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INTRODUCCION. 

La participaci6n econ6mica de la agricultura en 

el desarrollo de un pa!s coino el nuestro, es fundamE!ntal -

dado que la base de la al~ntaci6n del mexicano la const!_ 

tuyen productos de origen ~gr!cola. Por eso es que en este 

.mü<l~•~ü ~.,.¡,oju pcH~enóemos óar la importancia que el eji

do y la seguridad en la poseai6n d~ la parcela merecen co

mo aliciente' en la producci6n de satisfactores de una eco

nomta familiar y comunal que encuentre .su meta en un arm6-

ri.ic::i desarrollo nacional dentro del. ma~co jurtdico que· nos 

da la Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexica

nos en su Arttculo 27, y dem4s qúe en mayor o menor medida 

hacen posible la existencia de la instituci6n ·jurtdica del 

eji.do. 

LA Ley Federal de Reforma Agraria del 22 de marzo 

de 1971, como la mas cercana reqlamontaci6n jurtdica del 

·articulo 27 de la Constituci6n, en cuanto a la propiedad 

agrlcola se refiere, nos da las caractertsticas y peculia

ridades leqales que revist~n a la instituci6n motivo de· es 

te estudio, as! como indica las obligaciones que el 

11. 



Estado tiene para impulsar el desarrollo econ6mico y cult~ 

rual del campesinado mexicano que ha de reflejarse en una 

producci6n que garantice la Soberanta alimentaria del Pats. 

12. 
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•ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA -

POSESION • 



l. LA POSESION COMO GARANTIA COHSTITUCIONAL ARTICULOS 

14 y 16 • 

Para iniciar con el presente capltulo que dara -

oriqen a un modesto trallajo que nos hallle y aclare alqunas 

cuestiones fundamentales sobre 1a posesi6n, consideramos -

conveniente, dar el aiq~ificado de la palabra, asl como un 

concepto de 1a misma aunque 6sto sera tratado co~·mayor 

amplitud en e1 punto 3 de este capltulo. 

Asl pues, seqtln se ha dicho conviene estudiar el 

t4!r:ninc> poaesiC5n, porque por medio de 61 podemos ·llegar a 

conocer .su primitivo s_iqnificado y a travels de liste, el co!!. 

cepto jurldico que sirviC5 de base a las construcciones pos-

· teriorea del derecho romano, inspiradoras a su vez del der~ 

cho y las legislaciones modernas. 

La palabra •possidare• conforme a 1a etimoloqla -

m4s generalizada, proviene de •aedere y por• prefijo de re

fuerzoJ de suerte que, significando aquella •sentarse e es

tar sentado, possidere tanto quiere decir •como establecer

se o hallarse establecido•. 

·Ahora bien por lo que hace a la def iniciC5n noso--
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tros consideramos como una de las mas completas la que nos 

ofrece el maestro Rafael Rojina Villegas, quien dice: "La -

posesi6n puede definirse como la relaci6n o estado de hecho, 

que confiere a una· persona el poder exclusivo de retener 

una cosa para ejecutar actos 111Ateriales de aprovechamiento, 

•an:tmus dominii" o como consecuencia de un derecho real o -

personal o sin ··derecho alc;runo • {l) • 

La Conatituci6n Polttica da loa Estados Unidos 

Mexicanos, de 5 de f~b~e~c ~~ lSl7,.contempla dentro de los 

. ·d.erechos .del gobernado el derecho a la poaesi6n, el cual 

esta proteqido jurtdicamente por lÓá artrculos 14. y 16 de -

nuestra carta magna.' Por lo que la privación del derecho de 

posesi6n que no observe los lineamientos jurrdicos que es,

tos preceptos nos señalan se constituye. en una franca y cl!_ 

ra violaci6n de esos derechos del gobernado o garanttas.in

divid"'5les, lo que pone. en actitud al sujeto pasivo de la -

relación jur!dica de poder ~cudir a la autoridad competente 

inmediatamente que su esfera jurtdica sea afectada por un -

acto ilegal.. 

Ahora.bien si esa privaci~n ilegal de que venimos 

hablando fuere el resultado'del actuar de una autoridad que 

no observando lo establecido por la Ley, la decreta o eje--

(l) Rafael Rojina Villegas "Derecho Civil Mexicano• TO!DO III, 
Bienes·Derechos Reales y Posesi6n, Ed. Porrda, S.A., Sa.
edici6n 1981, Mi!xico, p. 578 
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cuta esto dar!a lugar a que el sujeto lesionado ejercite la 

acci6n de amparo a que hacen referencia los a~t!culos 103 y 

107 de nuestra Ley fundamental, observando las formalidades 

que al efecto nos señala la Ley reglamentaria de los mismos 

(Ley de Amparo) • 

Para deli.mitar con exactitud el alcance de dicha 

protecci6n constitucional con respecto de la posesi6n, es -

necesario señalar que tanto la posesi6n originaria como la 

derivada est4n protegidas siempre que se reconozca una cau-

sa jurtd~ca apta par~ imputar a1 sujeto que la desem~~fi~ a1:_ 

guno o todos los derechos atribuibles a esta instituci6n j~ 

r!dica, por lo que anotamos seqjln nuestro criterio que la -

simple tenencia material de un bien no est4 constitucional-

mente amparada. 

Por otra parte, el maestro Ignacio Burgoa OrihÚela 

tratadista cl4sico de la materia, señala:"Tratandose de CO!!_ 

flictos posesorios, es decir, de cuestiones en que exista -

disputa de dos o m4s personas por la posesi6n de un bien la 

qarant!a constitucional es eficaz para preservar cualquier 

posesi~n independientemente del t!tulo o causa conforme a -

la cuál se haya constituido, siempre __ que no se trate de·ac

tos notoriamente ilegales o delictuosos•. (2) 

(2) Burqoa Orihuela Ignacio "Las garant!as individuales•, -
Ed.Porrtla, s. A·. M&c:ico 2_a. Ed. p. 432 

16. 



Asi lo ha establecido la jurisprudencia de la su

prema Corte de Justicia de la Naci6n en la tesis que a con

tinuaci6n nos permitimos transcribir: •cuando el amparo se 

pide por violaci6n de las garanttas que la Constituci6not:o:: 

ga al poseedor;. no es dable al juez, en v!a de amparo, est~ 

tuir nada sobre la legitimidad de los t!tulos en que se fu!!, 

da la posesi6n. (Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo 

LXVIX, pag. 2370, JimGnez Apolonio). 

El articulo 14, constitucional en su sequndo pa

rrafo establece: •Nadie podr4 ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio sequido ante los tribunales previamente es

tablecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia--· 

les del procedimiento o conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho•. 

Es aqu! donde radica la garantta constitucional, -

que valga la redundancia, garantiza al gobernado, el ejerc!. 

cio del derecho de poseaidn, mismo que es consagrado por e~ 

te precepto y que para privar a un poseedor de su derecho -

ex~ge cuatro elementos b4sicos, de deber& de cumpl~r el su

jeto ·que pretenda privar a aquel de su derecho de posesidn, 

para que esta privaci6n sea lega~, independientemente de.que 

el sujeto que intente esa privaci6n sea un particular o bien 

un 6rgano de autoridad. Y dichos elementos legales 

17. 



a que nos hemos referido son a saber: 

l. Que .exista un juicio previo a la privaci6n~ 

2. Que ese juicio se ventile ante tribunales pre

viamente establecidos, 

3. Que en el juicio se sigan las formalidades ese~ 

ciales del procedimiento, YI 

4. Conforme a las leyes expedidas con anterioridad 

al hecho. 

