendiéndose por tal el deslime, la me 

dtda, el avalQo y la descripción. 

En uso de las facultades que confiere este decreto y la relativa de Ia

ley de 1863, las empresas particulares o C.Ompaflf'as Deslindadoras como

~e les dt6 en llamar, no sólo habilitaron terrenos baldíos, sino que rem<!_ 

vieron lfmttes y revisaron títulos en las propiedades que quisieron. 

También se autorizó al Ejecutivo para adqutrtr terrenos colontzables 

de propiedad particular, o bien, para proporcionar para ellos, los colo -

nos de que se pudiera disponer si así lo solicitaba el duefto. 

A los colonos les otorgaba una serie de prerrogativas por el término

de diez aftoa y adquirfan el dominio sobre una porci6n determinada para -

cultivo y casa por lU\ precio m6dtco pagadero a largo plazo, en abonos - -
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anuales que comenzadan a aportarse al terminar el segundo afto de esta

blecidos. 

Como en los anteriores oroenamientos, la Colonizaci6n a la que se -

aspiraba fue un fracaso; pero el Decreto terd~ repercusiones porque -

constituye el fundamento legal y el origen de las Compat'ifas Deslindado -

ras, cuya actuaci6n acarrear4 el más ako índice de concentración terri -

torial, ~r vía de ejemplo, de 1867 a 1880 se adjudicaron en baldíos - - -

2'7f17, 481 Has. en 1, 754 títulos (27). 

Para ratificar y amplir los postulados del aludido decreto que era de 

car4ct:er provisional, el 15 de diciembre de 1883 se expide la Ley Sobre -

Colonización y CompaMas Deslindadoras, la cual en su articulado propo-

ne: 

Medir, desllrdar, valuar y fraccionar los terrenos baldíos en lotes -

no mayores de 2, 500 Has. para ser adjudicados a tftulo oneroso y en lo -

tes de 100 Has. para ser cedidos en forma gratuita, en ambos casos <>pe!'! 

ba para inmigrantes o habitantes de la República. 

Reitero a las CompaMas Deslindadoras la facultad de seleccionar y -

habilitar los terrenos, asr como de transportar y establecer a los colonos 

a cambio de una compensac16n por gastos realizados, consistente en la -

tercera pa_~e del terreno deslindado. No est4 demas apuntar que tales -

empresas se concretaron a realizar las operaciones de campo y a recibir 

(27) Diego G. L6pez Rosado, Cl>. Cit. P. 202. 
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el pa~o sin haber cumplido el resto de las estipulaciones, desliooando te_ 

rrenos en forma desmesurada, puesto que de ello derivaba la percepci6n. 

Entre los anos de 1883 a 1893 se deslitdaron m4s de 32 millones de Has. , 

de las cuales 12'693, 610 se adjudicaron a las C.Ompaí'lías (28), quienes, -

desde luego, no las retuvieron, antes bien, las enajenaron a quienes ofJ.'!:. 

cfan mejores precios, aun cuatdo con ello contravinieran disposiciones -

. relativas a no enajenar terrenos a extranjeros no autorizados para adqui

rirlos ni en extensiones ·mayores a las 2, 500 Has. 

La Segundo. ley sobre Terrenos Baldíos de competencia Federal es de 

26 de mano de 1894. 

Amplf6 y modffic6 la ley anterior de 1863, pero conservando su ei:.en 

cta. 

Clasifica por primera vez los terrenos de la Nación en una forma -

restrictiva, cual es: Baldíos, excedencias, demasías y terrenos naciona

les, definiéndolos así: 

Baldíos. - Son los terrenos de la República que no hayan sido destina_ 

dos a un uso público por la autoridad facultada para ello por la ley, ni ce -

didos por la misma a tftulo oneroso o lucrativo a irdividuo o corporación -

autorizada para adquirirlos. 

Excedencias. - Son los terrenos posefdos por particulares durante -

20 anos o m4s fuera de los linderos que seflale el título primordial que -

(28) Diego G. López Rosado, Ob. Cit. P. 218. 
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tengall, pero colindando con el terreno que éste ampare. 

Demasías. - Son.los terrenos poseídos por particulares con tl'tulo

primordtal y en extensi6n mayor que la que este determtne. slemp.re · -

que el exceso se encuentre dentro de los linderos seflalados en el título

y, por lo mismo, confundido en su totalidad con la extensi6n titulada. 

Nacionales. - Son los terrenos baldtos descubiertos, deslindados y 

medid~ por cómisiones oficiales o por compaftfas autorizadas para ello 

y qw no hayan sido legalmente enajenados. Se reputan tambt6n como t!_ 

rrenoa nacionales los baldíos denunciados por particulares. cuando és -

toe hubieren abandonado el denuncio o este se haya declarado desierto o

improcedente, siempre que se hubiere llegado a practicar el deilime y

la medida del terreno. 

Establece dos formas de adquisición del dominio sobre terrenos de~ 

la Naci6n: Por denuncio o composición trat4ndoee de terrenos baldíos, -

excedencias y demasías; o por compra ante la Secretarla de Fomento si -

se trataba de terrenos nacionales. 

Suprime el lfmlte de extensión superficial para loe dentmcfos, vale -

dero también para las Compaftfas Deslindadoras por lo que hace al límite 

de enajenación. Por efectos de esta ley el Estado renuncia a la reivindt -

caci6n que pudiera corresponderle por ventas realizadas en contraven -

ci6n a lo dispuesto por ordenamientos anteriores, tal parece que preten-
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dfa crear un tipo perfecto de propiedad romana tradicional, absoluta, 

sin revisiones ni restricciones y, lo que es m4s, sin limitaciones del po:

der público; en tal virtud también libera al adjudicatario de la obligación

de. mantener acotados, colonizados y cultivados los terrenos. 

Deroga las antiguas leyes relativas a la imprescriptibilidad de tie -

rras. baldfas, declart\ndolas prescriptibles hasta 5, 000 Has. siempre que 

fuesen posefdas durante 10 aftos bajo las comiciones legales de la pres -

crtpci6a. 

Creó el Registro de la Propiedad y fue suspetd.ida en sus efectos por 

el Decreto de 18 de diciembre de 1909, que. contenía disposiciones para -

que rigieran en materia de baldíos en tanto se reformaba en definitiva la

susodlcha ley. En el reglamento del decreto en mencl6n, que fuera e~ 

dfdo el 16 de junio de 1910, se cre6 como depetd.encia de la Secretaría de 

Fomento, la. Direcct6n Agraria encargada para lo sucesivo del tr4mite -

de· todos los expedientes sobre arrendamiento de terrenos nacionales y -

composiciones por baldíos y demasías. 

Es patente que las leyes so.'ire terrenos baldíos no contribuyeron al

logro de una mejor distribuci6n de la tierra, sino por el contrario, factli 

taron el acaparamiento, ocasionaron la depreciación de la propiedad agr_!. 

ria y la decadencia de la agricultura. Esta situación que habf'a alcanzado 

su punto mlls Algtdo provocó el descontento de la mayorfa de la poblact6n 

explotada y vejad~ que encuentra en el movimiento armildo de 1910 el me -
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dio de reivindicar sus derechos, así hacen de la Revolucl6n Mexicana -

una revoluci6n eminentemente agrarista. 

Interrumpo aquí la secuencia legislativa del período independiente -

'(>OC' considerar que las leyes que suceden a la revoluct6n, son parte de -

otra etapa que podría llam4rsele contemporlnea y porque ademas algu -

nas de ellas son materia de estudio en otros capítulos. 
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3. 2 En Honduras 

Bn realidad el cambio que se opero con la Independencia fue de 

pasar de la encomienda minera, agdcola o ganadera a la propiedad

feudal. 

Bl pals fue escenario de la pugna entre los hacendados feudales 

que no estaban de acuerdo con la organizaciOn de la República y los -

comerciantes del añil, b4lsamo, maderas, metales y mercanc[as -

extranjeras que quer[an sostenerla a todo trance, porque veran en -

ella el punto de apoyo para lograr avances hacia el progreso. Ambos 

contaban con sus respectivos aliados, con la Iglesia los primeros y -

los segundos con los campesinos ansiosos de liberarse de la servi -

dumbre. 

Las disposiciones agrarias españolas continuaron vigentes has

ta el 19 de marzo de 1829, fecha en que se prom1.tlga la primera Ley 

de car4cter agrario del Estado de Honduras, como uno de los federa 

dos de Centro América. 

Tuvo cor:io propOslto fundamental la erradicaciOn del marco -

legal agrario, impuesto durante la colonia a través de la expropia-

cl6n de tierras de la Iglesia; reducciOn de los ejidos lndfgenas, 

regulaclOn de las ventas sobre terrenos realengos y subasta de las 

tierras de manos muertas. 
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Para facilitar a los labradores las tie:tras que necesltaban, se -

dispuso la adjudicaciOn onerosa en pequeñas fracciones mediante el -

pago de precios mOdicos. Se señalo como limite de extensiOn superfi

cial que podla adquirirse por un solo sujeto, el área de 20 cuadras -

(29), al precio por cuadra de 5 pesos en terrenos de laborlo de 20 rea

les en otro tipo de tierras. (30) 

Favorecla a los antiguos poseedores de tierras a quienes se les

graduarlan por las mismas medidas en que las compraron. (31) 

Las ventas corrlan a cargo de los alcaldes en cuya jurlsdicciOn -

estuvieran ubicados los terrenos, indicando que el recibo servirla de -

titulo. 

Se observa en la Ley reseñada dos fallas de importancia; ~s la - -

una, la delegaciOn de las ventas en los alcaldes, quienes van a reall - -

zarlas a su arbitrio en virtud de que no se estableclO un sistema de - -

control por parte del Estado, y es la segunda, la deficiente titulaciOn -

de los terrenos por falta de señalamiento preciso de los linderos. 

El 14 de abril de 1834 bajo la admlnlstraciOn del presidente Oon

Joaquln Rivera, la Asamblea del Estado Hondureño derogo el articulo

Segundo de la Ley de 1829, que seftalaba el limite del Area a adjudicar-

(29) Cada cuadra tiene por lado 200 varas de mercader y equivale a 4-
manzanas o 2. 8 Has. 

(30) Cuando se habla de "pesos" se refiere a la Unidad monetaria de -
Hondueras que es el Lempira y que equivale a O. 50 cent.avos de -
dolar. 

(31) Gaceta del Gobierno No •. 6 Agosto 1830, P •. 21 • Ley de 19 de Ma! 
zo 1829 Art. 5. 
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se, con el propOsito, segCm se dijo, "de obviar el obst:Aculo que ha - -

lmpe Jldo la venta de algunas tierras, sitas en los Departamentos de -

Graclas y de Yoro, sin arruinar toda la obra de dicha Ley" (32). Perf1!! 

te para lo sucesivo vende:k.· a una sola persona hasta 1oo·cuadrados de -

ti.erras bald!as (33). 

Con esta medlda se dA beligerancia a los latifundistas, quienes no 

cejarAn hasta lograr supt·imlr de los textos legales el seftalamlento de -

Irmites de extensiOn superticlal susceptibles de aproplaclOn lndivldual -

en terrenos del Estado. 

La Seguooa Ley decretada bajo la denomlnaclOn de Reglamentarla 

de Tierras, fue expedida el 15 de julio de 1835 y tiene como pr~sito

fundamental establecer un sistema de regulaclOn que sirviera para la-

enagenaciOn de los terrenos del Estado como medio para allegar lngr~ 

sos a las arcas pQbllcas. 

Se advierte en el esprritu de la Ley que se comenta, asl como en

el de las sucesivas, que en las primicias de la época indeperdlente, -

la tierra solo era importante por el valor econOmlco y financiero que -

reportaba su venta para el Estado. 

Se autorizO al Ejecutivo para que por si o por medio de los Jefes -

Il!partamentales pudiera enagenar o dar en arrendamiento las tierras -

realengas o baldlas, las de manos muertas y las poseldas sin justo ---

(32) Antoñlo R. Vallejo; Gula de Agrimensores o sea RecopllaciOn de -
Leyes Agrarias. la. EdiclOn, Edlt. PROCCARA Hond.1971 P. 151. 

(33) 100 Cuadrados de tierra equivalen a 400 manzanas o 280 Has. 
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título • Se señaló un procedimiento específico para el caso de venta y -

para el de arrendamiento, pero ambos se lnlciaban con el denuncio -

del terreno por parte del interesado, ya sea que estuviera en posesiOn 

del mismo o tuviera conocimiento de su existencia. Si ya se estaba -

en posesión, se ten!a un término de 60 dfas a partir de la publlcaclOn

de la Ley, para hacer valer cualquiera de las dos acciones y de no -

hacerlo, era admitido el denuncio por cualquier particular sin recono

cérsele al ocupante el valor de los bienes inamovibles. 

Por efectos de esta.dlsposiciOn los auténticos agricultores. fueron 

despojados de sus ti.erras, pues a veces por desconocimiento y otras -

por falta de recursos econOmlcos se vieron imposibilitados del ejer-

dcio del Derecho, y sus ti.erras fueron objeto de la codlc~ de los de-

nunciantes, quienes no sOlo adquir[an el inmueble, sino también las 

construcciones y plantaciones permanentes que allr se dejaban. 

Se sustituye la medida por cuadros por la medida en caballerras -

y se asigno a cada caballerra un valor de 40 pesos en tierras. de labor

Y de 25 pesos en tierras de valle o serranla. 

En tratándose de ventas, los gastos ocasionados por la medida y

titulaciOn fueron absorvldos por la Hacienda Ptlbllca, pero el precio -

del terreno tenla que sa- cubierto en efectivo como requisito previo -

para el libramiento del tftulo que fue facultad exclusiva del Ejecutivo. 
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131 procedimiento para el arrendamiento se segura ante el Jefe 

Departamental, quien recibla la solicitud y practicaba las diligencias -

necesarias para conocer la calidad y extensiOn de los terrenos, el --

valor se graduaba en proporciOn al tanto por ciento que cobraban los -

propietarios por las labores de repasto y corte de madera de los suyos 

y los contratos se celebraban por un afio, siendo solo facultad del - • ..;. 

Ejecutivo la autorizaciOn por un término mayor al consignado, quien -

rara vez la otorgaba porque habla interés en que los terrenos fueran -

comprados. 

La Ley ya no considero el limite de extensiOn superficial ni para

la venta ni para el arrendamiento, lo culil facilitO el acaparamiento -

por parte de los capitalistas que eran los que disponlan de los medios -

econOmicos para cubrir el precio de la venta, perjudicando con ello a -

los agricultores que desde siempre han sido los que menos posibilida

des han tenido al acceso de la tierra. 

Del contexto de la Ley, es loable y digno de atenciOn el Artlculo-

22, mismo que dispone: 

"A los pueblos que tengan de mil almas abajo, que no tuvieran --

ejidos municipales, y denunciaren tierras balciras, se les darA gratis

una legua en cuadro 6 un cuadro compuesto de un cuarto de legua por -

Angulo, al rumbo que la pidan, dejando al centro la poblaclOn, si esto

fucsc posible; y a los que tengan de mil y quinientas arriba, se les ---
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dardn dos leguas en la misma conformidad pero unos y otros pagarán -

los costos que expresa esta Ley. para obtener el trtulo". 

ContinOa manteniendo el concepto. de Ejido tal y como fuera cooce

bido duran te la· época colonial, pero no eximi;i a los pueblos del pago -

por los gastos que ocasionara la adjudlcaciOn, a diferencia de como se

hizo en lo que fué la Nueva España, en donde tal beneficio fué gratuito. 

Por las regulaciones comentadas, se deduce la existencia de tres

tipos de tenencia de la tierra, tales eran: Los terrenos del Estado de! 

tinados para el mejoramiento de las finanzas pQbllcas a través de su -

venta o de su arrendamiento, los terrenos privados en la acepciOn mlls 

amplia del derecho de propiedad y los terrenos ejidales propiedad de -

los pueblos para expansiOn y uso comcm. 

En 23 de Julio de 1836, mediante otra Ley Reglamentaria de 

Tierras se deroga la precedente, por estimarse que los defectos de qre 

adolecra significaban un obst:Aculo para la enagenaciOn de los terrenos. 

Las mcxllficaciones de importancia pueden contraerse a las si---

guientes: 

El establecimiento de un procedimiento mds preciso a observarse 

para las enagenaciones. (34) 

Reducción del valor de la caballerra a 10 pesos como mfnimo. 

Recargo a los interesados, de los gastos que ocasionara el proce-

(34) Arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Reglamentaria de tierras de --
1836. 
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di miento. 

Otorgamiento a da.do gratuito de dos leguas de tierras baldfas por 

concepto de ejidos para los pueblos. 

En decretos posteriores se dejad establecido que sobre estos --

terrenos los pueblos adquleren Qnlcamente el Derecho ~e usufructo o -

dominio Qtll, y que el Estado contlntia reserv4ndose la nuda propiedad; -

dlferencllndolos .de aquéllos otros que los pueblos adquirieran por com

pra y sobre los que s[ sedan dueilos absolutos. éstos Qltlmoe v~n a -

conocerse con el nombre de bienes de la Comunidad y ambos seran ad

ministrados y distribuidos por los ayuntamientos. 

LegallzaciOn de excesos a favor de los propietarios que practica

ran remedida de sus sitios sin necesidad de nueva composlclOn con el -

Estado. 

CeslOn gratuita al labrador Centro Amerlcano de terrenos fieros

º de montana que no fueran propledad de particulares o de comunidades. 

Los factores etnogrAflcos, culturales y soclopolltlcos afines de los --

pueblos Centro Americanos, unidos una vez bajo el régimen Federal -

son y han sido las razones preponderantes para que sus respectivos -

connacionales disfruten de ciertos privilegios vedados al resto de los -

extranjeros. 

El Artrculo 14 dice al tenor: "Se garantiza y protege la propiedad 
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de los poseedores de tierra cualquiera que sea el tiempo de su pose--

siOn, con tal de que sea de buena fé, y con justo titulo extendiéndose -

por lo Oltimo a falta de titulo, un medio legal de prooar el derecho que 

les asiste". 

Dos años después se lnterpretar4 el sentido de esta norma, dejan_ 

do claramente establecido que t.al garantía no se entiende concedida a -

los poseedores de tierra que no ejercitaron el der.echo de adjudlcaclOn 
. . 

o el arrendanúento en el término perentorio señalado. Lo cual slgnlfi-

ca que continuaron en estado de lndefenslOn. 

En vano habfan resultado todos los intentos legislativos emitidos

por los gobiernos de la é¡x>ca con el Animo de mejorar el estado de las

finanzas públicas, puesto que para el afio de 1837 el país afrontaba una

situaciOn econOmica de verdadera calamidad, a tal grado que no dlspo-

nra siquiera de los fondos suficientes para cubrir los sueldos devenga-

dos por los funcionarios; en este estado de cosas, la Asamblea Ordina

ria del Estado emite un Decreto, mediante el cual se resuelve cubrir --

parte de las deudas contraídas con las tierras pertenecientes a la Haci~ 

da Pública, siempre que los acreedores aceptaran esa forma de pago y

seftalando 25 caballedas como el limite del Area que podfa darse a cuel!_ 

ta, a menos que mediara un convenio anterior en donde se hubiera-----

pactado cubrirla en su totalidad. 
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Surgra asr otro medio de adquirir los terrenos del Estado, que -

aunado a los anteriores habfan convertido a los campesinos en peones

asalariados o en desocupados con la consiguiente pobreza rural. 

El gobierno en lugar de tomar medidas para mejorar la situaci6n, 

continúa agravándola a través de sus desaciP.rtos legislativos. 

En 20 de marzo de 1843, la Cámara Legislativa emite un Decreto 

para imponerle a los propietarios ciertos gravAmenes sobre sus tie -

rras, algunos cultivos y bienes muebles; pero que además contiene re-: 

gulaciones significativas en relaci6n con el trabajo asalariado en el -

campo. En la breve exposición de motivos se considera: 

" ••• que estando gravado el Estado con una deuda, es necesario

proveerle de fondos para su amordzaci6n; que las contribuciones dir~ 

tas son odiosas y los empréstitos forzosos a m{ls de serio dejarfan al

erario gravado en la misma cantidad que se intentase cubrir. Tenien

do presente que los censos moderados sobre los bienes productibles, -

no presentan aquellos obstáculos; y más si al mismo tiempo se ahorran 

robos y se facilitan brazos a los propietarios, ha i: enido a bien decre -

tar •••. " (35) 

Los gravámenes impuestos resultaban mlnimos si se comparan a

los beneficios que la misma ley les otorgaba. 

Dispone que en cada municipalidad se elija un regidor para que se 

(35) Antonio R. Vallejo, Ob. Cit. P. 17.9. 
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desempeñara como Juez de Campo, con las facultades suficientes para

conocer de los delitos y demandas que versaran sobre incumplimiento -

de contratos celebrado~ por trabajadores de aquél ramo; adem:is, debe

dan de llevar un libro de registro de los labradores de su respectiva -

jurisdicciOn, así como de los jornaleros de trabajos agrfcolas, de tal -

forma que cuando un propietario requiriera de jornaleros los pediría al 

respectivo funcionario, el cual estaba en la obllgaciOn de facilitarlos si 

los tenra disponibles. 

Se prevía en la Ley una serle de sanciones para el caso de comi--

siOn de faltas y delitos por parte de dichos jornaleros, los que ni siqui~ 

ra tenían el aliciente de que la propia Ley les garantiza un salario jus--

to. 

ER inconcebible como el legislador pudo prestarse para que se co

metieran semejantes atropellos con la dignidad humana, ademtts de de! 

virtuar las funciones de los Organos del Estado convirtiéndolos en autéE 

ticas agencias de colocaciOn laboral. 

La Ley se suspende en sus efectos por espacio de dos años a Pa.! 

tir del 10 de m~zo de 1846, pero solo por lo que al pago de impuestos

se referla; cobra nuevamente vigencia en el año de 1847, para aplicar -

los prcxluctos de la recaudación al fomento y difuslOn de la cultura y ya

n6 para el pago de la deuda del Estado. 
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Entre los aftos de 1856 a 1864, se emitieron diversos acuerdos -

con <Jl propOsito d~ reducir en Comunidades a los indios que aOn exls-

dan dispersos en el pals, concooiéodoles gratuitamente siete caballe--

rlas de ti.erra y extendiéndoles titulo de propiedad, de tal forma que sus 

terrenos fueron reconocidos como de naturaleza privada, aunque espec!. 

flcamente las Leyes agrarias de la época no se ocuparon de otorgarles

la debida protecciOn. 

Mediante Decreto de 18 de Octubre de 1865, se establece otro --

medio de adquirir el dominio de terrenos baldlos, consistente en que -:

los pueblos, sociedades o empresarios que abriesen nuevas y convenic:p 

tes vras nacionales de comunlcaciOn, o bien que, que mejoraran las --

existentes, reclbirlan en recompensa por parte del Estado, un mlnimo

de dos caballer[as o un mAximo de cinco por legua de camino en el lu-

gar en que designaran; la ertensiC>n podfa aumentarse acorde a las difi

cultades que presentaba la obra y casi siempre as[ sucedfa. 

Se ofrecran ademAs otras prerrogativas, tales cooo liberarles -

del cumplimiento de ciertos servidos p(lblicos por espacio de ocho---

aftos y otorgarles el privilegio durante 20 años de cobrar para beneficio 

propio el derecho de peaje cuando la construcciOn fuera un puente. 

Este decreto constituye el fundamento legal y origen de las famo-

sas "contratas" con las cuales las CompafUas trasnacionales acreditan-
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el domlnlo privado sobre la mayor parte de los terrenos que detentan ... 

en la Zona Norte del pala, adquiridas "en recompensa" por la constru.!: 

clOn de teda la red férrea que alll existe. 

La leglslacl6n sobre .baldlos contlnOa sln alteraciones de fondo; • 

las variantes que se advierten entre uno y otro ordenamiento son Qnlc.! 

mente de forma para tornar mls expedlto el procedlmlento, obviando ... 

tr4mit.es y suprlmlendo requleltoe para dar eflcacla a la ventas. En ·

este Oltlmo aspecto se llega hasta permltlr que del precio del inmueble 

pudiera pagarse un 503 en documentos mercantlles o Tltulos Valores. . 

En ocasiones, como es frecuente en el mundo normativo, van -·-

surgiendo situaciones no previstas que es preciso regular, tal fue el·· 

caso de los terrenos situados a lnmedlaclones de las playas que comen 
' -

7.8.l"OD a ser objeto de denuncio en calidad de bald!os. Sobre el particu

lar todos los decretos expedidos hablan sido omisos, lo que provoc6 -

que el gobierno por c.onducto del Ministerio de Hacienda, se pronuncia

ra mediante un escueto acuerdo de fecha 17 de Enero de 1867, declar~ 

do lmprocedente las solicitudes en tal sentido y comunicando lo que lite_ 

ralmente dice: "Se prohiben los denuncios y ventas de las Islas y cayos• 

nacionales, y de los terrenos situados en el litoral de ambos mares, 11!.s 

ta la latitud de una legua; y sOlo se pcxlr4n dar en arrendamiento, cuan

do el gobierno lo juzgue Otll y conveniente" (36) 

(36) AntoñlO R. Vallejo, Ob. Cit. Art. 2 p. 216. 
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Este acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional en decreto -

Num. 28 de fecha 20 de febrero de 1872 y elevado a la categoda de -

Norma Constitucional en un claro intento de salvaguardar la soberan[a 

del Estado. 

El primer ·Reglamento de Tierras es de 15 de mayo de 1888 y 

bien puede catalogarse como una compilación de todos los acuerdos y -

decretos expedidos hasta entonces para regular algQn aspecto del ramo 

agrario. 

Clasifica los terrenos de la Rep6bllca en tres tipos: 

"Baldlos. - Son los terrenos que no estAn enajenados a personas -

particulares, pueblos o corporaciones y cuyo dominio ~rtenete al Es

tado, aunque no perciba renta alguna de los pastos, maderas y dema.s -

productos naturales. 

Ejidos. - Concedidos a los pueblos para uso comCm de sus habitan

tes y sobre los cuales se adquiere Onicamente el dominio Otll. 

Privados. - Entre los cuales deben comprenderse también los per

tenecientes a corporaciones o comunidades determinadas". (37) 

El reglamento precisa los procedimientos para adjudicación de 

ejidos a los pueblos, para la venta de los bald[os, para la remedida de

los terrenos, para renovación de t[tulos, realización de medidas, des-

lindes y particiones. Nos ocuparemos solamente del procedimiento para 

(37) Antonio R. Vallejo, Ob. Cit. Art. l p. 237. 
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la adjudicación de ejidos a los pueblos pues es entre todos el Onlco que 

refleja orientaciones de tipo social. 

La solicitud se presentaba ante el Administrador de Rentas del -

Departamento respectivo por conducto del legltimo representante que -

lo era para !Os pueblos el alcalde municipal y para las aldeas el alca! 

de auxiliar; de.berra contener una exposic10n circunstanciada de los 

hechos que la motivaba~ asr como la descripciOn de los terrenos que -

se denunciaban como baldlos. 

El Administrador de Rentas segura una información sumarla de -

testigos para constatar los extremos de la solicitud y naturaleza del -

terreno, ademés de una investigaclOn sobre si los solicitantes carec[an 

del texto o parte de los ejidos; hecho lo cual, se comisionaba agrimen-

sor para la medida, se sometla a la revisiOn fiscal de la Hacienda PCl-

blica y de resultar sin vicios ni defectos se extendra el Tftulo que como 

ya se dijo otorgaba Onicamente el Dominio Util de los terrenos en refe

rencia, delegando la responsabilidad de la administraclOn y dlstrlbu--

ciOn de los mismos en los legltimos representantes. (38) 

·El Reglamento fue derogado por la Ley Agraria de 19 de marzo de 

1898 y no existió entre ambos mayores diferencias de contenido. 

En el Artrculo Primero se detallan los terrenos que pertenecran al 

Estado en la forma siguiente: 

(38) Antonio R. Vallejo, Ob. Cit. Arta. 5, 6, 7, 8 y 9 p. 238. 
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"BRldlos, que son los que estando situados dentro de los limites -

del Estado no tienen otro legitimo duefto. 

En los terrenos que se concedan a los pueblos y aldeas para eji-

dos, el Estado C011Servar4 el dominio directo. 
. . 

Los que de conformidad con la i..ey. herede el Fisco. 

Loa que hayan pe~necldo a las cOOfradJas y arclúcofradfas y --

. demAs corporaciones a~logas y hayan sido legalmente secularizada!I'-

(39). 

Bn el arUculo segundo se declara la lmprescrlptibill.Cad de los --

terrenos baldl:os. 

P~ primera vez se habla de exproplaclC>n a la propledad particu;. 

lar cuando un p.teblo que se encontrara ubicado en dicho terreno requ!. 

riera de ejldos y se fijO como lrmtte para la exproplacl6n el área de -

dos kllOmetros cuadrados. 

Tanto el procedlmlento a seguir para la adjudicaclOn de ejidos --

como su admlnlstr~c16n y d1strlbuc16n se dispuso en la misma forma

ya reseflada y se ordeno la expediclOn de un reglamento para contro-

lar el fracdonamlento y aslgnaclOn de 108 lotes a favor de los vecinos. 

En el artrculo 9 se estipula que: "Cuando el Gobierno o la Munlci

palldades tengan que ejecutar una obra declarada de utllldad p<iblica o -

de la comunidad ••• y sea preciso ocupar, a Julclo de la autoridad con! 

(39) Antoñlo R. Vallejo, Ob. Clt. Art. 1 p. 261. 
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tructora, el tcxJ.o o parte del terreno de ejidos dado por la municipfili-

dad a los particulares estos no podrAn oponerse y solo tendrén derecho 

al pago de las mejoras" (40). 

Este precepto confirma la aseveraciOn de que en materia de ejidos 

la nuda propiedad se la reservo el Estado, puesto que por sus efectos

operaba la reversiOn. No obstante, la Ley otorgl> el derecho de adqul-

rlr el dominio pleno sobre el terreno ejldal que mediante concesiOn de -

la municipalidad o del alcalde auxiliar se ocupara con casas y labrall2'B.s 

desvf.rtuando en esta forma la esencia de la Orúca InstituclOn que desem• 

peftaba una funci6n social y que habla logrado preservarse. Surgen 

entonces una serle de unidades privadas individuales tan pequeftas que -

vienen a aumentar el r.Omero de minifundios existentes en el pAis. 

Sucedieron a la Ley otros decretos legislativos para reformar o -

derogar algCm artrculo en especial, pero que no alteraron el sistema de 

dlstribuci6n territorial establecido, ni mucho menos aportaron cambios 

que significaran un mejoramiento de las condiciones de vida del autént:!_ 

co agricultor. 

He tratado de someter a estudio los més importantes ordenamien

tos juddicos que fueron determinantes para la estructuraci6n del siste• 

ma de tenencia de la tierra de México y Honduras, y estimo que al---

momento, cuento con los elemen~s de juicio suficientes para iniciar --

(40) Antorüo R. Vallejo, Ob. Cit. P. 263. 
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-· 

el an4llsls. comparativo que me he propt1esto desarrollar en el presen

te trabajo. 

Es claro que al nacer a la vida independiente los dos parses tuvi~ 

ron qµe afrontar problemas de la misma rndole, aunque no de la mis-

ma magnitud, dado la gran diferencia de extensiOn superficial de sus - · 

respectivos territorios, asr como del elemento poblacional. Sin e1~ 

go, tenfan las mismas mrces histOricas y, en consecuencia, es natu-

ral que como se desprende de los textos legales, en ciertos aspectos

las regulaciones fueran coincidentes de manera que se logran encon-

ttar algunas similitudes de fondo, tales como: 

a) Los propOsitos econ6mlcos que inspiraron las Leyes. 

b) La nacionalizaci6n de los bienes eclesiAsticos. 

e) Las disposiciones relativas a denuncio y adquisici6n de terre-

nos haldlos en pQblica subasta. 

d) El señalamiento de términos perentorios para ejercitar el der~ 

cho de adjudicaci6n por parte de arrendatarios y enfiteutas en México, -

y de simples ocupantes en Honduras. 

e) La supresiOn de limites de extensión supenicial susceptibles de 

apropiaciOn individual. 

f) El fraccionamiento de los terrenos de uso común. 

g) El pago con tierras del Estado por servicios pQbllcos realiza--
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dos por los particulares; y 

h) Propiedades Privadas y terrenos de la NaciOn como formas cte -

tenencia con sus respectivas pecularidades. 

Las discrepancias más notables son las siguientes: 

a) Que Honduras conservo Intacta la Institución deJ Ejido Colonial

hasta la Ley de 1898 y respet6 las tierras de ComCm Repartimiento o de 

Comunidades Indfgenas; a diferencia de México que destruyo ambas --

Instituciones a partir de la Ley de DesamortizaclOn de 1856; y 

b) Que en Honduras la Ley de 1898 declaro imprescriptibles los -

ter;:enos baldros a diferencia de México que en la Ley de 1894 los dec1! 

ra prescriptibles en el término de 10 años. 
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CAPITULO 11 

REGULACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD 
EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES 

· · " l. - Las Constituctónes Polittcas Mexfoanas~ · ' 

.. ". 
l •·,.. 

l. 1 Constitucl6n ·de 1824. 

l. 2 Constttud6n de 1836. 

l. 3 Constttuci6ri de 1857; 

l. 4 ConsdtÜct6n de 1917. 
. '.' .~· . . 

2. - Las Constituciones Poltttcas Ho~ureftas. . ,• ' ' . .. . ' 

•. ~ ¡ 

2.1 'Constitución de 1936. 

2. 2 Constitución de 1957 . . . : ' ,. 

2. 3 Constitución de 1965. 

J. 

L . 

..·.:. 

'. ' 



REGULACIONES.AL DERECHO DE PROPIEDAD EN LOO TEXTOO CONS -
TITUCIONALES. 

Antes de entrar en el estudio de lo que constituye el segundo capítu

lo de este trabajo, permftaseme·hacer un breve pre4mbulo sobre el valor 

que tiene la Constitución PolCttca como norma fundamental de un Estado

de Derecho, persigo el deliberado prop6stto de dejar establecida su su -

premacfa sobre el resto del ordenamiento jurídico que tiene en ella su 1'! 

z6n de ser y su validez. 

Kelsen considera que la Constitución jurfdlco positiva o material, -

tiene la funct6n esencial consistente en regular loa 6rganos y el procedi -

miento de la producción jurfdtca general. es decir. de la legislaci6n. - -

(41). Coloca a la Constltuct6n en la base de la pirlmlde normativa que -

estA integrada por las normas primarias o fundamentales, por las secun_ 

darlas o derivadas que son de carActer general y abstracto (leyes) y por

tas normas establecidas para un caso concreto yparticular. (42) 

El atributo de fundamentaltdad o primariedad que caracteriza a la -

Constitución estriba en que en ella se expresan las decistones poltttcas -

fundamentales, ella es la fuente crem:lva de los órganos primarios del -

Estado, demarca su competencia y es también la fuente de validez for -

mal de todas las normas secundarias que componen el derecho Positivo. 

De todo lo anterior se concluye que. la Constttuct6n es el principio 

y el fin de la legislact6n ordinaria que necesariamente emána de ella y -

(41) Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano. Segunda Edición. 
Editorial Porroa. 1976. P. 343. 

(42) ldem. P. 344. 
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que, por tanto, no debe ·oponérsele, violarla o simplemente' apártarse de 

sus postulados so pena de carecer de validez formal, ·siendo suácepttbie-

de deelarse nula, invé.Uda, inoperante o tDef tcaz. 

' ' .' 1 • • . ~ 

l. - Las Constttuctones Políticas Mextcanas. 

1.1 Constttuctón de 1824. 

E~tda el 4 de octubre de aqool afio bajo el rubro de Constitución -

Federal de los Estados Unidos Mexicanos; est4 embufda de los p6stulados 

que se han seftalado como caracterlsticos de una Carta Magna, aunque -

algunos de ellos específicamente los relativos al reconocimiento· de· 1a8 -

garantías individuales o derechos del hombre no fueran desarrollados -

con amplitud. Posiblemente esta omisión obedezca al hecho de que' éi -

Congreso General Co:1stituyente, tenía como principal objeti\ró' la delica

da misión de darle al pueblo de México una organización política,· a la -

vez que cimentar la estructura jurídica del Estado, y que avocado a di -

cha tarea haya descuidado otros aspectos sobre los que se limitó a se -

guir los lineamientos trazados por el Plan de Iguala de 24 de febrero .. de-

1821. 

El derecho de propiedad se concibe en Ja Constituctón:que:nos ocupa, 

cómo ún'.lttnfre frente al podet·pfiolicó del Estado; de manera que su ·res

peto constituyó una restricción a las facultades del Presidente de la Repú 
·,· 1. _,_,·. ',· • ' -

bltca, a quien de conformidad con lo estatufdo por el artfculo 112 fra~c~ón 
¡ ~ .: • ~·. 
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III, 1.~ estaba vedado ocupar la propiedad de los particulares y de las co! 

poractones o de turbarles en la posesión, uso o aprovechamiento de la -

misma a menos que mediara un objeto de conocida uttltdad general, sien_ 

do en tal caso necesaria la aprobación del Senado y en sus recesos del -

ConseJo de Gobierno y "siempre con la indemnización a la parte tnteres!_ 

da a juicio de hombres buenos elegidos por ella y el gobierno". (43) 

Se continúa manteniendo el régimen absolutista implantado durante -

la época Colonial, del mas trrestricto respeto a la propiedad indtvtdual, -

a pesar de que el país sufría los embates de un problema agrario que - -

ameritaba pronta atención y que, por lo mismo, una efectiva solución hu_ 

btera consistido en seftalarle Umitactones e imponerle modalidades al d!:, 

recho de propiedad; pero no debemos olvidar que sobre este particular -

la mayoría de las legislaciones europeas y latinoamericanas tuvieron -

una marcada influencia del Código Napoleónico y de la Declaración de -

los Derechos del Hombre. (44) 

Por norma Constitucional también se declaró a la Religión Católica 

como la religión oficial, lo cual significó el reconocimiento del poder -

eclesiAstf.co junto al político, con las funestas consecuencias que ello -

acarreó porque permitió al clero tener Ingerencias en las decisiones de

Estado y velar porque sus intereses continuaran siendo inviolables; es -

(43) Felipe Tena Ramírez. Leyes Fundamentales de México 1800 - 1976,
Séptima Edición (Revisada, aumentada y puesta al d{a) Editorial Po
rrúa Méx. 1976. P. 184. 

(44) Rafael Rojina Vtllegas, Compendio de Derecho Civil 11 (Btenes. De
rechos Reales y Sucesiones) 8a. Edición. Ecl. Porrúa 1966. P. 82. 
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asf como re explica el porqué las leyes secundarias relacionadas con ra -

materia agrarta emitidas bato el imperio de estos prlnclptos.fueran cons

tretUdas a regular aspectos de Colontzact6n de terrenos baldfoe. 

l. 2 Constitución de 1836. 

Su estudio es de importancia para el U>nstttucionalismo, entre otras 

razones, porque varía la forma estatal implantada en la Constltuci6n de -

1824, sustituyendo el régimen federal por el central. 

Esté integrada por siete estatutos mejor conocidos como "Las siete 

Leyes Constitucionales", promulgada la primera de ellas el 15 de diciem

bre de 1835 y en 29 de diciembre de 1836 las restantes. 

La Primera Ley alude a los Derechos y C'bligactones de los mexica -

nos y habitantes de la Rep6blica y se considera como un cat4logo m4s o -

menos organizado de garantfas individuales, entre las que figura en prt -

mer término el derecho de propiedad. 

El artículo Segundo en su fracción III, consigna como un Derecho 

del Mexicano el "No poder ser privado de su propiedad, ni del Ubre uso -

y aprovechamiento de ella en todo ni en parte" ·y agrega que "cuando al -

gún objeto de general y ptibltca utllidad extja lo contrario, podr4 verme~ 

se la privación si la tal circunstancia fuera caltftcada por el Presidente y 

sus cuatro Ministros en la Capital, por el Gobierno y Junta Departamen -
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tal en los Departamentos, y el duefto sea corporación eclesi4sttca o sec!:!. 

lar, sea individuo particular, previamente indemnizado a tasación de dos 

peritos, nombrado el uno de ellos por él, y segfin las leyes el tercero en 

discordia, caso de haberla. La calificación dicha podré ser reclamada -

por el interesado ante la Suprema Corte de Justicia en la Capital, y en -

los Departamentos ante el Superior Tribunal respectivo. El reclamo sus 

pender& la ejecución hasta el fallo". (45) 

El precepto transcrito revela que el concepto de propiedad no vartó 

de uno a otro ordenamiento, antes bien, tal parece que la disponibilidad -

que en determinado ·momento podía ejercitar el estado se restringió aun

mls. no sólo porque se supeditó a previa indemnización, sino también, -

porque la admisión del recurso de apelación implicó dilaciones en el pro 

cedlmtento en beneficio del presunto afectado que continuaba en posesión

por efectos de la suspensión del acto reclamado. 

Para mayor garantía de respeto al derecho de propiedad, se limitó -

al Congreso General en materia legislativa en los términos del artículo -

45 de la Tercera Ley. 

"No puede el Congreso General ... " 

"111. Privar de su propiedad directa ni tndlrectamente a nadie, sea -

individuo, sea corporación eclesiAstica o secular. A la ley sólo corres -

ponde en ésta línea, establecer, con generalidad, contribuciones o arbi -

(45) Feltpe Tena Ramrrez, ')b. Cit. P. 204 y 206. 
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trios". (46) Similares limitaciones fueron impuestas también al Poder -

Ejecutivo; reafirmando el concepto individualista que tiene com::> base la 

tesis de que la propiedad es un derecho natural, innato y subjetivo que -

el estado y la ley sólo pueden reconocer y amparar pero no crear ni mu-

cho menos desconocer o restringir. 

l. 3 Constitución de 1857. 

El régimen jurídico de la Constitución de 1857 en relación al dere -

cho de propiedad, siguió la corriente liberal individualista y, por ende, -

no admitió m4s limitaciones que las referentes a la uttlidad ptiblica. 

El artículo 27 declara por una parte su concepto de propiedad como 

una garantía individual en los términos siguientes: "La propiedad de las 

personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de 

utilldad pública y previa indemnización. La ley determinaré la autort -

dad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de 

verificarse". ( 4 7) 

Se desprende de la norma que la expropiación era admisible, pero

en sus efectos pr4cticos el Estado fue impotente para efectuarla por fal

ta de medios econ6mtcos. 

En otro de sus p4rrafos, el mismo artículo eleva a rango constitu -

ctonal la prohibición a las corporaciones civiles y eclesi4sticas para -

(46) Felipe Tena Ramfrez, Cl:>. Cit. P. 219. 
(47) Idem. P. 610. 
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adquirir propiedades o bienes rafees y dice al tenor: "Ninguna Corpora

ct6n civtl o eclesUlsttca, cualquiera que sea su car4cter, denominación-

u objeto, tendré capacidad legal para adquirir en propiedad o admints -

trar por s{ bienes rarees, con la única excepción de los edificios destin! 

dos inmediata y directamente al servicio u objeto de la Institución". (48) 

Como consecuencia de esta disposición, las Comunidades lndfgenas

quedaron en estado de indefensión para hacer valer los derechos sobre -

las tierras que detentaban "desapareciendo la propiedad inalienable, - -

imprescriptible e inajenable de las Comunidades Agrarias y confirm4n-

dose la entrega de estas tierras en manos de quienes las detentaban, pe:,. 

ro en calidad de propiedad individual''. (49) 

En el artículo 72 fracción XXI, se facultó al Congreso para legislar 

en materia de Colonización, pero ya es de sobra conocido que con la ex-

pedición de tales leyes no se lograron resultados positivos. En conclu -

sión, el texto del documento que se estudia mantiene inalterable el dere_ 

··cho de propiedad. con la salvedad apuntada respecto de las Corporaclo -

nes: pero es loable y digno de mención el hecho de que en el seno de la -

Constituyente se manejaron ideas sociales que influir4n decididamente -

para la transformación de la Institución en afios posteriores. 

(48) f'ellpe Tena Ramfrez, 0b. Cit. P. 610. 
< 4Q) M. ChAvez Padrón, ')b. Cit. P. 268. 
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l. 4 Constitución de 1917. 

Expedida el 5 de febrero de aquél afto y continúa vigente en la actul!_ 

Udad; es la Constitución Política de los cambios sociales. Contiene todo 

un capítulo destinado al reconocimiento y respeto de las Garantías lndiv!. 

duales, entre las cuales aparece el derecho de propiedad con una acep -

ción diferente por la proyección social de que fUe investido y que se tra -

duce en el sentido de que su goce y disfrute debe estar encaminado a be -

neftctar al individuo que se ostenta como propietario y a la comunidad en 

general. 