Lo anterior solo admite dos .excepciones que son: 

a) La establecida por el art!culo 27 Constitucio

nal e·n su segundo plirrafo que nos dice: ·"Las expropiaciones 

solo.podr&n hacerse por causa de utilidad pdblica y median

te indemnizaci6n", y 

b) La establecid~ e.• el art!culo 29 del mismo or-

. denamiento que otorga al Presidente de los Estados Unidos -

Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías 

de Estado, los OApartamentos Administrativos y la Procurad!!_ 

r!a General de la República y con aprobaci6n del Congreso -

de la Uni6n, y en los recesos de date, de la Comisi6n Pernt!. 

·nente, la facultad para suspender en todo el pa!s o en lu-

. gar determinado, las qarant!aa individuales que fueren nec_!! 

sarias, pero ~eber~ hacerlo por tiempo limitado, por medio -

18. 



de prevensiones generales y sin que la suspensión se contra! 

9a a determinado individuo. 

Fuera de las excepciones anotadas, cualquier aut~ 

ridad o particular que pr1ve a un poseedor de su derecho sin 

observar las formalidades que establece el art!culo 14,cons

titucional estar& comet1endo un delito del cual tendrg que -

responder ante la autor1dad competente que conozca del caso. 

Conai.deramo• que en 13 ~e~:.nt~a óe audiencia con

~emplada en el sequndo p&rrafo del a~t!culo que se comenta, 

encuentra el gobernado una verdadera y sólida protecci6n, -

ya que 4sta constituye la m4x.ima oportunidad de defensa an

te cualquier acto que pretenda privarlo de sus derechos. 

El art!culo 16 de nuestra constitución en si.i pri

mer párrafo dice: •Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesione~. =~no en virtud de 

mandamienco escrito de la autoridad competente, que funde -

y motive la causa 199al del proced.tmiento• ••• 

Bl t:4rmino nadie al decir ol maestro Ignacio Bur

gos, es el que demarca desde el punto de vista subjetivo, -

siendo equivalente a ninguna persona, nin~n gobernado. In

terpretando a contrario aenau, el titular de la qarant!a e• 

todo_qobernado, ea dec~r, todo sujeto cuya esfera jur!dica -

19. 



sea susceptible de ser objeto de algan acto de autoridad, 

abstr~c~i6n hecha de sus atributqs personales, tales como 

la nacionalidad, la religi6n, l~ situaci6n econ6mica, etc.-

(3). 

Pero nosotros no compartimos la idea del maestro 

Burgoa, cuando se limita a hablar dnicamente de actos de a!!_ 

toridad, ya que el acto o hecho de molestia puede ser infe

rido tamb~~n por los particulares en tal car4cter o bien, -

por cual.qu iel'." 
,.,._,..,.., ___ 
--:::1 ............. a~ autoridad lo que no exÍllle ni a uno 

ni al otro de la responsabilidad que como consecuencia de 

ese actuar, las leyes puedan señalarle, pero esto siempre 

que no cumpla con las formal.idades que establece el precep

to constitucional que anal~zamos, adn que si bien es cierto, 

que para ejercitar acci6n de Amparo exige la Ley de la mat~ 

ria que la viol.aci6n de las garant!as constitucionales debe 

ser resultado de un acto de autoridad, esto sin embargo, no 

es raz6n suficiente para p~nsar que los actos de molestia -

s6lo pueden ser ocasionados por las autoridades, ya que el 

art!culo 16, que c0111entamos.no señala limitaci6n alguna al 

respecto. 

Por otra parte, el .art~culo 16 constitucional no

distingue entre la detentacidn, posesi6n precaria y derecho 

20. 
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de posesi6n. De manera que tutela el derecho en s! contra 

toda simple molestia, siempre y cuando este hecho de pos~ 

si6n no sea el resultado de delito alguno. Por lo que, 

cuando el acto de molestia afecta las posesiones del go

bernado, solo debe sucitarse en el juicio de amparo la -

cuesti6n de deteJ:JDinar si dicho acto se ajust6 o no a las 

exigencias en que tales garanttas se traducen1 sin poder

se discutir ni dirimir controversias que versen sobre la 

legitilnidad o il~itimidad, perfecci6n o imperfeec~e~. -

realidad o ep.:::::-i;i.ucia de una determ.inada posesi6n origin~ 

ria o derivada, ya que el juicio de amparo, que por infra.s 

ci6n al mensionado art!culo 16 se promueva n.o es el condu_!! 

to id6neo para resolver conflictos p.osesor.ios~ 

21. 



2, EL ARTICULO 252 ·DE LA LEY FEDERAL· DE REFORMA AGP.ARIA. 

Este art!culo tiene su origen en el acuerdo pres.!_ 

dencial que en _el men de octubre de 1942, dict6 el Presidt!!!_ 

te de la Repdblica Mexicana, Don Manuel Avila Camacho, en -

el que se incluy6 una resoluci6n muy semejante al. ·art!culo 

que comentamos, que habr!a de favorecer a los poseedores de 

superficies inafectablea, que no teniendo document~~i~~ co

rrecta eran constantemente v!ctimas de injustos despojos, 

pero esta resoluci6n los pondr!a a salvo de ·injustas afect!_ 

_ciones, corrigiendo as! las omisiones en que hasta entonces 

hab!an incurrido las Leyes J\qrarias. Este acuerdo entr6 en 

vigor dos meses antes de que se promulqartll ·el C6diqo Agra

rio de 1942, mismo qua incorpor6 la resoluci6n anterior ba

jo la forma del Art!culo 66, qua constituye el antecedente 

directo del Art!culo 252 de la Ley Pederal da Reforma Aqra

ria. Este Art!culo 66, cuyo.esp!ritu fue proteger a loa po

seedores de p~4ñaa propiedades contra la injusta afecta

ci6n de sus pertenencias, constituy6 ad111114s un complemento 

a lo·establecido por loa Art!culos 14 y 16 de la constitu

ci6n General de la Repdblica. 

22~ 



El Art!culo 252 de la Ley Federal de la Reforma -

Agraria establece que: •Quienes en nombre propio y a t!tulo 

de dominio prueben debidamente ser poseedores, de modo con

tinuo, pactf'ico y pdblico, de tierras y aquaa en cantidad -

no may~r del l!mite fijado para la propiedad inafectable, y 

las tengan en explotaci6n, tendr5n los mismos derechos y o

bligaciones que los propietarios que acrediten su propiedad 

con t!tulos legalmente requisitados siempre que la posesidn 

sea, cuando menos cinco años anterior a la fecha de public.!!_ 

cidn de la solicitud o del acuerdo '?'l~ ~r.~c~~ un procediJnie!!. 

to ~grario, y no se trate de bienes ejidales o de ndcleos 

que de hecho o por derecho guarden el estado c0111unal. 

Tratandose de terrenos boscosos, la explotaci6n a 

.:.'Í¡ue este art!.culo se refiere dnicamente podr& acreditarse 

con los ~sos de explotaci6n forestal expedidos por la -

autoridad competente•. 

Este Art!culo 252, contiene los requisitos que de 

ben de cumplir los poseedores de predios rdsticos, par.a que 

•• les reconosean l!Us derechos a travds de la Ley, equipa-

rSndolos .con los propietarios titulares de certificados de 

ina~ectabilidad. 

La persona que quiera poseer en materia agraria, -

que quiera tener una posesi6n jur!dica, tiene que estar· po-

23. 
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seyendo en nombre propio1 es decir, que este presunto pro

pietario debe estar personalmente en posesi6n del bien in

mueble rural1 por tanto, la poseai6n en materia agraria es 

precisamente de car4cter personal de aquel que la hace va

ler con la pretensi6n de que se le reconozcan sus derechos, 

ya que la intensi6n del l89islador fue proteger a verdade

ros agricultores y ganaderos que trabajan directamente su 

predio y eat4n vinculados a Gl, pero que carecen de una c2 

rrecta titulaci6n siendo verdaderos poseedores y no a pro- . 

pietarios auaentist:: que no son hombrea que se dediquen 

al '!'•"'p~. !"o,¡; cu,-, .. ~9Uj,ente, si uha ~raona adqu1.ere .un 

bien inmueble rtlstico y pretende hacer valer el tiempo que 

tuvo la posesi6n, el anterior poseedor, para cmnplir con 

el requisito de temporalidad que eapectfica el arttculo 

252 de la Ley Federal de Refo~ Aqraria, no sera v4lida 

su poaesi6n. 

!\hora bien, esta poaesi6n debe de tenerae,•a tt

tulo de dc-.tn10• es ~cci4, que la posesi6n se disfrute en 

concepto de propietario, aeln cuando se carezca del docwne!!, 

to que acredite la propiedad. 

Zatos requisitos ex~gidos en materia agraria, d~ 

l:>en de ser demostrados ante la autoridad judicial corres

pondiente, por medio de unas diligencias de poseai6n que -

pueden t:r-itarse a t:rav8a de una informaci6n ad pezpetwm -

24. 



que tiene por objeto justificar por medio de testigos, cier 

tos hechos para que su constancia perdure. 

Xndependientemente de 1a prueba testimonia1, en -

caso de que se tenga otro u otros medios de prueba como se

r!an por ejemp1o: los comprobantes de pago de las contribu

ciones, los documentos mediante los cuales se demuestra co

mo adquiri6 el bien inmueble el poseedor, etc., estas prue

bas se deben aportar ante la autoridad administrativa, ante. 

la Reforma Agraria para que sean valoradas de modo concomi

tente todas y as! poder demostrar el citado hecho de la· po

sesi6n, otorgando a 1a persona la calidad de poseedor, res

pet4ndole en consecuencia su posesi6n. 

As! mismo, .se debe demostrar, durante las di1ige~ 

cias de posesi6n, que desde que se ent~6 en posesi6n del 

predio r1lstico, se ha estado poseyendo en una forma conti-

nua, pac!fica y pdb1ica. 

•La continuidad de la posesi6n consiste en una s~ 

cesi6n requ1ar de Xos actos de posesi6n a intervalos norma

les, tal como pudiera hacerlo un propietario, cuidado.so de 

obtener todo e1 provecho posib1e de su propiedad•. 

•se entiende por posesi6n pac1fica, desde e1 pun-

25. 



to de vista 1eqal, aquella que se adquiere y se mantiene 

sin violencia, ya sea f!sica o moral•. 

•posesi6n Pdblica, es la que se disfruta de mane

ra que pueda ser conocida por todos. Tambi6n lo es la que 

est4 inscrita en el Registro PGblico de la Propiedad".(4) 

De lo anterior puede establecerse que es necesa-

rio comprobar, que el poseedor no se ha separado del terre

no, que siempre lo ha cultivado y explotado obteniendo el -

correspondiente provecho, que en nin~Gn momento ha utiliza

do la fuerza f!sica o la intimidaci6n para obtener o mante

nerse en su posesi6n1 y por Gltimo, que ejerce la posesi6n 

sin esconderse de los dem4s miembros de la colectividad en 

que vive. 

Por lo que toca a la extensi6n de terreno que a 

un poseedor se le puede respetar, esto no debe exceder el 

l!mite fijado para la propiedad inafectable. Al respecto, 

cabe señalar que la fracci6n XV, del Art!culo 27 Constitu-

ciona1 y el Artlr.ulo 249 de la Ley.Agraria en vigor, consi

deran a todas las prppiedades inafectables bajo el rubro q~ 

nera1 de pequeña propiedad, ~onsider&ndola como aquella ex

tenai6n que no exceda de 100 hect&reas de riego o humedad -

(4) De Pina Vara, Rafael. •oiccionario de Derecho•.Ed.Porrila, 
s. A., Mdxico. lla. Ed. 1983, p. 394 
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de primera, o las que resulten de otra clase de tierra, de 

conformidad con las equivalencias siquientes: por una hec

t4rea de riego dos de temporal, cuatro de agostadero de bu~ 

na calidad y ocho de monte o de agostadero en terrenos ári

dos 1 de 150 hectáreas dedicadas al cultivo de algod6n si -

reciben riego de avenida fluvial o por sistema de bombeo; 

hasta 300 hect4reas dedicadas al cultivo del pl4tano, caña 

de azdcar, cafG, henequ6n, hule, cocotero, vid, olivo, qui

na, vainilla, cacao o arboles frutales. As:Unimno, la supe~ 

ficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas ª"' 9a.-.aeo -· 

mayor o su equivalente de ganado menor • 

. Sin embargo, el Ar't"l.cu~o 252 de la Ley Federal de 

Ref~rma Agraria, ~grega que solamente se respetarán estas -

tierras,. si estan en explotaci6n. Si se trata de un predio 

agr!cola, el mismo deberá ser aprovechado con el cultivo de 

productos agr!colas: cereales, trigo, frijol, ma!z. 

Por otra parte, en caso de ser ganadero, ·esa pe

queña propiedad deberá tener los •11anos, ae entienden los 

llanos, el auficiente_qanado que un pequeño propietario 

tiene, 500 cabezas de ganado mayor o su equivalencia eR 9.!. 

nado menor. 

J\dem&s, existe un requisito de telil.poralidad qlie 

debe de cumplir el poseedor, es decir, la posesi6n que 
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disfruta debe ser, cuando menos cinco_ años anterior a la f,2_ 

cha de la publicaci6n de la solicitud o del acuerdo que in! 

cie un proced:úniento agrario. Esto se demuestra, presentan 

do el peri6dico donde se public6 la solicitud respectiva o 

exhibiendo una constancia, que señale, la fecha en qÚe se -

inici6 el expediente. Así mismo, el poaeedor tendr4 que a-

creditar que tiene la posesi6n, con cinco años de anterior! 

dad, por medio de las dili9encias posesorias respectivas 

las cuales ser4n complementadas con otras pruebas indirec

tas, como son los recibos de venta de la pr~~cc!~n, reci

bos de ~O?::~=a Üg rertilizante, o bie~ con los documentos 

que acrediten al9Un préstamo otorgado por un Banco, etc. 

De todo lo anterior se puede establecer que el A:_ 

t!culo 252 de la Ley Fed~ral de Reforma Agraria, se refiere 

a la posesi6n que disfruta," el que retiene una pequeña pro

piedad, sin ser propietario, pero que desea llegar a serlo; 

en este caso tenemos a un poseedor que tiende a la propie

dad. En cons~c-~cnaia, nos encontramos frente a la posesi6n 

apta para prescribir, ya que los requisitos esenciales que 

el C6diqa Civil exige para que proceda la prescripci6n, se 

reproducen en la exigencia del ~rt!culo 252 de la Ley Agra

ria vigente. 

Consideramos que por exigir loa mismos requisitos, 

ambos ordenamientos legales, en este caso estamos frente - -
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al. reconocimiento expreso de l.a aptitud del. poseedor para -

convertirse en propietario mediante el. procedimiento civil. 

respectivo, sin perjuicio del. cual., l.a Ley Agraria l.e reco

noce los mismos derechos al. poseedor que al. propietario y -

por eJ.l.o fija como extensi6n inafectabl.e la cantidad no ma

yor del. l..tmite fijado para ra propiedad inafectable. 