El artfculo 27 contiene todas las regulaciones referentes a la propi~ 

dad rústica y urbana y ha sido caltflcado con razón como un auténtico - -

Plan de Reforma Agraria. Tratarem:>s de dar una visión de los BRpectos 

mAs reievantes Rin entrar a considerar tecnicismos legislativos que no -

son materia de nuestro estudio. 

El Primer Párrafo. - Declara que: "La propiedad de las tierras y -

aguas comprendidas dentro de los lfmites del territorio nacional corres

ponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho -

de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la pro

piedad privada". 

Se esgrimen como argumentos de esta declaración, el principio de

que todo Estado Soberano ejerce dominio eminente o poder de imperio -



sobre la parte ffsica de su ser, cual es: El Territorio; o blen, el de que, 

sier.do la propiedad una función social, el Estado esté en la obligación -

de ejercer sobre ella la vigilancia necesaria y de interventr directamen_ 

te con el objeto de que esa función se cumpla de una manera satisfacto -

ria. (50) 

Asf interpretado, el párrafo 1 del artfcnfo 27 constitucional no niega 

la propiedad privada, simplemente antepone los derechos de la colectivi

dad a los de las personas individualmente consideradas. 

Reafirma esta aseveración el mandato del Pftrrafo Segundo que lite -

ralmente dice: "Las expropiaciones sólo pcxlr4n hacerse por causa de -

utiltdad pCl.bltca y mediante indemnización". Si la intención del legisla -

dor hubiera sido la de desconocer el derecho de propiedad privada, hubi~ 

. se instituido el Derecho de Reversión, en cuya virtud las tierras y aguas 

en pcxler de los particulares volverían automáticamente al patrimonio de

la Na'clón sin necesidad de la indemnización, en cambio, la expropiación

no implica "extinción de los atributos de la propiedad, sino la substitu -

ción de un bien jurídico por otro en razón de un interés pOblico" (51), de

allf que dos elementos constituyen la esencia de la figura jurídica, es el-

uno la uttlldad pCl.blica en cuyo concepto quedan imbfbitos el interés so -

cial e interés nacional: y es el otro la indemnización a pagar ya sea con

antelaclón. concomitante o posterior al acto. En este punto hay que ha -

(50) Lucio Mendieta y NCii\ez, El Sistema Agrario Constitucional, Cuarta 
Edición, corregida, aumentada y puesta al día. Editorial PorrCia 
Méx. 1975. P. 30. 

(51) M. Ch4vez Padrón, Ob. Cit. P. 320. 
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cer notar la diferencia que extate entre la exproptact6n propiamente de -

carlcter administrativo y Ja 8fectact6n que es el término empleado poi: -

la Constitución cuando se refiere a la exproplact6n en materia agraria. 

TratAndose de exproptacio~s admfnlstrativas, la ley de la materia 

de 1936 fija un plazo de 10 alba como lfmtte para que el Estado haga - -

efectiva la indemniZact6n, ademas de estipular que et dentro de los prt -

meros cinco afbs contados a partir del acto exproplatorto no se desttna

el bien a la uttltdad pt'.ibltca prevista, el propietario tiene el derecho de -

gestionar la relncorporact6n a su patrimonio. Distinta es la situación -

que priva para el caso de las afectaciones agrarias, en donde nt se seft!. 

la plazo para el pago de la fndemntzact6n nl ea admisible la devolución -

del predio aunque de inmediato no se destine a la satlsfacct6n de las ne

cesidades de un grupo campesino. 

El Farrafo Tercero. - Es considerado como uno de los mas impor

tantes "por sus proyecciones económico sociales, asf como por las am -

pitas facultades que otorga al Estado Mexicano para lograr la justicias~ 

ctal distributiva" (52) 

La primera parte de su contenido se antqja como una relación de -

las obligaciones o responsabilidades que tiene el Estado para mantener -

el sentido de la propiedad concebida como una función social; asr nos en-

contramos con que: 

(52) Ratíi Lemus García, Panorámica Vigente de la Legislación Agraria 
Mexicana. Editorial Limsa. México 1972. P. 17. 
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a) Debe imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

interés público. · La modaltdad seg(in la define el maestro Fraga ºes una

medtda general, abstracta, que modifica la figura jurídica de la propie -

dad al imponer una acción o una abstención" (53); en otras palabras sign.!.. 

fica la extinción parcial o limitación de los atributos del propietario en -

tal forma que éste no continfia en el goce de todas las facultades .inheren

tes a la extensión actual de sus derechos. Así, importaría una modalt -

dad a la propiedad privada la prohibición de vender a extranjeros y de no

permtttrles a éstos la adquisición de propiedades en la faja de 100 ktlóme_ 

tros a lo largo de la frontera y de 50 kilómetros en los litorales, la obli

gación de no arrendar las tierras ej idales o la imprescriptibilidad de 'ias 

mismas, la obltgasión de mantener la tierra en explotación, etc. 

TÁl modalidad puede í:er.er el car4cter de transitoria o de definitiva,-

puede ser restrictiva o ampliatoria, o bien, regir para un grupo solame~ 

te. Pero lo m4s importante es que est4 supeditada al interés público pa

ra la sattsfacci6n de las necesidades colectivas. 

b) ara responsabilidad del Estado, es la de regular en beneficie -

social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de - -

apropiación y cutdar de su conservact6n. Esta disposición reafirma la -

proptedad origtnarla del Estado sobre su tetrftorio y le facilita los me -

dtos para que "pueda orientar su polfttca hacia la plena realización de la-

(53) Antonto de lbarrola, Cosas y Sucesiones. Tercera F.cllctón. Ed. Po 
rr<ia, México 1972. P. 296. 
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justicia social distributiva". (54) como una de las1 metas del Sistema Jurf 
i, -

dlco Mextcan::>. 

c) En atención a la dlspoeictón que se come,nta, '"ambién el Estado -

debe procurar el desarrollo equilibrado del pafs r el mejoramiento de 
1 

las condiciones de vida de la población rural y utbana. El precepto no -
' f 

admite comentarios puesto que es obvio que uno pe los fines del Estado -
1 

ha de ser el de procurar el bienestar social de ~u población. 

En su segunda parte, el p4r1·afo tercero en~mcia las facultade's que
¡ 

tiene el Estado para el cumplimionto de las responsabilidades a que se -
. ' 

ha hecho alusión y en tal virtud puede: 

a) Dictar las medidas necesarias para ord~nar los asentamientos -

human::>s. 

b) Planear y regular la fUndactón, conservación y crecimiento de -

los Centros de Población. 

c) Fraccionar los latifundios. 

d) Disponer la organización y explotación colectiva de los ejidos y -

comunidades. 

e) Promover el desarrollo de la pequei\a propiedad agrícola en ex-

plot&ción. 

f) Crear Nuevos Centros de Población Agrícola. 

g) Fomentar la agricultura, y 

(54) Ratil Lemus Garcra, Panor4mica vigente ... Ob. Ctt. P. 20. 



68 

h) Evitar la destrucción de los elementos naturales y los daftos que -

la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Finalmente, dicho p4rrafo establece una garantía s~ial consistente

en el derecho que otorga a los nCtcleos de población para ser dotados gra 
¡ -

tuitamente de tierras en los lugares mas inmediatos a su localidad, per'> 

fija como lfmlte a ese derecho. el adquirido por los dueftos de pequenas

pr.>piedades agricolas en explotación, para quienes estatuye una garan -

tfa individual del mAs lrrestrtcto respeto. 
' 

La Fracción VD del ardculo que se analtza, reconoce nuevamente -

la capacidad legal a los nÍlcleos de población que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal, para que puedan "disfrutar en coman las tie_ 

rras. bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restttufdo 

o restituyeren". 

En la Fracción X, se ordena que cuando los pueblos no puedan obt~ 

ner tierras por la vía de restitución, se recurra a la dotación, pero que 

en ningún caso deje de proporcionlrseles y, para tal efecto, el G1Jbierno 

Federal debe proceder por cuenta propia a la expropiación de tierras en

el lugar m4s inmediato. 

En el segundo p4rrafo de la misma fracción se determina en 10 Has .. 

la superficie mínima de la Unidad de Dotación si el terreno:> es de riego -

1 humedad o su equivalente en otra clase de tierras. (SS); íntimamente -

<55) Este inciso adicionó la fracción X, por decreto de 30 de diciemb~ 
de 1946. 
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.relacionado con este precepto la fracción XVI establece que las tierras

adjudicadas deberA:1 i'racctonarse en el m:>mento de ejecutar la Resolu -

ción Presidencial en cuestión. 

Extremo este sumamente controvertido por quienes estiman que -

el parcelamiento va en detrimento de la producción agrícola del pafs. 

Las, Fracciones XII y XIII precisan los tramites a que habr4n deª!:! 

jetarse los procedimientos de restitución y dotación de tierras. 

La Fracción XIV otorga a las resoluciones agrarias dictadas en fa-

vor de los pueblos el carlcter de inmodificables, de modo que no son - -

· susceptibles·de impugnarse mediante juicio ordinario o en juicio de Am(!l 

r> y concede a los afectados únicamente el derecho de acudir al Gobierno 

Federal para que les haga efectiva la indemnización, otorg4rdoles el pla

zo de un afio a, partir de la publicación de la Resolución para realizar tal

gestlón. 

El último párrafo de esta fracción faculta a "los dueftos o poseedo -

res de predios agrícolas o ganaderos en explotación para promover el - -

Juicio de Garantía contra la afectación agraria ilegal de sus intereses". -

pero a cordición de que se les haya expedido con anterioridad un Certtfi-

cado de inafectabilidad. (56) 

A l'J larg:> del anAltsis efectuado, puede constatarse lo aseverado ~o 

breque el artfculo constitucional en referencia mantiene con firmeza el-

(56) Este pArrafo fue una adición a la Fracción XIV, por decreto de 30-
de diciembre de 1946. 
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resp~to a la pequefta propiedad agrícola o ganadera en explotación, al -

grado que no sólo constituye una limitación para la resolución de las - -

acciones agrarias, sino que expresamente prohibe a las autoridades la

prosecución de tr4mites encaminados a ese fin y por si fuera poco con -

signa sus límites en la ley fUndamental. 

La Fracción x;.¡ en sus plrrafos 2d::>, 3ero, 4to y Sto. dice: ''Se -

considera pequefta propiedad agrícola la que no exceda de 100 Has. de -

riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tie -

rras en explotación". 

"Para los efectos de la equivalencia se computaré una hect4rea de

riego por d'Js de temp:>ral, por cuatro de agostadero de buena calidad y

p'.lr och'J de inonte o de agostader:> en terren'ls éridos". 

"Se considera, asimismo. com'J pequei'ia propied~. las superfi -

eles que n'J excedan de doscientas hectéreas en terreñ:Js de temporal -

'>de agostadero susceptibles de cultivo: de ciento cincuenta cuando las

tierras se dediquen al cultin del algodón, si reciben rieg'J de avenida

fluvtal o p::>r h'lmbeo: de trescientas, en explotación, cuando se desti -

nen al cultivo de plétan:>, cana de azúcar, café, henequén. hule, cocote 

ro. vid. olivo. quina. vaintlla, cacao o Arboles frutales". 

"Se considera pequeña propiedad ganadera la que n'J exceda de la

superflcie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado 
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mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que ftte la ley, 

de acuerdo con la capacidad forrajera de fos terrenos'' 

El últlm? p4rraf.:> de esta fracción, considera la poslbtl~dad de que

los dueftos o poseedores mejoren la calidad de las tierras sobre las que

ya tengan certificado de inafectahlltdad. en cuyo caso no podrln ser obj!:_ 

t'l de afectaciones agrarias aun cuando con ello rebasen los Umites pre -

establecldos. 

Y es que como bien dice el Maestro Merxlieta y NClllez, el respeto a 

la pequefla propiedad es un punto de apoyo para llevar a cabo la transfo!:_ 

mación de la economía agraria que implica necesariamente desajustes o 

trastornos m4s o menos pasajeros que inciden en la producción, de tal -

modo que resulta conveniente para el pafs la constituci6n de un género -

de propiedad tnafectable, que por serlo, pueden sus propietarios explo -

tar n:Jrmal y sistemlticamente, con toda intensidad para atender a la d!:_ 

manda de la población que no vive de los trabajos del campo, mtentras

el ej id:> se consolida y se organiza, en forma tal, que pueda resporxler

a coadyuvar a la satisfacción plena de esa demanda. (57) 

· Es asf a "gros~ modo", como la Constitución Polftica vigente es -

tructura la arganización agraria plasmando en su texto, los logros al -

canzad'ls p:>r bs campesinos de México a un alto costo. 

(57) Lucio Mendieta y Núftez, El Sistema Agrario .•. Ob. Cit. P. 93. · 
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2. - Las Constituciones Polfttcas hondureftas. 

Las provincias de Centro América proclaman su Independencia de -

Espafta el 15 de septiembre de 1821, en un documemo conocido como Acta 

de Independencia, que constituye la base jurffüca de la organtzaci:,n de la 

Rep(iblica de Centro América. Pé::rmanecteron anexadas a México duran-

te el Imperio de Iturb?de y una vez dtsuelt~ éste optaron por la separa -

ci~n. declarAndolo así en el Decreto de lo. de julio de 1823. que en su -

parte C'lnducente dice: ". . . que las provincias Unidas del Centro de Am~ 

rica. son libres e independientes de la antigua Espafta, de México y de -

cualquier otra potencia as( del antiguo como del Nuevo Mundo; y que no -

son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna". (58) AdoR 

tan el sistema federal como forma de gobierno creado y estructurado por 

la Primera Constitución Polftica sancionada el 22 de noviembre de 1822, -

bai'J el rubro de "Constitución de la República de Centro América", los -

defectos de que adolece especfflcamente en lo relativo a la distribución -

de la competencia de los 5rganos del Estado. asf como las ambiciones -

de caudilbs pr:>vinciales y los intereses de las potencias extranjeras, -

dieron al traste con el sistema que tuvo una escasa duración de 15 anos, 

tlemP'J durante el cual desafortunadamente no logró consC>lidarse y. por-

consiguiente. di::> paso a la creación de cinco pequei'bs estados s:>beranos 

de fécil dominio por su inmadurez polfttca y por su endeble economfa. 

(58) Ramón Ernesto Crez, Apuntes sobre Historia Constitucional e Ins
titucional de HN1duras. Imprenta López y Cía. Tegucigalpa, Hondu 
ras 1955. P. 6. 



73 

La primera Constltuclón del Estado de Honduras disuelta ya la fed~ 

ración, es de 11 de enero de 1839; Je suceden por su orden cronológico: -

La de 4 de febrero de 1848, la de 28 de septiembre de 1865, la de 23 de

d iclembre de 1873. la de lo. de noviembre de 1880, la de 14 de octubre -

de 1894, la de 15 de septiembre de 1906, la de 10 de septiembre de 1924 -

y las últimas tres de 1936, 1957 y 1965 que ser4n objeto de estudio en el 

presente trabajo. 

La enumeración de garantías se sucede invariablemente de uno a -

otro texto sin variar la concepción absolutista del derecho de propiedad, 

puesto que b reconocen con las amplias facultades de utilizar el bien -

para la satisfacción de las propias necesidades, de aprovecharse de -

sus productos y de disponer del mismo hasta. su consumación, destruc

ción o enajenación; lo cual no es otra cosa que el Jus Utendi, Jus Fruen_ 

di y Jus Abutendi del cancepto cl4sico romanista. 

2.1 Constituci5n de 1936. 

Promulgada a los 28 días del mes de marzo de 1936. Es una Consti 

tución Politica tradicional, dividida en dos partes o secciones como to -

das las de su tipo. una parte org4nica que se refiere a la organ~;ación -

política del Estado y a la estructur'!lción de sus órganos administrativos

y. la otra d'lgmética, que al11de a las garantfas indivtduales. Esta últi -

mase encuentra en el text:>, bajo el Título Tercero n-,minado "De los -
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Derech'Js y Garantías"; se inicia con el artículo 30 que C!>ntiene una de -

claraci5n general en los términos slgutentes: "La Constituci6n garantí-

za a trxlos bs habitantes de Honduras. sean nacionales o extranjeros. -

la invfolabilidad de la vida humana, la seguridad individual. la libertad, 

la igualdad ante la ley y la propiedad". 

El artícub 73 consagra la garantía de seguridad jurídica o de per -

fecta administración de la justicia y dice al ten:>r: "Nadie puede ser -

privado de su propiedad sino en virtud de ley :> de sentencia fundada en-

ley". 

El artículo 74 previene que: "La expropiación de inmuebles por -

causa de necesidad o utilidad pública, debe ser calificada por la ley o--

por sentencia fundada en ley, y no se yerificar4 sin previa indemniza-

...... Cton . 

La norma en cuestión contempla exclusivamente la expropiacián-

de inmuebles, ya que la Ley de Expropiación Forzosa se ocupa del ca -

so de los muebles y del simple goce temporal de los inmuebles, consi

der4ndobs como parte de otra figura jurídica que en materia adminis -

trativa se C'>O'Jce con el n:>mbre de Requisici5n. (59) 

Sl~e la tredlcl"'>n jurídica de la expMpiacl"'>n caracterizada por -

sus dos element'Js. tales son: Las causas de interés público y la in -

demnlzaclón previa y cam'J en el cas'> de Méxica antes de la expedt -

ci<ln de la Constitución P::>lftica de 1917. el requisito del previ'.> pag'.'> -

(59) Art. 15 de la Ley de Exproptactón Forzosa, promulgada el 13 de 
abril de 1914. 
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freno la acción del Estado porque éste no dtsponfa de los suficientes re -

cursos econ5micos para formalizar el acto exproptatorfo. 

lntimamente relacionado con el anterior, el artículo 75 enuncia el-

poder de imperio que ejerce el Estado sobre su territorio y asr estable

ce que: "El derecho de propiedad no perjudicará el Derecho emtne~te -

del Estado dentro de sus límites territoriales, ni podr4 sobreponerse a 

los derechos que tengan las instituciones nacionales o las obras de ca -

récter nacional''. 

Por otra parte, el artículo 150 previene que: "El Estado tendrA en

. todo tieml>o el derecho de imponer a l~ propiedad privada de la tierra y 

' ' 

de las aguas, ya sea de nacionales o de extranjeros, las mcxlaltdades-
. f • ' 

que dicte el intérés general por causa de necesidad o utilidad pública, -

previa indemnización". Sobre este particular es crtdcable el hecho de

que estatuya la indemnización para el caso de la imposición de modali -

dades a la propiedad privada, si como ya· tenemos dicho ésta sólo afec

ta al modo de ser, o forma del derecho de propiedad y no al ser o fon-

d:>, de manera que éste no se destruye y, en consecuencia, la contra -

prestación no se justifica ni aun en los casos en que la modalidad tenga 

carActer de permanente; y st ya en el texto constitucional se restringfa 

la actividad del Estado en materia de expropiación, con este otro pre -

cepto se le deja impotente para la rea.ltzactón de los fines que por pro_ 

;"• 
,• 
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pia naturaleza le competen. 

Con el Animo de promover el desarrollo agrícola del país, el artícu 

lo 151 dispone que: "para c1~ar el patrimonio agrícola, el Estado dar4 en 

propiedad lotes de terreno a familias de hondureños naturales o naturali-

zados. 

La ley reglamentara las condiciones de adquisición y las obligaclo -

nes del donaterto. " ( 60) 

L'Js lotes de famtlta se regularnn por pr·imera vez en la ley agraria 

de 20 de n"Jviembre de 1924 y en su respectiv.., reglamento cuyos linea - -

mientos fueron recogidos por la Ley Agraria de 1936 y ser4n analizados-

en "ltr'J capítulo. pero es conveniente aclarar desde este momento, que -

solamente se dieron en terrenos del patrimonio del Estad·J, no asr en pr.Q 

piedades privadas que únicamente eran susceptibles de expropiarse por

obras de car4cter público detalladas por el artículo 2 de la ley de la ma -

ter ta y entre las que n::> figuran las que se refieren a la satisfacción de -

necesidades del sector campesino, a menos que se tratara del otorga - -

miento de terrenos en calidad de ejidos a pueblos y aldeas enclavados en-

dichas propiedades y sólo por el 4rea estrictamente necesaria . 
. ··~ .. 

Finalmente, el artículo 199 eleva a la categoría de Leyes Constitut!. 

vas " ... la de Imprenta, la Agraria. la de Elecciones. la de Amparo y -

la de Estad,., de Sitb" lo cual significa que dichas '>rdenamient0s partlci-

(60) Similar disposición se encueritra en la C::mstituci1n P»lftica de 10 de 
septiembre de 1924. que fue el fundamento legal de la Ley A ¡;rraria -
que p:>steri:lrrnente se emitió. 
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paban de la misma naturaleza de la Ley Fundamental. que tiene entre -

otros atributos el de ser de diffcil reforma; lo que en trat.lindose de leyes 

secundarias, si bien reporta una ventaja porque significa la permanencia 

en el tiempo de las instituciones que regulan, redunda en perjuicio de los 

procedimientos, que por la misma razón permanecen est4ticos. 

2. 2 Constitucf ón de 1957. 

A partir de la segunda década del presente siglo se gesta a nivel 

mundial una corriente transformadora del proceso constitucional, repre

sentativa del grado de concienttzación que se había alcanzado respecto a

que solamente permitiéndole al Estado mayor ingerencia en la esfera ju

rídica de los gobernados·podrfa lograrse erradicar o cuamo menos ate -

nuar las desigualdades sociales que habían proliferado al ponerse en bo -

ga el Liberalismo Económico coa su difundido principio de "dejar hacer

Y dejar pasar". Con el respaldo de los nuevos postulados renovadores -

de solidaridad, se imprime a la institución de la propiedad los rasgos -

que la caracterizan como fuente de beneficios sociales y se abandona de

flniti vamente la concepción individualista propugnada en la Declaración -

de los derech'Js del hombre y del ciudadano que había servido de patrón -

a las leyes fundamentales de la mayoría de los países del orbe. 

La Constitución Política de 19 de diciembre de 1957 representa para 

el Estado h::mdureflo el Instrumento mediante el cual responde y se inco! 
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pon. a ese necesario y universal m::>vimtento y es asr como en el Capftu-

lo IV del Tftulo V dedicado a las Garantías Sociales se reconoce el dere-

cho de propiedad pero se regula su ejercicio en consideración no sólo a

la uttlidad del propietario, sino también a la utilidad general, en tal vi'"_ 

tud el artículo 154 declara: "El Estado reconoce. fomenta y garantiza -

la propiedad privada" y ratifica esta protección jurídica el artículo 155 -

que previene lo siguiente: "Nadie puede ser privado de su .propiedad si -

no en virtUd de ley o de sentencia fundada en ley". Ambos precept~ rel!. 

ponden al criterio de que "la propiedad privada tiene su fUndamento arr!_l 

gado en la justa consecución de fines· tanto tndtvtdu!lles como sociales, .. -. 

y que por consiguiente y dentro del marco de la mls rigurosa equidad, -

debe ser garantizada p:>r el Estado que debe promover su difusión por -

los medios que estime mAs convenientes de acuerdo a los principios de -

la justicia social" (61) 

Continúa manteniendo el carlcter de la Expropiación en la forma -

esbozada en el texto precedentemente comentado inclusive en lo relativo 

al previo pago pero a diferencia de aquél, ya no lo hace extensivo para -

los casos de Imposición de modalidades. 

El artículo 1.57 en cons"Jnancia c:m la conciencia colectiva determt -

na que: "Se reconoce la funcl'>n social de la propiedad privada. Las li -

mltaclones que establezca la ley. tendrán por base m::>tlvos de necesidad 

(61) Edr;arch Paz BaMica, Las Ga.:.Mtfas y los Principios Sociales en la
Constitución de lfonduras de 1957 (Tesis de Grado) 1963, Tegucigal
pa D. C. 1 hnd. P. 302. 
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y uttltdad ptibltca o de interés social". El mandamiento repr~senta una

clara manifestación de la intervención del Estado para la realtzación de

obras sociales valténdose para ello de la función social que debe cumpltr 

la propiedad privada como una cualidad innata de su propia naturaleza. 

"La función social que corresporxle a la propiedad se traduce, de -

un lado, en un considerable aumento de las ltmttac ~l)~es impuestas a las 

facultades del pr':>pietarto. Las tradicionales prohibiciones, ex~iona 
• t ',' -

les, externa$ y reducidas en número. se han hecho mAs frecuentes, -

han perdido su carActer excepcional y aparecen com9.algo consustancial 

con el derech".> de propiedad. Por otro lado, y éste es el ~pecto mls -

destacable, junto a esas llmltac' .:mes de c:mtentdo negativo. se ponen a-

carg'l del propietario verdaderos deberes, de sentido postttv'l, obliga -

cirJnes de hacer. establecidas en vista de la función social que la propte_ 

dad estA llamada a realizar. Y cuando el fin social no pueda coordinarse 

c"Jn el individual del propietario, la ley sacrifica el primero en aras de

las necesidades de la Nación y del bien común". (62) 

2. 3 Constitución de 1965. 

Expedida por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el De -

creto Número 20 de fecha 3 de junto de 1965. Recoge los postulados de

l~ Constitución de 1957 en lo relativo al reconocimiento de la funcl6n so_ 

<62) Edgardo Paz Barnica. ')b. Cit. P. 310. 
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cial de la propiedad, como baluarte que esgrime el poder público para la 

reafü.acl6n de la justicia social distributiva. 

El Tftulo III que comprende Declaraciones, Derechos y Garantías -

desarrolla en su Capítulo VI los aspectos fundamentales sobre el derecho 

de pr'>piedad en la forma que a continuación se exp~ne: 

El Artículo 97 enuncia: "El Estado garantiza. fomenta y reconoce -

la existencia y legitimidad de la propiedtld privada en su més amplio c:>n_ 

cepto de función social y sin més limitaciones que aquéllas que por moti

vos de necesidad '> interés establezca la ley". Respecto a la propiedad -

privada la n'.>rma transcrita ad:>pta un criterio m4s restrictivo al sena - · 

larle como requisito el de legitimidad el cual implica la pre-existencia -

de un título expedido con todas las formalidades de ley. 

Por otra parte emplea com-:> su predecesora, el término de limita -

ción y no el de m:xlalidad que tiene una acepción m4s restringida. En -

el desarrollo de esta idea, se entiende por limitación ''toda medida al 

derech'> de propiedad en cuant-:> a su extensión y contenido en tanto que -

la modalidad es una restricción que afecta al derech'> en cuanto a su 

expresi:Jn es decir en cuanto a su ejercicio." (63); en c'lnsecuencia se -

infiere que la limltaci5n es el género y la m:><lalidad es una de sus espe_ 

cies y que. por tant1 la facultad del Estado es m4s amplia si seftala li -

mitaciones a la propiedad privada que si impone modalidades a la mis -

ma. 

(63) L. ~endieta y Núí'iez. El Sistema Agrario ... Ob. Cit. P. 67. 
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En materia de expropiación sigue la tradición jurídica constituclo-

nal supedttAndola a la concurrencia de tres elementos tales son: La nec~ 

sidad o utlltdad pC!blica, la calificación legal y la previa tndemntzaclón. 

0tros aspectos interesantes del texto legal se refieren especfftca -

mente al sect:>r r~t y detallan una serte de responsablltdades qu~ de":' 

be asumir el Estado en dtcho ram~. 

El artfculo 143 dice: "El Estado protegera·a1 campesino, y a este-
' . ' . . . . 

fin legtslarl, entre otras materias sobre el patrimonio famlltar tnem -

bargable y exento de toda clase de impuestos, créditos agrícolas, tndem 

nizactones por pérdida de cosecha, cooperativas de producción y consu

mo, cajas de previsión, escuetas prActicas de agricultura, granjas de -

experimentación ágropecuarta, obras para riego y vras rurales de comu 

ntcaclón. " 

El artfculo 257 determina: "El Estado fomentar& la colontzaclón -

de famlltas, tanto nacionales como extranjeras, exclustvemente agrt'co -

las que vengan a laborar la tierra ociosa para aumentar la producción -

nacional. 

El factor humano para la colonización debe ser Joven físicamente. 

Con el fin anterior el Estado celebrara contratos para hacer llegar -

al pafs famlllas agrícolas. 

La ley reglamentara su ingreso. " 
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El artículo 261 estipula: "En la política agraria el Estado fomentar4 

primordialmente el desarrollo de la propiedad rural y de tipo familiar -

que constituya una unidad económica de producción y el establecimiento -

de servicbs de crédito y educación agrícola, favoreciendo de preferencia 

a las familias de hondureftos. 

La ley determinara las c~ndidones de adquisición y las obligaciones 

del adju~icatario, as( camo la dimensión de las unidades de producción -

que el Estado estime conveniente fomentar en cada zona, de acuerdo con

las condiciones técnicas y económicas correspondientes. " 

El artículo 262 previene: "La ley podré establecer restricciones, -

modalidades o prohibiciones especiales para la adquisición. transferencia, 

uso y disfrute de la pr'>piedad estatal y municipal, por razones de orden

pCiblico. de interés social o de conveniencia nacional". 

Las disp">siclones anteriarmente citadas se encuentran diseminadas

en el texto formando parte de diferentes capítulos y aun cuando no pueden 

catalogarse c">m::> un plan estructurad'.'> de Reforma Agraria sf revelan Ja

intencif.>n de pr'.lcurar el bienestar ec1n~mico y social del sect'>r rural -

así c">mlJ la de ">rganizar la pr!:>piedad s">bre la base de altos principios -

de Justicia S'.>cial. 

Actualmente la C:mstltucftJn P'>lftica. ha sld:> puesta materlalmente

en vil~encla p'lr el ~'>bierno "de Facto" que rige el destino del país per'.> -



bajo ciertas condiciones que no son admisibles en un régimen de Dere -

cho. 

El últim~ "golpe de Estado" a un gobierno constitucional es de 4 de

dtciembre de 1972 y se produce formalmente mediante una proclama de -

las Fuerzas Armadas, cuyo texto original es el siguiente: 

"PROCLAMA DE !.AS FUERZAS ARMADAS. La s1tuact6n ca6tica-

existe~te en el país, ha hecho imperiosa la intervenct6n de las Fuerzas -

Armadas de la Rep6blica, en asuntos que debieron. ser arreglados o co -

rregidos conforme los principios fundamentales de la Constituci6n. 

Lamentan las Fuerzas Armadas que el Gobierno de la Rep<iblica, -

que fue el producto del plan polfttco de Unidad Nacional, suscrito en ene_ 

ro de 1971 y cuyos fines, postulados y metas, cre~mos los hondureftos -

. terminarían con el bochornoso. pasado qu~ tanto mal nos ha .acarreado y

ha sfdo causa de la desuni6n nacional. 

Las eEperanzas que los hondureftos cifrlbamos en el Gobierno que

ha sido necesario deponer, eran.muy gra~es; esper4bamos la rectific!_ 

ctón total a los errores cometidos y que como consecuencia saludable, -

surgiera una nueva era. Todas esas esperanzas se frustraron con gran 

amargura para todos. 

Los ejércitos no se crearon para violentar el orden constitucional, -

sino por el contrario, para ser sus principales garantes y eso es lo que -

.-:, 
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la In ltitución Armada Hondurena ha querido ser; pero cuando los prtnci- -

pios fundamentales en que se basa el régimen constitucional se degeneran 

no es posible para el ejército cruzarse de brazos y dejar que el caos ten-

ga lugar. 

El gobierno surgido del pacto polftico de Unidad Nacional, tuvo por-

sus actuaciones, un completo fracaso; fracaso que nos ha hecho retroce -

der; si los postulados del plan político de Unidad Nacional no pudieron -

ser desarrollados por el régimen anterior, éste tratara de llevarlos a -

la verdadera prActica. 

En consideración a los m:>tivos antes apuntados y para encauzar el

pa(s por mejores y verdaderos derroteros, las Fuerzas Armadas han to 
. -

-
mado la delicada misión de asumir todos los Poderes del Estado y mant~ 

nerlos hasta cuando las circunstancias que motivaron sus actuaciones ha_ 

yan cesado. 

El Consejo Superior de la Defensa Nacional, mAximo organismo de

la Institución Armada; ha resuelto: que el seftor General 09waldo López ,.. 

Are llano, jefe de las Fuerzas Armadas, asuma la Jefatura del Estado, -

gobierne por medio de Decretos Leyes, emitidos en Consejo de Ministros 

y que su permanencia en tal cargo sea de cinco anos como mfntm:>. 

Las mAximas asptractones de las Fuerzas Armadas serán: Lograr

la verdadera Unidad Nacional, encauzar al pafs hacia un verdadero desa-
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rrollo, encontrar la solución a los 61"andes problemas que nos aquejan y 

procurar la felicidad del pueblo. 

Para lograr tales aspiraciones, las Fuerzas Armadas de Honduras, 

piden la cooperaci6n de todos y especialmente de aquellos compatriotas

que, sin distingos, ser4n requeridos a asumir responsabilidades sin -

m4s compromiso que el de servir a nuestra querida Hondur~. Teguci-

. ~lpa D. C., 4 de diciembre de 1972 •. Departamento de Relaciones P6 -. . 
bltcas de las Fuerzas Armadas de Honduras". (64) 

En uso de las facultades para legislar de que fue invesUdo, ~l Jefe

de Estado, emite el Decreto No. 1 de fecha 6 de diciembre del ano cita -
.• 

do, cuyo contenido dice al tenor: "Quedan en vigencia la C.Onstituci6n de 

la RepOblica emitida el 3 de junio de 1965, las leyes secundarias, y re -

glamentos que norman la vida j urfdica y administrativa del Estado, en -

Jo que no se opongan a la& disposiciones del presente .Gobierno." {65) 

No es posible concebir la vigencia de la Constitución Política en se_ 

meJantes términos si como se dijo al iniciar el presente capítulo ella -

es la Norma Suprema del Estado ante la cual se someten tcxlos l~s pcxle

res .constituidos. 

No obstante lo anterior. el gobierno, en materia legislativa ha tra

tado de acatar los postulados consagrados en la Constitución y así ha -

emitido Decretos leyes loables en su contenido tal es el caso de la Ley

de Reforma Agraria que aunque no observa los requisitos formales del-

(64) Revista de Derecho (Organo d~ !~.facultad de Ciencias Jurfdtcas y-
Sociales) Aflo IV N(Jm. 6 U. N.A. H. 1975, P. 23 y 24. 

(65) Idem. P. 25. 
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proceso legislativo es castseguro que por la importancia de la materia

que te gula y por la doctrina de los derechos adquiridos, al restablec~r -

se el orden constitucional sera. revisada y aprobada por el único poder -

constituido con facultad de legislar cuAl es el Congreso. 

Lo expuesto sobre las reg-.1lactones a la propiedad encontradas en -

los textos fundamentales examinados revela que: 

a) La trayectoria constitucional seguida por Méxtco y Honduras en

cuanto al reconoétmtento del Derecho de propiedad se adecua a las va -

riactones que éste ha sufrido a través de su Historia; y los cuales pue -

den stntettzarse así: de un Derecho absoluto, exclusivo y perpetuo a un

dominio que otorgó también el "imperio", a un derecho natural, innato -

y subjetivo, y finalmente a un derecho que es una función social en sf -

mismo. 

b) Autorizan la expropiación de la propiedad privada por motivos -

de interés público a diferencia de que en México se realiza mediante -

Indemnización facilit4ndole la acción al poder público, y en Honduras se 

le sujeta al previo pago. 

c) Reafirman la soberanra del Estado sobre su territorio. 

d) Imprimen a la propiedad el car4cter de función social por cuanto 

debe producir en beneficio de la Sociedad lo que significa, que el Dere -

cho si podr4 intervenir imponiéndole obligaciones al propietario, para -
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que no abuse de la propiedad causando perjuicios a terceros sin utilidad 

para él; asf como para tndicarJe acorde a las exigencias de la tnterde -

pendencia social, la forma como deba usar de la cosa y evitar que se -

mantenga improductiva. 



C A P 1 T U L O 111 

LEGISLACION AGRARIA 

l. - Mexicana 

1.1 Ley de 6 de enero de 1915 

l. 2 COcllgos Agrarios de 1934 - 1940 - 1942 

l. 3 Ley General de Bienes Nacionales 

l. 4 Ley de Crédito Rural 

1.5 Ley Federal de Reforma Agraria 

2. - HondÜ.eña 

2.1 Ley Agraria de 1924 

2. 2 Ley Agraria de 1936 

2. 3 Ley Agraria de 1962 

2. 4 Decreto Ley NClm. 8 

2. 5 Ley de Reforma Agraria 



LEGISLACION AGRARIA 

1. - MEXICANA 

1.1 LEY DE 6 DE ENERO DE 1915 

Decfamos en capftulos anteriores que como resultado de la apllca

ciOn de los mandatos de la Ley de DesamortizaciOn y del Artrculo 27 -

de la Constitución de 1857, los pueblos y comunidades fueron privados

de sus tierras y les fueron fraccionadas en parcelas individuales, de -

manera que tanto ejidos como tierras de comOn re(X!rtimiento dejaron - . 

de existir jurfdicamertte, porque perdieron la capacidad para poseer -

tierras lo mismo que la personalidad para defenderlas, lo que trajo -

como consecuencia el malestar de los campesinos, agravAndose por -

todo ello el problema agrario del pars. 

Para remediar esta situaciOn se concibe la Ley de 6 de Enero de -

1915, que representa el inicio de la LegisfaciOn de Reforma Agraria -

Mexicana, perfeccionada a través del tiempo, pero sin alterar la esen

cia de las instituciones que creo. 

Tiene carActer ejidal, porque los 12 artrculos que la conforman -

se ocupan exclusivamente de formular un procedimiento idOneo para re!! 

tituir o dotar segOn proceda de ejidos a los pueblos. Entendiendo por -

ejido ya no aquél que en la época de la Colonia se diO a los indios redu-

cidos a pueblos para que pudieran pastar sus ganados, sino el terreno -
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destinado a la vida comunal de la población que le asegura su subsiste!!_ 

cta. (66) 

Como medida para lograr el fin propuesto, se declara la nulidad-

de las siguientes actuaciones: 

a) Enajenaciones de tierras comunales de indios, si fueron hechas 

por las autoridades de los Estados en contravencl6il de lo dispuesto por 

la Ley·de 25 de Junio de 1856. 

b) Composiciones, concesiones y ventas de tierras comunales --

hechas por la autoridad fed~ral. ilegalmente y a partli del 1° de Dlcie_!!l 

bre de 1876. 

e) Dlllgenclas de apeo y deslinde practicadas por las Compaftfas -
. . ti 

Deslindadoras y por autoridades locales.o federales en el perlado indi

cado, si con ellas se invadieron ilegalmente las pertenencias comuna-

les de los pueblos, ranchedas, congregaciones o comunidades lndfge--

nas. 

Sin perjuicio de que serlan respetados los repartas de tierras leg! 

tlmamente efectuados por los_ vecinos de los pueblos, rancherras, congre 

gaclones o comunidades (67) éstos podfan solicitar terrenos en calidad-
• 

de ejidos, ya porque no los tuvieran, o porque los tuvieran en cantldad

insuficiente; también podfan gestionar la restitución o reconstrUcclOn -

del que hubiesen perdido. 

(66) Lucio Mendieta y NOftez, El Problema Agrario Ob. Cit. p. 188 
(67) RAul Lémus Garcra, Derecho Agrario, Ob. Cit. p. 288. 



90 

El procedimiento se iniciaba con ia solicitud ante el Gobernador -

del Estado en cuya jur.lsdicciOn estuviera ubicado el predio, o ante el -

Jefe militar facultado para ello. Si la solicitud era de resti.tuci<>n, tenia 

que acreditarse documentalmente el derecho reclamado. 

Se crea un cuerpo organizado de autoridades con funciones espccr

ficas en el pt'ocedimiento: 

El Gobernador del Estado o Jefe militar· autorizado, tenia encomen 

dada la recepción de las solicitudes y la Resoluci6n Provisional. 

La Comisi6n Local Agraria, organismo encargado de substanclar

cl expediente y emitir opinión sobre la procedencia o improcedencia de

la acción intentada. 

Los Comités Particulares, ten[an la responsabilidad de_ medir, 

deslindar y entregar el terreno o sea de ejecutar la resoluci<>n. 

La Comisión Nacional Agraria, organismo encargado de revisar -

las actuaciones, aprobarlas y formular el proyecto de resolución. 

El Jefe del Ejecutivo Federal emitla la Resolución definitiva y li-

braba el t[tulo de propiedad. 

En las restituciones, las tierras deb[an tomarse preferentemente

dcl lugar en donde hubiera existido el ejido, para lo cual poJlan com--

prarse, expropiarse por causa de utilidad pública o tomarse en aparce

rra o arrendamiento forzoso; y en las dotaciones las tierras se obten---
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drfan de las propiedades colindantes con los pueblos, dejando subsiste~ 

te en ambos casos al propietario afectado, el derecho de reclamar lo -

propio ante las ·autoridades competentes, dentro del término de un año;

pero de cualquier foqna, si la sentencia le era favorable sOlo le servra

para solicitar del Gobierno la indemnizacibn respectiva cuando la acciOn 

eta de restituciOn. El 23 de Diciembre de 1931 se expidiO un Decreto, -

en donde se decra que no procederra nlngtln juicio ordinario ni el de----

garantras en relaciOn con los propietarios afectados por una resoluclOn

agraria, lo que venra a abrogar el Artrculo 10 de la Ley que se comenta. 

Las tierras entregadas se disfrutaban provisionalmente en comCm -

hasta que se emitiera una ley especial que estableciera la forma de ha-

cer el reparto, seg<in lo dispone el Articulo 11 de la citada :Ley. El si~ 

tema de explotación y distribuciOn se encargo a las Juntas de Aprovech_! 

miento de Ejidos creadas ex profeso (68), hasta que se dictO la Ley Re

glamentaria que se denomino "Ley Reglamentaria sobre ReparticlOn de 

Tierras y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal", de fecha 19 -

de Diciembre de 1925. 

El 19 de Septiembre de 1916, la Ley se reformo en el aspecto de -

establecer que las restituciones y dotaciones solamente tendrían carác

ter de definitivas, lo cual entrañaba que la ejecuciOn no podfa llevarse

ª cabo en tanto el expediente no fuera revisado por la ComisiOn Naclo-

(68) Las Juntas de Aprovechamiento de Ejidos tienen su origen en una -
Circular expedida por la ComislOn Nacional Agraria el 18 de abril 
de 1917, creadas bajo la denominaclOn de Comités Administrativos. 
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nal Agraria y aprobado por el Ejecutivo; la medida pretendra evitar a -

los carr_peslnos sollcitant.es falsas Uualones respecto de los terrenos -

que se l~s habfan entregado provisionalmente y que después podfan q'!!_ 

t:Arseles por una sentencia en favor dd. afectado, o porque en segunda

instancla se resolviera la improcedencia de la acci6n. La reforma --

verua a frenar el procedimiento que perQia efectividad al, no proporci_!? 

nar la tierra en forma rAplda; sin embargo, logr6 mantenerse hasta ~~ 

el 22 de noviembre de 1921, fecha en que se permiten de nueva cuenta 

las dotacioneR y restituciones provisionales. 

Para salvaguardar los logros alcanz~dos-por la Ley~ el Consdtu-

yente de 1917 le di6 rango Constltuclonaly con8erv6 dicha categoda -

hasta su abrogaclOn en 1934, pero en la Norma Furldamental quedaron- -
,· .-

impllcitos sus m4s importantes postulado~. 
. . 

Los años que preceden a la expedic16n del Primer COdigo Agrario, 

fueron prolijos en materia legislativa, con-miras de reglamentar dispo

siciones bAslcas del Artrculo 27 Constitucional. que como ya se dijo ---. . 

absorvlO la Ley de 6 de Enero; asr tenemos que: 

LA LEY DE EJIDOS DE 28 DE DICIEMBRE DE 1920. - Primera Ley 

reglamentarla del ordenamiento en cuest16n, impuso a los pueblos como 
.. 

requisito de capacidad colectiva la caracterfstlca de tener categor[a po!! 
.. . ... 

tlca otorgada por el Gobernador de la Entldtid Federativa_· o del Congre--
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so. Esta categoría política podfa ser: La del Pueblo~ Rancherra, Con-

gregacl6n o Comunidad. 

Se pretendla con ello evitar el surgimiento de pueblos fantasmas, -

pero en realidad esta exigencia de pre-existencia lba en contra del Ar -

trculo ConstitucionBl, que solamente tomaba en cuenta las necesidades

de· tierra que tuVteran los ~blos. 

En materia de procedimiento estableciO duerenclas sustanciales, -

sobre todo, para la restittlciOn que se supedltO a diligencias judiciales -

antes los tribunales del Fuero ComQn, provocando con ello la dilaciOn de 

los trAmltes; mantuvo el criterio de reconocer como v4lldas Qnicamente 

las dotaciones y restituciones definitivas y, en cuanto a las Autoridades 

Agrarias, desconocl6 la partf.cipaciOn de los )efes Mllltares • 

Otro aspecto interesante de su contenido, es el relativo a las jun-

tas de A provechamlentos de los Ejidos, que creo en sustltucl6n de los -

Comités Admlnistratlvos, y que segQn se dijo tenfan encomendada la --

admlnlstraciOn y distrlbuciOn de las tierras ejldales, la representaclOn 

de la Comllnldad para el pago de impuestos, yJgllancla para la conserva 
1 ~ -

ciOn de los .bosques y regulaciOn del uso equitativo de los pastos y aguas 

de los terrenos comunales. 

La Ley fué abrogada el 22 de noviembre de 1921, mediante un De-

creto que instituye nuevamente las dotaciones y restituciones provisto- -

nales, crea la procuraduria de los pueblos para su debido patrocinio, --
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c~atablece medidas para tornar mAs expedito el procedimiento, fijando -

térm1.nos a las autoridades responsables del deSSlhogo de diligencias y -

faculta a las Autoridades Admlnlstratlvas o Ejecutivas para reglamen -

tr r la apllcaciOn de la Ley de 6 de Enero. 

Bajo la vigencia de este Decreto que "cre6 las bases de la ~g1s

laci6n Agraria, los . procedimientos se activaron, aceler4ndose en coos~ 

cuencla la restltuclOn y dotaclOn de tierras a los pueblos necesitados de 

ellas ••• " (69). 

En uso de las facultades otorgadas, el Jefe del Ejecutivo expide el 

primer REGLAMENTO AGRARIO de fecha 10 de abrll de 1922. 

Reitera el requisito de capacidad juridica determinado por la cat~ 

gorra polftica, a pesar de que para entonces ya se habfan suscitado pro-

blemas porque algunos de los grupos campesinos con necesidades de --

tierra no estaban en posibilidad de acreditarlo; sin embargo, se preten

de subsanar la falla agregando a las categorfas existentes tres mAs co-

nocldas como: Conduenazgos que eran los nQcleos de poblaciOh asentados 
. . 

. en Haciendas abandonadas, Ciudades y Villas con poca poblaclbn y sin -

fuentes de trabajo. 

La capacidad indlvldual se determlnO por la condiclOn de Jefe de -

Familia o por edad. 

Señalo la extensiOn de las parcelas ejldales susceptibles de adjudl~ 

(69) M. Chávez P. Ob. Cit. P. 333. 
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ciOn a cada·jefe de familia o individuo mayor de 18 aftos, en la forma -

que se detalla: 

De 3 a 5 Has. en terrenos de riego o humedad. 

De 4 a 6 Has. en terrenos de temporal con preclpitaclOn pluvial -

regular y abundante. 

De 6 a 8 Has. en terrenos de temporal de otras clases. (70) 

. Reglamenta el Artiailo 27 Constitucional por lo que hace al pre .. 

cepto que manda el respeto a la pequen.a propiedad, declarando romo -

inafectable la superficie no mayor de: 

150 Has. en terrenos de riego. 

250 Has. en terrenos de temporal con precipitaciOn pluvial. 

500 Has. en terrenos de otra clase. 

Igualmente declara inafectables las unidades de producciOn agd~ 

la o industrial y las que fueron objeto de contratos de colonlzaciOn, -

celebrados por el Gobierno piµ-a ser repartidas entre los colonos como 

propie~des. privadas. 

En materia de procedimiento admitlO las resoluciones provisiona

les, y salvo por una que otra variante, los trámites siguieron siendo -

los mismos con la notoria diferencia de que, por virtud de este Regla-

mento se concede a los presuntos afectados el derecho de apersonarse -

en las diligencias para hacer observaciones; formular escritos y prese!!_ 

(70) L. Meñdleta y N<iftez, Ob. Cit. p. 214. 
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tar pru. ~bas, dAndole visos de judicial a ún procedimiento seguido ante 

autoridades admin1stratlvas. 

El Reglamento duro vigente cinco aftos, hasta que fue derogado -

por la Ley Bassols en el afio de 1927. 

LEY REGLAMENTARIA SOBRE REPARTIClON DE TIERRAS EJI

DALF.S Y OONSTrri.JclON DEL PATRIMONIO PARCELARIO EJIDAL. 

Fue expedida el 19 de Dlclernbre de 1925 y surge ante.la necesi--. ; -

dad de procurar un slstema para el aprovechamiento de tierras ejlda-

les, en vista de que el organismo que hasta entonces habla tenido la -

responsabWdad no satlofacra las demandas de los campesinos ni cwn

plla fielmente su cometido. Tiene como fundamento legal el Artrculo-

11 de la Ley de 6 de Enero de 1915 y el apartado 9 pArrafo final del -

Articulo 2{ Constitucional. 

En los ordenamientos anteriormente citados, se ha venido hablan 

do reiteradamente de la capa;:ldad legal requerida a los grupos sollci-· 

tantea de tierra, pero nada se ha dicho de la naturaleza jurldica de los 

bienes adquiridos en dotacl6n o,restltuciOn. La Ley de nuestra aten--
~ : . 

clOn, en el Artrculo Segundo se ocupa del tema en los términos slgule.!!. 

tes: "La corporacl6n de poblaclOn que obtuvo la restituciOn o dotaclOn

adqulr(a la propiedad comunal de los bosques, aguas y tierras compren 

dldos en aquella resoluclOn" (71); y en otro de sus artrculos va a esta-· 

{71) M. Chávez Padrón, Ob. Cit. p. 338. 
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blecer el car4cter inalienable, imprescriptible e inembargable de las -

tierras ejldafos, estén indivisas o parceladas. Tales limitaciones a la. 

propiedad ejldal eran Imprescindibles para preservarla de las especul!_ 

clones. 

Todos estt>s postulados son mas tarde recogidos por los COdlgos -

Agrarios y se mantienen· inalterables en la Ley de Reforma Agraria 

Vlge~te. 

Siendo el objetivo de la Ley que se comenta, el sei'lalamlento ord~ 

nado del destino de las tierras ejidales. dispuso que se hiciera la sepa

raciOn del fundo legal del Area de bosque y pasto, de la parcela escolar, 

de cuaicsquler otra· Area destinada a un servicio pllbllco y de las tierras 

de cultivo dividiendo ésLBs en pareelas. 

A cada ejldatarlo Inscrito en· el padrOn definitivo, se le adjudicaba 

una parcela que segura conservando la naturalem jurfdica del todo, pero 

que era susceptible de transmitirse por herencia a condlclOn de que el -

heredero asumiera las responsabllldades de jefe de familla como un me

dio de asegurar el b•~stento del nOcleo famlllar. 

Exlgfa la exploraciOn Ininterrumpida de· 1a parcela como requlslto

para la conservaclOn del dominio, pues la falta de cultivo lnjustlflcado -

por mAs de un afio daba lugar a la pérdida de los derechos. 

Para la adrnlnlstraclOn, fraccionamiento y reparto de los terrenos 
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y para la representacl6n legal del ejido, se crearon los Comlsarlados. 

EjldaJes que entraban en funciones en el momento de fraccionarse y -

hacerse el t"eparto de las tierras, cesando "lpso facto" a los Comités 

Particulares Adml nlstratlvos • Pero en el orden jerArqulco. la autor! 

dad mlxima la ostentada la junta General de Ejldatarlo8, a quien no· 

sOlo corresponderla consantlr respecto de la forma de verificarse el

repal'tO:. sino que también aprobarte la privacl6n de derechos, remo .. 

verla a los integrantes del propio Comisarlado y tomarla las determll!! 

clones sobre la forma de explotacl6o u organlzacl6n econtmlca. 

Se autorlz6 la exproplacl6n de bienes ejldales por causa de utlll-

dad pQbllca, pero a condici6n de que mediara oompensaclOn del Area -

en el lugar mAs pr6ximo al ejido. 

El 25 de Agosto de.1927, se expidió un nuevo ordenamiento sobre 

la misma materia, denominado "LEY DEL PATRIMONIO E)IDAL", -

reiterativo en ciertos aspe~tos del precedentemente comentado, y si -

se quiere, més formalista que aquél en cuanto al seflalamtento de los -

requisitos que deberfan reunir los miembros del Comlsariado Ejidal, -

las facultades de éstos y la forma y reallzacl6n de los repartos. 

El Comlsariado Ejldal integrado por tres miembros propietarios• 

con cargos de Presidente, Secretarlo y Tesorero, cada cuél con su re! 

pectlvo suplente, tema adem{ls de las funciones descritas en la Ley --
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anterior las de ocuparse " del establecimiento y conservaciOn de las -

mejoras materiales que benefician a la colectividad, y cumplir los ·-

acuerdos emanados de la Comlel6n Nacional· Agraria, de la Secretartá 

de Agricultura y Fomento y de la Junta General de Ejldatarlos" (72). 

Crea para el ejido otra autoridad Interna que va a conocerse cori

el nombre de Consejo de Vigilancia y que se encargaré de supervisar- · 

las acciones dél Comlsarlado de revisar perlCxll.camente la contabllldad. 

y de denunciar las anomallas a la autoridad competente. 

El fraccionamiento lo supedita a lo dispuesto en la ResoluclOn Pr! 

eldenclal y a las condiciones agdcolas de lá·regt6n, Introduce el rep8!. 

to por sorteo, determina que a falta del ejldatarlo que figure en el _.;. 

padrOn se haga la entrega de la parcela a su heredero y otorga un der! 

cho preferente de adjudlcaciOn a favor de quien esté cultivando alguna -

porclOn del ejido. 

Entre ias reformas que sufrl61a Ley, figura la que dispuso que la 

ComlslOn Agraria fijara el llmite de extensiOn rntnlma de las.unidades..; 

parcelarlas, en el entendido de que esa extensl6n no podta ser reduci

da; ello acarrearé el problema que aQn subsiste, de los campesinos -

con derechos a salvo y que son aquéllos ejidatarlos Inscritos en el pa-

drOn que no alcanzaron parcela en el reparto, Conforme a la Ley que -

nos ocupa, estos solo podian contar con la esperanza de que las Autor!. 

(72) Rnól Lemus Garete, Derecho Agrario Ob. Cit. p. 380. 
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dades Agrarias estudiaran la ·posibllidad de convertir al cultivo las 

Areas de pasto o monte, o bien, de habilitar terrer?os inaprovechables; 

una tercera posibilidad que es aQn utilizada, era la de trasladarse a -

las zonas de reserva o é.reas agrrcolas que hubieran sobrado aespués -

del reparto en otros ejidos; la ampliación no era solución para dicho -

problema, porque la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y -

Aguas vigente. superdltaba su ejercicio al término de d;iez años de CO!!, 

cedida la dotaciOn. 

HaRtA Antes de la emisión de estas dos Leyes que regulan el pa-

trimonio ejidal, los terrenos otorgados, se consideraban como del rlo-

minio de la Nación y como tales estaban excentos del pago de impuesto 

predial, pero al establecerse su naturaleza jurfdica privada se dispuso 

que: " El ejidatario debfa entregar el 15% de la cosecha obtenida de la 

parcela, destinándose el 53 al pago de las contribuciones fiscales y el 

restante 10% a un fondo que fomente el cooperativismo" (73). En es

ta forma ademAs de asegurar un ingreso para las arcas pQbllcas pro-

pendra por la implantación del sistema cooperativista en los ejidos, -

medida que tuvo poco éxito,_ pero que sin embargo influyó para formar 

entre los ejidatarios el hAbito al ahorro. 

LEY DE DOTACIONES Y RESTITUCIONES DE TIERRAS Y AGUAS 

DE 23 DE ABRIL DE 1927, también conocida como Ley BaGsols en 

{73) R. Lemus Garcra, Derecho Agrario, Ob. Cit. p. 383 
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mérito a su proyectista el Licenciado Narciso Bassols. 

Las fallas de que adolecra el Reglamento Agrario por su falta de - . 

técnica jur!dica e inobservancia en sus disposiciones de las garantras -

de Audiencia y Legalidad consagradas por los Artrculos 14 y 16 Consti

tucionales, son las razones preponderantes que motivan la expediciOn -

de la Ley que nos ocupa. 

·Para mejor comprensión de la forma en que estructura los proce

dimientos agrarios, es preciso recurrir a los artrculos constituciona-

les que consignan las garantras a que se ha hecho alusiOn y que eran -

frecuentemente esgrimidos por los afectados para hacer valer el Juicio 

de Amparo. 

En el Artrculo 14 de la Ley Fundamental se preserva la garantra

de Audiencia y en su parte relativa dice: "Nadie podrA ser privado de

la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, -

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estableci

dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimi~ 

to y comorme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". 

La garantra en cuestión se integra mediante la concurrencia de -

cuatro garantras de segurided jurídica y que son: Juicio previo al acto 

de privaciOn, seguido ante tribunales previamente establecidos, el cu1!! 

plimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales y 
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la decisil>n jurisdiccional ajustada a las Leyes vigentes con antelaciOn 

a la causa que origine el juicio. 

En el artrculo 16 encontramos la garantfa de Legalidad consagr!_ 

da en los termlnos siguientes: " Nadie puede ser molestado en su -

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de-

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive -

la causa legal del procedimiento ••• " 

De aJ.J.r que para no violentar tales preceptos se tratara de aseme 
.. . . . -

jar el proceso agrario al judicial y en tal virtud, se manda que habr4-

de iniciarse con una solicitud por escrito del grupo campesino en !.a -

que bastaré que se exprese la lntenclOn ::le promover y la cual haré las 

veces de demanda, seguidamente se correrá traslado al afectado haci!n 

dole saber la instauraciOn de proceso por medio de publicaciones, heclD 

lo cual se abriré el juicio a pruebas concediendo término para presen-

tar alegatos, transcurrido que fuera, se resolveré provisionalmente -

con lo cual concluiré la primera instancia que ser A revisable en una - -

segunda instancia ante la Con:iisiOn Nacional Agraria y el Presidente de 

la RepCiblica. 

La Ley incorpora a su texto la tercera acciOn agraria denominada 

AmpliaciOn de Ejidos supeditada en su ejercicio al término de 10 años

de concedida la dotaclOn o la restituciOn, igualmente incorpora la dota-



103 

ciOn y restituci6n de aguas y la doble vra ejidal valedera para el caso 

de improcedencia de la acciOn restitutoria. 

Define la personalidad de los nQcleos de poblaciOn con derecho a 

solicitar tierras suprimiendo el reqUlsito de la Categorra Polltica, - -

exigida por los ordenamientos anteriores y declarando que "Todo -

poblado con mAs de 25 individuos capacitados para recibir una parce

la de acuerdo con los requisitos que indica la misma Ley, y que ca-

rezca de tierras o aguas o no las tenga en cantidad suficiente para -

las necesidades agrfcolas de su poblaciOn tiene derecho a que se le -

dote de ellas" (7 4). 

En cuanto a los requisitos determinantes de la capacidad indivi

dual se estableciO que para ser beneficiario de una acclOn agraria era 

necesario: ser mexicano, mayor de 18 años si era varOn, mujeres -

solteras o viudas con familia a su cargo, agricultores o vecinos del -

nOcleo solicitante y no tener bienes cuyo valor ascienda a un mil 

pesos. 

ContinC!a mantenlento el respeto a la pequefta propiedad entendie_!! 

do por tal, una superficie 50 veces mayor a la parcela individual, esta 

Ciltima podra tener una extensiOn variable de acuerdo a la calidad de -

las tierras asr: De 2 a 3 Has. en tierras de riego y hasta de 9 Has. en 

tierras de temporal de tercera. En el supuesto de que fuera material-

(74) L. Mendieta y NCiftez, El Problema Agrario Ob. Cit. p. 221. 
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menre imposible determinar el Area conforme al criterio enunciado, -

debra considerarse intocable todo aquél terreno cuya extensiOn no 

sobrepasara las 150 Has. en cualquier clase de tierras. 

Para ilustrar al lector estimo oportuno aclarar que s.i bien el 

Artrculo 27 Constitucional estableciO el respeto a la pequeña propiedad 

omltiO. su deflniciOn, ademas de que en su texto original no señalo -

sus limites lo cual diO lugar segCln se ha visto, para que los ordena --

mientas secundarlos se ocuparan de ello siguiendo el juicio arbitrarlo

del leglslaJur consistente en determinarla como una superficie mlixima 

susceptible de apropiaclOn por una sola persona que aCin siendo de la -

mejor c::lase y de estar sujeta a una prcxlucciOn Optima no constituyera -

latifundio. 

No quiero dejar desapercibidos dos aspectos n:gulados por la 

Ley Bassols que a mi juicio son de import.a.ncia para el estudio compa

rado que me he propuesto desarrollar sobre todo porque constituyen -

medios eficaces para salvar obstéculos en la realizaciOn de los objeti

vos de la Reforma Agraria los cuales la legislaci6n sobre la materia -

vigente en Honduras no prevlO o no desarrollo suflcientemente dando -

lugar a la utillzaciOn de argucias por parte de los pre::iuntos propieta-

rios afectados para desviar la aplicaciOn de la Ley. 

· El primero de ellos se refiere a las afectaciones y es tratado por 



105 

el Artrculo 112 en la forma siguiente: " Las afectaciones a una fin~ -

se harAn tomando como superficie de sus tierras y caudal de sus - · -
-.J 

aguas, los que tenga en la fecha de· la primera publlcaclOn de la sollc!. 

tud agraria, hecha conforme a esta Ley. 

En consecuencia, no se dard efecto alguno en materia agraria a

enajenaciones, fraccionamientos, y en general a cambios en el régl-

men de propiedad de una finca, que se deriven de contratos y opera;..

ciones posteriores a la fecha iooicada en el pérrafo anterior. 

La fecha de las enajenaciones o cambios en la propiedad se dete! 

minarA, en todo caso, por la inscripciOn del acto, contrato u opera---

ciOn en el Registro PObllco de la Propiedad" (75). El Articulo 26 de- · 

la Ley Agraria Hondurefta contiene una dlsposiciOn similar de apllca-

ción exclusiva para el caso de predios que por su extensiOn se consid~ 

ran latifundios; pero es ambigua sobre el seftalamlento preciso de la -

fecha a partir de la cual se consideran inexistentes los actos contrac-

tuales mediante las cuales se pretende hacer desaparecer la causal de 

afectaciOn. 

En el Artrculo 114 se determina que: "los gravAmenes que pesen 

sobre las tierras y aguas comprendidas en una afectaclOn agraria a -

excepciOn hecha de las servidumbres legales; se extlnguirAn de pleno

derecho por virtud de la sentencia definitiva dictada en el expediente ••• " 

(76) 

(75) Narciso Bassols, La Nueva Ley Agraria, Antecedentes Méx. 1927 
P. 160 

(76) Idem., P. 162. 
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La Ley de Reforma Agraria Hondurefta reconoce los grav4menes

que pesan sobre el inmueble objeto de expropiación y en tal virtud. libe_ 

ra de la obligación en proporción al 4rea que va a afectarse, provocal!.. 

do con ello una serte de tr4mites que es necesario cubrir antes de em!_ 

tlr la resolución correspondiente. 

LEY DE DOTACIONES Y RESTITUCIONES DE TIERRAS Y 

AGUAS DE 21 DE MARZO DE 1929. 

Conservó el espíritu y la mayor pane de la letra de la Ley ante -

rior y recogió las reformas y adiciones que sUfrió ésta durante su vi -

gencia. 

Fue expedida el 21 de marzo de 1929 durante el período presiden

cial de Don Emtlto Portes Gil. 

Reafirmó el procedimiento en sus características de juicio ante

Autorldades Agrarias pero redujo y compendió los términos o supri -

mió los innecesarios. 

En cuanto a las regulaciones referentes a la pequefia propiedad, -

continGa manteniendo el criterio de la ley preCedente por lo que hace

al seftalamtento de su extensión pero con la salvedad de que "las supe.! 

fieles se reducir4n en un tercio cuando dentro del radio de siete kiló

metros prescrito por el artículo 21 de la ley, no haya ninguna otra 

propiedad afectable en los términos de esta ley". (77) Con ello el res 

(77) M. Ch4vez Padrón, Ob. Cit. P. 340. 
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peto a la pequeña propiedad se supeditaba a las necesidades ejidales de 

los grupos campesinos, en franca violaciOn al precepto constirucional

que concebra a aquella como un limite para el ejercicio de acciones --

agrariaEl (7 8). 

Por Decreto de 26 de Dicieqibre de 1930, la Ley es reformada pa - , 
ra conceder capacidad agraria a los peones acaslllados que hasta ent<>! 

ces eran un sector de la poblaciC>n campesina no considerado en el re-

parto, dada su condiciOn especial de arraigo en las hacienda. 

Los comentarlos que se han hecho sobre el contenido de los prin

cipales ordenamientos expedidos durante este perfodo, revelan la ln--

quleb.Jd de los legisladores por·lr perfeccionando el procedimiento y las 

Instlruciones Agrarias, en forma tal que respondieran a principios de -

técnica jurfdica sin desanteder las necesidades del sector rural. 

1.2 COdlgos Agrarios de 1934, 1940 y 1942. 

El primer COdigo Agrario de la RepOblica Mexicana data del 22 de 

marzo de 1934, su expediclOn obedece a la necesidad de ordenar la le-

gislaciOn agraria dispersa y de adecuarla a las reformas del Artfculo -

27 Constitucional. 

Si bien es cierto que su texto reQne los puntos esenciales de todas 

las Leyes y Decretos expedidos a partir de la Ley de 6 de Enero de 1915, 

(78) Bn su concepciOn orl~inal el Artfculo 27 instituyo el respeto a la pe
queña propiedad como una garantla individual generalizada, pero por 
reforma de 9 de Enero de 1934 se torno privativa para la agrlcola -
condicionéndola a que se mantenga en explotaciOn. 
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y que lr. cluso algunos de ellos se conservan en su redacciOn original , no 

puede callfic4rsele como una simple compllaclOn de disposiciones lega-

les, puesto que ofrece valiosos aportes para procurar el perfecciona--

mlento de algunos aspectos relacionados con la dlstrlbuciOn de la tierra; 

.asr se advierte, para el caso, que en tratándose de capacidad colectiva, 

el Artículo 21 mantiene el criterio sustentado por la Ley Bassols en - -

cuanto a suprimir la exigencia de la "Categorla Polrtica" a los nQcleos -

solicitantes, pero para evitar el surgimiento espontáneo y por doquler

de grupos campesinos, se condiciono la validez de la solicitud a la exis

tencia con antelación del poblado gestor. Sin embargo, el propOsJ.to pe!:_ 

seguido no pudo alcanzarse porque la norma fue omisa en cuanto al tlefll 

po legal de existencia requerido. 

El Artículo 49 restablece el verdadero ejido colonial al ordenar -

que las dotaciones comprendieran no sOlo tierras de labor. sino tam- -

blén de agostadero, de monte o pasto para uso comCm de los pueblos - -

beneficiados. 

Se continQa con el criterio del parcelamiento ejidal, fijAndose el -

área de la parcela invariablemente en 4 Hectáreas si el terreno era de

riego o su esquivalente en tierras de otra clase. 

Por lo que respecta a la pequeña propiedad, el ordenamiento que

nas ocupa siguiO los lineamientos de la Ley que le antecedió, y en tal -
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virtud supedito su respeto a las necesldades agrarias de la zona de su -

ubicaclOn. lo cual como ya se dijo significaba una flagrante violaclOn al 

precepto constitucional rector de la materia. 

Sobre el mismo particular, representa una lnnovaclOn el conteni

do del Artrculo 59, que concedlO a los dueftos de predios afectados el -

derecho de escoger la locallzaciOn del 4rea que se les reservarla como 

pequena propiedad inafectable, precisando el procedimiento a seguir. -

Fué. \lº .medio de incentivar la producciOn en vista de que el latifundista 

ya no se aventuraba en grames empresas por temor de verse privado -

pr~lsamente de la tierra en donde había invertido. 

Se suprimlO el término de 10.aftos poste~~~es a la dotaclOn para

poder ejercitar la acclOn de ampllaclOn de ejidos que para lo sucesivo -

procederfa si existlan en el poblado por lo menos veinte individuos CBP!, 

citados sin parcela y sl las tierras de la dotaclOn estaban eficientemen

te desarrolladas. 

· Como complemento a las ·tres acciones agrarias cllislcas, se va -

esbozando una nueva que se conocerá como la AcciOn de Acomodo y la -

cual consiste en instalar a los campesinos que 'no alcanzaron tierra en

el reparto de sus respectivos ejidos en las parcelas vacantes de los eJ!. 

dos circunvecinos, como un Ciltimo intento de at:3nder sus necesldades

agrarias en los lugares mlis prOximos al de su residencia, pero en --
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caso de que lo anterior no fuera posible, se recurrida a la CreaclOn de 

Nuevos Centros de PoblaciOn Agrfcolas autorizados por norma constltu

ciona l y la cual dicho sea de paso "permaneced" casi sin aplicarse por 

muchos aftos, hasta que cobra importancia como Qnlca forma de contl- -

nuar efectuando el reparto de tierras y la soluciOn de los campesinos -

con derechos a salvo" (79). 

En este COdigo se perfila aCin mAs la naturaleza juridica de la pr~ 

piedad ejldal y se separan las tierras de uso comQn de las de labor que 

serian objeto de reparto individual entre los campesinos beneficiados, -

pero ambas categorfas de bienes agrarios continQan participando de las 

caracteristicas propias de su especial naturaleza, tales son: la inalien!_ 

bllldad, imprescriptibllidad, inajenabllidad e inembargabllidad. 

Para las tierras de reparto individual se constituye una especie -

de usufructo condicional revocable en ciertos casos que el mismo COd!. 

go contempla y entre los cuales figura el abandono del cultivo injustifi

cado por espacio de dos años consecutivos. 

Resulta interesante también el precepto que. faculta a los ejidata

rlos de diferentes nQcleos de poblaclOn para permutar sus respectivas

parcelas; y aquél otro que seftala los requisitos para que proceda la ex

proplaciOn de bienes ejidales, que, desde luego, es admisible cuando -

el interés nacional asr lo requiera, pero con la debida compensaclOn, -

(79) M. ChAvez PadrOn, Ob. Cit. P. 346. 
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que en !Os. términos del precepto que se comenta, se hlzo consistir en -

oto~g~l'. otr~ terrenos de'1a misma calidad, o bien, en productos que -

se destinadan para la adquisición de similares terrenos. 
' \ .. 

' \', • " ' • • • • 1 ' 

Las normas procedimentales fueron simplificadas sin desvirtuar-

el aspectc:> formal del Juicio Administrativo Agrario~ 
- ' ' ' 1 .. / ~· . 

Se suprimen los plazos y térmtnoé concedidos il2

tas partes en las 

. Leyes anteriores, pero para no hacer nugatorio elderectio de los lnte-
· '· 

résados se crea una' regta general consistente en que.estos'~ ••• pueden 
. . 

- " ' ·. - . ,· - . " ~ 

presentar durante la ti'a01itaci0n de la primera y .la segwida instancia, -

la pru(!baB qúe estimen pertinentes hasta antes deJas resoluciones res-
''J' 

·pectivas"· (8Ó).' 
.·- • ·. :-· .. -- - e-_.. .-' .•. -.Ji' .---... . --- -·-·-· ---

Ciment6 los procedimientos sobre bases que permitieron su aglll.;, 

dad y . eflcaclll con economía de tiempo e lnverslOn.· . 

. EstableciO con clarldlld la dobie vra ejidal que opera en el trérlltte 

·de restltuciOn y la cual consiste en instaurar simultAn~a y oficiosamen

te el proce<llmiento dotatorlo para el caso de que la· pl-1mera acclOn re

sulte improcedente. Asr mismo, suprlmiO la instancia mixta adminls-
•. 

trativa y judicial que como se recordaré se segura ante fas autoridades 

del fuero comOn para efectos de acreditar la autenticidad de los trtulos 

en que se funda la acciOn restitutoria. 

Se incluyo como materia del COdlgo un cap[tulo de responsabllld~ 

(80) L. Mendleta y N<iilez, El Problema Agrario Oh. Cit. P. 250. 
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des y sanciones aplicables a los funcionarios y empleados que participa 
' -

ran en la tramitaclOn y resoluciOn de ~xpedientes agrarios e incurrie- -

ran en vlolacU'>n de los preceptos. Si bien la intenciOn que se persegufa 

era y es aOn del todo justificada, en sus efectos prácticos tales dispos!_ 

clones casi siempre son letra muerta en el texto, dada la categorra de

los funcionarios que tienen a su cargo los trámites de resoluciOn de los 

expedientes. 

COdigo Agrario del 23 de Septiembre de 1940. - SegCin lo expresO

la exposiclOn de motivos (81), la razOn principal que inspiro su expedi-
. . . 

ciOn radico en las experiencias recogidas de la misma realidad, .revela-
;'.' T 

dora de que. era preciso simplificar los trámites para resolver en forma 

m4s expedita las solicitudes en demanda de tierras, asr como de que -

era conveniente promover una agricultura comercial que desplazara a -

la practicada hasta entonces de tipo consuntivo. 

El nuevo ordenamiento representa en su redacciOn un progreso en 

la expresiOn jurídica de la Reforma Agraria y un perfeccionamiento ---

tócnico de la misma. 

Refrenda los lineamientos del COdigo anterior e introduce nuevos 

conceptos, siendo entre ellos el más relevante el relalivo a las conce-

siones de inafectabilidad ganadera, cuyos principios tienen como antece 

dente el decreto de 1° de Marzo de 1937 (82). 

(81) M. CMvez PadrOn, Ob. Cit. P. 349 
( 82) El decreto en cuestiOn agregb al COdigo Agrario de 1934 el artfcu

lo 52 bis. 
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· Mediante dichas concesiones el Gobierno pretendfa conservar e in

crementar la riqueza ganadera del pafs, de manera que dispuso su regu

laciOn en la forma siguiente: 

La declaraciOn de lnafectabilidad se tramitaba a petlclOn de parte -

interesada, quien deberfa tener una negoclaclOn ganadera de por lo - -

menos 500 cabezas de ganado mayor si no eran lecheras o de 300 cabezas 

si lo eran o sus equivalentes en ganado menor; que el terreno fuera de -

su legftlma propiedad; que estuvieran satisfechas las necesidades agra--

rias de la zona o que en un radio de 7 ldlOmetros hubieran tierras dispo

nibles para _satisfacerlas, en su defecto, que el propletarlo se comprom~ 

tiera a comprar otros terrenos en favor de los campesinos (83). 

El mfnimo de extenslOn respetable fluctoaba entre 300 Hect4reas

en tit:rras feraces y 50, 000 Hectáreas en las desérticas y la duraciOn de

la concesl6n fue hasta por 25 años. Cabe mencionar que uno de los efec

tos mas nefastos producidos por el otorgamiento de tales concesiones, -

consistlO en que diO inicio a la idea de que una vez concedida la lnafecta

billdad dichas tierras no podfan ser afectadas aun cuando aparecieran n~ 

cesidades agrarias dentro del radio de afectaclOn, y ello a pesar de que

el decreto que les diC> origen especificaba claramente que si bien la ganl!. 

derfa es un derlvado y un complemento de la agricultura "... no debe -

entenderse, sin embargo, que sea lícito anteponer ·ta conservación de la 

(83) L. Mendieta y NOftez, El Problema Agrario Oh. Cit. P. 257. 
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ganadeda a la satlsfacclOn de las necesidades agrarias de los nOcleos -

de poblaclOn, la cual se funda en disposiciones constitucionall"s categO

rlcas y responde a urgencias primordiales del puebl«:>, las que de.ber4n

ser satisfechas, sea con ti.erras susceptibles de cultivo, bien con terr~ · 

nos aptos para el desarrollo de la ganaderfa" (84). Sin embargo en el

campo f4ctlco se gestaba ya una propiedad privilegiada que prevalecería 

con ese carácter dlli"ante algunos aftos. 

Advertiré el lector que reiteradamente se ha venido haciendo alu

siOn a loa intentos del legislador por lograr la perfecclOn técnica de los 

ordenamientos agrarios, con lo cual se ha querido significar que se tra

taba de ordenar lo$ diversos temas por ellos comprendidos separando -

la parte sustantiva de la parte adjetiva para conseguir una estructura--

ciOn sistemática del articulado. 

Sobre este particular, el COdigo que nos ocupa representO un gran 

avance puesto que logro clasificar las materias que regula en tres apar

tados perfectamente düerenciados: Uno relativo a las autoridades agra

rias y sus atribuciones, otro para los derechos agrarios y el tercero -

para los procedimientos; también aclaro conceptos, perfecciono instl~ 

clones e introdujo nuevas. 

En materia de aclaración de conceptos distingui6 entre: 

Autoridades y 6rganos agrarios, definiendo a éstos como auxilia--

(M) L. Mendicta y NGñez, El Problema Agrario Oh. Cit. P. 256. 



us 

res técnicos sin facultades de ejecuclOn. 

Parcela y Unidad Individual de DotaciOn, siendo la primera el voca

blo empleado cuando el ejido es fraccionado y por ente los derechoi son -

concretos o singularizados y el segundo, cuando la explotaclOn ejldal es -

colectiva y por tanto los derechos son proporcionales. 

Pérdida y suspenslOn de derechos agrarios, diferenciados porque -

éste Oltimo es temporal y aquél es definltlvo. 

Solar urbano y los demAs bienes ejlda les, distinguiendo a aquél por 

su régimen y modalidades. 

En cuanto al perfeccionaml~nto de· las· instituciones, encontramos

que en materia de capacidad individual exige como requisito la naclonall .-
dad mexicana por nacimiento, lo cual es comprensible, porque la refor-

ma agraria debe estar encaminada preferentemente a atender los fines -

sociales del Estado y dejar para un término inmediato los fines econOll!! 

cosque podrían ser los que justificaran el otorgamiento de prerrogatl-

vas en este ramo a extranjeros y a nacionales por adopclOn. 

Por lo que toca a las Innovaciones introducidas r:;on de considerar: 

El establecimiento de diversos tipos de ejidos~ segQn el destino -

que se dada a la tierra y, asr, claslf lcó los ejidos en :..~[colas, ganad~ 

ros, forestales, comerciales e lndustrlalee;. 

Instituye la forma de explotaciOn colectiva, sin perjuicio de la in-
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dlvidual, y 

Autorizó el cambio del régimen comunal al ejidal como opciOn pa

ra las comunidades que asr lo desearan. 

El ordenamiento en cuestión fue bien pronto sustituido por el af4n 

constante de perfeccionamiento y de adecuaciOn a la realidad cambiante. 

COdigo Agrario de 1942. - Fué publicado en el Di.arlo Oficial de la 

FederaciOn el 27 de Abril de 1943 y entro en vigor 15 dfas después, estA 

mejor estructurndo que lo anteriores pues no en vano es el producto de

las experiencias de 25 años de elaboraclOn jurfdlca; fue adicionado y m~ 

diflcado muchas veces para conformar sus preceptos a la realidad. ya -

que estuvo vigente hasta el año de 1971 y es claro que al momento de su

expedlclOn muchos aspectos no podfan ser previstos bc1sicamente aque-

llos intlmamente relacionados con el giro que tuvo la .Reforma Agraria, -

en el sentido de que su acciOn no se limitada al.simple reparto, sino -

que comprenderra todas las facetas del complejo problema agrario. 

ContinOa perfeccionando las instituciones y, asr tenemos que, en

materla de capacidad colectiva determina que para reconocer como -

vtilida la solicitud de tierras formulada por un nQcleo de poblaclOn, éste 

tendrc1 que tener cuando menos 6 meses de existencia anteriores a la -

presentaciOn de ln misma. 

Señala con precisiOn las atribuciones de las autoridades, Organos 
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agrarios y Organos ejidales. 

Restringe las facultades de la Asamblea General de Bjidatarios en -

cuanto a que ésta no decidirá sobre el disfrute de los bienes ejldales nl - -

sobre la prlvaciOn de derechos agrarios. 

Los preceptos del COdigo fueron omlsos en la determinacit'.>n de los 

diversos tipos de ejidos, pero de hecho surgieron ejidos tudsticos, pes-

queros y mixtos. 

ClarlficO m4s el régimen de propiedad ejidal confirmándolo en 

favor de la comunidad. 

Las regulaciones referentes a la afectación son tratadas con decl

clt'.>n y firmeza, as[ se infiere del análisis de disposiciones, tales como 

la contenida en el Artfculo 63 que literalmente dice: "Para los efectos -

<le este Ct'.>dlgo se consideran como un solo predio los diversos terrenos-. 
que pertenezcan a un mismo dueño, aunque se encuentren separados - -

unos de otros, y los inmuebles que siendo de varios dueftos sean pose[--
. 

dos pro-indiviso. No se considerardn como un solo predio los terrenos 

de cooperativas constiturdas por pequeños propietarios que personalmen

te cultiven sus tierras". Hay determlnaclOn para afectar sitios pro in-

divisos que en Honduras a pesar del elevado porcentaje de tierra que - -

comprenden han sido tratados con excesiva consideraclOn, a tal grado -

que su afectaciCm es una falacia. 
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El Artrculo 69 <.'.OntlnOa manteniendo el criterio sustentado por la -

Ley Bassols y secundado por el COdlgo de 1940 en lo referente Bl destino 
·~··: ~·~fJ.Í''• ; .. ·_;'.J.!·!-.-- :} 1 L'!.,.,r. >=.,~" :·.;:~i:.it¡:t<{; -~\ .,\ ·:ir. ·'~Ll.,:.i.~:,. ~~-·: ::~:::1 ; 1 ~;-1f":1:;E~:: 

de los grava.menes que pesen sobre el inmueble, los _cuales por efectos-
! 11 !" !~_'•'Í :u·.~L: ·t.; .:, J:u·í· 1 .-:ib !··: ... ._~·::::-1. "· 1 ¡~_:, ·<, :r:. :~r:~··: .. 1

:. r • • ,.";,. • 

de la ~y se extinguen de pleno derecho al otorgarse la posesiOn a los._ 

ejldatarios. 
.. • .. __ · .. i. :;:·,,"' _;_: ~. ~- .• u:..:í1no .qi..;.r· '....rJ u ... ; 1

· •. r~·. ~ .. ..:..-. ;:~:,;ri.:-~ .. 11.;\C ~-:f:.~~ 
_ Ratifica tal aseveraciOn el Artrculo 70 que dispone: "L~s grav4mc:_ 

·'..~ <';_:\,1:.~.i=:·!··•.1j ~"U.~1~(; .. ; r;c•--::.'~~-'JtJ~;-;~·;_d::;·~~r·1~'.L~ 1 ~·: ·.·q ~·-:~<.ttú{:..·1 ;_i; ~:~<YJl.1 ~-:.n.,.~w\)\ljL 

nes constituidos sobre los bienes que sufran afectaciones agrarias,. se -
. , i:UJY. i ff! '{ ~_,,-: '.J '.,';lJ ¡:. 

extingulr4n proporcionalmente a la P!lrte que se les afecte. Los acreedo . . . -
• > .. :':, .. ~.,·~t;:·:·., ! .. ;,,·~~~ .. ,·_ • • : __ ·1;~·· t.~;: ~·-jq~.~:-:(: /! ~¡.·~''~.~~.:-_~ 1

.' --:·' i.1 ~):J.~1t .. q·::r··· 
res conservaran su acciOn personal en contra de los propietarios afecta-

.1;.',f",j;·;¡JifhJ'.;, iii ·_;~¡ 'I(Y: l:·i 
dos; pero no poddn ejercitarla sino en la forma siguiente: 

<··),. _;:ry.~. ·· ~ .. : ... ; .. 3· :;:.J.~:. ~.-\.~,r·.:.~,:_!·.::"'!.n .r ¡ ;l :.>·;~;~: ,-~:·:··t:, ~- .. r1,_)i:.:!-~J! ... r.~-~:;r¡ ;:_c.J 
l. La superficie que se deje al deudor, practicada la afectaciOn o 

· 1:-i . .. --.... ,~{--~ ,:;<_ ... _n 1 ::.Ji<nc1~.'.~n ·-.:-ri ;~;; .. n;·,i~.t~,'.i·_~i·~ ,-1·_;·· __ 1_t-iu: ·j.::-· ¡_~~":· ~i.j~~· .. ::;~·t1·:rt v r:<)J·~ 
·afectaciones, sOlo respcinder4 de una parte del crédito proporcional al -

:~~.J;-~;-)-~' . . :;'. · q:'-_1'· ··_.i·_-•f. :.:.Jí"'.1,.~;if:· · __ ,¡! :>·;: 1 :>1 t·)fc:·J).::··_¡ ,\ -,:.~. !;·:~· c·;}ff!;.;:!f1t:(_~· L! 
valor fiscal de ellas, tomando como base para determinar éste, el que-

. ., "," -~_, ( -·.--:.. ·_¡¡ ~-- ',>~1 •.. ··:~·¡ ~.~ ,·_¡;._ ;·~.1 .;.::· _:~. __ .,.;·;1._~:.J .-.; fJ'.,;t°,"'" 1 ··-•;;···> ~1! 

la totalidad de la finca haya tenido en la fecha en que se con~tlt~yo el. - -.. 

gravll. men. 
' ' ' 

:ji'"-¡ _;,,¡.·,ti·-; f;. 1 

2. El resto de la acciOn personal derivada del crédito, solo po--
.• · ¡ . ~ '. '. i 1 . : f ~ , • '.1 ; ; ? • , \ i . 1 '. ·. : : • ' ; 1· j : 

drA ejercitarse sobre la lndemnizaciOn correspondiente a la parte afee-
··' , 1' t ,. ""'··· .. < 

tada del bien gravado, con excluslOn de cualquiera otros bienes del deu-
,:_..· . .. ; . :·. ' ; '! 

dor, salvo que éste, al constituirse la garantfa real, hubiera pactado -
. ¡ j ; t ¡ 

lo contrario, con renuncia expresa de los beneficios de este art[culo". 
,, ¡ ·) 

No hay razOn para que la autoridad admlnlstratlva encargada de la 
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ejecuclOri de· 1a Reforma Agraria, tenga también que ocuparse a manera 

de Juez de la llquldaciOn a los acreedores que es el procedimiento esta

blecido· por la Ley de Reforma Agraria HondUrefta. 

Finalmente, el Articulo 74 previene que: "Estarlo obligados a -

prestar la evicclOn y saneamiento, de acuerdo con las leyes aplicables, 

los propletarlos ·de predios ·rosticos que· transmitan la propiedad· de - -

ellos con posterioridad a la fecha de la publlcaclOD de ia solicitud o· de -

ta del acuerdo que lnlcie de oficio un procedlmiento'agrarlo, eti vtrníd -

del cual legalmente, resulte privado . el adquiriente' de la propledad"que 

' le fue ttansmltldá". En esta forma n1 se lesionan los;derechos-"de ter-

ceros que obraron de bun f4 ni se interfiere el proCedlniiehto de 8fec

ta'cl.On que surte SUB efectos al margen de la controversia que··se SUSCi• 

ta entre los particulares. 

1.3 Ley General de Bienes Nacionales. 

Se ha deflnldo el Patrlmonlo del Estado como "el conjunto de ble--

nes y derechos, recursos e inversiones, que como elementos cr.instltutl 

vos de su estructura social o como resultado de su actividad normal ha-

acumulado el Estado y posee a tltulo de duefto o propletarlo, para desti

narlos o afectarlos en forma permanente, a la prestaclOn directa o indi

recta de los servicios pQbllcos a su cuidado, o a la realizaclOn de sus -

objetivos o finalidades de polrtica social y econOmlca". (85). As[ enten-

(85) Andrés Serra Rojas, Derecho Admlnlstrntlvo Tomo ll (doctrina, -
leglslacLOn y jurisprudencia) Sexta EdiciOn, Editorial PorrQa S.A •. 
M~x. 1974. 
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dldo, el patrimonio viene a ser una consecuencia necesaria de la persona-

lldad jurfdlca del Estado, sin. el cual, la reaUzacl6n de los fines que tiene 

encomendados no podrfa ser posible; su regulaciOn esta a cargo de una --
1 

Ley especial denominada Ley General de Bienes Nacionales, publicada en-

el Diario Oficial de la Federación el 30 de Enero de 1969 y, aQn cuando ··

de la misma Constitucl6n Polft~ca se desprende que el patrimonlp nacional 

o patrimonio d~l Estado se· descompone en diversos patrimonios especffi

cos como pueden ser: el de la FederaciOn, el de las Entidades Federati-

vas, el de los Municipios, el de las Instituciones descentralizadas,, el de

las.empr~sas privadas d~ interés.p(iplico e incluso el propio patrimonio -

. de los particulares; la Ley en cuestiOn, se. ocupa Qnlcamente de aquella -

parte del patrimonio nacional que corresponde a la Federación y solo --

hace una que otra rnenclOn de los que pertenecen a alguna,s de las, Entida-

des pCtbUcas indicadas. 