Por consiguiente, .el. poseedor de una pequeña pro

piedad, cuya posesi6n tenga 1os requisitos, reuna 1as cual..f. 

dades y transcurra el. tiempo que señal.a J.a Ley Federal de -

Refoxma Agraria, que incl.usive haya promovido el. juicio d~ 

amparo y se. le haya reconocido au posesi6n a través de una 

sentencia ejecutoriada, deber! regularizar esa posesie5n an

te un juez en materia civil., ante el cual., tendr4 .qUe prom2_ 

ver el. juicio de prescripci6n positiva correspondiente, pa

ra adquirir·l.a prop~edad, sujet4ndose al.a legisl.acie5n ci-

vil. 

Por otra parte, es importante mencionar la neces! 

dad de reqlam.entar el Art1:cul.o 252 de la Ley Federal de Re

fo:i:ma Ag'raria, de una manera estricta, con el. objeto de te

ner· una legis1aci6n que proteja excl.usivamente a los autén

ticos poseedores de buena fe, que se dedican· a trabajar la 

tierra y no a 1os poseedores tendenciosos que s6l.o buscan ~ 

obtener un beneficio al que no tienen derecho y con J.o cual. 

burlan y atentan co~tra los principios y fines de la Ley --
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Federal de la Reforma Agraria. 
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3. LA POSESION CIVIL Y LA·POSESION·EN·EL·ARTICULD·2s2~ 

DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

La primera observación que haremos es que, es pr~ 

ciso distinguir la posesi6n puramente f!sica, independiente 

de todo derecho; de la posesión tal como la Ley la conside

ra. Estamos convencidos de que casi todo lo que se ha.di-

cho en esta materia en las controversias suscitadas, as! co

mo los A~r~rc= q"ü~ en ella se han cometido, proceden de que 

comGnmente se han confundido estas dos posesiones, y trans

ladando a la una lo que pertenece a la otra. 

La posesión física, hecha abstracción de todo de

recho, no es lll4s qiie un hecho, es la detentación u ocupacilñ 

real .de una cosa. La detentación ~n este caso no se ve afe~ 

tada por la intención del detentador y la de los dem4s para 

nada entra en ella: basta el hecho para que haya posesión -

f!sica. Este hecho no deja sin embargo de tener influjo en 

el derecho. 

Pero no es esto lo que se entiende ordinariamente 

en la ley por posesión propiamente dicha (Possesio). La·po

sesi6n ante la ley es no sólo un hecho, sino tambidn un de

recho, y en la que entra p~r mucho la intención de las 
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partes. La detentación corporal de una cosa puede no tener 

lugar sin embargo esto no se traduce en la negación de.la -

posesi,6n tal y como la contempla nuestro Código Civil para 

el Distrito Federal. 

Dos elementos son los que componen la pos~sión l~ 

. gal y que son: 

l. EL HECHO y, 

2 • LA INTENCl:ON 

Pero aqu! el hecho no se limita a la sola deten~ 

ci6n f1sica u ocupación real de la cosa. Hay hecho leqal -

de posesi6n siempre que la cosa se haya a nuestra libre di.!!, 

posici6n. As1 a manera dé ejemplo si mi hijo retiene un oE_ 

jeto en·mi nombre, adn cuando sea él quien verifique la de

tentación real, sin embargo como lo hace por m1, no siendo 

por decirlo as1 m&s que instrume~eo, y no teniendo la pose

sión originaria sino en su caso sólo la posesión derivada -

porque a los ojos de la ley la cosa se haya a mi disposi-

ci6n, en m.i poder, por una persona intermedia, soy yo el -
~· 

que ejerzo el hecho leqal de posesi6n. Siendo en este ~j~ 

plo los dos tipos de posesión a que hemos hecho referencia 

evidentes y claros •. 

En cuanto a la intenci6n consiste en la voluntad 
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de poseer la cosa como dueño (an.t.mus possidendi, animus do

minii). As! mi hijo aunque retenga la cosa corporalmente, 

no adquiere la posesi6n de ella porque sus intenciones no 

son las de tenerla como dueño sino, de tenerla en mi nOlllbre. 

Jos4l Caetan Tobeñas dice que: •seqt1n la opinit'ln -

mas autorizada entre los filolt'lqoa, la palabra poseer y po-

sesi~n, der~van dél verbo sed.ere, s~~~~r~c1 cz~a~ oencado y 

del prefijo pos, que lo refuerza, significando establecerse 

o estar establecido•. es> 

Segdn hemos visto la etimolog!a de la palabra po

sesit'ln no hace referencia alglJna a si debe haber o no dere

cho para pciseer, sino que basta con que haya la relacit'ln de 

hecho sobre ella para que se configure la posesit'lrí lo cual 

concuerda con la definicit'ln que nos da el Dicc!onario Pequ~ 

ño Larousse Ilustrado la cual dice: •posesit'ln es el acto -

de poseer o tenes:- una cosa corporal (sinon. v. Goce) o apo

deramiento~. (6) 

Por lo expuesto con anterioridad podemos decir 

que el origen de la posesit'ln puede ser como consecuencia de 

un derecho real o personal o incluso como ya lo hemos acen

tado originarse en una relaci6n de hecho. 

(S)· Castan Tobeñas José "Derecho Civil Españo·l. Comdn y Foral• 
Tomo II, 4a. Edici6n, Ed. Reus, Madrid 1975. 

(6) Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado Refundido y Aumen 
tado por Ramt'ln Garc!a.Pelayo y Croos Editorial Larousse-
1969, 6a. Tira. p. 875 
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Por lo que hace a la naturaleza de la posesión n~ 

sotros consideramos que es irrelevante crear una polémica -

al respecto, toda vez que como ha quedado acentado la natu

raleza de esta figura jur!dica es la de un hecho que va a -

produc~r consecuencias de derecho porque la Ley as! lo pre

vee. 

Porque sostener lo contrario serra incluso ir en 

contra de la propía natn~~l~=~ dél üerecno porque las nor-

mas jur!dicas no son creación caprichosa del legislador, -

sino que, la creación de las normas legales tienen su ori

gen en los hechos sociales, es decir, que primero se da el 

hecho y despu4s la norma jur!dica. 

BY.puesto lo anterior pasaremos a ver de un modo -

comparativo la posesión civil y la posesión en el art!culo 

252, _de la Léy Federal de la Reforma Agrwria. ~ as! tene

mos que la posesión que contempla el numeral citado de la -

Ley Agraria vigente, no se confunde con la poeesión regula

da por el derecho civil. Tratase de una posesión que pu-

dieramos llamar agraria·y que se caracteriza fundamentalme~ 

te por el carácter estrictamente personal de la misma, de 

aquel que la hace valer; es decir, por el hecho de que el 

poseedor trabaja o explota directamente su terreno y est4 

vinculado a 41. Por consiguiente, la causahabiencia en ma-

teria agraria, no es válida. En forma opuesta, el Código -
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Civil para el Distrito Federal, en su Art!culo 1141 señala 

que la posesi6n del causante aprovecha al causahabiente, -

quien puede sumar aqu~lla al tiempo que haya pose!do, siE!!!!_ 

pre y cuando ambas posesiones reanan los caracteres lega-

les. 

Por otra, el Art.!culo 252 de la Ley Agraria, ex! 
ge una posesi6n especialmente caracterizada, consistente 

en probar no s6lo que tienen la posesi6n a nombre propio y 

a t!tulo de dueño, sino tambiGn demostrar que dichQ pose-

si6n es continua, pac.!fica y pllblica,_ cuando menos por un 

término de cinco años, anterior a la fecha de la publica-

ci6n de la solicitud o del acuerdo que inicia-el procedi-

miento agrario y, además que el predio se encuentra en ex

plotaci6n. Por su parte, el C6digo Civil para el Distrito 

Federal, previene en su Art!culo 790 que ~Es poseedor de -

una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho ••• Po

see un derecho el que goza de Gl". De lo anterior se est!!_ 

blece que la posesil5n civil, como reqla general-, no exige 

una calificaci6n especial de la poseai6n, para ser conaid.!!_ 

rada ·como tal.· 

Como puede adverti~se, al establecer.las diferen

cias entre la posesil5n civil y la posesi6n a que se ref ie~e 

la Ley Federal de Reforma Agraria en su Art.!culo 252, el d~ 

recho ~grario persigue finalidades propias y privativas, 

35. 



de aqu!, que sus instituciones tengan tambi~n una estructu

ra especiai, porque su objeto es distinto ai de ias otras -

discipiinas jur!dicas como io es ei Derecho Civii, io cuai 

nos permite darnos cuenta de que esta discipiina jur!dica -

tiene una verdadera autonom!a jur!dica que ie brinda una ff_ 

sonom!a especiai a cada una de sus instituciones sin que e!_ 

to niegue sus v!ncuios con otras discipii.nas iegaies. 
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e A'P I r·u·t o· II 

0 LA PROPIEDAD DE LA TIERRA " 



l. CONCEPTO DE PROPIEDAD EJIDAL. 

Toda vez que en el· devenir hi.st6rico de México ha 

sido preciso establecer principios más s6lidos en materia 

agraria, pero no en leyes secundarias sino que tengan su 

fundamento legal en nuestra Constituci6n, es as! como el 

Constituyente de 1917, en eÍ artículo 27 astablece en mate

ria de la propiedad, modalidades que no se habran consider~ 

do jamás, y que la realidad econ6mica y social del pa!s les 

exig!a. 

As! se considera el problema agrario en todos sus 

aspectos y trata de resolverlo por medio de principios gen~ 

rales que habrán de servir de norma para la redistribuci6n 

del suelo agrario mexicano y el futuro equilibrio de la pr2 

piedad rastica. 

El movinúento liberal iniciado en 1910, fué ante 

todo agrarista. Fraccionar los latifundios en beneficio de 

los pueblos carentes de tierras o restituirles de las que -

habían sido despojados, es la mayor proclamaci6n de justi-

cia social de nuestra revoluci6n, y estas aspiraciones na-

cionales tuvieron su consolidaci6n jurídica a través del 
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pensamiento del licenciado Luis Cabrera, plasmado en la pr,!_ 

mera Ley Agraria de 6 de enero de 1915. 

Como se ha dicho con anterioridad, la Ley de 6 de 

enero de 1915 fue redactada en parte por el licenciado Luis 

Cabrera, conforme a las ideas que había expresado en su c~

lebre discurso sobre la reconstituci~n de los ejidos de los 

pueblos, en la C.lúnara de Diputados, J.os primeros d!as del -

mes de diciembre de 1912. Dicha Ley marca el principin ~e 

lo que hoy llamamos l~ ~cfvana Aqraria Mexicana. 

El mérito de Cabrera es indiscutible, más es in-

discutible también el m~rito del Señcr Carranza, por haber 

aprobado el proyecto, y tr~nsformarlo en Ley con su firma y 

asumir la consiguiente responsabilidad. 

Esta ley solo fue aplicada a principios de 1916, 

.Yª que por decreto del ejecuti•o se suprimieron las restit.!!. 

ciones y dotaciones provisionales, de modo que.los interes~ 

dos no podían entrar en posesi6n de las tierras, sino hasta 

que el Presidente de la Repdblica revisara las resoluciones 

dictadas por los gobernadores de los estados. Esta medida 

difieul.t6 la reaU.zaci6n de l.a Reforma Aqraria .• 

A partir de esta ~echa, se cl1.ctaron diversas 
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disposiciones en materia agraria, ya fueran circulares, ya 

leyes, pero su aplicación fue siempre limitada. 

No fue sino hasta 1934, cuando se publicó el Có
digo Agrario, en el cual se aclaran conceptos que hasta e~ 

tonces estaban bastante confusos, sentando las bases para 

disposiciones futuras en relaci6n a la materia. 

Estableciendo este Código T~Z lv~ eJidatarios s~ 

zán propietarios y poseedores en los t~rminos del mismo, 

de las tierras y aguas que la resolución comprenda. Con -

esta disposici6n se aclara que la Nación no se reserva la 

propiedad de los bienes ejidales, puesto que señala quie-

~: .. 1 nes son los propietarios y poseedores y a partir de cuando, 

de los bienes que la resolución presidencial ampara. 

As! mismo se ordena que al ejecutar5e la resolu

ci6n presidencial, se procederá a fraccionar las tierras -

de aprovechamiento individual, quedando para ser disfruta

das en comdn las no repartibles. 

Disposiciones posteriores establecen que la pro

piedad de los terr~nos laborables de los ejidos será indi

vidual en tanto que la propiedad de los montes, pastos, 

aguas y demás recursos corresponderán a la comunidad: acl~ 

rando que cuando las tierras laborables constituyen unida-
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des de explotaci6n se mantendrán en propiedad y explotaci6n 

comunal. 

Tambi~n expresa que el adjudicatario tendrá el d,2 

minio sobre la parcela, la que será inalienable, imprescriJ2. 

tibie e inembargable, etc. As! queda claramente estableci

do que ser~n imprescriptibles los derechos sobre los bienes 

agrarios que adquieran los n.acleos de poblaci6n y por tanto 

no pcdran cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o 

<=najenarse en todo o en parte. 

En relaci6n a lo anterior, encontramos que se di~ 

pone que los ejidos están constitu!dos por dos tipos de pr2_ 

p~edad; la que corresponde a los bienes fraccionados que c2 

rresponde individual.mente a los ejidatarios, y la de los no 

fraccionados que pertenece a la comunidad~ Se aclara, que 

sea cual fuere la manera adoptada para la explotaci6n de la 

tierra, queda establecido que la propiedad de los bienes e

jidal.es corresponde al ndcleo de poblaci6n al que se la COE_ 

ceda la autoridad a trav6s de la resoluci6n presidencial C,2 

rrespondiente. 

La Ley Federal de Reforma Agraria vigente, regla

menta a partir del articulo 51 al 65, la propiedad de los 

ndcleos de poblaci6n ejidal. y comunal. Aa! dispone, que a 

partir de la publicaci6n de.la resoluci6n presidencial 
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en el "Diario Oficial" de la Federaci6n, el ndcleo de pobl~ 

ci6n ejidal, es propietario de las tierras y bienes que en 

la misma se señalen con las modalidades y regulaciones que 

esta Ley establece. La ejecución de la resoluci6n preside!!_ 

cial otorga al ejedatario el car~cter de poseedor o se lo -

confirma si el ndcleo disfrutaba de una posesi6n provisio-

nal. 

As! dispone esta Ley en su Artículo 52, que les -

bien~~ ad<;<~iziaos por los ndcleos de poblaci6n ser4n inali~ 

nables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles1 

por lo tanto queda prohibido enajenarse, cederse, transmi

tirse, -arrendarse, hipotecarse o gravarse en todo o en pa~ 

,• te, pajo ninguna circunstancia. 

Tambi~n dispone que las tierras cultivables que -

de acuerdo con la Ley puedan ser objeto de adjudicación in

dividual entre los oiembros del ejido, en ningGn momento d~ 

jar4n de ser propiedad del ndcleo de población ejidal. 

De esta manera se establece que las tierras, bos

ques y aqt;as, que adquiera un ndcleo de poblaci6n, ya sea -

por dotaci6n, ampliaci6n o bien por restituc16n, ser4n pro

piedad de ese ndcleo de poblaci6n beneficiado con la adjud! 

caci6n, adn cuando la forma adoptada para la explotación de 
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esos bienes sea comunal o en parcelas individuales. 