En el Artfculo l? se ~i;tablece que: 

"El patrimonio nacion~l se compone: 

l De bienes de dominio pClblico de la Federación. 

11 De bienes de dominio privado de la Federac16n". 

La doctrina adrninistrutiva distingue el dominio pClbllco de ta Fedet'2 

dbn del dominio privado de ta misma, en atención a que a cada una de es-

tas ramas corresponde un régimen jurfdlco diverso de acuerdo a la natur! 

k:za uc los bienes que los componen. 
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En este orden de ideas. los bienes del dominio pQbllco se caracte-

riza por: 

l. La Indlsponlbllldad (Artfculo 9) 

II. La protecciOn penal contra la usurpacl6n (Artrculos 77 y 78) 

III. La inapllcabllldad de las dependencias del dominio pQbllco de 

las cargas de vecindad previstas para las propiedades priva- -

das. ProhlblclOn de Servidumbre. (Artfculos 5 y 9) 

IV. FijaciOn legal y unilateral por la adminlstraciOn de los lrnUtes· 

del domlnlo pObllco. 

V. No crean derechos reales en los particulares (Artfculos 9 .y 13) · 

VI. EstAn sujetos exclusivamente a la jurlsdlcclOn de los poderes 

pQblicos (Artrculo 5) 

VII. SOlo los tribunales de la FederaciOn serán competentes para-. 

conocer de los juicios civiles, penales y admlnlstratlvos. asr 

como de los procedimientos judiciales no contenciosos que se 

relacionen con los bienes nacionales sean de dominl.o pQbllco

o de dominio privado (Artfculo 8) 

VIII. En resllmen, estan sujetos a un régimen jurfdlco excepcio-

nal, como el que estalilece el Artrculo 27 Constitucional, la

Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Mlneda, la Ley 

de Aguas, la Ley de Terrenos BakUos Nacionales y De~stas, 
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la Ley.General de Vlas de Comunlcacl6n y ~as leyes adminls

_tratlvas. (86) 

Por su parte los bienes del dominio privado presentan los sigulen--

t-~s caracteres: 

a) Son inembargables (A~ 38) 

b) Pueden adquirirse por prescripci(>n, coo exce¡M:i6n de los terre

nos nacionales y cualesquiera otros·declarados qiuatmente impr!s 

criptibles. (Art. 38) 

e) Son enajenables. (Art. 39) 

d) Pueden cederse a tirulo grab.llto. (Art. 39) \. 

e) Son susceptibles de donaciOn. (Arts. 39 y 41) 

f) Pueden ser objeto de todos los contratos que regule el derecho -

común (Art. 52) 

g) Exceptuaooo a los comprendidos en la fracciOn 1 del Art[culo 3-

que se rigen siempre por la legislaciOn federal de tierras, bos-

ques aguas y demAs especiales, el resto de estos bienes estAn-

sometidos en todo lo no previsto por la Ley General de Bienes -

Nacionales, a las disposiciones del COdigo Civil para el Distri-

to rederal en m" tcria com(in y para toda la República en mate-

ria federal. (Art. 6) 

A diferencia de los bienes de dominio público, los de dominio pri-

(86) Andrés Scrra Rojas, Ob. Cit. Pags. 117 y 118. 
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vado "no estan afectados a la reallzaclOn de un servlclo pQbllco, obra - -

pObllca, servicio admlnlsttativo o un propOsito de interés general. El -

Estado estA en poseslOn de estos bienes por cualquier t[tulo traslativo de 

dominlo, y debe estimarse que su situaciOn es transitoria, es decir, en-
. . 

caso de no destinarse a un se.rvlclo pObllco, desprenderse de ellos, por-

que no es conveniente convertir al Estado en rentista". (87) 

.Conforme a la c~slflcacl6n que hacen los Articulas 2 y 3 de la Ley 

que se cpmenta, los terrenos bald[os y nacionales forman parte de los -

bienes del domlnlo po.bllco de la FederaciOn y, por tanto, participan de

su especial naturale~ juridica, se rigen 1>9r la Ley de Terrenos Baldeos, 

Nacionales y Demasr~s, as[ como por lo dispuesto en el Artrculo 204 de 

la Ley Federal de Reforma Agraria que dice al tenor: 11Las pr<>pledades 

de la Fede.raciOn, de los Estados o de los Municipios, serAn afectables

para dotar o ampliar ejidos o para crear nuevos centros de poblaciOn. 

Los terrenos baldios, nacionales y, en general, los terrenos rCl!!_ 

ticos pertenecientes a la FederaciOn, se destlnarAn a constituir y ampliar 

ejidos o a establecer nuevos centros de población ejidal de conformldad

con esta Ley. No podrAn ser objeto de colon17.acl0n, enajenación a titulo 

oneroso o gratuito, ni adqulslclOn por prescrlpclOn o lnformaciOn de do

minio y solo podrén destinarse en la extenslOn estrictamente indispensa

ble, para fines de interés pOblico y para las obras o servicios ptibllcos-

( 87) A. Serra Rojas, Ob. Cit. P. 169. 
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de la F"?deraclOn, de los Estados o de los Municipios ••• " de alll que -

dichos terrenos estén a disposlciOn permanente del Estado para los fi

nes de la Reforma Agraria. 

1.4 Ley de Crédito Rural 

En su libro intitulado El Crédito Agrario en México, el maestro-

Lucio Mendleta y NOñez, uno de los autores mAs versados en estructu-

ra y problemAtlca agraria de México; plantea e~ta Qltima situaciOn - -

sobre la base de tres aspectos diversos, pero a la vez intimamente re-

laclonados entre sr: La defectuosa distribuciOn de tierras, la def ectuo-

sa explotaciOn de las mismas y la falta de educaciOn en la gran masa -

campesina. (88) Tales consideraciones no son privativas del sistema -

agrario mexicano, tan es asr que en su acepciOn moderna la Reforma -

Agraria ha sido calificada de integral, con lo cual se quiere significar 

que debe comprender acciones tendientes a la redistribuciOn del primer 

factor de la producclOn cual es la tierra, con los propOsitos laudables -

de llevar la justicia social al campo, pero ademAs, imbufda de las ur-

genclas econOmicas del pafs para el que fué concebida, deberé ocuparse 

de procurar para los campesinos los medios econOmicos y técnicos su

ficientes para hacerla producir, de lo contrario corre el riesgo de con-

vertlrse en una reforma agraria estéril y frustrante. La forma en que 

se proporcionen los recursos econOmicos puede ser diversa, acorde a-

( 88) L.· Mendieta y NO Hez, El Crédito Agrario en México, Segunda Edi
ción aumentada y puesta al dfa. Editorial PorrOa S.A. Méx. 1977 -
p. 1.5. 



125 

la organiz.aclOn que se estime m4s conveniente, pero seguramente que -

casi siempre conllevaré la necesidad de capacitar a dicho sector. 

Las leyes que han sido objeto de an4llsls en el presente caprtulo, -

dictadas a partir del 6 de Enero de 1915, trataron de remedir la defec-

tuosa distrlbuclOn, valiéndose para ello de la dotaciOn y de la restituciOn 

como única medida adoptada por el gobierno, pero blen pronto se perfi

lo el problema de la explotacion, porque de poco servra la entrega <Je -

la tierra si no refacclonaba a la poblaclOn beneficiada con los elementos 

necesarios para cultivarla. 
~ . ' 

La primera ley de Crédito Agrfcota· se expidi6 el 10 de Febrero-

de 1926, .para canalizar en forma controlada los recursos pecuniarios-
' .. -

qu~ los campesinos requerran, a fJ.n de poner ~n actividad sus tierras. 
. ' . •'. 

Se adoptO para. su organiz.aciOn el sistema ~ratlvista, con el cual -

surgiO la tercera fase del problema por. la rudimentaria cultura de la -

poblaciOn rural y su falta de educaclOn para comprender un sistema tan 

complejo como el que se trato de implantar. {89) Dejemos la idea pa

ra desarrollarla un poco m4s al abundar en el estudio de la ley vigente. 

El surgimiento del crédito se remonta al de la sociedad misma, -

como un elemento vital para compensar la desigual distrlbuciOn de la -

riquez.a. 

Desde el punto de vista econOmico se le ha definido como un 

{89) L. Mendleta y NClflez, El Crédito Agrario Ob. Cit. P. 15. 
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fenOmeno de esa naturaleza ºque consiste en la utillzaci6n de capitales-

improductivos o inactivos, por aquellas personas que gozando de con-

fianza en la sociedad, por sus dotes personales o por sus bienes o por

ambas cosas, 10gran obtenerlos d~ sus legitimos propietarios o posee-

dores, mediante el compromiso de devolverlos en especie o en equiva-

lente y en el futuro, con un rendimiento (interés). o sin él (90). 

Por su parte, el crédito agrario se ha conceptuado como ''un sis- · 

tema especial de crédito condicionado por la. naturaleza de su fin, que

es el de proporcionar a los agricultores, propietarios o no de la tierra·. 

que explotan los recursos necesarios i)ara el fomento de sus operacio

nes agrarias, entendiéndose por tales no sOlo las del.cultivo del campo, 

sino también las intimamente relacionadas con el misrrio y desde la .;_ 

preparaciOn de la tierra y las obras de mejoramiento, hasta la recatee 

ciOn y venta de las cosechas y proouctos. (91) 

El Crédito Agrario se caracteriza porque: 

a) Se otorga a plazo largo 

. b) Con una baja tasa de Interés 

c) Mediante un sistema especial de garantras 

d) Con la ventaja e.le la locali2aci6n 

El Plazo largo. - Obedece a que siendo otorgado precisamente pa-

ra hacer frente a las exigencias del cultivo, el cual necesariamente re-

(90) L. Mendieta y Núfiez, El Crédito Agrario Ob. Cit. P. 29 
(91) Idem. Pags. \l y 32. 
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quiere de un tiempo invariable, solamente hasta que se levante la cose

cha se estar4 en po~lbllldad de solventar el compromiso contra[do. 

La tasa baja del interés. - Es consecuencia lOgica del plazo lar

go, porque la agricultura por su propia naruraleza Impone la incontro

lable incertidumbre de la espera, ·que hada lncosteable el crédito sl -

se le supeditara al interés comercial que no paitlcipa de la misnia 

eventualidad. 

El sistema especial de garandas. - TratAnc.iose de esta es·pecie -

·tan singular de crédito, la Ley del ramo no ha tenido m4s que,ldear un 

sistema especial de garandas, apartándose de las formas tradicionales 

que no pueden ser exactamente aplicables. 'lndl!dablemente que un cré

dito a largo plazo y a bajo interés entrafta como consecuencia, una COll.!. 

pt:nsacJOn s6llda a.trtulo de gararitra para asegurar el cumplimiento de

la obllgaciOn, pero si se exigiera una garant[a real, que en este caso -

seda la tierra, en la cual se Invertiré no siempre resultaré suficlente

porque muchos agricultores o no son propietarios o lo son pero el --

valor de su propiedad es tan pequefto que no alcanmrra a cubrir el cré

dito, por otra parte, "las formalidades exilitdas por la ley para la --

constltuciOn de las garantras reales, elevan el precio del capital sollc!. 

tado, recargando el lnterés con un gasto slempre fuerte." (92) 

La garantía prendarla tampoco serla una soluciOn para cumplir -

(92) t. Mendieta y NCtñez, El Crédito Agrario, Ob. Cit. P. 333. 
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con la exigencia en cuestiOn, porque por lo general consiste en instrume~ 

tos de trabajo que como deben ser utilizados para la producciOn, no pue

den sustraerse del patrimonio del agricultor para cumplir con el sistema 

legal comlln de la prenda, que exige que se dé posesil>n real del objeto al 

acr<:edor. 

De tal manera, es fundamentalmente en la confianza en la que se -

apoyan estos créditos. 
,,: 

La loca.lizaciOn. - En vista de que el campesino vive alejado de --

los centros o mercados de capital y de las dificultades que afronta para 

acudir a ellos, se ha pensado que debe ser el crédito el que se haga lle-

gar a aquellos lugares en forma oportuna, con lo cual, ademAs de cum-

plir su cometido se podrA conocer a fondo la situacll>n econl>mica del -

deudor y la inversiOn real del capital que se faclllta, circunstancias -

ambas en las que se funda la seguridad del acreedor. 

Los préstamos revisten diferentes formas seglln el destino que -

lmbrll de dArseles, asr e>.isten: 

De Avro. - Cue se facllita para las atenciones inmediatas del cul

tivo, por vla de ejemplo se emplean en el pago de jornales, semlllas, -

abonos, etc. 

RefacclonarLo. - Se destina a la compra y reposlciOn de los instr~ 

mentos de labranza, maquinaria, animales de labor, etc. 
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Inmobiliario. - Se destina a la construccLOn de edificios, presas, 

canalés y otras obraB que mejoran la capacidad productiva de la tierra 

o para la adquisiciOn de la tierra misma. 

La forma en que se realizan estos préstamos varra segOn los --

sistemas adoptados, aOn cuando conservan todos ciertos lineamientos -

generales que derivan de la naturaleza de su fin. (93) Igualmente son

diversás las Instiruclones encargadas de proporcionarlos. 

La Ley General de Crédito Rural que es vigente en el pars, es de 

27 de Diciembre de 1975. 

Crea como Instituciones Oficiales de Crédlto: 

a) El Banco Nacional de Crédito Rural, S. A. 

b) Los Bancos Regionales de Crédito Rural, S. A. 

c) La Financiera Nacional de Industria Rural, S. A. 

d) Los Fondm; Oficiales de Fomento a las Actividades Agropec~ 

das y de redescuento establecidos por el Gobierno Federal -

en instituciones nacionales de crédito. 

El Banco Nacional de Crédito Rural y los Bancos Regionales, se -

gQn lo dispuesto por el Artrculo 6 del ordenamiento que nos ocupa, tie

nen a su cargo: 

a) La producciOn primaria agropecuaria 

b) Las actividades comp lementarlae de beneficio, conserva----

(93) L. Mendleta y NQñez, El Crédito Agrario, Ob. Cit. P. 35. 
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c16n. lndustrlallzacl6n y comerclaliz.acl6n que estén dlrectamc~ 

te relacionadas con la prcxlucciOn agropecuaria y que lleven a -

cabo los productores acreditados. 

La Financiera Rural s. A •. se ocupara de: 

a) Financiar las actividades agro-industriales 

b) Las relacionadas con la explotaciOn de los recursos naturales. 

e) La transformacl(ln de la producciOn agropea1arla cuando éeta

constltuya la actividad principal de los sujetos de crédito, pa

ra lo cual deberA coordinar sus programas de financiamiento

con las demAs instlblciones que forman el sistema oficial de

crédito rural y, en su caso, con las entidades pObllcas que -

intervengan en los procesos productivos. 

Con frecuencia, las leyes relacionadas con la materia agraria se

fta lan la conveniencia de establecer conductos de coordinaciOn entre las 

diversas instituciones que participan de una u otra forma en el proceso 

de redistribución de la riqueza en el sector agropecuario, pero se olvi

dan de que esa coordinaclOn no puede realizarse en forma espontánea -

nl separadamente por cada uno de los obligados a el~ de manera que

sl no se encomienda dicha funclOn a un organismo determinado las dis

posiciones relativas son inoperantes. 

El sistema oficial de crédito, según se infiere del Artrculo 4 de -
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la Ley, est4 supedltado a los planes y programas nacionales de desarro

llo del sector rural que establezca el Gobierno Federal a los cuales de~ 

rán ajustarse. En el estudio interpretativo del 
1

referldo Artrculo se pla~ 

tea la duda incuestionable de como se orientará el crédito en tanto se ior 

mutan esos planes, y entrando en el campo de las especulaciones, se --

piensa que ante la demanda de los agricultores las instituciones no ten

dr4n otra alternativa que funcionar provisionalmente en forma indepen-

diente, a riesgo de que cuando se lleguen a formular los susodichos pla

nes, se provocar4 el embrollo de incorporar a ellos a todos aquellos -

campesinos que organizaron sus actividades al margen. 

El Banco Nacional de Crédito Rural S. A. - Integra su capital so--

cial con dos series de acciones de igual valor, la serie "A" de la cual -

solo puede ser titular el Gobierno Federal y cuyo monto nunca será --

inferior al 513 del capital social, y la serle "B", que será nominativa y 

podrá estar suscrita por entidades del sector p<iblico y por agrupacio- -

nes de productores. 

Sus funciones se encuentran detalladas en el Artículo 11 de la Ley 

y figuran entre ellas, las relativas a "Orgariizar, reglamentar y super

visar el funcionamiento de los bancos regionales de crédito rural" y -

además las de apoyar a esos bancos " ••• y a la Financiera Nacional -

de Industria Rural S. A., mediante el otorgamiento de trneas de créd!_ 

to y operaciones de descuento y redescuento de su cartera". (94) 

(94) Articulo 11 de la Ley de Crédito Rural, Fracciones l y VI. 
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'f....os Bancos Regionales de Crédito Rural. - Son igualmente institu

ciones nacionales de crédito flllales del Banco Nacional de Crédito Rural 

S. A.; funcionan con cierta independencia porque tienen su propio capl

ta l social, el cual estA representado también por dos serles de accio-

nes: La serle "A" que es nominativa y de la cual solo puede ser titular 

el Banco Nacional de Crédito Rural S. A. y cuyo monto nunca podr4 -

ser inferior al 51% del capital social, y la serle "B" que ser4 nominal! 

va y libremente suscrita con preferencia por el sector de los product'!_ 

res y por los gobiernos de los Estados dentro del 4rea gqrAfica que -

tenga cada uno de ellos, los cuales pueden establecer sucursales con -

la previa autorlzacl6n de la Secretarla de Hacienda y Crédito PQbllco. 

Sus funciones se contienen especlflcadas en el Artrculo 29 del propio -

ordenamiento. 

Por su parte la Financiera Nacional de Industria Rural S. A. cu-

bre toda una gama de actividades tan amplias y variadas como lo es el

sector agro-industrial. Entre otras, tiene encomendadas las relaciOW!_ 

das con el otorgamiento de préstamos para la vivienda campesina, la -

de promover y financiar la realizaclOn de programas y planes de fome~ 

to econOmico y social en beneficio de los ejidos y comunidades, organi~ 

clones de pequeños propietarios mlnlfundistas, mujeres campesinas, - -

de avecindados y de hijos de ejidatarios con derechos a salvo, la de pr~ 

mover y apoyar la organlzaciOn y capacitaciOn de los campesinos inte--
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grados en su.tetos de crédito. 

La Ley concibe a esta instltuciOn como una agencia promoclonal -

de actividades agro-industriales, pero peca por exceso porque el cum-

pllmiento de sus propOsitos implica una gran transformaclOn cultural y

econOmica del campesinado que por su idiosincracla es incapaz de orga

nizarse por s[ mismo. (95) 

Los sujetos de crédito. - Son las personas fisicas y morales reco

nocidas por La Ley para ser favorecidas con los recursos econOmicos -

de que dispone el sistema oficial de crédito y la banca privada, a fin de

incentlvar el desarrollo_ agropecuario. 

Conforme al Artlculo 54 del ordenamiento en cuestlOn son suj~tos-

de crédito: 

1.. Ejidos y Comunidades. 

11. Sociedades de prcxlucciOn rural. 

111. Uniones de ejidos y comunidades. 

1 v. Uniones de sociedades de producciOn. 

v. Asociaciones rurales de-interés colectivo. 

VI. La empresa social constitu[da por avecindados e hijos de ejida

tarios con derechos a salvo. 

VII. La mujer campesina, en los términos del artrculo 103 de la - -

Ley Federal de la Reforma Agraria. 

(95) L. Mendieta y NOñez; El Crédito Agrario ••• Ob. Cit. P. 131. 
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Vlll. Colonos y pequeños propietarios 

X. Cooper~tivas agropecuarias 

Los Ejidales y comunidades. - La Ley Federal de Reforma Agra-

ria reconoce la personalidad jurfdica de los ejidos y comunidades y en -

concordancia con dicho postulado la ley de Crédito Rural los considera -

como sujetos de crédito, lo cual implica, desde luego. que se refiere a 

la totalidad de sus miembros, es decir, a todos lo~·ejidatarios o comu

neros en pleno goce de sus derechos; en tal virDJd, dispone que "la -

asamblea de Balance y ProgramaciOn sed el Organo encargado de esta

blecer las bases para la operaciOn y dlstribuclOn interna de los crédi - -

tos" (96) a quien las instituciones de crédito le otorgarán el debido ase

soramiento. 

El crédito lo obtiene el nOcleo de población, pero la Ley no impo

ne su utillzaci6n colectiva en respeto al principio de que ésta debe ser -

potestativa, pero en todo caso, la responsabilidad de los miembros de -

los ejidos o de las comunidades favorecidas, es solidaria y mancomuna

da por cada uno de los créditos, sea que se distribuyan o n6 en forma - -

separada para la explotaciOn individual de cada parcela. 

A lo largo del análisis de la ley, se palpa la inclinaciOn del legis

lador por las formas colectivas de organizaclOn, de aur la razOn de im

poner las condiciones apuntadas respecto de la obligacipn contraida. 

La organlzaciOn colectiva generalizada de todos los ejidos de la -

(96) Art(culo 64 de la Ley de Crédito Rural. 
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RepCtbllca, es una utopra en el agro mexicano no solo porque requiere de 

una organizaciOn altamente costosa, slno porque habr[a que· transformar 

la mentalidad del campesinado quien desde ya hace bastantes años aban

dono su ascendencia comunitaria y se torno indlviduallstai la tarea de -

preparaciOn para incorporarlos al sistema serra ardua y los beneficlos

que reportada se vislumbran a muy largo plazo. Dado las apremiantes 

necesidades que es preciso satisfacer, nl los propios campesinos nlen

general el pueblo de México que adem4s cifra su economta nacional fun

damentalmente en la prcxlucciOn agro-peellaria, est4 en condiciones de

aguardar. 

Las sociedades de prcxlucciOn rural. - Están constltuf:das por éolo

nos y por pequeftos propietarios o por ambos. 

Los colonos son aquellos campesinos integrantes de colonias que -

se form~.ron CQ!lforme a las leyes respectivas y los cuales adquirieron

el dominio pleno sobre las tierras en donde se establecieron. La colo

nl7BcLOn dejO de subsistir en la legLslaclOn agraria hasta el afio de 1962; 

desde entonces y especlflcamente la ley en vigor solo regula y supervi

sa las colonias pero ya no las promueve. 

En cuanto a los pequeftos propietarios a que alude la ley que nos

ocupa, son aquellos que explotan extensiones no mayores a las recono-. 

cidas constitucionalmente, o sea, unidades econOmlcas que no rebasen 
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las 10\l hect4reas de riego o sus equivalencias en otro tipo de tierras. 

La sociedad de producciOn rural.se integra por los menos con 10 

socios, los que aport.an al caplt.al social la extensiOn superficial de que 

son propietarios y adoptan para su organizaclOn, de preferencia el ré

gimen de explotaciOn colectiva. 

La sociedad como sujeto de crédito s[ tiene bienes territoriales -

para responder por los préstamos que solicita, pero el articulo 69 de -

,la ley establece que: "Cuando se adopte este sistema de trabajo, la --

tierra no constltulrA garantía hipotecarla de los créditos que se ce le- -

bren con la banca ofl.::ial o privada, salvo que se trate de préstamo --

refaccionarlo" 

El pn>blema que se plantea en este tipo de sociedades es que ,-

como se aporta la tierra y no el uso de la misma, sumada toda el Area 

formarA un latifundio que la Ley Federal de Reforma Agraria no salva-

guarda de la afectaciOn. En tales circunstancias' el riesgo inminente -

es la razOn comprensible que justifica su escasa constituciOn. 

Uniones de ejidos y comunidades. - En el Art[culo 81 se estable

ce que: Las uniones de ejidos o de comunidades tenddn personalidad

jurCdica y" ••• podrán contratar crédito para si mismas o para dlstri-

buirlo entre sus asociados, cuando éstos adopten el sistema colectivo-

de trabajo". 
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Se constituyen por promoc!On de la Secretarla de la Reforma Agra 
. -

ria, del organismo en quien ésta delegue sus attlbuclones de organim-

ciOn o a iniciativa de los propios asociados. 

Para su constituciOn, es menester que cada ejido o comunidad, 

segOn sea el caso, celebre asamblea extraordinaria en la que estad un 

representante de la banca, y que por votaciOn favorable de las dos terC! 

ras partes de los ejidatarios o comuneros presentes se acuerde la inc<>! 

poraciOn a la UniOn respectiva, se elijan los delegados ante la asamblea 

constitutiva y se les seftalen expresamente las facultades • (97) 

Las Uniones de ejidos o de comunidades son creadas por la Ley - -

Federal de Reforma Agraria bajo los siguientes términos: 

Articulo 146. - "Dos o m4s ejidos podr4n asociarse para el efecto

de colaborar en la prc:xlucclOn e integrar unidades agropecuarias que pei;:_ 

mitan la lnversiOn regional de importantes volamenes de capital ••• ". 

La fina lldad que se persigue con su formaclOn es m4s bien para - -

la realizaciOn de actividades de prc:xlucciOn que para las de explotaciOn, -

asr se explica el por· qué la Ley de Crédito Rural en su Articulo 92 les --

prohiba la "explotaciOn directa de la tierra", que corresponde a cada uno 

de los ejidos o comunidades que ingresan a la uniOn. 

Las Uniones de Sociedades de producciOn rural. - Se constituyen por 

dos o más sociedades de este tipo y tienen personalidad jurfdica a partir

de su inscripción en el Registro Agrario Nacional. 

(97) Artrculo 82 de la Ley de Crédito Rural. 
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··\lUcomentarlo que se hizo sobre la inconveniencia de constituir -

:&,#~des de proclucci6n rural es todavra m4s valedero para este tipo-
>."~·~,~~:.b·:,.:.-. ·.:,, .. : ·, 

· · ~· Q,tjanlzBc16n, · puesto que puede admitirse la idea de que exista una -

. · · soc,,~d de producción integrada por minifundlstas, de manera que su-
, ¡ ~~ <.~ ··. ,:~ - . '. 

~~~.sus apé>rtaclones territoriales no rebasen el lrmite de extensiOn 

~~~~~181 legalmente permitido, pero diflcllmente puede darse que dos 
~,- ~ ~· _ . 

. . ~ ~: ~'. ',/~· 1,- - ' .• 

· .. ::o'#s~de esas sociedades no sobrepasen tales llrnltes, en consecuen--

cf.8~ su formaclOn es poco factible. 

Al igual que las precedentemente comentadas, estas .uniones tam

l)lért· 'tienen prohibido la explotación directa de la tierra, su actividad -
~ -;-";> . 

· :~,,par~~ consiste en conseguir el crédlto "para sr mismas o para -

su~ ~Socfudos" y realizar actos que son de comercializaciOn de produc

.. · ~J;·de construcciones y manej'Js de centros de consumo, centrales de-

~quinaria, etc. (98) 

Asociaciones rurales de Interés Colectivo. - Se constituyen por -

_doS O mas formas juddlcas reconocidas por la ley, sean ejidos, comu

nidades, uniones de ejidos o de comunidades, sociedades de producciOn 

rural o uniones de sociedades de producclt'>n rural • (99) 

El objeto de estas asociaciones dice el Artrculo 101 " ••• ser4 la-

integraciOn de los recursos humanos, naturales, tecnlcos y financieros 

para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de-

(98) Articulo 67 de la Ley de Crédito Rural 
(99) ldem Artículo 100 
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comerciallzaciOn y cualesquiera otras actlvldades econOmicas que no -

sean de explotaclOn directa de la tierra". Sus actividades se antojan· - -

similares a las que realizan las formas jurfdicas que trata de agrupar, 

exclusiOn hecha de los ejidos y comunidades que disponen de su propia

organlzaclOn en la Ley.Federal de.Reforma Agraria. 

La.empresa social constituida por avecindados e hijos de ejidata

rios. con derechos a salvo. - Los avectmados son aquellas personas que 

sin ser miembros de ejidos o minlfundios, . se han ~lado en unos y -

en otros desde algCin tiempo; por su parte los hijos 4e ejidatarios con -

derechos a salvo, son aquellos campesinos que no alcanzaron parcela -

en el reparto y se encuentran vinculados al poblado en raz6n del paren

tesco con alguno de sus miembros. 

·. La dlflcultad que se presenta para proporcionar el crédito a este 

tipo de sujetos, es por una parte. que tendr4n qm~ dedicarse a actlvld~ 

des que no ser4n, desde luego, las del cultivo de la tlerrn porque no -

la poseen y, por otra, la estlmac16n del tiempo de estadfa y situaciOn

econOmlca respecto de los avecindados. Por lo demás, la lntenciOn. -

del legislador es plausible porque va encaminada a erradicar el sub -

empleo y la desocupaclOn en el campo. 

La mujer campesina en los términos del Artrculo 103 de la Ley -

Federal de Reforma Agraria. - El precepto en cuestlOn dispone la ere.!!, 
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clOn e11 cada ejido, de una unidad agrrcola industrial que tendr4 la misma 

extensiOn de la parcela, estaré ubicada en las mejores tierras aledaftas

a la zona de ur.ba nlzaciOn y " ••• será destinada· al establecimiento de una 

granja agropecuaria y de industrias rurales explotadas colectivamente -

por las mujeres del nClcleo agrario, mayores de diecisers anos, que no

son ejidatarlas" con ello se propende por el desarrollo de la capacidad 

productiva de la mujer .campesina que por razones legales no tiene ---

acceso al cultivo de la tierra. Estimo que la medida es de suma utlll- -

dad y que deberfa ser tomada en cuenta por el sistema organizativo --

agrario de Honduras para su puesta en práctica. 

Colonos y pequeftos propietarios.- A nuestro juicio es el C'tnlco 

tipo de c· édito singular que comtempla la ley que se comenta. Ya se -

aclaro en páginas precedentes la calidad de los colonos, y respecto d~

los pequeños propietarios a que alude esta fracclOn del art[culo 54, se

entiende que son Onlcamente los minlfundlstas cuyos predios no sobre- -

pasen las 10 hectAreas de riego o sus equivalencias en otro tipo de tie-

rras. 

La Ley contempla dos formas para garantizar los préstamos, ta

les son: La prendarla y la hipotecarla, con la salvedad de que para el 

caso de la prenda ésta puede quedar en poder del deudor a trtulo de de

positarlo judicial con las responsabilidades civiles y penales que ello -

implica. 
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En el afén de lograr como fin Oltlmo, el de que los sujetos de cré

dito puedan financiar por sr mismos sus actividades de producciOn y sus 

necesidades sociales, la Ley de Crédito Rural en su Artrculo 104, dls~ 

ne como obllgaclOn el que se constituya un fondo de reserva y capitaliza

ciOn con un mfnimo del 103 de las utilidades que obtengan. También se

ocupa de la distribuciOn de utilidades en proporciOn al trabajo y a los 

recursos aportados. 

Es a grandes rasgos el contenido del ordenamiento que legaliza la 

polrtica crediticia adoptada por el gobierno para impulsar el desarro--

llo social y econOmlco de las clases campesinas de cuya aportaciOn de-

pende en buena medida el equilibrio de la balanza general de pagos, el -

desarrollo de la industria a quien refaéciona con materias primas, y el 

aumt:nto del renglOn de exportaciOn que se traduce en divisas para el 

paf s. 

1.5 Ley Federal de Reforma Agraria. 

Dice bien el maestro RaOl Lemus Garcra cuando afirma que "la 

LegislaciOn, como producto social, c:>mo principal fuente formal del 

derecho, estA sujeta a un proceso renovador ineludible que la ajusta a -

las cambiantes condiciones sociales. Cuando ello no ocurre la Ley se -

vuelve obsoleta, dejando de cumplir su funciOn dt! factor de bienestar -

social para convertirse en fuente de instrumento de problemas que ---
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afectan a la colectividadº. (UX>) 

La Ley Federal de Reforma Agraria expedida el 22 de marzo de -

1971 y que es vigente en la actualidad "relnlcla el proceso revoluclooa

rio de revisiOn y perfeccionamiento de las instituciones agrarias funda 
' -

mentales después de 28 años de vigencia del COdlgo de 1942" (101) abo!_ 

da con toda eficacia los actuales problemas de desarrollo ecoa161nleo y

segurldad en la tenencia de la tierra q~ se presentan en forma aguda -

en el sector rural y de cuya atencllln dependen la estabi~ la paz -

social y un ritmo de progreso sostenido en el campo mexicano. 

El cambio de la denominacl6n de COdigo por el de Ley es un tema 

que se presta para enfrascarse en dlscúslones te6ricas interminables. 

pero básicamente puede decirse que el cuerpo legal de cuyo cooteoldo - ' 

vamos a ocuparnos camblO de denominacll>n por dos razones fundamen-

talmente: una de tipo legal y la otra de tipo politico. 

En estricto Derecho un verdadero cOdlgo agrario deber4 compen

diar todo lo relativo a la Reforma Agraria, a la organi:zaciOn de los e.J! 

dos, a las aguas, bosques, baldros, tierras ociosas, organi7.acl0n ~ 

ral de la agricultura y ganaderfa, los procedimientos respectivos, cré

dito, defensa y planificaciOn agrfcola e incluso las materias de Derecho 

civil y mercantil referentes a las relaciones jurldicas de cara.cter agra-

rio. 

(100} R. Lemus Garcfa, Derecho Agrario, Ob. Cit. P. 390. 
(101) Idcm, P. 391. 

'f, 
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La complejidad de todas estas instituciones hace en extremo dlflcll 

su estrueuturaci6n legal en una sola gran unidad sistem4tlca constlturda. 

La realidad es que el Cl>dlgo Agrario de 1942 soto tenla de tal el -

nombre pues dlstO en mucho de comprender todo el contenido correspon- / 

diente a la rama del Derecho Agrario, se contrae casi con exclusividad-

a reglamentar las partes del Artrculo 27 Constitucional que se refleren

a la i:estltuci6o y dQtac16a ~-tierras y aguas por lo que su denomlnaclCJn 

mis flel hubiera sido la de "CllcUgo Agrario EJldal". (102) 

La ra7'Jo polltlca que se esgrime para justlflcar el camblo, estri

ba en que el COdigo Agrario a lo largo de su prolongada vlgencla habla -

perdido prestigio y su sustlcucl6n por otro de igual car4aer· habr[a sido 

acogido con J.ndJferencla. 

La Ley Federal de Reforma Agraria est4 conformada por 480 Ar

tlcu los y 8 transitorios distribuidos en 63 cap[tulos, 17 tltulos y 7 libros. 

Los cuatro primeros, contlenen el Derecho Sustantivo y los tres Oltlmos, 

equivalen al Derecho Adjetivo detallando los procedimientos, la planea

ciOn y responsabllldades en materia agraria. 

Nuestro anAllsis versaré sobre la parte sustantiva, y se dejarAn -

los comentarios de los principales procedimientos para considerarlos -

en el Cap[tulo siguiente. 

El Libro Primero, trata de la OrganizaciOn y Atribuciones de las 

(102) L. Mendleta y NOi'iez, lntroducciOn al Estudio del Derecho Agra
. rlo. Tercera EdlcLOn. Editorial PorrOa P. 36. 
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Autorlllades Agrarias y del Cuerpo Consultivo Agrario. Logra por fin, 

definir a las autoridades agrarias dlferenciAndolas con precisiOn de los 

Organoe de representaci6n y autoridades internas de los ejidos eviden -

ciando con ello una mejor técnica juddica. 

El Articulo lo. establece: "La presente Ley reglamenta las dis~ 

. siclones agrarias del Artrculo 27 Constitucional; su contenido es de in

terés pOblico y de observancia general en toda la Rep(lbllca". 

El ordenamiento en cuestlOn respeta la letra, el espiritu y la filo

sotra del precepto constitucional rector de La materia, no altera la ese_!! 

cla de las instituciones por él creadas antes bien, las perfecciona y CO,!! 

solida. 

El hecho de que el contenido de la Ley sea de interés pOblico, sig_ 

nlflca que la voluntad de los particulares no puede evadir su cumpli -

miento, que sus disposiciones en prlnciplo tampoco pueden renunciar

se ni mucho menos modificarse o alterarse. 

La observancia general, está determinada en razOn del carActer -

federal de la legislaci6n agraria, que ha sido sustra[da de la competen 

cia de las legislaturas locales o estatales para salvaguardarla de alte -

raciones o reglamentaciones que pudieran desviar el sentido de sus -

postulados. 

En el Art[culo 2 se hace la enumeraclOn de las autoridades agra -
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rias entendiendo por. tales solo aquéllas que tienen facultades de declslOn 

y potestad para ejecutar sus resoluciones valiéndose para ello, si fuera

preclso, del auxilio de la fuer7.a p(Jbllca. 

El Presidente de la RepQbllca. - Es la suprema autoridad en la ma• · 

terla, sus facultades se describen en el Art!culo 8 que en su parte cond'!_ 

oente estatuye: " ••• está facultado para dl~tar todas las medidas que - -

sean necesarias a fin de alcanzar plenamente los objetivos de esta ley y 

sus resoluciones deflnitlvas en nlngQn caso podrán ser modificadas.·.". 

Las resoluciones a que alude el precepto son aquéllas que conclu

yen los procedimientos de las acciones agrarias intentadas. Si. como ya 

se dijo, estos procedimientos revisten las caracteristicas de verdade-

ros juicios administrativos logicamente creán derechos a favor de los -. . . ' 

interesados que no son modificables por la misma autoridad que los - -

dicta. (103) 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe del Departamento del

Distrito Federal. - Participan con facultades decisorias en la tramita-

ciOn de acciones agrarias bl-instanclales, pero ademAs reallmn todo~ 

po de actuaciones administrativas para la substanclaclOn de los demAs

expedlentes e incluso emiten opinlOn. en algunos de ellos. 

La Secretada de la Reforma Agraria. - Es el organismo encarga

do de la aplicación y ejecución de las leyes agrarias, su creaciOn se - -

(103) José Hinojosa Ortrz, Ley Federal de Reforma Agraria Comentada 
México 1977 P. 17. 
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enr:uentra en la propia ConstituclOn Pol!tlca y data del año de 1934 fue -

conocido lnlcialmente como Departamento Agrario, mAs tarde, al am- -

pilarse su competencia la Ley de Secretadas y Departamentos de Esta

do le camblO la denominaclOn a Departamento de Asuntos Agrarios y -

ColonizaclOn mantuvo ésta, hasta que por reformas a aquélla Ley y a -

la misma Ley Federal de Reforma Agraria publicadas en el Diario Ofi

cial de la FederaciOn el 31 de Diciembre de 1974, el Departamento ob

tuvo rango de Secretada de Estado. 

Se organiza y funciona en base a un Reglamento Interior y su tl-

tular es nombrado y removido libremente por el Presidente de la RepO

blica •. Tiene la responsabilidad polrtica, administrativa y técnica de -

la dependencia a su cargo. 

La Secretada de Agricultura y Recursos HidrAulicos. - Participa 

de manera subsidiaria en el ramo agrfcola, pecuario y forestal. 

Las Comisiones Agrarias Mlxtas. - Dejan de ser exclusivamente

Organos consultivos de los Gobernadores de los Estados y Jefe del De-

partamento del Distrito Federal pam asumir funciones de autoridad 

agraria resolviendo controversias de carActer parcelarlo. 

El calificativo de "mlxtas" les viene de su propia integraciOn que

cs en forma colegiada con representaciOn federal, local y de las organ!_ 

zacione~ campesinas; funciona un organismo de esta naturaleza en cada 

'"¡ ,,_ 
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entidad federativa y representa una forma de descentralizar la justicia 

agraria. 

El presidente de la ComisiOc lo es el Delegado Agrario del Esta-

do de que se trate o del Distrito Federal. 

El Secretarlo, es nombrado por el Ejecutivo Local 

El Primer Vocal, lo nombra el Secretario de la Reforma Agraria. 

El Segundo Vocal, es nombrado también por el Ejecutivo Local; y 

El Tercer Vocal, lo d·~signa el Presidente de la RepQblica y es -

quien ostenta la representaciOn de los ejidatarios y comuneros de 

la clrcunscripciOn. 

Las atribuciones que le competen se detallan en el Artrculo 12 de 

la Ley y son de carácter jurisdiccional tales como: Substanciar y 

dictaminar los expedientes de restitUciOn, dotaciOn y ampliaciOn

de tierras, bosque& y aguas, o¡i)inar en los relativos · a creaclOn 

de nuevos centros de poblaciOn, expropiacH'>n ejidal y sollcitudes

de inafectabllldad a la propiedad privada. 

El Cuerpo Consultivo Agrarioe - Ajustándose a la FracciOn XI del 

Artrculo 27 Constitucional, se concibe como un mero Organo de consul

ta, de hecho ha dejado de serlo porque tiene autoridad decisoria desde

el momento en que sus acuerdos se convierten alitomAticamente en Re

soluciones. 
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1:"unciona en forma colegiada y est4 integrado por 5 cé>nsejeros ti

tulares como manda la ConstltuclOn en el precepto aludido pero en razOn 

del cOmulo de expedientes que se someten a su consideraciOn cuenta -

ademAs con el nQmero de consejeros supernumerarios que a Juicio del

Ejecutlvo Federal sean necesarios. 

Es precedido por el Secretarlo de la Reforma Agraria y está pra~ 

tlcamente supeditado a él, clrcunstancla ésta que desvJ.rt:Qa sus faculta

des y le resta lndependeilcla y libertad a sus dlctámenes. 

La cuestlOn agraria es de tal modo delicada y decisiva que exige -

en materia de dlstrlbuclOn de la tierra, soluciones enteramente apega- -

das al Derecho de la Reforma Agraria, al margen de la polltlca militan

te y de los intereses personales es por ello que tal organismo deberla -

de ser autOnomo y auxlllar directo del Presidente de la RepQbllca. 

Veamos las atribuciones que le confiere el Art[culo 16 de la Ley -

y que confirman nuestro razonamiento. 

"Son atribuciones del Cuerpo Consultivo Agrario: 

l. Dictaminar sobre los expedientes que deban ser resueltos por -

el Presidente de la RepCtbllca, cuando su trAmlte haya concluido; 

U. Revisar "! autorizar los planos proyect,os correspondieK?-tes a -

los dictámenes que apruebe; 

m. Opinar sobre los conflictos que se susciten con motlvoy eJE'.-. 
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cuclOn de las resoluciones presidenciales a que se refiere la fracciOn -

1, cuando haya inconformidad de los nQcleos agrarios, procurando un -

acuerdo previo entre las partes; 

IV. Emitir oplnlOn, cuando el Secretarlo de la Reforma Agraria 

lo solicite, acerca de las iniciativas de ley o los proyectos de regla -

mentos que en materia agraria formule el Ejecutivo Federal. as[ como 

sobre todos los problemas que expresamente les sean planteados por -

aquél; y 

V. Las demás que esta Ley y otras leyes y reglamentos le sena-

Len". 

En este primer libro también se incluye el funcionamiento de las 

Delegaciones Agrarias que se establecen en la capital de cada Esta.do

de la Federación y funcionan como dependencias de La Secretarla de -

la Reforma Agraria. 

No tienen rango de autoridades agrarlás porque sus faculta.des -

son más bien de coordlnaciOn, enlace y apoyo. 

El titular, recibe el nombre de Delegado Agrario y tiene la re-

presentación del Secretario de la Reforma Agraria en la entidad de que 

se trate. Sus funciones se bifurcan en dos ramos: 

La de procedimientos y controversias y la de OrganizaciOn y de

sarrollo agrario. En este último aspecto la labor que se realiza por -

medio de Los promotores, es de suma importancia porque la mayorra-
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de los campesinos carecen de lnlclatlva y requieren del estimulo de p~ 

sonal especia llzado en rm terla de organlzaciOn, para reaccionar y ve!!_ 

cer la indolencia y el conformismo en que se encuentran inmersos. 

El libro Segl!Ddo, es la parte medular de la Ley Federal de Refo.r:_ 

ma Agraria porque regula el Ejido como la instltuclOn sobre la que se -

cimenta la estrucrura agraria. S~ corncibe como el conjunto tle tierras, -

bé>sques y aguas dotados y restltufdos a los nQcleos de poblaciOn sln dl_!! 

tingos del destino individual o comtin que se de a los mismos. 

Estructura su organlzaclOn interna, en forma tal que constituyan 

verdaderas unidades de prcxlucciOn sln descuidar la delicada tarea de e! 

trechar entre sus miembros lazos de solidaridad, conciencia de grupo 

y de responsabilidad colectiva. 

Los Comités Particulares Ejecutivos. - Funcionan como Organos -

de representaci6n, de simple gestibn del procedimiento adminl strativo-

que inicia un nQcleo de poblaclOn o un grupo solicitante; sus funciones --
, . 

concluyen ejecutándose el mandamlen~o provisional o la res~lucibn de -

Unitiva. 

Se integran con miembros del grupo gestor para desempeñar car-

gos de presidente, secretario y vocal con sus respectivos suplentes. La 

deslgnaciOn corresponde a La Asamblea General y la expediciOn de -

las credenciales y nombramientos que acreditan su personalidad, coro--
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pete al Gobernador del Estado en cuya jutlsdicciOn se promueva. 
1t 

La existencia de é~ ,te Organo permite al grupo, conocer el estado 

de trámite del expediente y estar gestionando su agillzacil>n sin necesi

dad de tener que recurrir a los oficios de un Licenciado en Derecho - -

que serra en ciertos casos necesario aunque se trate de procedimientos 

que se siguen de oflclo, y en los que. incluso se señalan términos para -

desahogar diligencias. 

Las Autoridades Inter~s del Ejido y de las Comunidades: . 

La Asamblea General de Ejidatarlos o Comuneros 

. El Comisariado Ejidal y de Bienes Comunales 

El Consejo de Vigilancia 

Asamblea General de Ejidatarlos o Comuneros. - Es la máxima --

autoridad interna, está integrada por todos los ejidatarios o comune~os 

en pleno goce de sus derechos. 

Tiene como principal atribuciOn, la de elegir por votaciOn mayor_!: 

taria a los demás Organos ejecutivos de representaciOn y de control. 

La primera Asamblea General se integra con los que resultaron 

capacitados jurfdicamente para ser beneficiados por la acciOn intentada, 

se celebra al ejecutarse la resoluciOn provisional o definitiva, acto en -

el cual se eligen los miembros del Comisariado Ejldal y Consejo de Vi

gilancia. 
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L1s Asambleas Generales son de tres tipos: 

Ordinarias mensuales 

Extraordinarias, y 

De balance o programaciOn 

Se ideo el sistema de asambleas perlOdicas obligatorias con -

el Animo de democratizar mAs. la dlrecciOn y manejo de los ejidos y 

comunidades. 

Asambleas Ordinarias. - Son las que se realizan el Qltimo do

mingo de cada mes y quedan constituidas con la asistencia de la m!_ 

tad mAs uno de los ejldatarlos con derecho de participar, si no se

reQne dicho nQmero de asistentes, la asamblea del mes siguiente -

se verifica con los que comparezcan y los acuerdos que se tomen -

son obligatorios aCJn para los ausentes. 

Lo caracterfstico de.estas asambleas es su periodicidad, la -

facl~idad para su celebraclOn y la no exigencia de previa convocato

ria. 

Asambleas Extraordinarias. - La ley no prevee la clase de 

asuntos que deben ser materia de estas asambleas pero se entiende 

que son aqu~llos que revisten impPrtancia para el funcionamiento -

adecuado de la organizaciOn ejidal o comunal. 

La realizaciOn de este tipo de asanibleas se supedita a la pre -
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via convocatoria Librada por la Delegación Agraria, por el Comlsa

riado o por el Consejo de Vlgllancla a iniciativa propia o porque - -

asr se lo solicite por lo menos el 25% de los ejidatarios o comune -

ros o bien, algQn organismo o lnstltuclOn oficial. 

Asambleas de Balance y ProgramaclOn.- Se convocan al térfI!! 

no de cada ciclo de producclOn o anualmente, su objeto es la de in -

formar a la comunidad los resultados de la organlzaclOn, trabajo y

prcxlucciOn asr como el de tomar acuerdos vAlldos mediante los CU!_ · 

les se programe la forma más adecuada de organizaclOn del traba -

jo para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y natu -

ralea. 

La informaclOn que arrojan estas asambleas es de L .1rl0rtancia 

especialmente cuando la explotaclOn es colectiva o de grupos. En -

materia de programaciOn los logros son limitados mé.xlme cuando -

se trata de efectuarla en el ramo de flnanclamlento y es asr, por el 

bajo nivel de cultura de los integrantes de los comlsariados. Pero -

en todo caso, la buena marcha de las asambleas depende de la vigl -

. tanela y de la orientación que proporcionen las autoridades agrarias, 

que están facultadas para asistir a ellas. 

El ausentismo se trata de combatir mediante la lmposic16n de -

sancioi;ieE. econOmlcas sobre ingresos que correspondan al ejidatario 
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no d ~ri vados de la cosecha. 

Las votaciones, en las asambleas extraordinarias y de balan

ce por la importancia de la materia que en ellas se discute, deben

ser nominativas es decir, con voto personal y pClblico; los acuerdos 

se toman por mayorra. 

Las dos reglas enunciadas tienen sus excepciones en los casos 

siguientes: 

a) En la elecciOn de los Comisariados ejidales y de bienes co -

munales asr como de sus secretarios auxiliares la votacibn es secre 

ta aunque el recuento es pClblico e inmediato. 

b) La remociOn de las autoridades internas de ejidos y comuni

dades se acordarA por las dos terceras partes de la votaciOn. 

c) Los comisariados ·pueden ser reelectos una sola vez a condi

ciOn de que obtengan mayorla de las dos terceras partes de la vota -

ciOn. ~ 

Las Convocatorias. - Se expedirán cuando menos con ocho dlas

de antlcipaciOn pero sin pasar de quince dras, mediante cédulas flja -

das en los lugares más visibles del poblado en las que se harán cons

tar el asunto a tratar y la fecha de la reuniOn. La entrega de una c~ 

pia de la convocatoria a la delegacl6n agraria es requisito de validez. 

El Comlsariado Ejldal. - Tiene la representaciOn del Ejido y es 
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el encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. · -

Est1i constituido por un Presidente, un Secretarlo y el Tesorero -

con sus respectivos suplent.es. 

Cuenta con el nOmero de secretarlos auxiliares que requiera-

la organizaciOn p.~oductlva para el crédito, comercializaciOn, - - -

acciOn soclal y demAs que señale el reglamento interno del ejido. ;~ 

El comisariado no tiene facultades de administraciOn ni mucho 

menos de dominio sobre los bienes colectivos o comunes del ejido -

se limita a representar con la olilgaciOn subsidiarla de defender. · 

Entre los requisitos que se les exigen a los aspirantes a uri - -

cargo dentro del comlsarlado, estA el de ser ejidatario delpoblado-

en pleno goce de sus derechos. 

Tanto el tesorero del comisarlado como el del Consejo de Vigi

lancia cuando suple a aquél, debe caucionar su manejo a fin de aseg~ 

rar el buen uso de lós fondos comunes pero por lo general la preca -

ria sltuaclOn econOmlca en que se encuentran estos sujetos, no per -

mite aplicar con rigor el precepto que estatuye tal requerimiento. 

Los com,seriadr· · est1in facultados para contratar la prestaciOn 

de servicios prot .anales, ello obedece a que aQn cuando el gobierno 

se ha impuesto la tarea. de ayudar en forma preferente al sector cam-

pe sino, siempre carece de los recursos y :!el personal suficiente pa -
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ra cubrir de lleno sus exigencias por lo que se hace necesario que 

cada ejido disponga de sus propios recursos para atenderlas. 

El Consejo de Vigilancia. - Es un instrumento de control de -

la gestlOn de los comisarlados, se integra en igual forma y repre

senta a la mlnor[a del ejido puesto que se constituye con los lnte -

grantes de la planilla ~rdedora. 

La RemoclOn. - El Artrculo 41 de la ley define en siete frac -

clones las: formas de conducta antljurfdica que dan lugar a la remo_ 

ci.On y las cuales son indistintas vara comlsariados y consejos de -

vigilancia. 

La A,samblea como méxima .autoridad que es del ejido, tiene -

la responsabilldad de acordarla, pero la ley en extremo precavida -

reserva para la De leg~ciOn Agra.ria la poslbllldad de suspender y -

posteriormente .. destituir a tales autoridades en ciertos cas.03 espe -

c[flcos en que se lesiona el interés nacional y en que, no obstante -

configurarse la causal, la asamblea no resuelva la separaclOn. 

Tlempo de gestión.~ La permanencia en los cargos del coml

sariado y consejo de vigilancia es de tres años, pero los miembros

del primero de los mencionados tienen la prerrogativa de pcxier ser

reelectos por una sola vez con la misma o diferente designación. La 

ley trata de implantar en los nOcleos de poblaciOn una auténtica y de

mocrdtlca representación. 
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· ''A,·rt[culo 45 se .consagra la igualdad de la mujer ante el 
0

materia eJldal electoral, :al determinar que: "Las mu -
: - ' 

'dJ,struten de derechoB ejldales tendt4n ven y voto en las-
·(::':~ . - - . 

·,~generales y sera.n elegibles para cualquier cargo en los 

• ·y en los· conseJoEi de vtgllancla". 

· ·leos de poblaci6n que posean bienes comunales ten - -

~nlmci6n interna simll8r a la de loe ejidos sea que - -

,.";no por dicho regtmen. Sln embargo existen en el pala ~ 
0 • r,,_:, 

·.·· que funcionan de hecho y que como no han iniciado ~. 

'para legalizar la tenencia de los bienes que poseen, las-
' ' 

' admlnlstratlvaa desconOcen su existencia, de manera -

'nlmclOn se realiza al margen de lo estatuido por la - -

··· facultades y obligaciones de las autoridades internas de .. 

· ·· y comunidades se especlflcan ·en el Capitulo lll de este s~ 

r~ se lnlcla en el Articulo 47 y concluye en el Artrculo -

·íP.rttcular la Asamblea General tiene una gama de faculta -

comprenden los aspectos m.As relevantes de la actividad de

. os, representa no solo una persona jurCdlca con capacidad -
; : ente para poseer y admlnlstrar tierras, bosques y aguas sino -

·s además una unidad econOmlca productiva. 
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En el Artrculo 45 se consagra la igualdad de la mujer ante el 

hombre en materia ejidal electoral, al determinar que: "Las mu

jeres que disfruten de derechos ejidales tendrAn voz y voto en las

asambleas generales y serAn elegibles para cualquier cargo en los 

comisariados y en los consejos de vigilancia". 

Los nQcleos de poblaciOn que posean bienes comunales ten - -

drAn una organtzacl6n interna similar a la de los ejidos sea que - -

adopten o no por dlcho régimen. Sin embargo existen en el pals ~ 

munldades que funcionan de hecho y que como no han iniciado nlng~. 

na gestiOn para legalizar la tenencia de los bienes que poseen. las

autorldades admlnlstratlvas desconocen su existencia, de manera -

que su organlzaciOn se realiza al margen de lo estatu[do por la - -

ley. 

Las facultades y obligaciones de las autoridades internas de .. 

los ejidos y comunidades se especlflcan en el Capitulo Ill de este s~ 

gundo libro, se inicia en el Artrculo 47 y concluye en el Artrculo -

50. En particular la Asamblea General tiene una gama de faculta -

des que comprenden los aspectos més relevantes de la actividad de

los ejidos, representa no solo una persona jur[dlca con capacidad -

suficlente para poseer y administrar tierras, bosques y aguas sino -

que es ademái; una unidad econOmica productiva. 
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En el Titulo Segundo se compendia todo lo relativo al Régimen 

de Propiedad de los Bienes Ejidales y Comunales. 

El Art[culo 51 intrcx:luce un cambio sustancial sobre la legisla

ciOn anterior en los términos siguientes: 

"A partir de la publlcaciOn de la resoluciOn presidencial en el

"Dlario Oficial" de la FederaciOn, el núcleo de poblaciOn ejldal, es 

propietario de las tierras y bienes que en la misma se señale con -

las mcx:lalldades y regulaciones que esta ley establece. La ejecu -

clOn de la resoluciOn presidencial otorga al ejido propietario el ca -

récter de poseedor, o se lo confirma si el núcleo disfrutaba de una

posesiOn provisional". 

En los ordenamientos anteriores se establecra que la propie -

dad de las tierras y en general los bienes concedidos por Resolu -

clOn Presidencial pasaban al poblado beneficiado hasta el momento -

en que se le entregaba la posesiOn definitiva, lo cual en ocasiones -

provocaba una dilaciOn exagerada. En la actualidad y segQn lo dis -

pone el precepto transcrito la titularidad del derecho de propiedad

se obtiene en el momento de la publicaci6n de la resoluci6n presi -

dencial, quedando los bi~nes relativos automáticamente sujetos al -

rC!gimen ejidal; asr se evitan las reducciones de la superficies y bi~ 

ncs concedidos que mediante distintos pro::edimientos se realizaban 
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con anterioridad. Pero no debe olvidarse que la posesiOn mate - -

rial se lleva a ca~ hasta que se ejecuta la referida resoluciOn lo -

cual implica la reaUzaciOn de actos concretos que consisten en di

ligencias de apeo y deslinde, y que en ocasiones toman demasiado

tiempo. 

A riesgo de ser reiterativa qulero insistir sobre el régimen -

de propiedad de las tierras y aguas que obtienen los pueblos por -

restituciOn o dotaclOn y la cual corresponde a ese sujeto colectlvo

Y no a los individuos beneficiados con aquellas. En esta virtud, la 

propiedad cjidal es una modalidad de la propiedad, jurfdicamente -

posible de conformidad con lo establecido por el Artfculo 27 Cons-

titucional con ciertas peculiaridades que tienen por objeto inmovl-

lizar dentro del patrimonio de los nOcleos de poblaciOn, las tierras, 

bosques y aguas adquiridas a través de las acciones y procedimiel!_ 

tos agrarios. 

Se crea un patrimonio permanente y relativamente estable dA~ 

dole todas las protecciones jurfdlcas para evitar su desmembra - -

miento es por ello que el Artlculo 52 previene: 

"Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren los no - -

deos de poblaclOn serén inalienables, imprescriptibles, lnembarg~ 

bles e lnstransmisibles y por tanto, no pcxlran en ningOn caso ni en

forma alguna enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipo 
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tecarse o gravarse, eri todo o en parte. Serén inexistentes las ope

raciones, actos o contratos que se hayan ejecutado o que se preten

dan llevar a cabo en contravenclOn de este precepto ••• '' 

En el mlsrao Artrculo 52 se argumenta que la adjudicaciOn indi

vidual no í:ransmlte la propiedad de la parcela al adjudicatario, sino 

sOlo su disfrute, se aclara en esta forma un principio contenido en

el texto del Articulo 27 Constitucional que concibe a la propiedad -

ejidal como un instrumento colectivo creado para beneficio de una -

clase. Este sistema de protecciOn ejidal es extensivo para el comu_ 

nal. 

Abundando en la declar:itoria de ine;clstencia de los actos des~ 

sesorios totales o parciales de bienes ejidales, el Artfculo 53 cons!_ 

dera la posibllldad de que éstos puedan ser intentados no solo por -

los particu!,eres slno también por las autoridades municipales, de -

los Estados o Federales e inclusive por las judiciales federales o -

del fuero comOn, en cuyo caso el efecto jur[dico opera en forma ge

neralizada. 

Asevera el Licenciado José Hinojosa Ortiz sobre este particular

que la inexistencia es un concepto civilista, que opera fundamental -

mente en el campo Lle los convenios y contratos y que se refiere a la 

falta o carencia de uno de los elementos esenciales de los mismos: -
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Bl consentimiento y el objeto. Ahora bien, los objetos a que se re -

fiere la ley federal de Reform11 Agraria, tierras, bosques y aguas -

existen en la naturaleza y el acuerdo de voluntades no es aplicabl~ a 

multitud de actos administrativos, sobre todo a los autoritarios, 

que pueden dar lugar a la transmlslOn de bienes ejldales. Además -

la lnexlstencla es sltuaclOn de hecho y no puede ser declarada por -

disposiciones agrarias existiendo ya en el COdigo Civil un precepto 

que la define claramente y establece sus consecuencias. Bn conclu

siOn el autor aludido estima que serla mlis conveniente hablar de -

lneflcacla jurfdica de los actos desposesorlos. (104) 

La ley prevee ciertos casos en los cuales sl es posible que la -

autoridad administrativa pueda realizar actos de intervenclOn sobre 

los bienes ejldales sin que ello signifique desposesiOn. Verblgra -

cia, para el caso de permutas de tierra entre ejidos, el cambio de

extenslOn de las parcelas por mejoramiento territorial, la suspen -

slOn del dis~rute de la parcela por falta de cultivo de la tierra, la -

privaclOn de Derechos Agrarios, la expropiaclOn de terrenos ejlda _ 

les, etc. 

EL Artlculo 55 contiene una prohlblciOn en el sentido de que no

es admisible la celebraclOn de contratos de arrendamiento, aparee_ 

rea y cualquier acto jurfdlco que impliquen explotaciOn indirecta o -

104 J. Hinojosa Ortlz., Ob. Cit. P. 187. 
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por terceros de Los terrenos ejldales y comunales, Lo cual no es -

mAs que el estricto cumplimiento del ideal Zapatlsta de que "La -

tierra es de quit:n La trabaja" lamentablemente en la legislaclOn -

mexicana es sOlo aplicable a la propiedad ejldal y comunal y no a -

la propiedad privada a la que sin lugar a dudas se referra el pala -

din agrarista. Es cierto que debe exlglrse a los miembros de los -

nQcleos de pobhclOn que trabajen personalmente sus tierras para 

no desvirtuar el principio que Inspira su entrega Aando lugar a· la -

creaciOn de pequeños rentistas; pero que podemos decir de La pro

piedad privada que debe cumplir con una funciOn social que no se -

ti;aduce solamente en que no constituya latifundio, en mi particular 

punto de vista la funci6n social tiene una más amplia ac~pciOn en -

c.:l sentido de que implica también una serie de obligaciones de ha -

ccr ta les como La de explotar directamente y en forma eficiente

las tierras, y obligaciones de no hacer tal serCa la de no someter

las u cxplotaciOn indirecta porque se presta a formas desventaja -

:;as de aprovechar el trabajo ele los auténticos agricultores. 

Encontramos en el Artfculo .36 las reglas para la distribucl6n

interna de las uguus que corresponden a cada ejido para uso y apro_ 

vL·ci1amiento y que ul igual que Las tierras es de pertenencia del su

jeto colectivo. 
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.La dotación de aguas tiene su fundamento legnl en el Art[culo -

27 Constitucional Y. estA sometida a un régimen jurldico especial ::i -

través de la Ley Federal de Aguas. 

Por lo general las resoluciones presidenciales que conceden -

tierras de riego omiten señalar el volumen de aguas corresponcllen-

te, el cual depende de las disponlbllldades de la zona y del tipo de -

cultivos a que se destinen las tierras concedidas. La determlnaci6n . . 

de los velamenes se hace por el procedimiento de acceslOn una vez -

ejecutada la resoluclOn presidencial omisa. 

Conforme a lo dispuesto por el Artrculo 57 la distrlbuclOn. uso 

y aprovechamiento de las aguas se hace en forma equitativa entre -

ejidatarlos y propietarios particulares en condlciOn de usuarios. 

La ley distingue entre aguas de propiedad nacional que por su -

naturaleza son inalienables e imprescriptibles y sobre las cuales -

el grupo de poblaclOn beneficiado sOlo adquiere el car~cter de conc~ 

Cjionario pero con una serle de prerrogativas que no son ext~nslvas -

al concesionario particular. 

Son muy raros lo casos de dotaclOn y accesión fo aguas de pro -

piedad particular generalmente se realizan en las nacionales y el -

uso y aprovechamiento de las mismas se sujeta a las disposiciones-

de la leglslac16Jl agraria. 

Un proc;edlmiento tfpico de redistr1buc10n de la tierra puesto en 

...... 



boga en los Qltlmos tiempos~ ,e$ el relativo a la creaciOri de nuevos -

centros de poblaclOn cuyo régimen de tenencia y organlzaclOn se - -

equipara al ejidal, tal como lodlsp~ne el Artfculo 60 del ordenamle_!! 

to que nos <>cupa. 

La adopclOn del sistema n,o es potestativo como en el caso de -

las C:onÍuni&des agrarias a ,9uienes la ley con~ede el derecho de - -

· ~l9 uila ·vez que se• ha: obten~d§ el reconoclmlento de 'sus ·derechos 

de propiedad sobre tierras, .. · l:M:iB,ques y aguas. 

Una de.las consécuellctas lOglcas de la adopciOn del régimen ejl

dales la acljüdleaciOn indlvÍdual de"'parcelas en las tlerras de labor • 

. La' utilidad juddlca .detp,recél>to que establece esta prerrogativa 
. . - . •,. 

es que no es ObÍlgatorla slnoVoll.fütilrta con.ta Onica salvedad de que -

si ademfts del ¡)rocedimienro·de conflrmaciOn o reconocimiento ::le le

gitin1ldad de sus derechos, .el ñocleo de poblaciOn es beneficiado por

una · <lotaciOn porque se estimen in8Uficlentes las tierras confirmadas; 

por ese solo hecho quedan'·autC>m4ttéamente sujetas al réglinen·ejidal. 

Cabe agregar que ambos proeedimientos han funcionado muy poco en -

la pdctlca porque por lo general las comunidades como ya están en -

posesiOn de las tierras no ejercitan acciones agrarias. 

El Artfculo 63 autoriza las permutas parciales o totales de tie -

rras, bosc.ues o aguas pero Cmlcamente entre ejidos y comunidades -

cuando convenga a la economra de los respectivos grupos. Es ésta -
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una excepciOn a la inalienabllldad de los bienes ejidales y comuna- -

les. 

Las permutas no solo están sujetas a la voluntad colectiva de -

los nOcleos interesados, si no .que debe probarse su conveniencia o -

utilidad durante el tr4mite correspondiente que se sigue como una ·- -

AcclOn 1Agrarla ante las autoridades correspondientes • 

. >.Los·blenes permutados deben ser equivalentes en valor y la.con ,.... 

venlencia de la permuta generalmente se estima teniendo en cuenta!

La mejor locallzaciOn de los bienes permutados o las. mayores posl -

billdades de su aprovechamiento por parte de cada uno de los nQcleos 

permutantes. 

Cuando se hablo de los efectos de las afectaciones agrarias se 

hizo hincapié sobre que una de sus caracterfstlcas es. la no operabl -

lidad del derecho de reverslOn, reafirma esta peculiaridad el Articu

lo 64 de la Ley Federal de Reforma Agraria al establecer que cuando 

los beneficiados por una resoluciOn presidencial dotatorla no acepten 

las tierras por decislOn expresa ~e cuando menos·el 90% de sus com

ponentes, los bienes quedan a dlsposiclOn del ejecutivo federal con -

el fin de que se acomóde en ellos a los ejldatarlos con derechos a si!! ... 

vo, lo mlsmo se observa cuando después de la entrega de las tierras 

desaparezca o se ausente parte de la totalidad del nCicleo de pobla - -

clOn. 
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Bn Otras palabras la dlsposici6n comentada significa que los pro

' pietarlos no pueden pedir la.devoluciOn del bien afectado por no existir 

el objeto que motlvO la expropiaciOn. En esta forma, los bienes siempre 

· . quedan destinados a la satlsfaccl6n de las necesidades agrarias de la - -

·clase campesina que son ·permanentes e inagotables. 

• 
1 Sobre el destino de los pastos, bosques y montes ejidales y com_E 

nales el artfculo 65 reitera ~u pertenencia al nQcleo de poblaclOn aun- -

que se adjudiquen en forma individual que es excepcional, por que por -

lo general su uso se realiza en forma comunal como se hizo desde la - -

época colonial; los casos de uso individual se presentan cuando se abren 

tierras al cultivo siguiendo las indicaciones de la Ley Forestal. 

El régimen de propiedad ejldal abarca dos clases de derechos: 

'Los de los nClcleos de poblaciOn y los de los individuos beneficiados ~s

eos Oltimos admiten una subdivlsiOn en derechos proporcloruÍles y en de

rechos concretos. 

"El nOclco de poblaciOn es una entidad constltufda por la ley co- -

mo forma de organización apta para la defensa de su~ mi~ros y el - -

mejor aprovechamiento de los bienes ejidales, pero los Oltlmos benefl-

ciurios del reparto son los ejidatarios mismos, quienes reciben - -
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.· , ydisfrutan de la parte que les,corresponde por tiempo indefinido - -

.siempre. que cum~lan con las. obligaclom~s que les impone la ley " - ..: 

(105) 

El Derecho. de participaciOn se adquiere en el momento en que

e l campesino reOne los requisitos exigidos para ser beneficiarlo y -

es incluido como capacitado e,n el censo del nOcleo de poblaclOn sol!_ 

c.itante de tierras • 

. En· el momento en que ese nOcleo de poblacll>n es favorecld() -

.por el mandamiento provisional o por la resolución definitiva, el be_ 

neflciario aclquiere derechos proporcionales sobre los bienes ~once_ 

didos y los cuales consisten en: El derecho a la unidad de dotación-

. • o parcela en la extensiOn seftalada constitucionallm~nte, en el dere -

cho al aprovechamiento. de los pastos, bosques y bienes de uso co -

1
. mOn y al disfrute de las aguas, y en el de que se le adjudique un so

lar urbano. 

El Derecho a la unidad de dotaciOn o parcela se define con el -

fraccionamiento, el segundo derecho es permanente y el Oltlmo de -

los señalados se materializa al delimitarse la zona urbana si es que 

no exlst[a con anterioridad. 

La preferencia de partlcipaclOn de los bienes ejldales puede pe_!' 

derse si en el término de tres meses, contados a partir de la distrl -

( lOS1_ J. Hinojosa Ortlz, Ob. Cit. P. 99 



buciOn provtslmal o definitiva de unidades de dot:aclOn, el derechoso

no se presenta a ti.linar posesiOn de las tierras de labor que té corre.!:!_ 

pondan (106). Es preciso aclarar que la prlvaciOn tiene que efectuar

se mediante él seguimiento de un procedimiento que concluye en res~ 

luclOn presidencial que toma lln tiempo considerable. 

En el caso de· los ejidos dé explotaciOn oolectiva ~l plazo para la 

comparecencia ea de 6 meses contados a partir de la fecliá en que se

lnlcien las lilbor'es. 

Efecniada qúe··sea la:dlstrlbuclOn la ley m:inda la expedlclOn de -

certlftcádos de Derechos Agrarios como un medio de amparar la titu

laridad sobre la parcela. 

El Certificado de Derechos Agrarios es un documento en el que -

consta de manera fehaciente los derechos. del ejidatarlo, debe lnscrl -

blrse en el Registro Agrario Nacional, hace prueba plena y sOlo puede 

anularse a través de un juicio privativo. 

En la prActlca sucede a menudo que hay muchos ejidatarlos que -

carecen de dicho documento lo que crea un serlo problema porqne la -

ley lo considera como el Onlco medio ::le prueba para acreditar los de: 

rechos. También se presentan casos en que los certificados no ampa _ 

ran poseslOn efectiva de tierras y que debieran ser anulables, estas -

situaciones son fácilmente detectables mediante la~ depuraciones cen 

sales. 

(106) Articulo 68 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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La riepuraclOn ~nsal~ - Consiste en una lnvestigaciOn que co ;._ 
' • ' 

1 
• "! . : . - 1 ; ; .' ' '. - ·' • . - . ·~' ',. - f • : ; - ' • : ' • ' :.'· • 

misionados de las autoridades agrarias reallzan en los nQcleos de po- · 

blaclOn ~ra ·verificar la ~ltuaclOn real que guarda la posesiOn de la~ 
patcelas·y~ ~n.coPs~cuericla.los ~~los que han ocurrido por riiuer -

te, ausencia. abandono, :permutas, renüri~l~s,' ·apertura ele tlerr~s ;u -
"¡ :.:··· '· ¡ 

otras causas. 

Como pu~e ·adVertlrae la.finalldaddeestas acthá'ctones es. la.de 
. . ' 

, . 1. ' . • > ; . , .. , • . \T.''. : ', :; ·, ·: _i :. • •. :.. ¡ ' .' ·. ' • ~ , . ·,. ·,- ' ' • } . ·.:: : · 

regularizar la tltulac16n acorde a los cambios que se operen en lapo"."-

seslóil •. 
... ;. 

La primera depuraci6n censal se efectOa antes d~- ia1 ~lcl~ cie 
.. . ·. ' •. · . . ' ._.:·:·.:··-. f- •. ,:: . ~\. ··:··' ·. ~ ~. . , 1 • ' .;i .· ; / 

los certificados al ri!foleo de ~JaclOn y es claro que· habrA de basarse 

en el censo'b4E11c0 orlgt'1ai'.qUe 8liv16 para deflrilr la ~Pacldad ~gt-41 -

ria je los solicitantes. Las aubslgulentes que se realizan con los' pro 
. -

pósltOs antes lndleadós se ··coftocéh en: la'. actualldad corno lnvestlgaclo

nes de usUtructo ·parcétario en ejidos en donde ya se· expktlero'~ loé' · ..; 

mu ltlcltado8 certlflcádos de. derechós agrárloa. 
:··· 

En el Articulo 72 se establece un orden de prelaclOn y exclUsiOn

al que debe· ajustarse ia asa'mblea general 'para determtruir la adjudica 

clOn de parcelas que resulten vacantes; sigue el siguiente crlterló: 

I.- Bjldatarlos y sucesores de ejidat.arios que figuren en la reso

luci6n y en el censo órlglnal y que estén trabajando en· el ejido. 
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ll. - Ejidatarlos incluidos en la resoluclOn y en los censos, que 

hayan trabajado en el ejido·aan cuando actualmente no lo hagan, - -

siempre que comprueben que se les impld.16 sin causa justificada - -

continuar en el cultivo de la superficie cuyo usufructo les fue conce -

dido en el reparto provisional. 

111. - Campesinos del nOcleo de poblaclOn que no figuraron en la 

solicitud o en el censo; pero que hayan cultivado lfclta y pacfflcamen 
. . . . i .'•, . ' . • . ' -

te terrenos en.el ejido de un modo regular durante dos o mAs años,

siemprc y cuando su ingreso y su trabajo no haya sido en perjuicio -

de un ejidataric;> con derechos. 

JV. -. Campesinos del poblado que hayan trabajado terrenos del-

ejido por menos, de.dos años, sin p~rjuicio de un ejidatario.con dere_ 
1·· 

chos • 

. v. - Campesinos del mismo nncte,o de poblaciOn que hayan llega

do a la edad exigida poi: esta Ley para poder ser ejidatarlos. 

VI. - Campesinos procedentes de nClcleos de pobla~iOn colindan -

tes y 

VII~ - Campesinos procedentes de otros nOcleos de poblaciOn do'!... 

de falten tierras. 

El orden de exclusiOn atiende a las siguientes reglas: 

A) Campesinos, hombres o mujeres mayores de 16 años y meno -

res Je 18 sin familia a su cargo. 
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B) Campesinos, hombres o mujeres mayores de 18 anos, sin fami

lia a su cargo. 

C) Campesinos casados y sin ttJjos. 

_D) Campesinos con hijos a su cargo 

Los derechos que se tienen sobre la unidad de dotaciOn como en --

general los que corresponden en forma proporcional en los demAs bienes 

. del ejido, por estar destinados al sostenimiento permanente del ejidata

rlo y de su familia no se pueden por actos de voluntad propia, transmi--

tir a nadie con exce.pcil>n de la permuta, tampoco pueden darse en gara~ 

t[a, nl usarse como medio para cubrir obligaciones pecuniarias cual-

quiera que sea la naturalem de éstas incluyendo las fiscales. 
., . 

Cuando se alude a actos de voluntad, se entiende que son los rela-

tivos a la celebraciCm de contratos de aparcerra, arrendamiento o cual-

quiera otro que implique explotaclOn indirecta dentro de los cuales se -

considera también el empleo de trabajo asalariado. Esta disposlciOn -

contenida en el Artfculo 76 es una consecuencia natural de la prohibi--

ci6n terminante en el mismo sentido sobre la generalidad de los bienes 

ejldales y comunales. 

Sin embargo la regla tiene sus excepciones previstas también en-

el mismo Artrculo y las cuales son: 

l. Mujer con familia a su cargo, incapacitada para trabajar di--
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rectamente la tierra, por sus labores domésticas y la atenciOn a los --

hijos menores que de ella dependan, siempre que vivan en el nOcleo de 

poblaciOn; 

U. Menores de 16 años que hayan heredado los derechos de un -

ejldatario; 

Ill. Incapacitados; y 
. ' 

IV. Cultivos o labores que el ejidatario no pueda realizar oportu_ 

námente aunque dedique tod~ su tiempo y esfuerzo. 

A pesar de que la ley proscribe la explotaclOn indirecta, exclu- -

si6n hecha de los casos apuntados que son justificables, se observa en-

" los ejidos que ésta se realiza en gran escala y en forma incontrolable -

no obstante que el Art[culo 77 refiriéndose en particular al caso del ---
' ¡ : ... 

empleo de trabajo asalariado previene que su utlllzaciOn d4 lugar a la -
.. : 

pérdida de los frutos de la unidad de dotaclOn, los cuales quedan en be

neficio de quien la haya trabajado personalmente con la sola obllgaclOn 

de "resarcir las cantidades que por avro hayan percibido y la parte pro-

porcional del crédito refraccionarlo cuya inverslOn hayan utlllzado", el 

resto de las formas de explotaciOn indirecta (IUedan fuera de la sanciOn 

pero son estimadas como causales de pérdida o suspensiOn de derechos 

agrarios de una manera indirecta porque la conducta sancionada es en -

todo caso la de no explotaciOn personal de la tierra. 
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Otra conducta que es de imperiosa necesidad combatir es la del -

acaparamiento de las parcelas que puede .darse mediante el empleo de -

argucias o por defectos de la ley, el primer caso esta proscrito en el -

cuerpo legal que se comenta y su comisiOn es imputable al comlsariado 

y consejo de vigilancia; si bien no ha sido. erradicado si <;~:§ en cierta -

medida controlado, el segundo de los casos es cuidadosamente. regulado. 

Por regla general la famllla campesina solo tiene derecho_a dis-

frutar de una parcela pero puede acontecer que se presenten situaciones 

jurfdicas especiales mediante las cuales surge una especie de acapara

miento, me refiero exclusivamente al caso del matrimonio o unl0n de -

hecho entre parcelar,los. 

La s.oluclOn legal adoptltda para evitar estos casos, es la de que -

las unidades de dotación sean cQnslderadas independientemente para --

todos los efectos agrarios es decir para el seftalamlento de los derechos 

sucesorios, contrataciOn de créditos , participaclOn de los bienes comu

nes del ejido, explotaciones colectivas, etc. 

En materia de suceslOn, el ejidatario tiene la facultad de nombrar 

herederos en sus derechos sobre la unidad de dotaciOn a condiclOn de que 

la selecclOn la haga de entre su mujer, famlllares, parientes o no parie_!l 

tes siempre que dependan economlcamente de él. 

Se supone que el heredero no debe ser titular de otra parcela y que 
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adenu1s tiene capacidad individual en materia agraria en el momento en 

que ocurra el fallecimiento del titular, salvo el requisito de la edad que 

no es impedimento para heredar. 

El ejidatario elabora su lista de sucesiOn estableciendo un orden-

de preferencia, la cual es autenticada por el cornisariado ejidal o por -
.. 

el consejo de vigilancia en defecto de aquél, hecho lo cual se manda a -

inscribir en el Registro Agrario. · 

La indivisibilidad de la parcela, impone una caracterCstica a las-

sucesiones agrarias en el sentido de que la adjudicaciOn de bienes y de

rechos ejidales corresponde a un solo heredero. 

En el caso de no existir designaclOn de sucesores o de incapaci-

dad material o legal de los mismos, a falta de voluntad expresa y auté~ 
. t l: 

tica del titular que precise la deslngación del heredero, se estar~ al --

orden de preferencia que determina el Art[culo .82 en la forma siguiente: 

A) Al cónyuge que sobrevl va 

B) A la persona con la que hubiera hecho vida marital y procreado 

hijos; 

C) Auno de los hijos del ejldatarlo 

D) A la persona con la que hubiera hecho vida mari::a l durante los 

dos últimos años; 

E) A cunlqulera otra persona de las que dependan econOmlcamente 

d<..: ól. 
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Como la parcela estA destinada al sostenimlento del grupo familiar 

del titular, la ley dlsp~so que a su muerte, ésta deberra quedar afectada 

a dicha finalidad, en tal virtud estableciO en el Artrculo 83 lo que a con-

tlnuaclOn se transcribe: 

· " ••• en todos los casos en que se adjudiquen derechos agrarios por 

sucesión, el heredero estaré obligado a sostener con los productos de la 

unldad de dotaclOn. a los hijos menores que dependfan economicamente

del ejldatarlo fallecido, hasta que cumplan 16 ai'ios salvo qu~ estén tota!. 

mente incapacitados, flslca o mentalmente para trabajar, y a la mujer-
, 

legCtlma hasta su muerte o cambio de estado civil". Como se advertlr4, 

es una obligaciOn de car4cter alimentario cuyo lncumpllmlento está san

cionado con la pérdida del derecho. 

Cuando r.esulten unidades de dotaciOn vacantes porque no sea posi· 

ble la adjudlcaclOn por herencia ya porque el titular no haya designa.cía -

herederos, por.que éstos no tengan capacidad individual en materia agra

. ria y excepcionalmente puede también acontecer que no esten interesados 

en la adjudlcaclOn; la a13amblea general de ejidatarios haré la declarato-

ria de vacante y procederé a su aslgnaclOn siguiendo el orden de prefe-

rencias indicado en el Art[culo 72. Tanto la declaratoria como la nueva 

adjudLcacLOn son susceptibles de impugnarse ante· la ComlsiOn Agraria -

Mixta. 
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Las parcelas pueden quedar vacantes no solo por la circunstancia 

apuntada sin.o también por privaclOn de derechos agi·arios. 

Se pierden los derechos sobre la unidad de dotación y en general

sobre los bienes del ejido con exclusiOn del solar urbano, por incurrir 

··en alguna de las causales previstas en el Artrculo 85 que; dice al tenor: 
! ' ~ • 

"El ejldatarlo o comunero perderé sus derechos sobre la unidad-
,·¡ , '•. ·: • • r i, 

de dotacLOn y, en general, los que tenga como miembro de un n6cleo de 

poblaciOn ejldal o comunal, a excepclon de los adquiridos sobre el so--
. -

lar que le hubiere sido adjudicado en la zona de urbanizaciOn, cuando: 
. '•. ·-,. 

l. No trabaje la tierra personalmente o con su familia, durante -

dos afios consecutivos o més o deje de realizar por igual lapso los tra

bajos que le correspondan, cuando se haya determinado la explotaciOn

colectiva, salvo en los casos permitidos por la ley; 

11. Hubiere adquirido los derechos ejidales por sucesLOn y no CUfI!. 
- . 

pla durante un año con las obligaciones econOmicas a que quedo compro-. .• . 

metido para el sostenlmlento de la mujer e hijos menores de 16 af\os o -

con incapacidad total permanente que dependran del ejldatario fallecido. 

En estos casos, la nueva adjudlcaclOn se hará siguiendo el orden -

de suceslOn del anterior titular, autor de la herencia; 

m. Destine los bienes ejldales a fines ilfcitos; 

lV. Acapare la posesiOn o el beneficio de otras unidades de dota--
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ciOn, en los ejidos ya constituidos; y 

V. Sea condenado por sembrar o permitir que se siembre en su - -

parcela, mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente. 

Pero la Ley en extremo proteccionista del nQcleo familiar, dispuso 

en el ·Artfculo 86 que: ''Al decretarse en contra de un ejidatario la pérdi

da de una unidad de dotaciOn, ésta deberá adjudicarse a quien legalmente 

aparezca como su heredero, quedando por tanto destinada dicha unidad --

al sostenimiento del grupo familiar que economicamente depend[a del ca~ 

pesino sancionado ••• " • 

En esta virtud, la persona que ha estado en posesiOn pacrfica de la

parcela abandonada no puede obtener facilmente su tltulaclOn y por otra -

parte el ejidatario sancionado continuará indirectamente en el disfrute de 

los p.roductos que se obtengan con la explotaclOn porque es imposible pri

varlo de su condlciOn de miembro del nOcleo famlllar. 

Además de la prlvaclOn que es una sanciOn de efectos definitivos, 

la ley contempla h suspenslOn de los derechos ejidales que es una priva

ciOn temporal que se decreta cuando durante un año el ejidatado o comu_!!e 

ro deje de cultivar la tierra o :leje de ejecutar los trabajos de rndole comu 

nal o los que le corresponda como miembro de una explotaclOn colectiva

sin que medie causa justlflcada, asr mismo porque se haya dictado en su

contra auto de formal prlsiOn por sembrar o permitir que se siembre en -
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su pbrcela, mariguana, a~apola o cualquier otro estupefaciente. 

· La sanclOn puede ser por un ciclo agrrcola .o por un año y su res2_ 

luclOn es competencia de la ComislOn Agraria Mixta. Durante el tiempo 

que dure la sanclOn, la unidad de dotación se adjudlcar4 en forma provi-

sional al heredero légCtlmo del titular. Como en el caso de la prlvac16n

los efee!:~ de la suspens16n son poco eficaces. 

Las Zonas de Urbanlzac16n. - En las resoluciones presidenciales -

dotatorlas de tierras se determina la constitucl6n de la Zona de Urbaniza 

ciOn ejldal, que de preferencia se localiza en tierras que no sean de la-

bor.. Como su nombre lo indica son la: ~uper fieles destinadas para coni:;

tltulr el ~serCo o sea para la satlsfacciOn de las necesidades habltaclOIU!_ 

les de los campesinos beneficiados y de sus famlllas. 

6stán sujetas a un régimen jurldico especial que las distingue de -

los terrenos ejldales propiamente dichos porque no solo son objeto :le ad-

judicaclOn sino de apropiación individual; de alU que el deslinde y lotiflC!_ 

clOn debe estar ajustado a un estudio de urhanizaciOn en el que se planeen 

las formas de reallz~r los servicios públicos. 

El derecho de tCY.io ejidatario de recibir un solar urbano, es gratui-

to y su asignaclOn se hace por sorteo. 

La extensiOn de dicho solar es variable pero en ningCm caso exce--

llera. uc 2, 500 metros cuadrados. 
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La ley autoriza para que los. solares que resulten excedentes pue-

dan arrendarse o enajenarse a pers~nas que deseen avecindarse, pero -

no se admite la adquisiciOn de derechos sobre m~s <le un solar, o la ad-

La adquisiciOn de la propiedad del solar implica la obligaciOn de-,. 

ocuparlo y constru[r en él la casa de habitaclOn. 1, 

La ley es omisa respecto del plazo requerido para que elejidata

t:io adquiera la propiedad del solar, se entiende que basta con que cum- . 

pla con las obligaciones señaladas, pero en el caso de compra·dores la -

adquislciOn del dominio si se condiciona a· cubrir el precio, construir -

. la casa y habitar en ella durante cuatro años contados a· partir de haber 

tomado posesiOn legal del mismo. 

El plazo méxlmo para pagar los solares vendidos es de.cinco-~-

años. 

Como garant[a de posesiOn se expiden provisionalmente certlflc!!_ 

dos de derechos sobre el solar y al acreditar el cumplimiento de las -

obligaciones exigidas por la ley se libran los t[tulos de propiedad defi

nitivos, lo cual significa su incorporaciOn al régimen civilista. 

"las zonas urbanas ejidales constituidas bajo un régimen protec-
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tor transitorio que finalmente desemboca en la propiedad privada tradi

cional ha sido fuente de ru antiosos negocios que no benefician a los cal!! 

pesinos, quienes, a fin de cuentas, se ven desplazados de los solares -

más valiosos" (107). Valga la aclaraciOn respecto a que los solares eji

dales son de carácter patrimonial. 

La Parcela Escolar; - En todo ejido o comUnidad debe señalarse la 

superficie que corresponde a la parcela escolar, la cual tendré una ex-

tenslon· igual a la ur.!ded de dotaciOn y en todo caso las escuelas rurales 

que no dispongan dfl ella " •.• tendrán preferencia absoluta para que se -

les adjudiquen ••• " (108) ya porque existan vaeantes o porqUe resulten -

de la· ampllaciofl. .• 

· El destino de la parcela escolar es para .la investigaciOn, enseñan 

t.a y prácticas agrfcolas de la escuela rural a que pertenezcan. Consti

n.iyen un patrimonio importante destinado de manera permanente a la ed~ 

caciOn pQbllca. 