Con base en todo lo expuesto anteriormente cree-

mos estar en al momento oportuno de dar nuestro concepto -

de propiedad ejidal,. que ha de tener caracter!sticas pro-

pia_s que est4n fuera del concepto civilista· clásico de pr2_ 

piedad, ya que formando p~rte el ejido de las institucio

nes agrarias y estando regido por el derecho agrario.debe 

de la ciencia jur!dica. 

Por lo que nosotros entendemos que la Propiedad -

·• Ejidal es un patrimonio social constituido por tierras, bo!, 

ques y aguas que el Estado entrega a los ndcleos de pobla-

ci6n ejidal gratuitamente en propiedad. Esta es inaliena-

ble, imprescriptible e inembargable además de ser intransm! 

sible, cuyo aprovechamiento y eKplotaci~n se zujct~n a las 

disposiciones legales vigentes.· As! lo establece la Const! 

tuci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos en su ~ 

lo 27, y que reglamenta la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Tiene por objeto la explotaci6n ~ aprovechamiento 

integral de sus recursos naturales mediante el trabajo ind! 

vidual o comunal de los ejidatarios beneficiados por.resol!!. 

ci6n presidencial de dotaciOn, restituci6n o. ampliaci6n de 
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ejidos, m~sma que acredita y garantiza el disfrute de ese -

derecho de propiedad • 
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2. LA SEGURIDAD JURIDICA. 

A .lo largo de la historia, el pueblo mexicano ha 

demostrado su vocaci6n por el derecho escrito. En cada una 

de sus grandes luchas, los mexicanos han plasmado en leyes 

escritas sus ideales, propósitos y anhelos. La Reforma 

AgraLlg es uno de los ejemplos que ilustran esta afirma-

ci6n, lo han hecho as!, porque saben que s6lo en un estado 

de Derecho florecen las libertades y se realiza la justi-

cia; porque s6lo as! se mantiene la seguridad jur!dica Y. -

se.conserva el orden y porque de esta manera pueden convi

vir y fructificar las garantías individuales y sociales. 

Al triunfo de la revoluci6n se inscribieron en 

el Articulo 27 Constitucional los fundamentos y fines de 

nuestra Reforma Agraria, lo que constituy6 la respuesta 

acertada a los reclamos de justicia social. 

Al irse adecuando el amplio horizonte de sus pr~ 

ceptos jurídicos a la realidad socio-econ6mica del pa!s, -

se produjo una exhuberante leqislaci6n, que culmin6 con la 

Ley Federal de Reforma Agraria. 
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Se ha logrado avanzar en el reparto de la tierra 

y puede afirmarse que todos los gobiernos de la revoluci6n 

en mayor o menor medida han repartido la tierra; pero en -

el camino agrario de México, al correr de los años, se fu~ 

ron complicando las cosas hasta crear el problema agrario 

que es producto de esa cuest.ionada seguridad jurtdica, la 

que por su vulnerabilidad se traduce en: indefinici6n en 

1~ tenencia de la tierra, el burocratismo, los intereses 

rrupci6n, la ineficiencia y la simbiosos de los intereses 

econ6micos y pol1ticos. 

As! naci6 la trampa agraria, el regateo de docu

mentos, el chantaje, el favoritismo, el papeleo, el falso 

liderazgo y el contubernio, ocasionando que el sector agr2_ 

pecuario, a pesar de que es factor determinante en el desa 

rrolio ccon&.:ico del pa!s y elemento fundamental para evi

tar la dependiencia econ6mica exterior, llegara tarde a su 

cita y constituyera el hermano pobre de la econom1a nacio

nal. 

Eatoa factores que generan el problema agrario 

tuvieron su consecuencia inmediata en la incertidumbre en 

la tenencia de la tierra; falta de definici6n en loa dere

chos y, por lo tanto, decepci6n y desi1uai6n en la juati-

cia agraria. LA producci6~ y desarrollo del sector 
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agropecuario del pa1s. Y solo se lograr~ si se resuelven, 

en primer lugar, con sentido de justicia agraria, los pro

blemas generados por la falta de seguridad jur1dica en la 

tenencia de la tierra que constituye el problema estructu

ral de la producci6n. Ni ejidatarios, ni comuneros, ni p~ 

queños propietarios producirán si existe la inaequridad en 

la tenencia de ·1a tierra, incertidumbre en el respeto a 

sus derechos y dilaci6n en la justicia agraria, que.en al

gunos casos llega hasta la denegaci6n de la justicia. 

No se es mas ni menos agrarista en un estado de 

Derecho, si se niega una solicitud de tierras: si s6lo se 

archiva un expediente sin que recaiga.resoluci6n presiden• 

cial positiva o naqativa a la solicitud estudiada, se vio

la la constituci6n y se produce la falta de seguridad jur! 

dica dando p4bulo al engaño y a la p6rdida de tiempo de 

lo~ campesinos solicitantes. Se deben entreqar y sin raq!. 

teo los certificados de inafectabilidad aqr!cci" o ganade

ra a loa pequeños propietarios, as! como loa t!tulos de·d~ 

recho agrarios y usufructo parcelario a quienes tengan de

recho a recibirlos. Esto ser!a una forma de contribuir 

con.la tan esperada seguridad jur!dica. 

Mediante esta··a,decuaci6n deben resolverse no solo 

problemas jur!dicos de la tenencia de la tierra, sino ~e m~ 

nera especial loa relativos a la incorporaci6n de los c .. ~ 

sinos al desarrollo econ6mico y social.del pa!a. 
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El ejemplo prototipo en el que el campesino se e~ 

cuentra en una situación de fact~ es cuando por falta de d~ 

cumentos que garantizan la posesión o usufructo de la tie

rra se colocan en una situación de desproteccidn jurrdica, 

lo que_genera un ambiente de incertidumbre e inseguridad, -

con los grandes problemas que esto acarrea. 

La simulación, el.rentísmo, el abandono de la ti~ 

rra, la 1nsufic:tente capitalización de la mayorta "de la or

~an!z~c~en ~conómica de 1os productores, son apenas a19unos 

de los graves problemas originados por la situaci6n descri

ta, y que hacen urgente, la necesidad de determinar y regu

larizar, en el corto plazo y- de manera definitiva,. la segu-

:, ridad jlU"Idica en las tres formas de tenencia de la tierra. 
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3. LOS SUJETOS DE DERECHOS AGRARIOS CONFORME A LA LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

Nuestras Leyes Agrarias confieren personalidad j~ 

r!dica a los nacleos de poblaci6n, por lo tanto dichos na

cleos de pobl'aci6n son sujetos de derechos agrarios •. 

En efecto el Articulo 195 de la Ley Federal de R~ 

forma Agraria establece: "Los nacleos de poblaci6n que ca

rezcan de tierras, bosques o aguas o no las tengan en canti 

dad suficiente para satisfacer sus necesidades, tendr4n'de

recho a que se les dote de tales elementos, siempre que los 

poblados existan cuando menos con seis meses de anteriori

dad a la fecha de la solicitud respectiva~. 

La misma ley otorga personalidad jur!dica a los 

nacleos de poblaci6n, en su Articulo 300, cuando dice: ºA 

partir de la dilegencia de posesi6n provisional se tendr4 

al nficleo de pobXaci6n ejidal, para todos los efectos lega

les, caiD legitimo poseedor de las tierraa, bosques y aguas 

concedidos por el mandamiento, y con personalidad jur!dica 

para disfrutar de todas las garant!as econ6micas y sociales 

que esta ley establece, as! como para contratar los crddi

tos refaccionarioa y de av!o respectivos•. 
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Si la ley le otorga personalidad jurídica a los -

nllcleos de poblaci6n, es indudable que los considera suje

tos de Derecho¡ y su estudio se relaciona con el concepto -

de persona. 