Unidad Agrfcola Industrial de la Mujer. - En los comentarlos que -

se hicieron sobre la Ley de Crédito Rural, se hablO de esta instituciOn -

que es importante porque constituye una unidad de servicio emlnentem~ 

te social, sus actividades se diversifican puesto que puede operar como 

granja agropecuaria u orientar sus actividades hacia las industrias rura 

les. Es explotada colectivamente por las mujeres mayores de 16 años que 

carecen de parcela pero que son familiares o dependientes econOmicos -

de los ejldatarlos del nQcleo de poblaclOn. 

\107) Á' Hinojosa Ortlz, Ob. Cit. P. 132. 
( 08) rt(culo 101 de la Ley Federal de Reforma Arrraria. 
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Conforme a lo dispuesto por el Artrculo 105 "En la unidad señala-

da para la producciOn organizada de las mujeres del ejido se integrarAn 

· las guarderras infantiles, los centros de costura y educaciOn, molinos -

de nlxtamal y en general todas aquellas instalaciones destinadas especi

flcamente al servicio y protecclOn de la mujer campesina". 

Como antes dije, e~ta es entre otras uha lnstltuciOn aig~a de ser -

. implantada en cualquier pars que se ufane por elevar el nivel 'de vida del 

sector rural encauzando la Reforma Agraria P<>r derroteros de auténtica 

justicia socia l. 

Régimen Fiscal de los Ejidos y Comunidades. - Los ejidos y comu-
. . 

nldades estén sujetos a un régimen fiscal protector cuyos principios ba-

slcos son los siguientes: 

a) No debe pagarse mAs que un solo impuesto predlal, nirigCln otro 

impuesto, contrlbuclOn o carga fiscal es procedente. 

b) El impuesto predial se causará sobre la rentabilldad de las tie:.. 

rras ejldales. 

c) No podrd exceder en nlngQn caso del 5% del valor de la cosecha 

calculada sobre la base de sus precios rurales. Para el calculo del im--

puesto no se tomaré en cuenta la parte de la cosecha vendida o comerci_! 

llzada. 

d) En los procedimientos que sigan las autoridades fiscales para -
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hace1· el cobro forzoso de adeudos flscal~s no podrl'in afactar arriba de-

253 de!.!?. producciOn individual o colectiva de los ejidos. 

e) El pago del impuesto se haré en la tesorer[a del Comlsariado -

Ejldal, y 

f) La responsabilidad fiscal por todas las tierra::: P-jldales le corre!l 

ponde al nQcleo de.poblaclOn y obliga a todos los ejidatarios. 

Naturalmente que la tierra no puede ser embargada para garanti-

zar el pago de los adeudos aunque sean contra el fisco. 

"El libro Ill relativo a la organizaciOn econ6mica, es nuevo en más 

del 90'¡ll; de su contenido y en 8 caprnilos se refiere al régimen de explota

ción de las tierras ejidales y comuna les, a la producciOn y crédito ejida

les, al fondo común de los nOcleos de población, al*8clo nacional de fo-

mento cjidat. al fomento de industrias .rurales, a la comerclallzaciOn y -

distribuclOn de la pr<XlucclOn de ejidos y comunidades, asr como a las ga

rant(as y preferencias que se le otorgan a los núcleos de poblaciOn" .(109) 

La materia de que se ocupa esté lntima;nentc relacionada con el -

contenido de la citada Ley de Crédito Rural que ya esnidiamos. Por atra

parte, la organizaciOn para la producclOn adoptada e implantada en ---

llonduras se asemeja a la de M~xico en cuanto que también propugna por 

implantar un sistema de trabajo y organlzaclOn colectivo entre el sector 

campesino aunque con ciertas diferencias sobre todo en los mecanismos 

( U)i)) R. Lcmus Garc[a, Panor6mtca de la Lcgislaci{Jn. Ob. CiL P. 50. 



183 

empleados para que respord.an a las condiciones sociales y econOmlcas

propias del pafs, tomando en cuenta lo anterior, pasaré por alto sus -

análisis sin que por ello le reste importancia a su contenido que por el

contrario representa la parte dinámica del cuerpo legal que se estudia. 

El Libro Cuarto, trata de la redistribución agraria o sea de los -

procedimientos jurfdicos mediante los cuales se hace llegar la tierra a

los campesinos que la requieran. Se comentarán preferentemente, aque

llos aspectos que sirven de preámbulo al estudio de las acciones .agrarias 

que son tratadas en el capftulo siguiente. 

Los medios para recibir parcela a través del reparto agrario que -

regula la Ley sori: La restitución, la dotación, la ampliaclOn, la tltula-

cl6n y confirmación de terrenos comunales, la creación de nuevos cen-

tros de población, el acomcxlo en parcelas vacantes, la suceslOn y la ad

judicaciOn parcelaria en sus diversas formas. El tema sugiere de inm~ 

· diato la consideración de los sujetos de derecho agrario los cuales se -

clasifican en: Colectivos e individuales. 

Los sujetos colectivos son las Comunidades Agrarias y los m.fcleos 

de población carentes de tierras o que las tengan en cantidad insuficien-

te. 

Las comunidades agrarias están generalmente formadas por indr

genas que poseen en comQn tierras, bosques y aguas desde tiempo - -
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lnme .norlal y a las que la ley les reconoce personalidad jurfdica para de

tentar, administrar y defender dichos bienes. 

Los nQcleos de poblaciOn Qnicamente adquieren la categorra de suje 

tos agrarios cuando tienen un nQmero mayor de 20 individuos con derecho 

a recibir tierras y siempre que existan como grupo cuando menos con -

seis me.ses de anterioridad a la fecha de la solicitud respectiva o del - -

acuerdo que inicie de oficio el procedlmiento. El requisito de preexisten 
. ' -

cla no rige para los nuevos centros de poblaciOn ni para el acomodo de -

campesinos en tierras ejidales excedentes. 
,, ' 

La capacidad colectiva estA determinada en razOn de la necesidad-..... ·• . . 

de pr()Curarse los medios para .subsistir de modo que no es extens~va -

para las capitales de la RepClblica, de los Estados, puertos de mar, ---

pueblos fronterizos que aOn cuando son núcleos de poblaciOn no cifran su 

c:<istencla en las actividades agrrcolas sino más bien en las comerciales 

e industriales. 

Lo~ sujetos individuales de derecho agrario, son los campesinos-

sin tierra y los dueños de pequeñas y grandes propiedades. La capaci--

dad individual de los primeros derivan "de la nacionalidad, de la edad, -

del estado Civil, de la residencia, de la ocupaciOn y de la necesidad" --

(110). 

Solamente son capaces para adquirir parcela ejidal los mexicanos 

( 110) L. Mendieta y NQñez, El Problema Agrario, Ob. Cit. P. 425. 
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por nacimiento, mayores de 16 años si son soltaros o de cualquier edad 

si son casados, la mujeres si son viudas o solteras pero con famllla a -

su cargo. Se exige además que el solicitante sea vecino del pueblo que -

obtuvo el beneficio de la acciOn intentada, es necesario también tener --

como ocupaciOn habitual los trabajos agdcolas y trabajar personal~ente 
,•·. 

la tierra. 

Lá circunstancia que completa la capacidad individual, es la de que 

se necesita la tierra para subsistir. Se entiende que tales personas son-
• . . ~ .. ! ; ; .. , 

aquellas que no la poseen o la tienen en extensiOn igual o menor a la uni--

dad de dotaciOn o en su caso no poseen un capital individual en la indus-

tria o en el comercio mayor de 10,000.00 pesos o agrrcola mayor de--.,. 

20, 000.00 pesos. Los requisitos que se han indicado los fija el Articulo -

200 del ordenamiento en alusiOn pero no obstante y que son limitativos ---

para ciertos sujetos, los dos artrculos que le suceden en orden de coloca

ciOn reconocen también capacidad individual a los alumnos que terminen -

su enseftanza agrrcola especlallzad1;1 a condiciOn de que acred'-:en la nacio

nalidad, la edad y la situaciOn econOmica; el reconocimiento de su perso

nalidad en materia agraria es una medida práctica para proporcionar ayu-

da técnica gratuita a los grupos campesinos. Igualmente y en este caso -

por razones de justicia social, la ley reivindica los derechos agrarios de 

los peones acasillados. 

Los propietarios son sujetos de derecho agrario por varias razones 
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qur. pueden sintetizarse de la forma siguiente: 

a) Porque el trámite de las acciones agrarias reviste visos de jui

cio administrativo en el cual el presunto propietario afectado aparece y

tlene el comportamiento de demandado. 

b) Porque en ocasiones tiene el derecho de obtener un certlflcado

de 1nafectllbilidad a manera de protecciOn contra las suso:lichas acciones • 

c) Porque la ley establece la posibilidad o el derecho de poseer la

extensLOn m€lxima que señala dentro de cada entidad federativa las respeE 

tlvas legislaluras, extensiC>n que su propietario puede poseer sin estar -

obligado a fraccionarla, pero que no está exenta de afectacion.es sino has· 

ta el trmlte de la pequeña propiedad. 

d) Porque los grandes terratenientes afectados tienen el derecho -

de localizar dentro de su finca el área donde deberá quedar ubicada la su

perficie inafect.able. 

e) Porque los grandes propietarios en los casos de restituciOn de -

tierras tienen derecho a que se les respete la extensiOn de 50 hectáreas

.que hayan posefdo a nombre propio, a tftulo de dominio, por más de 10 -

años anteriores a la fecha de la notificaciOn oficial del procedimiento. -

(l ll) 

Otro aspecto de considerable importancia, es el relativo a los bie

nes que la ley detcrmi.ria como afectos a la realizaciOn de la Reforma ---

(111) L. Mcndieta y NGñez, El Problema Agrario, Ob. Cit. P. 426. 
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Agraria en su fase de redistribuciOn de la tierra. 

La afectabilidad se proyecta los mlsmo sobre las tierras de propi~ 

dad privada que sobre las que pertenecen a la FederaciOq a los Estados -

y a los Municipios. 

P:Jr lo que respecta a las propieqades privadas, son afectables para 

dotaci6n y ampliación de ejidos todas aquellas que se encuentren dentro -

de un radio de 7 kilómetros "a partir del lugar mAs densamente poblado -

del nCicleo solicitante" (112). 

El radio legal de 7 kilOmetros es un criterio admitido desde los lnl

cios de la legislaclOn agraria, para localizar las posibilidades de afecta-

ciOn respecto del poblado peticionario; los terrenos que queden fuera no -

son afectables por las vras de dotaciOn y ampliaciOn mencionadas por el -

At·trculo de que se trata pero si es factible hacerlo por La vra de crea--

ciOn de nuevos centros de población. 

Las propiedades comprendidas dentro del radio de 7 kilómetros se

cuantlfican y claslflcan mediante el levantamiento del plano respectivo. -

Si hay igualdad de condiciones entre dos o més fincas, la afectación debe 

ser proporcional de acuerdo a la extensiOn y calidad de las tierras. 

En el aspecto de la extenslOn de los predios, la ley sigue los ante-

cedentes revolucionarios de la leglslaciOn sobre la materia en cuanto a -

que considera como una unidad diversos terrenos que pertenezcan a un -

(112) Ardculo 203 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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'. 
solo du~no aunque estén separados unos de los otros. igual postura obse!. 

va respecto de Los inmuebles poserdos pro indiviso, destino de los grava.-

menes. efectos de los actos traslativos de dominio, etc. 

Sobre los predios rOsticos propiedad de la NaciOn, basta con recor

. dar que al anallsar la Ley General de Bienes Nacionales se dijo que esta

ban afectos a los fines de la Reforma Agraria. 

· La Inafectabilldad es una instituciOn admisible en el sistema agra-

rio mexicano y se le concede tal importancia que es instituida por la ley

fundamental. 

Las inafectabilidades se determinan en razOn de: 

a) Extensi6n de· la tierra y la calidad de la misma·. 

b) ExtensiOn de la tierra en relaciOn con sus plantaciones y cultl--

vos. 

c) En razOn del destino que se dé a la tierra. 

Las propiedades lnafectables por su extensiOn y calidad de los ter~e · 

nos se identifican bajo ·el· rubro de pequeña propiedad y el señalamiento -

de sus trmltes es materia del propio ArtCculo 27 de La ConstltuclOn Polrt!_ 

ca, también hace lo propio sobre Las a.reas can cultivos protegidos que -

también tlene un Lfmite de extensibn superficial al lgual que las destina--

das a la ganaderra. Otros predios que por su destino resultan inafectables 

son los de propiedad nacional sujetos a procesos de reforestacLOn que --
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reunan los requisitos exigidos por la ley, los parques nacionales y sus -

zonas protectoras, los campos de investigación y experimentación de - -

Institutos de Ensenanza nacionales y los causes de las corrientes, los -

vasos y las zonas federales. 

Al concluir con esta exposición creo haberme referido a tc;xlos los 

elementos que son suficientes para formarse un juicio sobre el conte--

nldo del documento juddico que rige las relaciones del campo, no de un 

sector especfflco cual serra el campesinos sino de un estrato social que 

es el de los agricultores y si bien es cierto que adolece de fallas estas -

pueden irse corrigiendo conforme las realidades lo exijan~ cierto es lo -

que dice un autor cuyo nombre en este momento olvido "no hay leyes 

perfectas pero si perfectibles". 

La Ley Federal de Reforma Agraria fue refrendada par todos los -

Secretarios de Estado y Jefes de Departamentos a manera de un formal -

compromiso de proci.trar y contribuir a su estricto cumplimiento y a la -

reallzaciOn de sus fines sin que haya lugar de excepci0narse. 



190 

2. - HONDUREÑA. 

2.1 Ley Agraria de 1924. 

Por decreto NOmero 34 de 20 de Noviembre de 1924, se expide una 

Ley Agraria que a juzgar por su contenido es a mi entender más bien - -

una Ley sobre Terrenos Baldfos o si se prefiere una Ley de Bienes de -

la NaciOn. Bastará con un somero análisis del texto para constatar lo -

aseverado. 

Comprende 65 art[culos distribuidos en 11 caprtulos titulados asr: 

Dei terdtorio nacional 

Adquisición de terrenos nacionales 

Venta de terrenos baldfos 

De los Lotes de familia 

De Los ejidos de pueblos y aldeas 

De Los terrenos nacionales acotados y cercados 

Zonas de i.nfluencia del Ferrocarril nacional 

Arrendamiento de terrenos nacionales 

De las zonas de reserva, y 

Disposiciones transitorias. 

Los primeros art[culos so:l casi una transcripciOn literal de pArr~ 

fos iniciales del Artfculo 27 de la Constitución Política Mexicana de 1917; 

verbigracia el J\rtfculo l"' que declara: "La propkdad de la tierra en su -
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doble aspecto de suelo y subsuelo, tos mismo que las aguas comprendi

das dentro de tos lrlnites territoriales correponde originalmente al Es

tado el cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas

ª los particulares, constituyendo la propiedad privada ••• ", el Art[culo 

2º que establece: "El Estado t·~ndrA en todo tiempo el derecho de impo

ner a la propiedad privada de la tiera y de las aguas, ya sea de nacio~ 

les o extranjeros las modalidades que dicte el interés por. causa de ne-

cesidad 1:i utilidad pClbllca previa indemlnlzaciOn". Discrepa del parrafo 

tercero ::lel ordenamiento con el que se le está comparando solamente -

en los referente al tiempo en que se hará efectivo el pago. 

El Artículo 3º que previene: Corresponde al Estado el dominio -

directo e imprescriptible de las riquezas naturales que se encuentren en 

el subsuelo". Se asemeja con el contenido del párrafo cuarto de aquél -

texto. 

Estimo que tales postulados no deben ser materia de una ley secll!! 

darla sino por el contrario, de una ley fundamental. 

Partiendo del r>rinciplo declarativo enunciado en el Artrculo 1 º, se 

deduce que to:lo el territorio nacional es propiedad del Estado excluslOn 

hecha de las áreas cuyo dominio éste h'3ya transferido legalmente a los

particulares. Pero abundando en el detalle, el Artrculo 6 especif~cO dl-

chos terrenos en la forma siguiente: "Son terrenos del Estado: 
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l. Los situados dentro de los l!mltes territoriales de la República, 

que no hayan sido legalment'3 titulados. 

2. Los que de conformidad con la ley, haya adquirido el Fisco y -

. los que se rediman por rectificaciones de linderos o se adquieran por -

compra con fondos nacionales. 

3. Los que pertenecieren a cofradfas, archicofradras u otras cor

poraciones an4logas". 

En atenclOn a esta clasificaciOn puede concluirse que: Los bienes

lnmuebles considerados por la ley como del patrimonio estatal son los -

terrenos baldfos dentro de los c;uales se comprende a l<;>s nacionales, los 

ter.renos fiscales, las excedencias, los adquiridos por compra y por Cil

timo los nacionalizados. Todos ellos imprescriptibles por estar supues

tamente destinados a la satisfacciOn de las necesidades pCiblicas. 

El ordenamiento del cual se trata~ revela carencia absoluta de té'=._ 

nlca jurfdica, sus normas se dispersan en el capitulado en forma antoja

diza e incluso algunas de ellas acusan una total incongruencia. Para el -

caso, se observa, que en principio la ley no hace distingos entre terre-

nos baldros y nacionales y que sin embargo los Capftulos Segundo y Ter

cero titulados respectivamente "AdquisiciOn de terrenos nacionales" y -

"Venta de terrenos BP ldros" regulan la misma materia empleando distin

ta denominaci6n. 
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En el Artrculo 7 se dispone: "Los terrenos nacionales pueden ser -

adquiridos en dominio pleno por compra o por donaciC>n pa·ra lotes de fa-

milia". 

El procedimiento para la venta de tales terrenos se ajusto a los li

neamientos ya establecidos en las leyes anteriores que se comentaron en 

el primer caprtulo del presente trabajo, y sus fases pueden resumirse en 

la siguiente forma: 

a) El denuncio o la solicitud presentada ante la autoridad compete!!. 

te bajo la forma y requisitos que fijC> el Código de Procedimientos Agra-

rlos expedido dos aiios después. 

b) La valoraclOn del terreno atendiendo a su calidad, su mayor o -

menor acceso a las vras de comunicaciOn, y suf.3 infraestructuras; se - - -

clasificaron en tal virtud en terrenos de primera hasta de quinta clase -

con valor especrflco por hect:Area. También se incluyo en esta valora--

ciC>n el impuesto a pagar por concepto de titulaclOn. 

e) La venta en plibllca subasta y el remate en donde no se admitl-

rra postura inferior a la base fijada. 

d) El pago del precio en efectivo, o bien en un 50% de su valor --

cuando el predio fuera de extensiOn superficial inferior a las 1, 000 hec':' 

táreas. 

Es importante aclarar en este punto, que la Ley no impuso limita-
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clones de extensión superficial susceptibles de adquirirse por venta y que 

adem4s fue un derecho concedido tanto a las personas ffsicas. cono a --

pueblos y sociedades reconocidas en el pafs. 

La donaci6n para lotes de familia es sustancialmeole la Cinica inno-

vacioo en el contexto del ordenamiento que se comenta y en el de la legis

laci.oo agraria en general. Constituye con las reservas del caso. la pri-

mera instituciC>n que refleja visos socia les porque propende por la consti

tuci.6n del patrimonio agrfcola familiar. 

Dice sobre el particular el Artfculo 14 "Para crear el patrimonio -

agrrcola, el Estado dará en propiedad, lotes de terrenos a familias de --

hondureños naturales o naturalizados". 

Sin Animo de desvirwar el espfritu altruista que inspiró al legisla-.;. 

dor, es criticable que el Artfculo 15 haya dispuesto la creación de estos -

lotes en los siguientes terrenos: 

A) Los no arrendadoc:; hasta la fecha 

B) Los que vuelvan al dominio del Estado 

C) Los mctlidos en virtud de concesiones y los que en adelante se -

reserve el Estado por dicho concepto; y 

D) Los terrenos nacionales propios para la agricultura en las de--

1mls secciones del país. 

Como :.:!S natural, las mejores tierras se solicitaban en venta o en-
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arrendamiento de modo que las que se dieron en lotes a los agricultores 

no fueron precisamente las más feraces. 

Tanto el predio, sus frutos y mejoras gozaban de protecciOn jurr

dica contra el embargo, no eran susceptibles de gravarse por ningCm -

concepto y se transmitfan solamente por herencia a los descendientes, -

ascendientes o colaterales conforme a las prescripciones del COdigo --

Civil. Pero en caso de que el titular falleciera sin dejar sucesores hábi

les dicho lote y sus mejoras revertfan al dominio del Estado; además de 

que la susodicha protección duraba unicamente por el tiempo que viviera 

el atlqui!'iente o su cónyuge y hasta que los hijos llegaran a la mayorra de 

edad. 

Entre los requisitos que se exigfan par~ tener derecho a gestionar

la í:!djudicaci6n figuraron, el de que el solicitante tuviera la calidad de --

jefe de familia e1~tendiendo por tal: 

A) Al hombre casado que tenga o no descendencia legftlma 

B) Al viudo o viuda que tenga hijos menores a su cargo, y 

C) Al soltero o soltera que tenga a su cargo o manuntenci6n de uno o 

más hijos, de uno o más hermanos menores huérfanos de padre o el de --

padres ancianos. 

Otro de los requisitos exigido fue el de la residencia en el pafs de -

por lo menos un año anterior ala gesti6n y que logicamente operaba más --
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que todo para los naturallz.ados. 

La entrega se hacfa a trtulo gratuito y daba derecho solo al usu- -

fructo sobre un 4rea que se fij6 invariablemente en 20 hect:Areas medi - -

das en extensioo continua sin considerar la calidad del suelo, el titular

que adquida el carActer de et..'ncesionario terna como obligaciOn La de - -

destinar una sexta parte para la repoblaci<'>n forestal empleando el resto 

para la explotacioo de cultivos que en parte debedan ser de preferencia 

estables. 

El Articulo 19 confiere la posibilidad de convertir el dominio útil 

en dominio pleno sl se acreditaban a satisfacciOn otra serle de requlsi -

tos cuales eran: 

"1° Conservar la posetilOn continua del predio por 10 años, conta- -

dos a partir del dfa en que se hac(a la entrega del lote solicitado. 

2° Haber cultivado por lo menos la mitad de la superficie. siendo

necesario que de ~ta una cuarta parte cuando menos lo fuera con culti

vos estables. 

3° Haber constru[do en el predio casa para la familia. 

El cumplimienlD del tiempo legal de ocupaciOn no oostaba para ac

cc:dcr a la titulaciOn cuyos gastos absorvra el Estado". 

La creaciOn de los lores de famllia fue una medida inteligente ~ 

da por el gobierno con el propOsilD de asegurar el sustento a las fami- -

llas campesinas sin necesidad de lesionar los intereses de grandes pro

pietarios. 
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Pero resulta dificil de creer que las familias aisladas se arraigaran en 

terrenos nacionales que casi siempre eran de mala calidad y alejados de 

las vras de comunicaciOn y centros poblados. 

IrOnicamente los pocos que lograron consolidarse constituyen en -

la actualidad un serio obstáculo para sacar avante los programas de or-

ganizaciOn campesina previstos por la Ley Agraria vigente porque sus -

titulares han desarrollado la mentalidad de pequeños propietarios y se -

obstinan en conservar tal calidad por sobre los planes de agricultura pla

nificada que ha emprendido el gobierno. 

En materia ~jidal, la Ley de que se trata siguiO.la trayectoria de -

sus predecesoras mandando que a mio pueblo que fuera cabecera. de tér

mino municipal le füera otorgado por vra de ejidos. un predio de 30 kllO-

metros cuadrados en los tei:renos nacionales más cercanos a condición -

de que mediara solicitud. Bl derecho en referencia fue extensivo para -

las aldeas de por los rr.enos 100 habitantes reduciéndoles el área a 16 -

kllOmetros cuadractos en la misma conformidad. 

Al igual que como se dispuso en las leyes anteriores, el Estado -

continuaba reservándose el dominio, la concesiOn era gratuita, el uso -

era común para los vecinos y la adminlstraclOn y distrlbuciOn correspo.!!_ 

dta a las municipalidades o alcaldes auxiliares según el caso. 

La venta en subasta públicA era factible no solo sobre los solares-
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urbi:nos sl no también sobre las tierras de labranza señalándose para -

este Oltimo caso un á"rea máxima de 10 hectáreas. 

2.2 Ley Agraria de 1936. 

Data del dos de abril de 1936, y sus regulaciones son exactamente 

iguales a las del ordenamiento que derog6, aunque está mejor estructu-

rada que aquél. 

Presenta ligeras diferencias de conteaido que pueden resumirse en 

la forma siguiente: 

l. La clasificaciOn de las tierras nacionales susceptibles de venta 

en subasta pQbllca se redujo a 4 tipos acorde a los criterios enunciados. 

2. Dismlnuy6 el valor asignado por hectárea para facilitar la com- -

pra. 

3. Se continu6 admitiendo el pago del 50% del valor del predio con

t(tulos valores, pero solo por superficies que no excedieran de 500 hec~ 

reas. 

4. Se aumento a 35 kilOmetros cuadrados la extensiOn que podfan -

adquirir los pueblos por vra de ejidos; y 

5. Se determino en 25 hectáreas el área que las municipalidades -

conccderran en dominio Citil a cada vecino. 

Las tramitaciones relativas a la adquisici6n de los terrenos nacio

nales, a la adjudicaci6n de los lotes de famllla, a las concesiones de ejl-
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dos para los pueblos y aldeas, al arrendamiento, revisiOn de medidas, 
.. 

etc. se continuaron realizando en la foz:ma reseñada. 

Los resultados de la Ley por lo que hace a la distribución del sue-

lo agrario distaron en mucho de ser satisfactorios, pues solo ocasiona--

ron el aumento de las tierras ejidales y la concentración de grandes pro-

piadades improductivas sin lograr el desarrolo de la finca familiar. 

2. 3 Ley Agraria de 1962 

Fue promulgada por el Congreso Nacional mediante Decreto NC:tme

ro 2 de 26 de Septiembre de 1962, y entro en vigencia el 1° de Noviembre 

de ese mismo año al ser publicada en el Diario "La Gaceta" Organo ofi--

cial de la RepCtblica de Honduras. 

Desarrolla Los postulados que en materia agraria enuncia la Const!_ 

tueiOn Potrtica de 1957 con el propósito de operar hondas transformacio--

nes en los vijos y arcaicos sistemas de la tenencia de la tierra. 

Para exponer las disposiciones genéricas de la Ley es preciso refc:_ 

rirnos especialmente al Artfculo 1 ºen cuyo contenido se refunden los pr~ 

pósitos de la mlsma. Seflala como objeto del texto normativo" ••• la trans 

formación de la estructura social agraria del pars y la incorporacldn del

pueblo ho~dureño en general y de su población rural en particular al desa

rrollo econOmico, social y polrtico de la NaciOn mediante la sustituciOn -

de los sistemas latifundistas y minifundistas por un sistema justo de pro- -
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piedad, tenencia y explotación de la tierra, basado en la equitativa distr!. 

buciOn de la misma, la adecuada organizaci6n del crMito y la asistencia 

integral para los productores del campo a fin de que la tierra constltuya

para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, funda-

mento de su progresivo bienestar social y garantfa de su libertad y digni

dad". 

Vemos como al par de la.realización de finalidades sociales existe 

la inquietud por atender los cometidos econ6micos ·mediante la capitaliza

ClOn del agro, es decir del incremento de la prcxiuctividad agraria. 

Confirma este propOsito el Artfculo· 3 segQn el cual se declara de -

utilidad pQbllca la proscl'LpclOn del latifundio, entendiendo por· tal" ••• - -

toda extensiOn de tierra que sobrepase el trmite marcado por la ley como 

propiedad mAxlma que puede poseer una persona o sociedad". Es de la-

mentar que el legislador no concretara esos lfmites en ninguno de los -

preceptos sucesivos. Sin embargo, el artfculo en cuestiOn tuvo mayores 

alcances porque entendiO por latifundio no solamente la gran propiedad - -

superficial, sino también la que se explota inadecuadamente la que no se

cultiva en forma intensiva y en la que no se invierte el capital ~uficiente

para hacerla producir. En esta forma se completa la funciOn de la propii:_ 

Liad que debe ser social pero también econOmica. 

Destaca por su revolucionara concepción el Art[culo 7 que constlru-
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ye muestra tangible de la pretensiOn reformadora del sistema, alude a -

una serie de obligaciones que tiene el propietario respecto de su predio, 

entre las cuales figura el deben de cultivarlo directamente, bajo la am~ 

naza de la exproplaciOn. Esta obligaciOn de cultivo directo es congruen

te con lo dispuesto en el pérrafo del Artfculo 9, que considera contrario 

a los principios de la func16n social de la propiedad cualquier sistema -

indirecto de explotaclOn de la tierra. 

Sobre este particular con ocasiOn del an:illsis crrtico que del ante

proyecto de ley hiciera el Maestro Mendieta y NOñez argument6 en forma 

siguiente: " ••• la teorra de la funciOn social de la propiedad solo tiene por 

objeto justlflcar el dere9ho de propiedad de la tierra; pero no tiene que -

ver nada con la naturaleza de ese derecho; es decir, no modifica en for-

ma alguna sus atributos esenciales; el propietario gCYLa del jus f.i.·uendl, -

el jus utendi y el jus abutendi que son las tres maneras en que se puede -

ejercer el dominio sobre una cosa. 

Para modificar cualquiera de ellas serla necesario introducir una -

reforma constitucional de meridiana claridad al res,cto, pues de lo CO'!_ 

trario la prohlbiclOn, en una ley comCm, de arrendarla tierra o de darla 

en aparcerfa, es notoriamente anticonstitucional.". A uicio del Maestro, 

no existra en Honduras esa norma constitucional1que ermitiera al Estado 

imponer moclalidades a la propiedad privada; y concluye diciendo: 
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"en México a pesar de que el Artrculo 27 Constitucional faculta al Estado 

para imponer a la propiedad privada, Las modalidades que dict.~ el inte-

rés plíblico, no se ha prohibido el arrendamiento del suelo mexicano. -

Asr, Honduras serfa de aprobarse el proyecto en esta parte, el primer

pars del mundo en donde en un régimen capitalista que reconoce la pro-

piedad privada, La tiena solo puede ser de quien la trabaja". (113) 

El Artrculo 157 Constitucional vigente para el tiempo en que se - -

emitió la Ley Agraria de 1962 decra: "Se reconoce La función social de -

la propiedad privada. Las limitaciones que establezca La Ley, tendrAn -

por base motivos de necesidad y utilidad pública o de interés social" es

a mi entender una facultad to suficientemente amplia a favor del Estado

para imponer limitaciones a cualquiera de los atributos de ta propiedad

privada; pero el crftico, estima que entonces no hubiera tenido raz6n de 

ser el Artrculo :164 del propio ordenamiento que estipulO: "La ley pcx:lrá

establecer· restricciones, modalidades o prohibiciones especiales para -

La adquisicil'>n, transferencia, uso y disfrute de la propiedad estatal y -

municipal, por razones de orden público, de interés social o de conve-

niencia nacional". 

¿A qué podfa obedecer esta especificación?, pienso que no fue a la 

de restringir las facultades del Estado '-'11 materia de limltaci6n a una - -

clase determinada de tierra, sino má.s bien a la de dejar en claro que la 

(113) L. Mcndiete y Núñez, Introduccil'>n al Estudio ••• Ob. Cit. P. 143. 
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propiedad estatal y munlclpal no por el hecho de serlo, se dejaba al mar

gen de lo estatufdo en el primero de los artrculos. Interpretado en esta -

forma, la prohibiciOn de transmitir el usufructo de la propiedad privado, 

quedarra perfectamente fundada en norma constitucional. 

Otra de las obligaciones del propietario señalada también en el --

Artfculo 7 es la de explotar de modo eficiente la tierra que le pertenece. 

Esta explotaciOn eficiente se traduce normalmente en un cultivo intensivo 

para áumentar los niveles de productividad, lo que significa un incremen

to indudable de la riqueza econOmlca del pats. 

En resCimen, el cumplimiento de la consabida funciOn social se con

diciona a la conjunciOn de cuatro elementos: extensiOn superficial, explo

taclOn person8', eficiencia en los cultivos y acatamiento de las leyes rela

tivas al trabajo agr[cola. 

Por otra parte, el Artrculo 8 del ordenamiento previene: 

"Las tierras en las que no se cumpla la funclOn social de la propie- -

dad pueden ser objeto de expropiaciOn por parte del Estado". Una lnterpr~ 

taciOn literal y restrictiva del precepto podría dar lugar a pensar que éste 

otorga al Estado una expropiaclOn potestatlva en la que no media el requi

sito de necesidad, utilidad pObUca o interés soc!~i exigido por norma cons 

tituciona l siendo por tanto un acto que legalmente no tiene justificación o -

sea que es inconstitucional, quizA se esté en lo cierto pero interpretando -
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el sentido de la norma cabe advertir que' si la propiedad privada no cum

ple con la función social que tiene encomendada es de necesidad, utilidad 

pQbllca o de interés social su expropiación aunque no se diga expl!cJtamen 
' -

te; .un argumento de mayor valor juddico es el de que la garant!tJ consti

tucional de la propiedad que establece que la exproplaci6n solamente pr~ 

ceda por causa de utilidad pObllca no inJica en que consiste ésta, t::n co~ 

secuencia es claro que deja a las leyes secundarlas el puntualizar los - -

casos en que debe considera~se que existe esa necesidad justificativa de

expropiaciOn, en este orden de ideas el Artrculo 2 declara" ••• de utlll--

dad pQbllca la distribuciOn equitativa de la tierra en extensiones económi

camente explotables". La Ley deja pues una brecha gigantesca a la ini--

clal inafectabllldad de las fincas en las que se cumpla con la función so---

clal de la propiedad. 

Otro aspecto interesante en el contexto del cuerpo legal que sean~ 

liza es el que se contiene en el Artrculo 54 "que grava con un impuesto -

progresivo a las tierras que excedan de la extensión inafectable y que se-

encuentren notoriamente mal explotadas. Insiste en la misma idea el --

Artfculo 56, que considera tierras incultas aquellas que sean objeto de -

explotación inadecuada o dC!n un rendimiento agropecuario deficiente" - - -

(114). 

La Ley encontr6 tanta oposlcll>n entre Los sectores sociales afee~ 

(li4) )osé Menendez Hern(lndez; Problemática jurfdica de las Reformas
Agrarias integrales. Ediciones Cultura Hispánica Centro de Es
tudios Jurfdicos Hispanoamericanos. Madrid 1971. P. 271. 
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dos que el Presidente de la Repliblica se viO presionado a suspender su 

aplicaciOI\ . pero quedl> como una amenaza latente sobre los intereses -

nacionales y extranjeros y aOn con todo el avance que supone en mate

ria juridica en sus efectos prActlcos no logro revasar los criterios ful!_ 

damentales que habian. informado la polrtica agraria hondurefta de colo

nizaclOn y parcelaciOn. 

2. 4 Decreto Ley No. 8. 

El 4 de Diciembre de 1972 se instaura el Gobierno de la Fuerzas -

Armadas de Honduras, 20 dias después se acuer~ como primera medi

da para atender el problema del campo la emisll>n del Decreto Ley No. 8 

que dio inicio al proceso actual de Reforma Agraria. 

Fue emitido con car4cter provisional por un perfodo de vigencia -

de dos aftos, establece el arriendo forzoso de las tierras incultas de --

propiedad privada como una manera de responder con medidas inmedia

tas a solucionar la situacil>n de profunda inestabilidad imperante en el -

agro. 

Seglln los expresa el propio documento, el Pcxier Ejecutivo formu

larra y pondrra en pdctica un Plan Nacional de ·Reforma Agraria, con -

el objeto de atender y resolver de manera permanente los problemas re

lacionados con la estructura agraria de la NaciOn, la elaboraciOn del re

ferido Plan corresponderfa al Instituto Nacional Agrario como Organismo 



206 

ejecutor de la Reforma Agraria. 

Los postulados més relevantes que se contienen en el ordcnamie!!_ 

to del cual nos ocupamos, se contraen a: 

Conceder temporalmente a los campesinos el uso de las tierras -

nacionales y ejidales disponibles siempre que fuesen aptas para las la-

bares agrícolas. 

Solicitar a los propietarios o poseedores de· tierras de vocaciOn -

agdcola que voluntariamente y en forma temporal y gratuita la pusle-

sen a disvusiciOn del Estado. 

Tomar en arrendamiento la tierra que fuese necesaria para al- --

canzar Los fines previstos en el decreto. Para ese efecto los propieta-

rlos o poseedores que a juicio del Instituto Nacional Agrario, no estu--

vieran aprovechando adecuadamente sus terrenos, quedaron obllgádos

a celebrar los contratos correspondientes. Se pagada por concepto de 

renta anual por hectárea un canon no mayor del uno por ciento del va-..; 

lor declarado para efectos del pago del impaesto sobre bienes inmue-

blcs, y la renuencia de los propietarios o poseedores a suscribir los -

contratos no lmpedirfa que se concediera a los campesinos el uso de --

las respectivas tierras. 

El Decreto contemplo también la forma de proveer a los benef i--

ciarios de los medios econOmicos para la realizaciOn de sus labores. 

(115) 

(115) Decreto Ley No. 8 Art[culo 8 vigente a partir del 15 de Enero 
e.le 1973. 
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La ocupaciOn de la propiedad privada no se efectuaba en forma -

arbitraria puesto que en Articulo 6 se garantizO el respeto de la propic . . -
dad privada explotada en forma eficiente y que estuviera cumpll~ndo -

con la función social. También se prohibiO a los campesinos ocupar --

tierras nacionales, ejidales o de propiedad privada sin previa autoriza

ción. 

En el Artrculo 10 se restringen las po8ibilidades de frustrar la - -

apllcaciOn del Decreto mediante el ejercicio de procedimientos judicia

les dilatorios. "Contra las resoluciones que adopte el Instituto Nacional 

Agrario en la aplicaciOn del presente decreto solo cabrá el recurso de

amparo, que deberA interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. - -

Si se ejercita este recurso, no se concederá la suspensiOn de.l acto re- -. 

clamado". 

La aplicaciOn del citado Decreto provoco fuerte reacciOn en el --

émbito de los sector~s afectados sin embargo, ello no constlruyO un --

obst:Aculo insalvable. para darle eficacia a sus preceptos. Para fines del 

año de 1973 con apenas diez meses de vigencia se hab[an dotado - - -

14, 189 familias organizadas en asentamientos campesinos sobre una --

superficie de 37, 203 hectAreas. El nQmero de familias beneficiadas ---

para enero de 1974 ascendra a 14, 493 reunidas en 347 asentamientos. 

Pese a que el ordenamiento contrihuyO a reducir el nClmero de -,--
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invasiones campesinas, incorporl> tierras al proceso productivo y cum

pliO propOsitos de justicia social, no resolvió el problema de fondo de -

la Reforma Agraria que por la complejidad de sus objetivos y organiza

ciOn requiere de algo mAs que un cuerpo legal de carácter temporal co~ 

formado por disposiciones emergentes. 

2.5 Ley de Reforma Agraria. 

La polltica del Gobierno de las Fuer711s Armadas por lo que hace a 
' 

la materia agraria se encuentra detallada bn el Plan Nacional de Desarro 
' 

Uo, Plan Nacional de Reforma Agraria y ~n el Decreto Ley No. 170 o --

Ley de Reforma Agraria. 
! 

El Plan Nacional de Desarrollo es la expreslOn global de la polrtl--
! 

ca socio econOmica del actual gobierno, ~ontiene además de los aspectos 

agrarios,. las decisiones y actuales direcfrices en polrtica forestal, in--
, 

dustrial, minera, social y fiscal. 
i 

El Plan Nacional de Reforma Agraria, precisa objetivos y establece 
' 

las condiciones institucionales de In Refdrma Agraria en Honduras. 

Señala un orden de prioridad en la afectaclOn de las tierras en ba--

se a los siguientes criterios: 

Son terrenos de afectadOn inmediata aquellas servidas por carret<:_ 

ra,. caminos de penetración, sistemas e.Je riego estatal y las que prcsen-

ten facilidades de comercialización,. servicios de electrificaciOn rural, -
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asistencia técnica, agencia de crédito agricola, centros de salud y edu-

cacionales. 

Las Zonas de segunda prioridad son las que están dotadas de un -
í 

fp~ado menor de infraestructuras econOmicas y sociales y la::; de Oltima

priorldad son las tierras localizadas en la frontera agrfcola del pars • 
. 

El Plan Nacional de Reforma Agraria contempla para un perCodo -

inicial de 5 años la afectaciOn y distribuciOn de 600, 000 hectáreas que

beneficiarAn a 120, 000 familias campesinas organizadas en 1, 200 ase~ 

tamientos o en otras formas de tipo colectivo. 

La Ley de Reforma Agraria crlstallza los propósitos del referido 

plan, es el cimiento recio del desenvolvimiento del proceso que se ini

cia en el agro. Exige de las autoridades encargadas de darle vigencia a 

sus postulados una entrega apasionada para el cumplimiento de sus deb~ 

res para de esta manera responder a las demandas planteadas por los -

campesinos del paCs. 

Es un conjunto de disposiciones lega les que regulan la realizaciOn 

de un distrihuci6n de la tierra justa y equitativa, que atienda los dere--

chos impostergables del campesino, estimule a los empresarios agrrco-

las modernos y asegure para el para un creciente volOmen de producciOn 

agropecuaria. 

El objetivo primordial es la incorporaciOn del campesino al proce-
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so de producción dotAndolo de tierras, financiamiento y asistencia técn!_ 

ca que le permitan alcanzar niveles de ingreso que le aseguren el bien- -

estar econOmico y social • 

Pretende la sustitución del latifundio y minifundio por un sistema -

de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justi- -

cia social en el campo y aumente la produccl6n y productividad úel sec-

tor agropecuario. Tiende a la modernizaciOn de la economCa nacional -

sustituyendo las estructuras arcaicas por estructuras de tipo empresa-

ria l. 

Para tal efecto. la Ley de Reforma Agraria ha sido enriquecida - -

con capftulos espec[ficos destinados precisamente a la organizaclOn para 

la producción logrando la creaclOn de instituciones que permitan a los - -

campesinos organizarse mejor dentro de empresas asociativas y coope-

rativas de campesinos. 

Fue expedida el 30 de Diciembre de 1974 y entro en vigencia el 14-

Jc Enero de 1975. 

Este instrumento jurfdico estd compuesto de 180 Artfculos agrupa

<.los en 7 Títulos asf: 
• 

Disposiciones Generales 

Propiedad Rural afecta a los fines de la Reforma Agraria 
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Beneficiarios de la Reforma Agrarias y Formas de Adjudicaci6n

de tierras. 

Asistencia Técnica y Crediticia. 

Autoridades Agrarias 

Disposiciones Fina les 

Completan la legislación agraria en materia de procedimientos ó 

Reglamentos nominados as[: 

Reglamento de AfectaciOn 

Reglamento de Adjudicación de Tierras en la Reforma Agraria 

Reglamento para et Ava\Qo de Mejoras Utll~s y Necesarias, Con! 

trucciones y Plantaciones Permanentes. 

Reglamento sobre Indemnizaciones, Pagos y Bonos de ta Deuda -

Agraria. 

Reglamento del Artkulo 39 de la Ley de Reforma Agraria; y 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Oficinas R~ 

gionales. 

El procedimiento de mayor importancia es el relativo a la afecta

ciOn puesto que la redistribuciOn de la tierra es la primera fase del pr~ 

ceso. 

El Reglamento respectivo la define en su Art[culo 3 como el acto

jur[dico por medio del cual un predio rGstlco o tierra rural es destinado 
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a la Reforma Agraria. 

La afectación de tierras es una modalidad ele la expi-opiaci6n cuyo 

resultado como en éste caso es la sustracción de un bien inmueble clel -

patrimonio de los particulares en haras del fin social. 

La Ley considera como susceptibles de afectaciOn los siguientes -

predios rurales: 

l. Tierras de propiedad del Estado, ya sean agrfcolas o ganade-

ras, entendiendo como tales a_ aquellas cuyo dominio le pertenece por -

haberlo adquirido a cualquier tftulo estén o no registradas. 

11. Tierras Nacionales y Ejidales. - Definiendo a las primeras -

como aquellas situadas dentro de los lrmltes territoriales de la Repú-

blica que no han sido tituladas por el Estado, a favor dt:: particulares. 

Y a las segundas como aquellas cuya administraciOn ha sido concedida

por el Gobierno a las corporaciones municipales o aldeas determinadas. 