Nuestra legislaci6n prevee dos tipos de personas: 

las personas f!sicas y 1as personas morales. Las personas 

f!sicas adquieren su personalidad y capacidad de goce por -

el solo hecho de nacer vivos y viables y las pierden por la 

muerte, están dotados de voluntad propia. Pero en ocasio-

nes el hombre puede tener intereses comunes con otros hom

bres, los cuales adjuntan para ser satisfechos, creando en 

ocasiones nuevos centros de_ imputaci6n jur!dica conforme a 

la ley. Estos nuevos centros de imputaci6n jurídica es lo 

que conocemos en Derecho como personas morales. 

Tales personas no son seres vivos, carecen de vo

luntad propia, Pero en ellos las voluntades conjuntas ºP.e

ran en·una direcci6n determinada funcionando como algo inde 

pendiente de la voluntad de los asociados. 

Creemos oportuno determinar lo que debemos er.ten

der por persona: La palabra persona es conocida desde la ª!l 

tiguedad pues ya se conoc!a entre los griegos y con poste

rioridad entre los-romanos; a este respecto el· maestro Ralll 

Lemus Garc!a, manifiesta: "La palabra persona ceriva del --
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verbo personare, expresi6n que en Grecia y en Roma signifi-

caba la m4scara que usaban los actores en la escena para r!:!_ 

presentar los diversos papeles. (1) 

En sentido.figurado,..se emple6 en el Derecho. En 

consecuencia, persona, es una tercera acepci6n significa, 

los diversos papeles o posiciones que el sujeto representa 

en el campo jur!dicor as! por ejemplo la persona podr4 te-

ner derechos y obligaciones que deriven de los-distintos ro 

les que desempeña en la vida cotidiana. 

SegGn el maestr.o Garc!a Maynez, se da el nombre -

de persona f!sica: •a los hombres, en· cuanto sujetos de De

recho, de acuerdo con la concepci6n tradicional, el ser hu-

mano por el simP.le hecho de serlo posee personalidad jur!df. 

ca, si bien bajo ciertas limitaciones impuestas por la Ley 

(edad, uso de raz6n, sexo masculino para el ejercicio de -

ciertas facultades legales, etc.), los partidarios de dicha 

teor!a estima que el individuo en cuanto tal, debe __ ser con

siderado como persona". (2) 

Esta concepci6n ha sido superada por la· ley vi-

gente·en cuanto se refiere a las limitaciones impuestas 

por la ley a que se refiere el ilustre maestro Garc!a Maynez. 

(1) RaGl Lemus Garc!a. "Derecho Romano• Editorial Lemsa, 
M~ico 1964. p.11 

(2) Garc!a Maynes Eduardo "Zntroduc~i6n al Estudio de Dere
cho" Editorial PorrGa, S. A., MaXico 1968, p. 273 
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El derecho es un producto social y como tal debe 

adaptarse a las necesidades o exigencias creadas por los -

miembros de la colectividad donde va a surtir sus efectos 

reguladores¡ por otra parte, estimamos que si_ existen int~ 

reses comdnes a varios individuos, que s6lo pueden ser sa

tisfechos con la acci6n de todos y cada uno de ellos se 

justifica la creaci6n de una persona distinta que pueda 

ser titular de derechos y obligaciones en representaci6n 

de los intereses comunes. Derechos y obligaciones que una 

vez despersonalizados de sus miembros pertenecen a la nue

va entidad, misma que para surgir a la vida jur1dica 11ci~ 

tamente deberá cumplir con las modalidades impuestas por -

la Ley y perseguir un fin l!cito. 

Volviendo al análisis de los sujetos de derecho -

agrario, al inicio de este capitulo se mencion6 que la Ley 

Agraria vigente, considera como sujetos de derecho agrario 

a los ndcleos de poblaci6n a los cuales confiere personali

dad jur!dica. Ahora bien, es adecuado deducir al nGcleo de 

poblaci6n ejidal, estos ndcleos están integrados por varios 

individuos organizados, semejando una asociaci6n, ya que e~ 

tán representados, por una Asamblea General, que es la m4xf 

ma autoridad del ejido¡ cuentan con un representante desig

nado por la asamblea, (el comisariado ejidal), quien a ia -

vez es_ supervisado en sus actos por un consejo de vigilan-

cía. 
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Respecto a la estructura de la comunidad unitaria, 

es de suponer como mancomunados los derechos que la integran 

siendo los sujetos de derecho no una persona determinada sl:_ 

no todo el ndcleo, los que son titulares del bien comdn; 

siendo la cosa que entra en el patrimonio de la comunidad 

unitaria el objeto de un derecho, con diversos sujetos. Vi~ 

to lo anterior la comunidad unitaria aparenta tener gran S!!_ 

mejanza con la persona jur!dica en los casos de asociaci6n, 

sin embargo, en la persona jur!dica lo~ :!~ros de una as2 

~iac!~n no son propietarios en absoluto, ni en su conjunto 

del patrimonio social; existe un sujeto creado en forma ar

tificial, con el cual todos están en relación jur!dica, sin 

estar relacionados rec!procamente entres!. ·En la comuni-

dad unitaria no existe ningdn sujeto además de los part!ci

pes, pero en cambio hay una relaci6n entre ellos. 

Tenemos que en el ndcleo ejidal, loe sujetos en 

forma individual no tienen derecho de propiedad porque le ~ 

falta el elemento de la exclusividad de señor!o, sin embar

go permite un señor!o, an41oqo por su contenido al de pro-

piedad sobre la c~sa entera. De la ·igualdad de fuerza de -

los der6chos y de la comunidad de objeto, fluye que el señ2 

rto de cada ejidatario encuentra su lfmite,_ en ~1 del otro, 

l~s facultades que no~lmente pertenecen al propietario d

nico se dividen entre varios, de acuerdo con una proporción 

num6rica~ Las cuotas de los ejidatar1os no son parte de --
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un derecho y menos parte de la cosa, sino la medida que de

fine rec!procamente al señor!o de los comuneros; de acuerdo 

con esta proporci6n num~rica se rige el goce de1 ejido. Por 

lo antes expuesto nos inclinamos por creer que los nGcleos 

de poblacidn no son personas morales sino que constituyen -

una comunidad unitaria de derechos, en virtud de que los d~ 

rechos que adquiere el mencionado ndcleo de poblaci6n, no -

pertenecen a un mieml>ro determinado del mismo sino que for

man parte de la comunidad, como se deduce de lo dispuesto -

por el Art!culo 52 de la r.~y ~e~cral de Reforma Agraria, el 

cual dice: "Las tierras cultivables que de acuerdo con la -

ley puedan ser objeto de adjudicaci6ri individual entre los 

miembros del ejido, en ningttn momento dejarán de ser propi~ 

dad del nttcleo de poblaci6n ejidalw. 

,¡, ' 

Los ndcleos de poblaci6n no pueden ser considera

dos como personas morales ya que para que estas e~istan, es 

necesario se constituyan por acuerdo de voluntades, o por

que as! lo dispusiera la ley, que son las formas de consti-

tuir a una persona moral de acuerdo con nuestro derecho; 

además con la uni6ri de las personas que integran el ndcleo 

de población, no se crea una persona, distinta de sus m~em

bros con un patrimonio propio, como se puede constatar con 

lo dispuesto por el Articulo 64 de la Ley que dice: "Cuando 

los campesinos beneficiados en una resoluci6n dotatoria - -
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manifiesten en Asamblea General que no quieren recibir los 

bienes objeto de dicha resoluci6n por decisi6n expresa del 

noventa por ciento de sus componentes, tales bienes queda

rán a disposici6n del Ejecutivo Federal, solo con el fin -

de que en ellos se acomode a los ejidatarios con Derechos 

a salvo. Lo mismo se observar& cuando despu~s de la entr~ 

ga de tierras desaparezcan o se ausenten la totalidad o 

parte del grupo beneficiado, previa ccmprobacidn de los h~ 

chos por la Comisi6n Agraria Mixta ••• • 

Concluyendo podemos decir que los ndcleos de po

blaci6n, constituyen un sujeto mdltiple de Oerecnos Agra-

rios con caracter!sticas especiales, establecidas por el -

legislador para proteger de una manera m&s eficaz a los i!!_ 

teqrantes de ese ndcleo, y poder as! efectuar de una mane

ra positiva la Reforma Agraria. 