En el caso de afectaciOn de tierras nacionales y ejidales se pre-

scntan varios supuestos a saber: 

a) Cuando habiéndose concedido el uso y goce a un particular és-

tas se encuentren indirectamente trabajadas. Permanezcan incultas es

uecir que siendo susceptibles de uso agrfcola o ganadero no son explo-

tadas con cultivos o crianza de ganado, o bien cuando no estén explota-

uas en forma eficiente. 
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b) Las que estén ilegalmente en manos de particulares si no hacen 

uso del derecho que tiene de solicitar su adjudicaciOn en dominio pleno -

previa sátlsfacciOn de los requisitos exigidos por el Artkulo 15 de la - -

Ley en cuestiOn y desde luego a titulo oneroso. 

c) Tierras dadaR en arrendamiento o concesión si no se está cum

pliendo con lo estipulado en los respectivoH contratos. A partir de la -

vigencia del presente ordenamiento los terrenos nacionales y ejidales -

son destinados para atender los fines de la Reforma Agraria por lo tanto 

estén proscritos los arrendamientos y concesiones sobre los mismos. 

d) Parte ·de la tierra que resulte ser excedente conforme a lo es- -

tipulado en los contratos de arrendamiento y concesiOn. 

e) Parte de las tierras que de acuerdo con la revislOn del expedien

t~ de remedida exceda de La extensiOn indicada en los tltulos originales. 

Lo cual es indicativo de que no es admisible La composición con el Esta

do. 

III. Predios rurales propiedad de organismos descentralizados -

los cuales en los términos del Artrculo 21 ser4n transferidos al Institu

to Nacional Agrario dentro de los 60 dlas h4blles ~iguientes a la fecha -

en que aquél los solicite, meqiante el pago que se harA con bonos de la

deuda agraria. 

IV. Terrenos de propiedad privada, en los que se presentan tam-
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bién varios supuestos: 

A) Tierras en donde se hayan hecho y existan a la fecha de entra

da en vigencia de la Ley, asentamientos campesinos realizados durante 

la vigencia del Decreto Ley No. 8. 

B) Parte de las tierras de dominio privado deflclentemente explo

tadas, aunque no excedan los lCmites establecidos por el Artfculo 25 de 

la Ley, asr como las que se encuentren incultas u ociosas. 

C) Parte du las tierras de dominio privado que a la fecha en que -

inici6 su vigencia La Ley, estaban ocupadas por aldeas o caserros cuya

existencia no se debfa a un vrnculo contractual laboral. 

D) Predios rurales de que sean propietarios en dominio pleno o -

menos pleno extranjeros y que .~e encuentren situados a 40 kilómetros o 

menos de las zonas limftrofes o en el litoral de ambos mares. 

E) Sitios pro indivisos; y 

F) Tierras rurales que a La fecha de entrar en vigencia la Ley no

l:run utilizadas en fines agrrcolas o ganaderos y que sean habilitadas por 

· ucclOn directa del Estado. 

Con el objeto Ú<.! ido1tificar las tierras rurales susceptibles .:le --

afcctaci6n, se exip;irti c.1 los propietarios y poseedores la presentación de 

una Jedurud6n jurada que contendn'i lu siguiente lnformad6n: TCtulo con 

que se acredite c:l dominio, extc.:nsi6n del predio, áreas directa o lndircc-
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tamente cultivadas, cantidad inculta u ociosa, colindancias, número de-

cabezas de ganado mayor y menor, área bajo riego, valor del predio y -

desde luego las generales de Ley (116). 

Existen en el ordenamiento, tres Artrculos calificados como con- -

troversiales, por la diversidad de interpretaciones que sobre su conten~ 

do han sido emitidas. En tal virtud el Gobierno de las fuerzas armadas -

mediante comunicado al pueblo dio a conocer con fect:'l 13 de enero de --

1977, las medidas de polftica que definen los mecanismos para la aplica

ciOn de tales preceptos: 

Art[culo 15, literalmente dispone en su párrafo primero "El Insti

tuto Nacional Agrario exigirA ta inmediata devoluciOn de todas las tierras 

nacionales y ejidales que estén Ucgalme nte en poder de particulares". 

Las medidas de polftica aclaran el precepto para su apllcaciOn por-

las diversas situaciones que se presentan en la ocupaclOn de tales terre-

nos. 

Primer supuesto: Tierras nacionales y ejldales ocupadas ilegalmen-

te, ocupadas en base a concesiones de uso y goce, o amparadas en titulos 

supletorios. En todos estos casos es factible la venta hasta por 200 hectA-

reas, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

10 años de ocupaciOn precedentes a la fecha del inicio de vigencia - -

(116) Artrculo 50 de la Ley de Reforma Agraria vigente a partir del 14 de 
Enero de 1975. 



216 

de la l.ey. 

ExplotaciOn dirécta y eficiente. · 

No tener en propiedad tierras en dominio pleno de cualquier exten

siOn. 

Segundo supuesto: Para las personas que reunan los requisitos de -

beneficiarios de la reforma agraria; no priva la exigencia de los 10 años 

de ocupaciOn, sino que basta con acreditar que se tleoe capacidad legal -

pero en estos casos la extensiOn a adjudicar sed la señalada como l[mite 

de adjudicaciOn en lotes de familia. 

Tercer supuesto: Predios ocupados por un tiempo menor de 10 años 

que se mantienen en explotaciOn eficiente, pero que el ocupante no reune

los requisitos para ser adjudicatario. En tales circunstancias Cinicamen

tc se garantiza la no afectaclOn hasta por la extensiOn mdxima de 200 - - -

hectáreas cri forma cont[nua o alterna. 

Cuarto supuesto: Cuando la ocupaci6n se ejerza sobre predios con

supcrficie infedor a 5 hectdreas, si están siendo trabajadas, se garanti

zard la no afectaclOn y se establecerdn programas para ampliar las Areas 

y otorgarl-~s el dominio pleno. 

E11 el Artfculo 27 se dice en et·pdrrafo primero: "SerAn expropia~

blcs los predios rústicos de que sean dueños dos o mds personas en comCm 

sl al vencerse el segundo año de vigencia de esta Ley no se hubiese hecho 
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la particiOn correspondiente" • 

Haciendo un breve andlisis de tal disposiciOn es preciso esclarecer 

los siguientes conceptos: 

Existe Copropiedad, propiedad indivisa o comunidad de bienes cua~ 

do una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. El -

derecho de cada propietario recae sobre el conjunto de la cosa comCm de

tal forma que es el derecho de propiedad el que está dividido y no la cosa 

objeto del mismo. 

A contrario sensu, la partlciOn es el acto jurldico que tiene como -

fin hacer cesar la indivlsiOn y separar la cosa comOn en partes o lotes. 

La Ley de Reforma Agraria concediO un plazo de dos ai'ios. a partir 

de la fecha en que iniciO su vigencia para que los propietarios de predios . 

en comunidad realizaran la partlciOn, fenecido ya el plazo procede la ex- . 

propiaciOn, la cual se haré siguiendo los lineamientos de poUtica emiti-:

dos por el Gobierno en sustituciOn de un reglamento que detalle el proce

dimiento sumamente escabroso. 

Una vez que haya sido efectuada la afectaciOn se procederé a tras~ 

sar las tierras en dominio pleno a los antiguos comuneros que las estén -

trabajando directamente si reCmen los requisitos de: 

Ser hondurei\o por nacimiento. 

No tener otra propiedad en dominio pleno que sumada a la extensiOn 
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que le corresponda en el sitio sobrepase ellrmite de propiedad inafecta

ble; y 

Que las 4reas que exploten no sobrepasen a la cabida de sus dere- -

chos en el sitio. 

Por efectos de estas medidas los comuneros pasan a ser beneficia

ri<>S de la Reforma Agraria. 

Hasta la fecha no se ha sentado un precedente en la afectacl6n de -

estos sitios porque el trAmite a seguir es el del procedimiento ordinario 

el cual es sumamente complejo, por otra parre el reordenamlento de las 

tierras implica una erogacil>n muy fuerte que en principio de.be cubrir e;:l

Estado. 

En 'el Artrculo 25 se señalan los lCmites a la propiedad privada si-

guiendo el criterio de su localizacil>n as[ " ••• se entender4 que constiruye 

latifundio el predio rural que pertenezca a una persona natural o jur[dica

y que exceda de las áreas siguientes: 

l. De cien (100) hcct:Areas en los distritos estatales de riego. 

2. De doscientas cincuenta (250) hect4reas en las tierras siguientes: 

a) Bajas del Valle de Sula; 

b) Va lle de Cuyamel; 

e) Las del Litoral Atlántico; 

d) Bajas del Valle de Qulmist4n. 



219 

3. De trescientas (300) hectAreas en las tierras del Valle del --

AguAn en su parte medi~ y baja. 

4. De quinientas (500) hectáreas en las· siguientes Zonas 

a) Altos del Valle de Quimistán; 

b) Altos del Valle de Sula; 

c) Valle del Guayape; 

d) Va lle de Jamastrán; 

e) Valle de El Zamorano; 

f) Tierras costeras de los Departamentos de Choluteca y Valle; 

g) Valle de San Juan de Flores; 

h) Valle de Morocelf; 

l) Valle de Talanga; 

j) Valle.de Siria; 

k) Valles de Moraz4n y El Negrito, en el Departamento deYoro;y 

l) Valles de los Departamentos de CopAn, Santa Barbara y Ocotépe
que. 

S. - De setecientas (700; hectAreas en la Zonas siguientes: 

a) Valle de Comayagua 

b) Valles del Patuca, en el Departamento de Olancho; 

e) Norte del Valle de Agalta; 

d) Valles de Pau laya y Slco 
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6. De mil (1, 000) hect4reas en tierras planas no comprendidas -

en: los numerales anteriores. 

7. De mil quinientas (1, 500) hectáreas en tierras una pendiente de 

un treinta por ciento (30%) o m4s. 

8. En el Departamento de Gracias a Dios .los predios pcxlrán exce-

der de los llmites establecidos en los numerales anteriores, pero en nin

gQn caso poclr4n ser mayores de dos mil (2, ()()(}) hectáreas. Tales tierras 

se otorgarán de conformidad a lo que determln.en los reglamentos de esta

.ley. 

La afectaciOn de los excesos se har4, .formen los predios o no una -

sola unidad y cualquiera que sea su ublcaciOn en el territorio nacional. 

''La lucha contra los latifundios constituye la columna vertebral de

cualquier programa auténtico de Reforma Agraria. Otros episodios jurCd.!_ 

coso econOmicos (comercializaclOn, extensiOn agrariq; gravAmenes so-

brc las tierras incultas •• •) contribuirán~. engrosar el argumento total del 

proceso reformista. Estos Ciltlmos aspectos son coyunturales y, por tanto, 

pueden concurrir o pueden estar ausentes en un texto legislativo sobre la

espccialidad. Pero la rebeldfa contra los terratenientes no puede faltar, -

porque la concentraclOn dominical ccnstlt1.1ye el nervio estructural de los

vicios tenenclales que con la reforma se quieren eliminar" (117) 

lntimamente relacionado al anterior, el Artrcuio 38 dispone: "Las -

(117) j. Mcnendcz HernAndez; ProblemAtlca Jur[dica ••• Ob. Cit. P. 77. 
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tierras que a la fecha de entrar en vigencia esta Ley estl!n cultivadas de 

bananos~ plátanos, cai'la de azlicar, palma africana, café, piña, cftricos 

y tabaco, no serán expropiables mientras estén dedicadas a esat' activi

dades y sean eficientemente explotadas seglin los criterios establecidos"" 

en esta Ley". 

Se critica este precepto legal, aduciendo que la Ley condena el la-. 

tifundio y en general la gran propiedad pero qtie en seguida se ponen fue

ra de las afectaciones agrarias las extensiones de tierra por enormes -

que sea1& si están racionalmente cultivadas. De este modo quedan al --

margen de la Reforma Agraria las mejores tierras, la mejor situadas, -

las que podrfan afectarse a menor costo y de mlis fácil explotaciOn para

los campesinos. 

El criterio es muy discutible pero el argumento más sOlido en su. 

contra es el de que es necesario considerar que Honduras es un pars de 

economía modesta y con una ". • • visiOn rea lista de los problemas del -

agro, debe pensarse que la Reforma Agraria constituye un proceso nece- · 

rlamente lento, dentro del cual deben preverse dos fases sucesivas, para 

poder atender en la primera de ellas a los problemas mds urgentes de -

la NaclOn". (118) No se debe con el Animo de resolver un problema de -

Justicia Social, destruir de un solo plumazo el rubro más productivo de

la economra nacional por tanto, deberá postergarse el ataque contra los 

( 118) J. Menendez HernAndez; Problemdtica Juddica ... Ob. Cit. P. 77. 
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' latifundlstas que .cultivan eficientemente sus tierras., hasta que los cam-

pesinos estén en condiciones de asumir la responsabilidad de mantener -

e incluso superar el nivel de producciOn que ahora sostiene aquéllr>s. 

El procedimiento de afectacl6n de tierras de propiedad privada, 

sigue los lineamientos de un proceso judicial seguido ante autoridades --

administrativas, incurriendo en el mismo error apuntado e.n el caso de -

México, se inicia de oficio o a solicitud de los grupos campesinos; el - - -

primer acto procesal consiste en el exAmen de la DeclaraciOn Jurada de

Propiedad Rural presentada por el titular del o de los predios rClsticos, -

el cual se ordena en un Auto de lniciaciOn del proceso que contiene ade--

más otras indicaciones relativas a turnar el expediente a la Oflcina_,Re--

gional Agraria correspondiente a fin de que proceda a: 

l. Practicar la investlgaciOn agronOmlca para determinar si la - -

tierra se encuentra cumpliendo con la función social de la propiedad. Se 

entiende que no encuadran t!n este supuesto los casos en que la propiedad 

se concentre de manera\que constituya un latifundio, los casos en los que 

la superficie se mantenga inculta u ociosa, se explote en forma deflclen-

te o por terceros y por Ctltimo que su fragmentaciOn haya dado lugar a un 

minifundio. 

2. Estudio de los trtulos, documentos y planos para determinar si-

la totalidad o parte del predio está constituido por tierras nacionales o -
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ejldales. En cuyo caso el procedimiento continuad por la vra de Recupe

raciOn. 

3. DeterminaciOn del Area afectable practlcllndose de ser nec~sa-

rlo la mensura correspondiente y subsecuente avalOo de las tierras, me

joras Otiles y necesarias, construcciones y plantaciones permanentes - -

existentes en el predio e igualmente el llbramlento de las comuni~cio-

.n~s a los Registradores .d~ la Propiedad Inmueble, acreedores hlpoteca-

rlos y refaccionarios, Ministerio de Hacienda y Crédito PObllco, Cont,r~

lor(a General de la RepObllca. Consejo Metropolitano del Distr~to Central 

o las Munlcipa Udades en cuya jurisdiccil>n estén ubicadas las ti«?rras a -

fin de que al acordarse la exproplaciOn se deduzca de la indemni~clOD: -

los adeudos pendientes. 

Esta actuaciOn se practlcarli solamente c.uando se determine.que -

existe causal de exproplaclOn. 

4. Evacuado lo anterior, se devolverAn las diligencias a la Oflcina

Central. 

Recibidas que sean, la Secretada General que funciOIUl a. manera - -

de Oficlalra de Partes dictad el auto de remlsiOn a la Asesorra Legal pa

ra que ésta se pronuncie sobre si lo actuado está conforme a Derecho. -

En caso de que su dictámen sea favorable la Secretada General ordenará 

la emisilm del acuerdo respectivo; en su defecto mandara. a subsanar o --
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enmel'\Cla.r las deficiencias apuntadas. 

Emitido que sea el Acuerdo, ser4 notificado al propietario o a su -

mandatario o representante legal en cualquiera de las formas siguientes: 

a) Personalmente; o 

b) Por la tabla de avisos del Instlruto Nacional Agrario o de la Ofi

cina Regional correspondiente al del domiclllo del interesado, dicho---

acuerdo adém4s, se mandarA a publicar mediante carteles que se exhlbl

r4n en la alcald[a municipal en cuya jurlsdlcclOn esté ubicado el predio -

expropiado. 

Firme el acuerdo, la DirecciOn Ejecutiva del Instituto Nacional --

Agrario por conducto de la Secretada General enviaré al Ministerio de -

Hacienda 'y Crédito P®lico copla autorizada del mismo, con·indicaciOn -

del domlclllo del expropiado para que ésta lo registre y con su visto bue"'. 

no, lo remita al Banco Central de Honduras quien se-ettcargarl'l de prepa

rar los valores a pagar en efectivo y en bonos de la deuda agraria redi-

mibles en 15, 20 y 25 años y haré las deducciones en favor de los acree

dores. Todos estos documentos se remiten al Instituto Nacional Agrario 

a fin de que por su conducto se entreguen al afectado quien en el mismo -

acto de recibo deberA otorgar la correspondiente escritura de traspaso -

sobre el bien afectado. 

Contra los Acuerdos de expropiaclOn cabe el recurso de reposi-

··.•,)o 
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ciOn y subsidiariamente el de apelaclOn ante el Consejo Nacional Agrario. 

Se podrá hacer uso de dichos recursos dentro de los 15 dfas habiles 

siguientes a la fecha de notlflcaclOn. Ahora bien, como legalmente d~sde

el.iniclo del proceso de afectaciOn hasta la emisiOn del acuerdo inclusive, 

no existe derecho para interponer ningCm recurso por ser actos de mero

trAmite, en el caso de que los afectados los interpongan la autoridad ---

agraria ante quien los presenten deberé declararlos sin lugar. Sin emba!:_ 

go, tal circunstanda no descarta la posibilidad de que se presenten - -

obstáculos de hecho en el proceso, pues el interesado puede interponer - ~ 

recurso dt! apelaciOn de hecho ante el Consejo Nacional Agrario, a pesar 

de que se trate de un acto de mero trAmite; y en caso de que el Consejo -

Nacional Agrario deniegue tal recurso, todavra existe la posibilidad de -

recurrir en amparo ante la Corte Suprema de Justicia. 

El procedimiento de AfectaciOn que se ha reseñado normalmente -

requiere desde su inicio su finiquito la observancia de por lo menos 14 a 

15 trámites que se cubren en un ti~mpo de seis a ocho meses sin contar

con que se haga uso de los recursos que contribuyen a la dilaciOn del - -~ · 

mismo• 

La proscripciOn absoluta de los recursos judiciales seda conve--

niente porque puede permitir la realizaciOn de los postulados de la legi~ 

J.aciOn agraria hasta que ya afianzada ésta, se autorice su utilizaciOn ---
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pero bajo ciertas circunstancias. 

Por otra parte el reconocimiento y pago de los gravámenes que -

pesan sobre el inmueble afectado es otra rémora en el proceso que difi

culta la escrituraciOn porque por lo general los acreedores se niegan a

ser liquidados con bonos lle la deuda agraria y por consiguiente a liberar 

del gravámen al inmueble en proporción a la parte afectada. 

Las fallas apuntadas, son a mi juicio comprensibles porque no -

debemos olvidar que Honduras es un pafs joven en materia de. problem! 

tica agraria y que no cuenta con la experiencia de una legislaciOn ante-

rior eficáz que pudiera marcarle derroteros infalibles para la consccu-

siOn de· los laudables fines que se persiguen. 
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clOn y subsidiariamente el de apelaclOn ante el Consejo Nacional Agrarlo. 

Se podr4 hac.er uso de dichos recursos dentro de los 15 d[as hábiles 

siguientes a la fecha de notlflcaclOn. Ahora bien, como legalmente desde

el inicio del proceso de afectaclOn hasta la emisiOn del acuerdo inclusive, 

no existe derecho para interponer nlngCm recurso por ser actos de mero

trAmite, en el caso de que los afectados los interpongan la autoridad---

agraria ante quien los presenten deberé declararlos sin lugar. Sin emba~ 

go, tal circunstancia no descarta la posibilidad de que se presenten - -

obst4culos de hecho en el proceso, pues el interesado puede interponer -

recurso d~ apelaciOn de hecho ante el Consejo Nacional Agrario, a pesar 

de que se trate de un acto de mero trAmite; y en caso de que el Consejo -

Nacional Agrario deniegue tal recurso, tcxlavra existe la posibilidad de -

recurrir en amparo ante la Corte Suprema de Justicia. 

El procedimiento de AfectaclOn que se ha reseñado normalmente -

requiere desde su inicio su finiquito la observancia de por lo menos 14 a 

15 trémites que se cubren en un tl~mpo ·de seis a ocho meses sin contar

con que se haga uso de los recursos que contribuyen a la dilaclOn del --- · 

mismo.; 

La proscripciOn absoluta de los recursos judiclales serra conve--

niente porque puede permitir la realizaciOn de los postulados de la legi~ 

laciOn agraria hasta que ya afianzada ésta, se autorice su utllizaciOn ---
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ACCIONES AGRARIAS EN LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARlA 

VIGENTE EN MEXICO. 

1.- CONCEPTO DE ACCION AGRARIA. 

En materia civil la acci6n se concibe como "el derecho de exigir-

alguna cosa y el modo legal que tenemos para pedir en justicia, lo que -

es nuestro o se nos debe por· otro. Es personal la que corresponde a una 

persona para exigir de otra el cumplimiento de cualquiera obligaclOn -

que aquella contrajo. La acciOn es popular o pública cuando se concede 

por la Ley a cualquier persona o vecino". (119) 

Las acciones agrarias pueden ser individuales o colectivas, se - -

hacen efectivas mediante los procedimientos agrarios que se inician de

oficio o a petición de parte y para este último caso eludiendo las forma-

Lidades exigidas por el derecho procesal. La Ley Federal de Reforma -

Agraria reglamenta 24 tipos de procedimientos estructurados en un pro

ceso agrario que encuadra en el marco de garantras individuales que -

consagra el régimen constitucional pero que se rige por principios dife-

rentes "a los que inspiran el proceso de carácter individualista, civil o 

clásico, en el que predomina el postulado de La igualdad de las partes". 

(120) Las acciones difieren unas de las otras por los supuestos que --

las conforman de manera que los procedimientos se deshogan en forma-

diversa. 

(119) Manuel Hinojosa Ortrz, Ley Federal de Reforma Agraria comenta 
da. México 1972. P. 521 -

( 120) R. Le mus Garcra; Panorámica de La Legislaci6n ••• Ob. Cit. P. 70 
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2.- ACCION RESTITUTORIA. 

Para que validamente pueda ejercitarse esta acciOn agraria, el po

blado gestor tiene que ser una Comunidad con t[tulos de propiedad sobre 

determinados bienes que pueden consistir en tierras, bosques o aguas -

de los cuales haya sido privada por alguno de los actos pormenorizados 

en la FracciOn VIII del Art[culo 27 Constitucional. 

El expediente se inicia con la solicitud presentada ante el Goberna 

dor de la entidad federativa en cuya jurisdlcciOn se encuentren ubicados 

los bienes, hecho lo cual el pd>lado tiene un plazo de 45 d[as contados a 

partir de la fecha de la publicaciOn para hacer llegar a la ComislOn Agr! 

ria Mixta, los J[tulos en que funde la legalidad del derecho sobre las·--

tierras. bosques o aguas cuya restituciOn pretende asr como para compr~ 

bar la fecha y forma del despojo de las mismas (Art. 279). Comprobada 

la autenticidad de los Utulos mediante un ewtudio peleogréfico (Art. 280), 

la ComislOn Agraria Mixta llevaré a cabo los trabajos censales y técni-

cos con el objeto de identificar a los habitantes de la comunidad y de - -

establecer su capacidad individual en mateda agraria, la localizaclOn del 

terreno y sus linderos y et señalamiento de los predios inafectables --

(Art. 281), inmediatamente después formulara. su dictámen sobre la pro

cedencia de la acciOn y la conveniencia de iniciar de oficio el procedimie_!! 

to de dotaciC>n complementaria si de acuerdo con el estudio, los terrenos-
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que haya de restituirse resulten insuficiente, pero en todo caso éste fll

timo se tramitarA por cuerda separada (Art. 28.5). El dictAmen en cue~ 

tiOn se somete a la consideraciOn del Gobernador del Estado, quien en -

un plnzo de 10 dfas deberA dictar el mandamiento provisional segQn lo -

establece el a:rtrculo 283, si transcurrido dicho término no dicta el man 
. . -

damiento en r. eferencla se entenderA desaprobado, la ComisiOn Agraria 

. Mixta recoged el expediente y lo turnara. a la delegaciOn agraria. respe.5: 

tiva para la prosecuslOn del trAmite. 

Para substanciar la Segunda Instancia el deleg~do mandaré a reali

zar si ello es preciso los trabajos tecnlcos complementarios, rendirá un 

resQmen del procedimiento, se pronunciara. en favor o en contra de la -

acclOn ~ntentada y remitirá el expediente a las Oficinas Centrales de la -

Secretada de la Reforma Agraria (Art. 284). Un Consejero ponente --

hace el estudio del expediente analizando todas las actuaciones y formula

rá sus consideraciones legales que someteré a la opiniOn del pleno del --

Cuerpo Consultivo, de ser aprobado, se formula el proyecto de ResoluciOn 

Presidencial y el Plano que se llevarán a firma del Presidente de la RepO-

bllca. 

Toda ResoluciOn Presidencial contendrá los datos que conforman el 

expediente en sus resultandos, la fundamentaclOn legal en sus considera~ 

dos pormenorizando los datos que se refieren a los beneficiados, destino-
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de las tierras, nombre de los afectados, fincas y superficies (Art. 30.5). 

Una vez firmada, se manda a publicar en el Diario Oficial de la Federa- -

ciOn y en el de la o las entidades federativas en donde se locallzen las --

tierras, asr como a inscribir en el Registro Agrario Nacional y en el PQ-

bllco de la Propiedad. 

Cabe aclarar que en la tramitaclOn de expedientes de restltuclOn -

siempre se sigue de oficio el procedimiento dotatorlo para el caso de que 

la acciOn intentada inicialmente resulte sin lugar, a este mecanismo pro-

cesal se le ha dado en llamar Doble vra Ejidal y se suspende hasta que --

existe la certeza de que la acciOn intentada va a prosperar. 

dtra pecliarldad de esta acciOn es que su trámite se desarrolla en-

forma bi instancial, la primera instancia concluye con el pronunclamlen-

to del Gobernador de la entidad que en caso de ser favorable a la preten

ciOn de la comunidad se mandaré a publicar y posteriormente a ejecutar 

en forma provisional lo cual implica el levantamiento de actas de pose--

siOn y deslinde por el representante del ejecutivo local y el plano de eje

cuciOn que serA firmado por aquél mandatario. (121) 

3. - ACCION DOTATORIA. 

Esta acciOn agraria es la que promueve cualquier nCicleo de pobla-

clOn con capacidad colectiva, compuesto de 20 individuos que también de-

berán tener personalidad agraria individual los cuales se encuentren es--

(121) M. ChAvez Padr<'>n; El Proceso Social Agrario y sus procedimientos. 
Primera EdiciOn, Editorial PorrCt, Méx. 1971 P. 133. 
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tablecidos por lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de pu

blicaciOn de su solicitud, que no tengan tierras o aguas o que no las ten- -

ganen cantidad suficiente para atender sus necesidades sociales, econo--

micas campesinas, (122) 

La solicitud puede presentarse a peticiOn de parte (Art. 272) o pue

de darse por presentada de oficio (Art. 273) ante el <;;obernador de la En

tidad Federativa que corresponda, la cual deberá publicarse enl.a Gaceta 

Oficial del Estado para que surta efectos de notlf icaciOn y suspensiOn de

todos aquellos actos que tiendan a la transmisioo del dominio o fracciona

miento de los predios presuntamente afectables. Posteriormente la Coml

siOn Agraria Mixta en los términos del Artículo 286 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria procederá a levantar el censo agropecuario y a ejecutar 

los trabajos técnicos para localizar dentro del radio de 7 kllOmetros del

nQcleo solicitante, las fincas legalmente afectables. 

La ComisiOn Agraria Mixta emitirá dictámen teniendo a la vista el 

censo, la planlflcaciOn, el informe y las pruebas y alegatos rendidos por 

los presuntos afectados (Art. 291), de inmediato lo sometera a la consi

deraciOn del Ejecutivo local quien dictará su mandamiento en lln plazo de 

15 dfas (Art. 292) de no emitirlo en dicho término se entended en senti

do negativo, en cuyo caso, la ComislOn Agraria Mixta recogerá el expe- -
-

diente y lo turnará a la delegaclOn agraria para los trAmites subsecuen- -

tes. 

022) M, Clüivez PadrOn, El Proceso Social ... Ob. Cit. P. 144. 
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Si el mandamiento es negativo la ejecuciOn consiste simplemente -

en notificarla y publicarla (Art. 298). Si por el contrario, concede la --

dotaciOn, se convoca a los pr0pietarios afectados y al grupo solicitante o 

a su representante legal para darles a conocer el contenido del manda---
. ·- . 

miento, para que se nombre el Comlsariado Ejldal que reclhlr4 los b~e- -

nes y la documentaciOn respectiva; en la misma dillgencia se dar4 la po-

sesi6n y se procederá al deslinde (Art. 299). · 

Los Artfculos 302, 303 y 312 de la Ley Federal de Reforma Agra--

ria "prevén que, si al otorgarse una posesiOn provisional existen dentro-
... . 

de los terrenos cosechas, productos forestales o ganaderos pendientes - -

de recoger'se, se fijad a los propietarios el plazo necesario para recog~r 

los, notificándose expresamente dicho plazo mediante una publlcaclOn en

los tableros de avisos de las oficinas municipales" (123). 

Practicada ta diligencia de ejecuclOn del mandamiento, la ComisiOn 

Agraria Mixta remitirá dicho documento para su publicaciOn en el PerlO

dico Oficial de la o las Entidades Federativas en donde se encuentren 

ubicadas las tierras o aguas afectadas (Art. 301). 

En el supuesto de que la resoluclOn provisional sea en sentido neg~ 

tlvo, se abrirá la Segunda Instancia cuyo primer acto procesal consiste -

en el recibo de nuevas pruebas y alegatos ante el delegado agrario (297). 

quien a su vez revisará el expediente y de ser necesario ordenaré la - --

(123) M. Chávez PadrOn; El Proceso Social ••• Ob. Cit. P. 150. 
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real17.aci0n de trabajos técnicos complementarlos, hecho lo cual oplnarA

sobre la procedencia o improcedencia de la acclOn y remitir A el expedie!!_ 

te a las oficinas centrales de la Secretar[a de la Reforma Agraria. 

Corresponde al Cuerpo Consultivo Agrario como Organo asesor 

del Presidente de la Rep<iblica anali7.ar las diligencias y emitir su dictA-

men y acuerdo para completarlas (Art. 304). Substanciado en debida for

ma, un consejero· ponente formula el estudio respectivo y el Cuerpo Con- -

sultivo en pleno decide el sentido de la oplniOn que debe emitir, se formu

la el proyecto de resoluclOn presidencial y el plano que se elevarAn a la -

consideraciOn del Jefe del Ejecutivo, flrmada que sea, deberA publicarse

en el "Diario Oficial" de la FederaciOn y en la Ga.ceta Oficial de la Entl-

dad de que se trata y se mandarA a inscribif en el Registro Agrario Na--

cional y en el Pflblico de la Propiedad correspondiente. 

La EjecuclOn de la ResoluclOn se encomienda a la delegaciOn agra-

ria. El Artlculo 307 dispone "que para tal efecto se notifique a las aut~ 

ridades del ejido, a los propietarios afectados, a los colindantes y a la - -

ComisiOn Agraria Mixta para que asistan a la diligencia de poseslOn, se -

levantar4n actas en las que conste que se ha dado poseslOn de las tlerras

al ejido y que éstas se han deslindado. De ser posible, en la misma dili

gencia se harli la determinaclOn y locall7.Bci6n de la zona de urbanl7.Bc10n, 

parcela escolar, tierras laborables, unidad agrfcola industrial para la - -
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muj1~r, y volQmenes de agua, de sa-posible asimismo, se procederé a -

fijar las unidades individuales de dotaclOn o parcelas s~gím el catm; ,'si se 

trata de parcelas ••• se hace entrega material de las .mismas y s~ entre

gan Los Certificados de Derechos Agrarios que amparen su posesiOn, ce!. 

tlficados que en su oportunidad se canjearAn por los trtulos correspon-

dientes" (124). 

Tanto las dotaciones para la constltuciOn del ejido ganadero como -

las relativas a voLQmenes de agua siguen el procedimiento apuntado con

las mcxlaüdades propias de cada caso (Arts. 224, 225 y 227). 

4. - ACCION AMPLIATORIA. 

La acclOn de que se trata, se intenta cuando existe un n(Jcleo de P'2. 

blaciOn previamente dotad~ que explota totalmente sus tierras ejldales, 

y que sin embargo tiene por lo menos diez individuos .con capacidad agr~ 

ria individual que no poseen tierra o fueron insuficientemente dotados, -

que no hay pat"celas vacantes disponibles en otros ejidos circunvecinos -

para poder acomodarlos y que exist~n tierras susceptibles de afectaciOn 

c.lcnti-o del radio legal e.le 7 kilOmetros. 

En su Artfculo 32.5 la Ley Federal de Reforma Agraria determina 

que "si al ejecutarse una resolución presidencial de restituclOn o dota- -

ci6n se compruebu que Las cierras entregadas son insuficientes para sa

ti~:;facer fntcgrarm~ntc las necesidades del poblado, se tramitará de ofi--

(12-l) M. CM vez Padrón, El Proceso Social ••• Ob. Cit. P. IS3. 
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cio el expediente de ampllaciOn". 

El procedimiento para la ampliaciOn contiene las mismas fases que 

el de la dotaci6n con la única diferencia de que en la ResolliclOn Presiden

cial deben reseñarse las correspondientes a la dotaci6n de sus publicaciC!. 

nes en el "Diario Oficial" y las superficies conlas que se beneficiO al po-

blado as[ como con las que se haya ampliad~; además deberé analizar si -

dichas tierras dotadas se encuentran total y eficientemente aprovechadas

Y si, a pesar de esto, las necesidades econ6micas de tos campesinos no

han sido satisfechas. (125) 

5. - CREACION DE NUEVOS CENTROS DE POBLACION. 

Representa et último medio de que se vale la Ley Federal de Refor

ma Agraria para resolver el problema de los campesinos sin tierra. 

Su procedencia está condicionada a que existan mAs de veinte indidi

duos con capacidad agraria cuyas necesidades no puedan ser satisfechas -

por vra de restituciOn, dotaclOn, ampllaciOn de ejidos, o acomodo en par

celas vacantes. 

Los Nuevos Centros de PoblaciOn se constituyen en los sitios en do!!. 

de existan tierras afectables y susceptibles de abrirse al cultivo, estén -

ubicadas en el mismo municipio, dentro del mismo Estado o en cualquier 

lugar de la República. Lo importante es que sus rendimientos sean sufi

cientes para satisfacer las necestdades agrarias de los solicitantes 

(125) M. Ch!\vez PadrOn; El Proceso Social ••• Ob. Cit. P. 161. 
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" ••• ;-r sobre de las cuales legalmente no deban constituirse ejidos por vra 

de dotaciOn y ampl1ac16n o comunidades por vra de restituciOn" (126). 

El expediente se tramita en ímlca instancia que se inicia de of iclo -

o a solicitud escrita de los interesados quienes conform·e lo previene el -

Articulo 327 "declarar4n su conformidad expresa de trasladarse al sitio

donde sea posible establecerlo y su decislOn para arraigarse en él"~ 

La solicitud se· notificaré mediante publicaclOn en el Diario Oficial 

de la FederaclOn y en la Gaceta Oficial de. la Entidad Federativa de donde 

provengan los solicitantes incluyendo la lista de éstos. En caso de que - -

en aquélla se señalen los predios presuntamente afectables, el delegado

notlflcarA al Registro PClblico de la Propieda~ correpondiente para efectos 

de que se hagan las anotaciones marginales en los libros en que se regis

tran las traslaciones de dominio de los inmuebles y de los derechos rea-

les, ademAs se publlcarA también en la Gaceta Oficial de la Entidad Fede-

rativa en que se ubique el predio o predios que se señalen como afecta--- . 

bles. 

En la tramitaclOn oficiosa del expediente, el delegado agrario leva~ 

tará un acta en la que conste la conformidad de los sollcltantes de tras la- -

darse al lugar en que sea posible establecer el nuevo centro, y que surtid 

efectos de solicitud para todos los actos procesales, deber{! también form~ 

lar un estudio previo respecto de la poslbllldad de que el nuevo centro de -

(i26) M. Chávez PadrOn: El Proceso Social ••• Ob. Cit. P. 166. 
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poblaciOn se establezca en el Estado de donde sean vecinos los solicitan

tes, efectuara. los trabajos técnico informativos sobre el grupo e integra

ra el Organo de representaciOn. 

La Secretarfa de la Reforma Agraria por conducto de la DirecciOn

de Nuevos Centros de PoblaciOn proceded a localizar y planificar las --

tierras que, por su calidad reunan las condiciones requeridas, se estudl! 

r4 su ubi~clOn prefiriendo para establecer el nuevo centro los predios -

sei'la lados por ·los solicitantes o las tierras de la Entidad Federativa en - -

que residan pues como se recordara tanto éstas como las municlpeles y -

en general las de la FederaciOn estAn afectas para dotar, ampliar ejidos -

o crear nuevos centros de poblaclOn. 

LQCBlizadas las tierras, el Ejecutivo Local y la ComislOn Agraria -

Mixta deber4n emitir su oplniOn, simultáneamente se notificara a loa pro

pietarios afectados que no hayan sido señalados en la solicitud y a loe can.!. 

pesinos interesados a fln de que expresen los que a sus derechos convenga 

(Art. 332). 

Teniendo a la vista las referidas notificaciones, opiniones y alega-

tos la DirecclOn General de Nuevos Centros formulara. su estudio y turnad 

el expediente al Cuerpo Consultivo Agrario, éste emite su dictamen y en -

bse a sus puntos resolutivos se formula el Proyecto de ResoluciOn Preside~ 

cial, vuelve a aprobaciOn del Cuerpo Consultivo como previo requisito para 
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someterlo a consideraciOn y firma del Presidente de la Repll.bllca. Los -

trámites subsiguientes son similares a los que corresponden a las accio

nes ya examinadas, con la Canica diferencia de que en este caso la Resol~ 

ci6n debed· indicar las dependencias c}el Gobierno Federal y Local que -

deban contribuir econ6micamente a sufragar los gaRtos de transporte, --

insralaciOn y créditos para la subsistencia de los campesinos (Art. 334). 

6. - CONFIRMACION Y TITULACION DE BIENES COMUNALES. 

El ejercicio de esta acción procede en favor de las Comunidades -

que poseen títulos auténticos pero no primordiales de sus tierras, o que -

están.en posesiOn de las mismas y no tienen conflictos de linderos con ---

otras comunidades o particulares. 
. 

Existe uria diferencia muy sutil entre confirmar la posesiOn y reco-

nocer los titu los y los· bienes ·comuna les. 

La confirmaciOn procede cuando el nQcleo de poblaclOn que de hecho , 

o de derecho guarda el Estado comunal, carece de trtulos. El reconoci--

mlento, cuando La comunidad tiene trtulo, pero no primordial o perfecto -

como en el caso de La restituciOn. 

La Ley Federal de Reforma Agraria les da el mismo tratamiento -

procedimental a sabiendas de que se trata de dos trámites parecidos pero 

no iguales en una misma acciOn agraria. 

Conforme a lo dispuesto por el Artrculo 356, la referida acción se -
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instaura de oficio o a petlciOn de parte y se inicia ante la delegaciOn agra

ria respectiva (356). Pres~ntada la solicitud o decretado el acuerdo de inl

claciOn de oficio, el primer acto procesal lo constituye la pubUcaciOn en -

la Gaceta Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la FederaclOn. (Art. -

357). 

En la prosecusiOn del trAmite la autoridad agraria realizarA los tra-..... ; 

bajos censales en los cuales se incluirAn a todos los miembros de la comu~ 

dad sin considerar los re<}uisitos de capacidad agraria, también efectuara -
,· . 

los trabajos técnicos informativos consistentes en localizaciO~de la propie

dad comunal, levantamiento de planos, verlflc:;aci6n en el campo de los ---

datos que demuestren la posesión y demás actos de dominio realizados den

tro de la superficie que se reclama. Concluidos que sean se pondrAn ·a la -

vista de los interesados para que objeten lo que a sus derechos convengan -

simultáneamente se olrA el parecer del Instituto Nacional Indigenista. 

Los representantes del nQcleo de poblaciOn comunal presentarAn los -
tftulós de propiedad y las pruebas que estimen necesarias e lntervendrAn en 

la tramltaciOn del expediente tal como lo dispone el Artfculo 358 solo que en 

éste caso la representacil>n la ostentan dos miembros en calidad de propie- -

tario y suplente y no un Comité Particular Ejecutivo • 
. ;. : \ 

Integrado el expediente, el delegado agrario harA un resCtmen del mis-

mo y con su opinil>n lo remitlrA a la Secretada de la Reforma Agraria en --
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donde ~l jurfdlco se encargara de determinar sobre la autenticidad de los 

titulos presentados, se pedirá la opinloo de la DlrecciOn General de Ble- -

nea Comunales y hecho lo cual, se remitirá el expediente al Cuerpo Con

sultivo por tratarse de un expediente que culminará con ResoluciOn Pres.!_ 

denclal. Con su estudio y dict4men se formulad el proyecto de Resolu--

c16n qu~ sera sometido a consideraciOn y en su caso a firma del Presiden

~ de· ta RepOblica tal y como lo establece el Artículo 262 del ordenamien

to que se invoca. 

La ResoluciOn contendrá el censo de comuneros, la descrlpclOn de ;. 

la superficie que se confirme, la expresiOn de que los tt::rrenos confirma-

dos son inalienables, imprescriptibles e inembargables y .que quedan suje

tos a las mcxialidades que dicte el interés pCililico. "Debido a los problemas 

que en la practica se presentan serra conveniente un punto resolutivo en -

••• donde se aclare que no tienen efectos restitutorios, por tratarse de --

una ac ciOn que en la mayada de los casos se funda en La posesiOn o en tftu

los precarios". (127) 

La ResoluciOn Presidencial debe publicarse e inscribirse en la forma 

ya resei'iada y una vez que se ha practicado la ejecuciOn segCm lo manda el

Artrculo 365, la Secretarra de la Reforma Agraria realizará los estudios y 

trabajos siguientes: 

"l. EconOmico y social para el desarrollo rural y bienestar de la - --

(127) M. CM.vez Padrón; El Proceso Social ••• Ob. Cit. P. 216. 
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comunidad. 

II. Los necesarios para resolver las dotaciones complementarlas, 

o la adquisición de bienes para satisfacer Las necesidades de la Comuni-

dad. 

III. Para la regularizaciOn de fundos legales y zonas de urbaniza--

ciOn. 

IV. Para el establecimiento de la parcel.a escolar y de la unidad --
. 

agrícola industrial de la mujer en los términos que seftala la Ley; y 

V;. Acerca de la producciOn, para determinar el porcentaje que den

tro del lfmlte legal les corre!!\)onda pagar como impuesto predial". 

Para substanciar los expedientes de las acciones agrarias que se - -

· han comentado, desde su inicio hasta su finiquito en ocasiones es necesa

rlo realizar un conjunto de hasta ciento cincuenta trAmites y subtrAmites-

o gestiones especiflcas. Encontramos también que en la secuencia de esos 

tramites intervienen un buen nCimero de dependencias o entidades, tanto -

de la propia Secretada de la Reforma Agraria como ajenas a ella con ---

lncluslOn de las Autoridades del Poder Judicial que también par,tlclpan ---

cuando se interpone al Juicio de Amparo, todo lo anterior nos d4 una idea 

del tiempo que toman las tramitaciones del proceso administrativo agra

rio y la desesperanza que ello significa para los campesinos que no tienen 

la suerte de obtener una resoluciOn favorable a sus pretensiones en la ---

primera instancia. 
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El Gobierno de la RepQblica consciente de ello, ha tratado de idear 

ciertos mecanismos que sirvan para aglllzar los trámites dentro de lo - -

posible puesto que algunos legalmente no pueden obviarse sin violentar -

preceptos constitucionales además de que ya arraigaron profundamente -

en el Derecho. Por otra parte una transformación sustancial no tenderra 

razOn de ser porque la Reforma Agraria Mexicana está casi por agotar -

la fase dÚÍttibutlva de la tierra • 

. . ~ . 
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INSTITUCIONES AGRARL\S Y RURALES EN MEXICO 
Y HONDURAS 

l. - En Méxlco 

L. l Tierras Rt;'partldas 

PERIODO ACCIONES 
PRESIDENCIAL AGRARIAS SUPERFICIE BENEFICIAOOS . 

Venustlano Carranza 188 167, 935 Has. 46, 398 
1915 - 1920 

Alvaro ObregOn 628 l, 133, 813 Has. 134, 798 
1921 - 1924 

Plutarco E. Calles 1573 2, 972, 876 Has. 297,428 
1925 :" 1928 

Emilio Portes Gll ll56 l, 707, 750 Has. 171, 577 
1929-1930 

Pascual Ortlz Rublo 382 944, 538 Has. 64,573 
1931 - 1932 

Abelardo L. Rodr[guez 596 790, 694 Has. 68, 556 
1933 - 1934 

L4zaro C4rdenas 10, 744 17, 906, 430 Has. Sil, 157 
1935 -1940 

Manuel Avlla camacho 3, 486 5, 944, 450 Has. 157, 836 
1941 - 1946 

Miguel A lemAn 2, 385 4, 844, J.23 Has. 97, 391 
1947 - 1952 

Adolfo Ruiz Cortlnes l, 864 4, 936, 665 Has. 231, 888 
1953 - 1958 

Adolfo LOpez Mateos 2, 887 11, 361, 370 Has. 304, 498 
1959 - 1964 

Gustavo rnaz Ordaz 2,769 14, 139, 469 Has. 246, 695 • 
1965 - 1970 

Luis Echeverrra A. 2,210 l, 333, 607 Has. 206, 452 •• 
1971 - 1976 

TOTAL 31, 069 68, 183, 720 Has. 2, 839, 247 

• R. Lemus Garcra, Derecho Agr. Ob. Cit. P. 394, 395 y 396. 
* * Datos proporcionados por la Dlrecci6n General de Estadfstlca de 

la Secretada de la Reforma Agraria. 
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1. 2 Propiedad Privada. Tipos y s1;1perflcles que ocupan 

Jurfdlcamente la propiedad privada de la tierra se adquiere me--

diante el acto de transmlslOn de dominio que hace el Estado en favor de 

los particulares. Para fines censales ésta se considera como "Toda su-

perficie de tierra que perteneciendo a particulares se dedique en cual-

quier escala a una o mAs actividades agropecuarias" (128) 

Conforme al último Censo Agrfcola Ganadero y Ejidal levantado -

por la DlrecciOn General de Estadfstlca dependiente de la Secretarfa de 

Industria y Comercio, hasta el año de 1970 existran en el pafs 995, 735 -

propiedades privadas agricola ganaderas sobre una extensión superfi---

cial de 69, 548, 627. 8 Hectáreas (129). 

En orden a la tenencia que es el derecho a uso o utilLzaciOn de la -

tierr~ existen varios tipos, nominados acorde a la persona que la explo-

ta. 

Arrendatarios.- Es aquel productor que usa o aprovecha las tie--

rras a cambio de una renta que paga al propietario de ellas. 

Aparcero. - Es aquel productor que explota las tierras sin ser pro

pietario y en forma independiente de éste, con el compromiso de entreg!_r 

le una parte (a medias, al tercio, etc.) de los productos que <.le ella ob--

tenga. 

Ocupante. - Se designa asr al prod4ctor que utiliza las tierras sin - -

(128) V Censo Agrfcola-Ganadero y Ejldal 1970; DirecciOn General de -
Estadfstica. Resumen General Srfa. de Industria y Comercio. 
MC?xico 1975 Cuadro 7 P. 41 

ll?l)\ ldr.>m P .dl 
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tener tftulo de propiedad de las mismas y ~r las cuales no paga nada. -

Las tierras ocupadas pueden ser de propiedad ptl.bllca o privada y la oc~ 

praciOn generalmente tiene lugar con el consentimiento del propietario. 

Colono. - Es aquel productor que po~ee tierras legalmente como --

resultado de los programas de colonlzaclOn que en un tiempo emprendiO

el Gobierno Federal. No debe considerarse en este tipo de tenencia a la -

de los Nuevos Centros de PoblaciOn puesto que est4n sujetos al régimen -

ejidal. El Colono o es propietario de sus tierras o lo ser4 cuando pague -

su valor. 

El número y superficie de las unidades de producciOn privada por -

tipo de tenencia es el siguiente: 

En superficies 
mayores de 5 Has. 

En superficies 
menores de 5 Has. 

TOTAL: 

69, 263, Í82.0 Has. 388, 392 predios 

880, 907 .1 " 

70, 144, 089.1 " 

608, 932 

997, 324 

" 

" 

PROPIETARIOS 

Predios mayores 
de 5 Has. 354, 315 en superficie 61, 444, 021. 6 

Predios menores 
de 5 Has. 577, 161 ti ti 799,936.2 

TOTAL: 931, 476 ti " 62, 243, 957. 8 
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ARRENDATARIOS 

Predios mayores 
de 5 Has. 15, 401 en superficie 3, 026, 879 .1 

Predios menores 
de 5 Has. 11, 876 " " 

T O T A L : 27, 277 " .. 

APARCEROS 

Predios mayores 
de 5 Has. 13, 362 en superficie 

Predios menores 
de 5 Has. ll,794 " " 

TOTAL: 25,156 " " 

OCUPANTES 

Predios mayores 
de 5 Has. U, 185 en superficie 

Predios menores 
de 5 Has. 9, 190 " 11 

TOTAL: 20, 375 " 11 

COLONOS 

20,231.0 

3, 047, 110. l 

598, 457. 9 

24,272.7 

622,730.6 

1, 73lj 786.1 

16,019.2 

1, 747, 805.3 

Predios mayores 
de 5 Has. 11, 637 en superficie 1, 012, 608.1 

Predios menores 
de 5 Has. 3, 052 " " 4, 507. 7 

T O T A L : 14, 689 tt " 1,017, 115.8 

·,_ .. ;,. 
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OTROS TIPOS 

Predios mayores 
de 5 Has. ·· 13, 938 en superficie 1, 449, 429. 2 

Predios menores 
de 5 Has. 9,652 

T O T A L ; 23, 635 

1.3 TerrenosNacionales. 

" 

" 

" 15, 940. 3 

" 1, 465, 369. 5 ... 

· Mediante decreto de ·30 de Diciembre de 1962 el Poder Legislativo 

modificó el COdigo Agrario de 1942 en su Artrculo 58 con el propOslto -

de destinar los terrenos nacionales y en general "los terrenos rOstlcos-

pertenecientes a la FederaciOn" para "constlti.tlr y ampliar ejidos O·estl!_ 

blecer nuevos centros de poblaciOn ejidal". O sea, que desde esa fecha 

ya no podfan ni debfan. admitirse solicitudes sobre adjudicaclOn por com-

pra de los terrenos nacionales. Junto con esa reforma también se prod~ 

jo la colateral en materia de colonias, prohibiéndose establecer más y -

derogando en esta parte la Ley respectiva, es decir, lo mismo aconteció 

tanto en terrenos nacionales como en colonización. 

La exposición de motivos de estas reformas es suficientemente - -

explfcita al respecto, pues se dijo que los cambios obedecfan a que " ••• 

de ahf en adelante se harfa colonizaclOn ejidal". (130), más tarde estos-

postulados se recogieron en la Ley Federal de Reforma Agraria como --

parte del Artfculo 204 que ya se comento. 

* V Censo Agrrcola-Ganadero y Ejidal ••• Ob. Clt. P. 45 
(130) Discurso pronunciado por la Dra. M. Chávez PadrOn en la reunlOn 

de naclonaleros, efectuada el 22 de abril de 1974, C.N.P.P., P.15 
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El Decreto del cual hablamos, derogo en forma expresa la ley de -

30 de Diciembre de 1946 Federal en materia de ColonizaciOn pero nada -

dijo sobre la Ley de Terrenos Baldfos, Nacionales y Demasras por lo que 

se entendió que contlnuarra vigente. 

La f:..ey de Terrenos Balcllos, Nacionales y Demasras es de 30 de -

Diciembre de 1950 y se publicO en el Diario Oficial de la Federación el 7 

de Febrero de 1951. Reglamenta los inmuebles rurales propiedad de la -

Nacl6n dividiéndolos en baldros, nacionales y demasras. 

La diferencia entre los terrenos baldios y los nacionales estriba en 

que aquellos son los no medidos ni deslindados y los Q.ltimos son los que

después de esos trabajos forman parte. de una declaratoria, en cuanto a -

las demasras el ordenamiento en cuestión las define como "los terrenos -

posefdos por particulares con trtulo primordial y en extensiOn mayor de -

la que éste determine, encontrllndose el exceso dentro de los linderos de

marcados por el tftulo y, por lo mismo confundidos en su totalidad con la 

superficie titulada." (131) 

Conforme a esta Ley, las adquisiciones de terrenos nacionales re

visten dos formas: Las de tftulo gratuito y las de trtulo oneroso. 

Los Artrculos 9, 18 y 3 transitorio, conceden a los poseedores o -

sea a los auténticos trabajadores de la tierra el derecho de preferencia -

para adquirir a tftulo oneroso terrenos nacionales y sOlo en defecto de --

(l~l) Artfculo 6 de la Ley de Terrenos Baldfos, Nacionales y Demasras. 
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éstos podrfan ser gestionados por los arrendatarios o en O.ltimo caso por 

los simples solicitantes. 

Las superficies mA.ximas que a partir de este perfodo se permitió 

solicitar, se igualaron a las seftaladas por la Constituci6n a la pequeña -

propiedad, de donde empezó a surgir la idea, ya tardfa de que los naclo

naleros se identifican mAs con los pequeñ.os propietarios que con los eji

datarios, como originalmente se penso. (132) 

La enajenaci6n a tftulo gratuito procedfa en favór de campesinos - -

pobres es decir de personas cuyos bienes de fortuna no eJCcedleran a los-

3, 000 pesos (Art. 26), que personalmente atendieran las labores delcaf!! 

po (Art. 25). Las superficies adquiridas se siguieron llamando parcelas 

(Art. 34) y su extenslOn se igualo a la de aquéllas (Art. 27). 

Los solicitantes no podfan n1 pueden traspasar sus derechos de pr~ 

ferencla, sl no es con autorizaciOn de la autoridad competente (Art. 84), 

y algo muy importante fue la especlficaciOn de la naturaleza jurfdica de -

estos terrenos propiedad de la NaclOn que son imprescriptibles (Art. 86) 

y que solamente puede titularlos la Federación (Art. 79 y 80). 

La Ley tambien diO un plazo de un afio para que las personas que - -

las personas que estaban ocupando tierras baldfas ejercieran BU derecho

de preferencia para adqulrirlas, pues después de ese plazo el no ejerci-

cio de sus derechos facultaba a la autoridad competente a ordenar la 

(lg2) Documento citado P. 13 
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desocupaci6n del terreno. 

Se slguiO respetando la filosof[a revolucionaria de que la tierra - -

debe ser para quien la trabaja preferentemente, no para el inversionis

ta, pero eso menciona reiteradamente a los poseedores de terrenos 

baldros o nacionales. 

Mediante Decreto Presidencial de 2 de julio de 196~ se aclaro --

expresamente la interrogante sobre la vigencia de la Ley que se comen

ta. Se autorizO al Departamento de Asuntoi::. Agrarios y ColonizaclOn en 

ese tiempo, para que diera curso a las solicitudes individuales que pre

sentaran los campesinos que se encontraron en posesiOn de Los terrenos 

nacionales,. baldtos o demasras y Los cuales sedan localizados por las -

brigadas destinadas a tal objeto cuando no hubieran iniciado antes tr!m.!_ 

te alguno con el fin de legalizar su situacibn. Se refiriO en sentido uni-

tario a que las brigadas del Programa Nacional Agraria pocUan orientar -

a los poseedores de terrenos nacionales cuyas posesiones fueran anteri~ 

res a 1962, o sea que tenran el requisito de esencia para que regulariza

ran su requisito de forma es decir la de anteponer una solicitud posterior 

a 1962 pero referida a una posesiOn fehacientemente comprobada anterior 

a dicha fecha. 

En este procedimiento de regularizaciOn de tenencia que tiene un - -

profundo sentido porque sus efectos son los de incrementar la producciOn 
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agropecuaria ael pa[s se presentan varias situaciones por ejemplo: 

Solicitudes anteriores al 23 de Enero de 1963 que exploten el terre

no de modo personal y directo en superficie y calidad permitida por la -

Ley. 

Tratamiento a los campesinos mexicanos con posesiOn anterior al 

23 de enero de 1963 pero que hayan presentado su solicitud conforme al -

decreto de 2 de julio de 1965 hasta la fecha de emitirse la Ley Federal -

de Reforma Agraria vigente. 

Prerrogativa para los ocupantes de terrenos presuntos nacionales -

cuya solicitud y posesiOn sea posterior al 23 de enero de 1963 para ser -

tomados en consideraciOn en forma prefer~nte a fin de que los soliciten. -

por medio de una acciOn agraria. 

Surge adem~s la necesidad de catalogar las solicitudes para establ~ 

cer un orden de prioridades en base a la fecha de lnterposiciOn, fecha de

de posesiOn, nQmero de hectAreas poserdas y calidad de los terrenos. 

Dicha cata logaciOn permitid el tratamiento de cada una de ellas en 

grupos cuya tramitaciOn podr[a sujetarse a un sistema para dar curso a -

los expedientes cuando los titulares conjunten las siguientes prioridades: 

Prioridad para poseedores que mediante investigaclOn acrediten tener en

explotaciOn las tierras, prioridad para los que poseen y tienen interpues

ta su solicitud antes de las reformas de 1962, prioridad para los que - -- -
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posee1l superficies iguales a la unidad de· dotaciOn y hasta 25 Has. de rie

go o sus equivalentes, prioridad para quienes tengan explotaciones agr[c~ 

las. Solo .después de atendidos estos poseedores se dará trámite a las so

licitudes sobre superficies mayores o ganaderas, siempre que sean y en -

ello insisto anteriores a 1962. 

1.4 Formas de ExplotaciOn. 

Por lo que se refiere a los latifundios que aOn subsisten en México y 

especlflcamente a los destinados a la agricultura generalmento de cultivos 

ya muy conocidos como el maCz, frijol, trigo, algodOn y otros de cultivos

especlales, la explotaciOn a que está sometidos es en forma extensiva y - -

poco técnica no solo por la falta de la maquinaria adecuada sino porque sus 

propietarios en la mayorra de los casos son personas poco conocedoras de 

las actividades agrlcolas. 

En cuanto a la pequeiía propiedad, inciden una serle de factores que

minlmlZan su rendimiento entre los cuales son de citar el de que sus tltu-

lares carecen de los conocimientos técnicos suficientes para hacer una ex

plotaciOn adecuada, además de que las tierras no siempre son de buena - -

calidad, es decir de riego o humedad y un alto porcentaje están sujetas a -

los embates de la naturaleza y por Oitimo el crédito en ocasiones no ha --

sido suficiente y oportuno. 

Sin embargo, y no obstante la falta de tales elementos el pequeiío -

propietario por su experiencia, su apego a la tierra y en ocasiones por el 
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crédito privado que se les proporciona han cultivado sus tierras con un .. 

rendlinlento excelente en aquellas que son de buena calidad. Además dtv~r 

slflcando los renglones de cultivo. 

Es necesario seflalar que por lo que toca al sistema de una planea- -

clOn para la explotaciOn d,e la pequena propiedad, la Ley de Cámaras •--

Agrfcolas permite que se asocien para qt.e puedan explotarse en conjunto, 

dldamos en un sistema coóperatlvo en donde cada propietario aportar! -

su tierra, trabaj~4 en comCln la misma, adquirlrA en forma cooperatlva

los insumos y vender! su prcxlucc16n en conjunto. Pero ~sta la fecha por

temor a que los campesinos soliciten la tierra, aduciendo que es un la ti- -

fundio simulado, los agricultores no han querido asociarse y por ello la -

pequefia propiedad se continCla trabajando individualmente.· 

El sistema de explotaclOn del ejido por lo que toca a su trabajo ma~ 

rlal puede ser evaluado en la forma siguiente: 

Segtln se dice existen en ta RepCibllca un total de 30, 000 ejidos con - -

un 40% de terrenos de riego que son trabajados escasamente con maqulna"'.

ria por lo que sigue subsistiendo la utlllzaciOn del arado, de la coa, el --

asadOn,. y otros sistemas empfricos para la explotac16n. 

Tampoco han contado con la tecniflcaclOn suficiente porque los ejl-

dos no han tenido los medios económicos para comprar maquinaria y pa-

gar técnicos en las diversas especialidades de la explotaclOn de la tierra. 
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Recientemente se publicab~9 los periOdicos que de los 30 millones 

de hect4reas que existen cultivables,en el pafs, 7 millQnes se. trabajan con 

el sistema mecanizado, 2 millones con arado .tradicional jalado por yunta.

de bueyes, acémilas o caballos y Las restantes son laboradas con instru- -

mentos o procedimientos rudime~tarios. 

Por otra parte, el 90% de los ejidos se trabajan en forma indlvid~l

porque cada ejidatario labora su parcela y solo.el restante 10%. se explota

en forma colecµva, ello obedece a que los ejidatarios no han aceptado el,.. 

sistema colectivo o cooperativo porque seguramente que para implantarlo, 

se requiere de la debida educaciOn y preparaciOn. 

En el ejido con explotación individual cada quien recoje el .productq- . 
' 

de su parcela de alU que no sea rentable la producciOn agropecuaria en".'.-. 

este tipo de tenencia. 

Los terrenos comunales de los pueblos que son parte del sistema,--

ejidal ya que los bienes comunales son propiedad colectiva de los nQcleos

de población, se trabajan en los econOm~co sin ninguna disposlciOn que - -

obligue a los comuneros a trabajar la tierra, por ello para los efectos de 

una producciOn agropecuaria no se cuenta cnn éstos bienes. EL legislador 

los ha protegido en la forma en que SE. o · .~ran en la ley por ser una - -

propiedad y posesi6n tradicional y los pu~u~os titulares de esos bienes, --

usr quieren que permanezcan; sin embargo se ha establecido que cuando -



255 

un pueblo tenga bienes comunales y se le dote de ejido, automAticamente 

esos bienes comunales adquieren la naturaleza de los ejiuales, o bien".". 

puede suceder que los pueblos por acuerdo de asamblea soliciten el cam

bio de régimen legal en cuyo caso lo reAolverA el Presidente de la Repú· 

blica como mAxima autoridad agraria que es. 

En la actualidad la aportaclOn de estos terrenos a la econom[a na-

cional es mrnima. se cultivan en lo individual por cada uno de los comu-

neros y sus productos son para provecho propiO unicamente. 
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2. - EN HONDURAS. 

2.1 Beneficiarios de la Reforma Agraria. 

La Ley de Reforma Agraria y sus. disposiclories reglamentarlas. - -

entienden por beneficiarios a "Las personas que • • • pueden ser adjudi<=;! 

tarias de .tierras de la Reforma Agraria. (133) 

Por su parte, el Articulo 88 de la propia Ley dice al tenOi': "Las -

adjudicaciones de tierras solo seran hechas a personas· naturales. que - -
. .· '. 

reunan los requisitos establecidos en el Articulo 79, precedente, a· coo

perativas y empresas asociativas constltuldas de cónformldad con esta -

Ley". 

Se establece por regla general el carácter oneroso de las adjudit:! 

clones con el deliberado prop(>sito de hacer conciencla en el agricultor -

en el sentido de que la tierra que posee es el resultado de sus propios --

recursos y para que no quede moralmente sometido al donante. 

El precio deberá ser pagado en un plazo de 20 años y se equipara -

al valor en que fue expropiado el predio. incluyendo los costos financieros, 

la clrcunsta.ncia de que el predio sea producto de una recuperaclOn no --

obsta para que su adjudicatario pague por él en la misma forma en que se 

reseña. No hay necesidad de adelantar suma alguna en el momento en - -

que se toma posesiOn de la tierra slno hasta transcurridos dos años y no-

cuenta para las amortlzaciones los anos en que exista p~rdida de cose- - -

(133) Ardculo :Z del Reglamento de AfectaclOn. 
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chas por causas no Imputables al beneficiarlo. . 

Inicialmente se hace entrega de un titulo provisional que es poste

riormente canjeado por el titulo deflnltlvo de propiedad. 

Las adjudl~clones individuales se hacen a través de lotes de fam_! 

lia o unidades agrlcolas familiares para .ser trabajadas en condiciones -. 
. de eficiencia· por si o con ayuda de 'los miembros del nOcleo familiar, en 

'determlna~as etapas·del proceso productlvoles es l[clto el empleo'de -

. mano de d>ra asalariada pero el terreno que conforma el lote es lndivl--

. sible e inembargable y en nlngQn caso en superficie inferior a 5 hectáreas 

· · o mayores de 10 en terrenos de riego o sus equivalente~ en otra clase. 

Los ·requisitos para ser beneficiarlo se condicionan a la concurrel!_ 

cia de las siguientes caracterlstlcas: 

:Ser hondureño por nacimiento, varOn mayor de.16 años,. si es solt~ 

ro o de cualquier edad si es casado, o mujer soltera o viuda si tiene fam_! 

lla a su _cargo. 

Tener como ocupaciOn habitual los trabajos agrfcolas; y · · 

No ser propietario de tierras o serlo en superficie inferior a las --

5 hectáreas. 

NOtese como la necesidad al acceso de la tierra no se determino en 

orden a todos los elementos que la configuran puesto que se omitiO uno de 
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sLs aspectos más importantes tal es el est!ldo econOmico, y en esa vir-

tud, puede acontecer que personas con un capital en la industria o en el

comercio se acojan al beneficio de la adjudicaclOn lo cual es evidentem~n 

te una falla legal. 

En el orden de prioridad para las adjudlc:tclones el legislador esti

mo tanto el arraigo del campesino a la tierra asr como el grado de.dlfi-

cultad para obtener el sustento familiar ocupan el primer plano en prela

ción las personas vinculadas a la explotaclOn indirecta, los campesinos -

asalariados, las mujeres campesinas con familla :a
1 

su cargo, los varones 

campesinos con familia a su cargo y quienes exploten ·personalmente te-

rrenos de superficie inferior a la establecida en la Ley con el propOsito

de erradicar el minifundio improductivo de economra consuntlva. 

Los adjudicatarios tienen que cumplir una serie de obligaciones --

consistentes en: 

Realizar personalmente la explotaciOn de la tierra en condiciones -

de eficiencia y sin interrupciOn. 

Acatar las disposiciones sobre la venta, el gravámen. la transfe-

. rencla de la parcela o de los derechos sobre la misma. 

Contribuir personal y econOmkamente a las labores y servicios de 

interés común. 

Pagar a su vencimiento las cuotas de amortizaciOn del valor de la -
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parcela y cumplir las obligaciones que se contraigan con instituciones -

crediticias y técnicas •. 

Pertenecer a una cooperativa.o empresa asociativa sl de acuerdo -

con los planes del gobierno, ello resulte conveniente. 

Acatar las directrices de orden técnico o adrnlnlstrativo que lmP8!, 

te el organismo ejecutor de la Reforma Agraria; y 

Cumplir las normas legales para la conser~aciOn de los recursos - -

naturales. 

El incumplimiento de las obligaciones es causal suficiente para ---
, ··_.1. ' 

declarar sin efecto.ni valor la adjudlcaciOn y por consiguiente la pérdlda-

de los derechos agrarios. 

En materia de sucesiOn el Artrculo 84 de la Ley de Reforma Agra-

ria previene que tendrA derecho preferente la esposa o compañera de ---

hogar o alguno de los hijos que reuna los requisitos de capacidad. 

En los Oltimos tiempos la adjudlcaciOn individual ha venido perdien

do prestigio en la realiz.aciOn de la Reforma Agraria hondureña porque -

por lo general su explotaclOn es sUflciente para satisfacer las necesidades 

primarias pero no produce un margen racional que permita el ahorro y --

haga posible mejorar las condiciones de vida del agricultor. 

Las Cooperativas Campesinas. - Se rigen y organizan por la Ley de 

Asociaciones Cooperativas, pero el Estado se ha reservado un buen nQm~ 

:' 
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ro de facultades en la Ley de Reforma Agraria, mediante las cuales se -

produ.:e una directa lntervenciOn en el funclonamlento de las mismas. 

Las Empresas Asociativas de Campesinos. - Son las constitu[das -

por personas beneficiarlas de la reforma agraria que acuerdan aportar -

en .coman su tril;lbajo, industria, servicios y otros bienes con el fln primor 

dial de explotar directamente ~no o mAs predios rOstlcos que se les han -

adjudicado, ~si como para comercializar o industrializar sus productos y 

repartirse entre los asociados en forma proporcional a sus aportes las - -

utll1$d~s o pérdic:fas que resulten en ~da ejercicio econOmico. 

La Empresa Asociativa legalmente. constituida e inscrita goza de -

personalidad jur[dica siendo por tanto sujeto de derechos. y obligaciones • 

. La organizaciOn·de campesinos en Empresas Asociativas tienen -

como meta pasar del proceso proouctlvo agdcola al Agroindustrlal. 

2. 2 Tierr~s Repartidas. 

La Ley de Reforma Agraria contempla dos procedimientos media~ 

te los cuales se obtienen las superficies CitUes para dotar a los grupos -

qimpeslnos que as( lo soliciten. 

Los procedimientos se determinan acorde a la naturaleza jurldlca 

de los terrenos, as[ se tiene que: es RecuperaclOn cuando éstos son na-

cionales o ejidales y están legal o ilegalmente en poder de los partlcula-

res, es legal la posesiOn cuando está fundada en un contrato de arrenda-
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miento o una coricesiOn otorgada por el Estado y es ilegal cuando se trata 

~e ,m;1a ~era Q simple ocupación. Por su parte ~a expropiación prc:>Cede - -

.. cuando se c<;>ntigura alguna de las causales. PFedeterminatlas en la propia 

Ley. 

A partir de 1975 y hasta ~l afto de 1977 conforme a e.stQs dos p~<>e:z 

dlmientos los datos estad!sticos arrojan la siguiente. lnformaci6n:, 

Terrenos Recuperados: . 36, 2,45. 78 Has. . ·- , 

Terrenos Expropiados: 13,907.34. .. 
" , ,· (' G11r~ntras de Ocupación: 24, 922 •. 90 .·;.,· 

Dominio Pleno Otorgado: 39, 192. 9.7 " 

TOTAL: 114, 268 .• 99. HAS. ... 
" 

Hasta el 4 de óctubre de 1978 el riOmero de hectáreas recuperadas

.Y exproi>iadas durante el afto ascendra a 18, lOS.64 Has. 'to cu~l no~ dA -

. u~a idea de la lentitud con que se desahogaron los 'procedimientos •. 

2. 3 Latifundios y Minifundios. Estádtsticas 

" Existe en Hondur·as una población rriinifundista qu~ integra la pro-

piedad d~nominada Sub Familiar de 120, 441 familias eampesirias que re-

presentan .el 49. 9% de la poblaclOn· agdcoÍa del Pa!s y que ocupan Onlca

mente el 12. 4% de las tierras rurales en fincas. 

Por su parte las propiedades multifamiliares o latifundios están - -

* SecciOn de Archivo General. Instituto Nacional Agrario 
Tegµci!Jllpa Honduras C.A. 
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. lnt ~gradas por 667 famllias terratenientes que representan el O. 3% de la 

(X>blaci6n ocupando el 27. 4% de las tierras rurales en fincas del pars. 

Entre estos dos extremos se sitQa a la población que integra las -

propiedades familiares medianas o pequeñas propiedades con una pobla

ci6n de 47, 089 familias que representan el 19. 5% de la poblacl6n agrlc_2 

la y ocupan el 27.5% de las tierras rurales, y 

Las propiedades Multlfamlliares Medianas o propiedades de me- -

diana extenslOn propiamente dichas, con una poblaclOn de 10, 164 fami- -

llas que representan solo el 4.23 de la poblaciOn agrrcola y ocupan el --

30 •. 7% de las tierras rurales. 

Conforme a esta informacl6n existen 62. 797 faml!las de trabajad~ 

res sin tierra y que representan el 26.1% de la poblaciOn agrfcola.(134) 

Una pequefta parte de los cuales esta. constituida por los obreros agrrco

las de las explotaciones más modernas y, la mayada por trabajadores -

temporales que deambulan por los campos en busca de ocupaclOn. 

En Honduras en la medida en que aumenta el tamaño de las fincas

disminuye la intensidad de uso de los suelos en la agricultura y por lo -

general los latifundios esta.o fincados en las tierras de mejor calidad. 

En lo que a ganaderra se refiere, las estadfsticas revelan que: 

En la finca Sub Familiar o minifundio hay sobrecarga de ganado un 

promedio de 6.1 cabeza de ganado por hectárea como consecuencia de --

(134) Mario Ponce CAmbar; Antecedentes y perspectivas de la Reforma -
Agraria en Honduras Artfculo publicado por el Instituto Naclonal
Agrarlo Tegucigalpa D.C. Honduras 1974. P. 2 
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una evidente carencia de tierra de esta calidad. 

En las fincas multlfamlllares o latifundios hay sub utlllzaciOn de -

las tierras presentando un [ndlce promedio de o. 33 o sea una cabe.za de

ganado por cada 3 Has. 

La informaciOn que se acaba de apuntar corresponde al afto de ---

1974 cuando aím no entraba en vigencia la Ley de Reforma Agraria que

ha asestado duros golpes a los latifundios sin que con ello se quiera slg_ 

nificar que han sido resueltos los dos pr.lmordlales aspectos del proble

ma a gr arlo ta les son : La desigual dlstribuciOn de la tierra y la def ectuo 

sa utilizaciOn de la misma. 

Sin embargo una de las Oltimas encuestas realizada en octlibre de-

1978 en relación con el nOmero de familias que integran los grupos ca~ 

pesinos que formalmente tienen presentada su solicitud de adjudicaciOn -

de tierras revelo que estAn compuestos por un total de 3, 535 familias, - -

cifra que es relativamente pequeña pero que dotarlas de tierras presenta 

un grado de dificultad porque por lo general han señalado para la afecta-

ciOn tlerras privadas que legalmente no lo son y por tanto el Estado no -

puede disponer de ellas y los campesinos no están dispuestos a trasladar

se a otras tierras en donde sr es factible ubicarlos. 

2.4 Formas de ExplotaclOD. 

La econom[a hondureña es altamente dependiente del sector agrrcola. 
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"Segrm los datos disponibles, que se refieren al año de 1972, la contrlbu

ciOn Je este sector a la formacl~ del producto interno alcanza a 373, -

mientras que del total de las exportaciones el 653 corresponde a produc

tos agropecuarios no elaborados. Más importanto aCm, ••• es el hecho de 

que 703 de la poblac10n esté localiz.ada en las áreas rurales del pals y - -

dependen directamente de las actividades agropecuarias. (135) 

Es obvio que durante mucho tiemi><>, las actividades agrlcolas seg~ 

rán constituyendo la principal ocupaciOn de la mayor parte de ·la pobla--

ciOn, de 1na11era que cualquier polCtica de desarrollo que emprenda el Es-

tado debe encauzarse necesariamente a organizar y fortalecer el campo si 

es que se desean resultados positivos. 

Olvidemos por un instante el problema de la conccntraciOn de la pr~ 

piedad de la tierra que ha tratado de erradicarse o por lo menos controlar 

se mediante las disposiciones legales que propenden por su fraccionamie.!! 

to y avoquémonos exclusivamente al exámen de la utilizacil>n de la misma. 

Las grandes propiedades se ubican en las tierras de los valles que -

son las más fértiles y por tanto aptas para las actividades agrfcolas. Sin-

embargo se observa que sus titulares orientan sus explotaciones hacia las 

pecuarias, lo que se traduce en un despilfarro del potencial productivo. 

Las fincas de más de 350 Hectéreas solo participan con 4. 6% del - -

área dedicada a la realizacil>n de cultivos anuales o sea que la mayor ---

(135) Gerson domes., Reforma Agraria y Desarrollo EconOmico: El Caso 
de Honduras. Editorial PROCCARA. Tegucigalpa Honduras C.A. 
P. 19. . 
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parte de la pr~ucciOn de granos básicos para mercado interno proviene · 

de las fincas de tamaño familiar y subfamlliar. (136) 

En el caso de los cultivos permanentes el fenOmeno se repite aun

que con menor i1;1tensidad, las fincas de menos dt'. 35 HectAreas contrib.!:!,. 

yen con mlis del 603 del Area total dedicada a estos productos. 

Una O.ltlma consideraciOn sobre la forma de explotaclm en es~s -

fincas de mayor tamaño es la referente a que la elevada disponibilidad -

de tierra ·y la posibilidad de explotar el notable excedente~ mano de ~

obra agr[cola existente, favorece la utilizaciOn de prácticas extensivas -. . - ~ 

de explotaciOn, cuya economlcldad, desde el punto de vista privado, de- -

sestimula la adopciOn de tecnolog[as mlis modernas. 

Las fincas de menor tamaño o familiares en buena parte se ubican

en tierras no aptas para la explotaclOn agropecuaria lo que origina un ---,. 

fenOmeno de sobre explotaciOn cuya consecuencia es la des~ucciOn del -
1 • 

recurso natural por la eroslOn y por la pérdida irreversible de su capa~ 

dad productiva. No obstante, mAs del 803 de la superficie dedicada a --

cultivos anuales en todo el pars proviene de este sector. 

La situaciOn en los minifundios es diversa, sucede a menudo que - -

muchas de las fincas no son propiedad de las familias que en ellas traba- -

jan, puesto que en ciertos casos se tratt: de subdivisiones de una misma -

(136) Gerson Gomes; Reforma Agraria y Desarrollo EconOinico ••• Ob. 
Cit. P. 32. 
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pro¡:iedad arrendadas por campesinos o entregadas a éstos para su expl~.: 

tac10n de acuerdo a otras modalidades contractuales, sin descartar la -

posibilldad de que también existan en tierras nacionales y ejldales que -

por lo general se ubican en zonas carentes de infraestructura vial y por -

ello mismo menos integradas a los circuitos internos de la economra na- -

cional. 

En este sector la escaza capácidad econ6mica dé las unidades pro- -

ductivas determinada por la insuficiencia de tierras, limita las posibilida

des de auopdún de formas tecnolOgicas raz6n por la ~ual se contlnuan uti

lizando los instrumentos de cultivo rudimentario tales como: el bordOn, 

el machete, el arado de bueyes y el azadOn. 

La mayor parte de estas fincas no producen un excedente monetario

que les permita adquirir los insumos y la asistencia técnica necesari~s - -

para el mejoramiento y rendimiento agrrcola. 

Otro fen6meno de graves consecuencias producto de las formas de -

explotación consiste en el desplazamiento de los campesinos hacia las tie

rras marginales principalmente hacia las zonas montañosas cuya vocación 

es fundamentalmente forestal, la utilización de tales tierras en activida-

Jes agrrcolas conduce a la postre a la destrucción del recurso. 

En la actualidad con la polrtica del gobierno de incorporar a los ca".!_ 

pcsinos al proceso productivo de la naclOn se ·ha operado un cambio en el -

siskma de cxplotaci6n, mediante la puesta en pr<1ctlca de programas de --
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des..:.rrollo agrario. distinguidos con la denomlnaciOn de "Sector Reforma-

do". 

El Sector Reformado est:A constituido por grupos campesinos dota-

dos de tierra que tienen como comnn denominador el trabajo en forma co

lectivas. Finalmente el hombre del campo hondurefio ha comprendido so-

bre la base de su propia experienc!a, que la tierra puede ser una posible -

soluclOn a sus problemas en la medid~ en que abandone las explotaciones -

individuales. 

Para la operabilidad del cit.ado sector se divide a los grupos campe- -

sinos en orden a la prioridad con que son atendidos por el organismo eje~u 

tor de la Reforma Agraria. que tiene la responsabilidad de administrar y

coordinar los mismos. Asr tenemos: 

A) Grupos de desarrollo rural concentrado. 

B) Grupos de consolldaclOn; y 

C) Grupos restantes del sector reformado. 

En el Sector de Desarrollo Rural Concentrado, se engloban los lla~ 

dos "Proyectos"• formados por la reuniOn de varios grupos cam~sinos -

asentados en m zonas de Reforma Agraria, es decir en aquellos lugares -

en donde las tierras son de buena calidad y estan dotadas de un mayor gr! 

do de infraestructura. 

En dicho sector se concentran los recursos, inversiones y servicios 
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para crear zonas de desarrollo regional integral. Funcionan actualmentt:! 

dentro de este sector doce proyectos con diversificación de cultivos que -

responden a una agricultura planificada del Gobierno. 

El Sector de ConsolidaciOn estA compuesto por los grupos dotados -

de tierra que tienen potencial ldad organizativa y prcxluctiva a los que se -

les proporcionan medios para el mejoramiento y diverslficaciOn de la pr~ 

duéciOn, as[ como la asistencia comunitaria pero la lntervenciOn del Go-

bi~rno no es tan completa como en el caso anterior. 

El resto del Sector Reformado es el constituido por los grupos cam

pesinos que por la falta de recursos y de capacidad operacional no son --

atendidos integralmente. 

La asistencia institucional se limita al a!X>}'o crediticio y organiza-

tivo. 

Debe destacarse que la concentraciOn de esfuerzos en áreas deter- -

minadas es concordante con la capacidad operacional y la disponibilidad -

Lle recursos del sector pClbllco, lo cual no permite una atenciOn global al

Sector Reformado. 

El sistema referido ha sido blanco de ataques por parte de los Ubre 

pensadores que consideran que el Estado no debe proveer a todo por sr - -

mismo, sopena de incurrir en la falsa imágen de un "Estado Providencia". 

/\ntcs bien debe sostener y favorecer la iniciativa y actividad de los cam-
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pesinos estén o n6 agrupados y solo cuando a pesar del apoyo oficial, es

tos sean incapaces de alcanzar los fines previstos, puede y debe resolver 

el Estado lo que exigen el bien común a manera de "suplente". 

La realidad de las cosas es que si el Estado, abandona su actual -

postura intervencionista en todo el proceso productivo del Sector Reform~ 

do y especrficamente del Sector de De!:?arrollo Rural: Concentrado, et sis

tema se convertirfa en un verdadero desastre y por ende en un desatino -

de la politica guberQ.amental en materia agraria. 



270 

PR1YECTOS QUE COMPRENDE EL SECTOR RURAL CONCENTRADO 

Proyecto Cultivo Organización 

l. - Isletas Banano Empresa Asociativa 

2. - Finca 3 Ban.11no 1 Cooperativa 

3. - San Manuel Cana de Aztlcar 22 Cooperativas 

4. - Guaymas Palma de Aceite 32 Cooperativas 

5. - Puerto Arturo Ganadeña 12 Cooperativas 

6. - Guanchía Banano, Cana y 8 Cooperativas 
Plátano 

7. - La Masica Cacao, Palma de 18 Cooperativas 
aceite y cnrtcos 

8. - Aguan Palma de Aceite, - 84 Cooperativas 
Cítricos y granos -
básicos 

9. - San Bernardo Algodón, Ajonjolí, - 26 Cooperativas 
Maíz y Sorgo 

10. - Monjarás y Cana, Algodón, M!:. 8 Cooperativas 
Buena Vista Ión y Ajonjolí 

ll. - O. L. A. Cana de Azúcar Lotes de familia -
organizados en 2 -
Cooperativas 

12. - Proyecto de ta Marail6n 62 Cooperativas 
Zona Sur 



PRIMERA. - Entendemos por Legislaci6n Agraria el conjunto de normas 

jur[dicas que regulan tcxlo lo relativo a los sistemas de te

nencia y explotación de la tierra y la cuales pueden encon- -

trarse plasmadas tanto en el texto Constitucional como en -

las normas secundarias, reglamentos, acueruos, decretos 

etc. 

SEGUNDA. - Tanto en Honduras como en México, paises eminentemente 

formalistas por cuanto no se rigen por el Derecho Consue- -

tudlnario, han e laborado t:n diversas épocas, una le gis la - - -

ción exclusivamente agraria que tiene tradiciOn y que actua!_ 

mente sirve para resolver los problemai; ele ambos parses. 

TERCERA. - En Honduras y en México la Legislación Agraria ha institui

do el Derecho Agrario como una disciplina autónoma ya que 

tiene sus propios objetos, sujetos y fines a través de los - -

cuales se pretende no solo la explotación de la tierra sino -

la dignificación del hombre del campo, por lo que está im-

bufda de un sentido de justicia Social. 

CUARTA.- En Honduras y en México las Leyes rte carácter agrario - -

comprenden preceptos de derecho sustantivo y de carlicter

adjetlvo en forma más o menos sistematizada. 
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Tanto en México como en Honduras la inexacta interpreta-

clOn y aplicación de las Leyes de la materia y la inmorali-

dad que en ocasiones ha privado en los procedimientos de -

ap licaci6n son una rémora para la rea lizaclOn de los fines -

de la Reforma Agraria de ambos parses •.. 

La Reforma Agraria mexica.'.la y hondureña diferenciada en 

su contenido de acuerdo a las pecularidades hlstOricas, se 

plantea como: Instrumento vital de la polftica de desarrollo 

del pars y como intervención deliberada del Estado que pre

tende satisfacer dos tipos de necesidades es una, la de---

hacer efectiva la contribución del sector agdcola al desarro 

llo de la economra social y es la otra la de eliminar la in-

justicia social en el agro. Habida cuenta de que no pueden -

divorciarse los fines sociales de los fines económicos del -

Estado. 

SEPTIMA. - Por tanto en México como en Honduras se ha dado importa!!_ 

cla preponderante al fraccionamiento de los latifundios para 

darle una mayor funcionabllldad a la propiedad. Es asr --

como en ambos parses los latifundios son considerados como 

lnmora les y por lo mismo inconvenientes. 
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Tanto en México como en Honduras la inexacta interpreta--

ciOn y apllcación de las Leyes de la materia y la inmoruli--

dad que en ocasiones ha privado en los procedimientos de - -

aplicación son una rémora para la realización de los fines -

de la Reforma Agraria de ambos pafses. 

La Reforma Agraria mexicana y hondureña diferenciada en 

su contenido de acuerdo a las pecularidades histC>ricas, se 

plantea como: Instrumento vital de la poUtlca de desarrollo 

del pars y como intervención deliberada del Estado que pre-

tende satisfacer dos tipos de necesidades es una, la de ---

hacer efectiva la contribución del sector agdcola al desarro 

llo de la economra social y es la otra La de eliminar la in- -

justicia social en el agro. Habida cuenta de que no pueden -

divorciarse los fines sociales de los fines económicos del -

Estado. 

SEPTIMA. - Por tanto en México como en Honduras se ha dado importa.!!_ 

cia preponderante al fraccionamiento de los latifundios para 

darle una mayor funcionabilidad a la propiedad. Es asr ---

como en ambos parses los latifundios son considerados como 

inmorales y por lo mismo inconvenientes. 
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En México como en Honduras la pequeña propiedad agrrco-

la y ganadera surge como consecuencia de un mandato de -

la Ley es una Institución cuyo respeto en México se condi - -

ciona a que este en explotaciOn mientras que en Honduras -

se exige que tal explotaciOn sea pen~onal y eficiente cum--

pliendo asr con la máxima de que "La posesión de la propi~ 

dad se justifica con el trabajo". 

En Honduras no existe pequeña propiedad forestal en vir- -

tud de que se estima que siendo una riqueza nacional es el 

Estado a quien corresponde su racional explotaci6n para --

velar por La conservación de la ecologra como base de La -

agricultura. 

En México como en Honduras Los Terrenos Naciona Les se -

destinan a La satisfacción de las necesidades agrarias de - -

Los grupos campesinos, pero en ambos pa[ses se dejan a - -

salvo los derechos adquiridos por ocupantes a condición de 

que se acrediten ciertos requisitos que las respectivas Le- -

yes agrarias especifican. 

En M~xico el ejido es una Institución Jur[dica de carácter --

socioeconbmico cuyo propietario es el núcleo de población. -

Se trabaja en forma individual, también en cooperativas o --

bajo el sistema colectivo y los hay agr[colas, ganaderos, fo-

restalcs y mixtos. 
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DECIMA Serfa de utilidad tanto de carécter organizativo, cultural --
SEGUNDA. -

como econOmico y para afianzar la solidaridad social que -

en Honduras se instituya en las cooperativas y Empresas -

Asociativas la parcela Agro Indust.rial para la mujer fami-

liar de los socios. 

DECIMA En México existen aproximadamente 30, 000 ejidos con -
TERCERA.-

DECIMA 
CUARTA.-

2, 839, 247 beneficiarios teniendo en ~u p<Xler un 26% de las-

30, 000, 000 de hectéreas cultivables del pars. En Honduras 

existen 936 Cooperativas y una Empresa Asociativa en don-

de impera el sistema colectivo de trabajo con rendimientos. 

En México el problema de la falta de la tierra dé lugar a - -

3, 500, 000 campesinos sin tierra, en Honduras no existe un 

problema crOnlco de falta de tierras pero si es necesaria -

una reaistribuci6n paulatina que puede lograrse mediante --

una reestructuraclOn de los mecanismos de entrega implan-

tando ciertas formas legales operantes en México que he --

tratado de describir en detalle. 
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