D~bemos tener en cuenta que los sujetos indivi-

dualeR del Derecho -Agrario, son los pequeños propietarios 

y los ejidatarios considerados en forma individual. 

La Ley prevee adesn&s la existencia de una perso

na jur!dica, como sujeto de los derechos agrarios al esta

blecer en el Art!culo,171, la posibilidad de constituir S2, 

ciedades mercantiles, para la explotacidn de los productos 
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agropecuarios, el mencionado art1culo dice: •r.os ejidos y 

las comunidades podrán por sí o agrupados en unión de so

ciedades de carácter regional, estatal o nacional, hacer 

la comercializacidn de uno o varios de sus productos agr2_ 

pecuarios. Dichas entidades se constituirán con interve!!_ 

ci6n del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 

y tendrá plena capacidad para realizar las operaciones y 

contraer las obligaciones relacionadas con su objeto so-

cial, ajustándose a lo dispuesto en esta ley y en los de

más ordenamientos que regulen la producción y el comercio 

de lOA pre!!~CtC~ U~l campo. 

Este art1culo resulta inoperante por un error -

que se di6 en la altima reforma que se hizo a la ley, ya 

que no existe el Departamento de Asuntos Agrarios y Colo

nización. En su 1ugar y con las mismas facultades está 

la Secretar!·a de la Reforma Agraria. 

Capacidad en l-iateria Agraria. La capacidad di

ce Rojina Villegas: "Es el atributo más importante de las 

personas, todo sujeto de derecho, por serlo, debe. tener 

capacidad jurídica; ~sta puede ser total o parcial. Es 

la capacidad de goce el atributo esencial e imprescindi-

ble de toda persona ya que la capacidad de ejercicio que 

se refiere a las personas físicas puede faltar en ellas -
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y sin embargo existir la personalidad". (3) 

Kelsen nos dice: "La capacida~ de divide en cap~ 

cidad de goce y capacidad de ejercicio ••• ••• La capacidad 

de goce es la aptitud para ser titular de Derechos o para 

ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla, si 

se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impf 

de al ente la posibilidad de actuar, como un centro ~e 

imputaci6n normativa por lo tanto, la capacidad viene a 

constituir la posibilidad jur1dica de que·existe ese cen

tro de imputaci6n y al desaparecer, tambi~n tendr4 que ex

tinguirse el sujeto jur!dico •• " (4) 

Una vez vista la concepci6n de capacidad, es ad~ 

cuado aplicar estos conceptos en Materia Agraria y funda

mentalmente por lo que toca a la capacidad.de goce de los 

sujetos individuales y a los ndcleos de poblacidn. 

Debemos hacer notar que los sujetos individuales 

de Derechos Agrarios son los campesinos sin tierras, como 

se desprende de la Ley Agraria vigente. 

(3) Rafael Rojina Villeqas "Derecho Civil Mexicano" Tomo X 
Editorial Porrtla, MAxico, p. 140 

(4) Hans Kelsen "Teoría General del Estado" Editorial Na
cional, M~xico 1959, p. 65 
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Para establecer la capacidad individual en el pr~ 

sente trabajo debemos tener en cuenta lo establecido por el 

Art!culo 200.de la Ley Agraria que a la letra dice: "Tendrá 

capacidad para obtener unidad de dotaci6n por los diversos 

medios.que esta ley establece, el campesino que reuna los -

siguientes requisitos: 

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

mayor de dieciseis años, o de cualquier edad si tiene fami

lia a su cargo. 

2. Residir en el poblado solicitante por lo menos 

desde seis meses antes de la fecha de la presentaci6n de la 

solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento de ofi

cio excepto cuando se trate de la creaci6n de un nuevo cen

tro de pobiaci6n o del acomodo en tierras ejidales exceden

tes. 

3. Trabajar personalmente la tierra, como ocupa

ci6n babi tual. 

4. No poseer a nombre propio y a t!tulo de domi

nio tierras en extensi6n igual o mayor al m!nimo establee!. 

do para la unidad de dotac~6n. 
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5. No poseer un capital individual en la indus

tria, el comercio o la aqricultura, mayor del equivalente 

a cinco vece• el salario m!nimo mensual fijado para el r!_ 

mo correspo.ndiente. 

6. No haber sido condenado por sembrar, culti

var o cosechar mariqúana, amapola o cualquier otro estup~ 

faciente1 y 

7. Que no haya •id~ recoü~c~ao como ejidatario 

en ninquna otra resoluci6n dotatoria de tierras. 

Pero ademas tienen capacidad los alumnos que 

terminen sus estudios en las escuelas de enseñanza aqr!c2_ . 

la media, especial o subprofesional, de acuerdo con el -

Arttculo 201. 

La capacidad da lo• ndcleos de población est4 -

rec¡ul.ada por el Arttculo 191 de la leqislaci6n de la mat!_ 

ria que a l.a l.etra dice: • LOS ndcleos de poblaci6n que -

hayan sido privados de sus tierras, bosques o aguas, por 

cualquiera de lo• actos a que se refiere el Art!culo 27 -

Const~tucional, tendr4n derecho a que ae les restituyan, 

cuando se compruebe: 

l.. Que son propietarios de l.as tierras, bosques -
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o aguas cuya restituci6n solicitan; y 

2. Que fueron despojados por cualquiera de los -

actos siguientes: 

a) Enajenaciones hechas por los jefes pol!ticos, 

gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad lo 

cal en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de ju

nio de .1856 y demás leyes y disposiciones relativas; 

b) Conc~s!o=cz, composiciones o ventas hechas 

por la Secretar!a de Fomento, Hacienda o cualquiera otra 

autoridad federal, desde el d!a lo. de diciembre de 1876 

hasta el 6 de enero de 1915, por las cuales se hayan inva

dido u ocupado ilegalmente los bienes objeto de la restit!:_ 

ci6n; y 

c) Diligencias de apeo ~ deslinde, transacciones, 

enajenaciones o remates practic~dos durante el per!odo a 

que se refiere el inciso anterior, por compañ!as, jueces u 

otras autoridades de ios Estados o de la Federación, con -

los cuales se hayan invadido u ocupado ilega.lmente los bi~ 

nes cuya restituci6n se solicite. 

Por otra parte, tenemos tambi~n el Art!culo 195 • 
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de la propia Ley que establece: "Los ndcleos de población -

que carezcan·ae tierras, bosques o aguas o no las tengan en ca!!_ 

tidad suficiente para satisfacer sus necesidades, tendr4n -

derecho a que se les dote de tales elementos, siempre que 

los poblados existan.cuando menos con seis meses de anterio 

ridad a la fecha de la solicitud respectiva. 

Ahora bien, el Articulo 196 dice: •carecen.de ca

pacidad para solicitar dotación de tierras, bosques o aqua: 

l. Las capitales de la Repdblica y de los Estados; 

2. Los ndcleos de población· cuyo censo agrario a

rroj~ un ndmero menor de veinte individuos con derecho a r!:. 
_I 

cibir tierras por dotación; 

3. Las poblaciones de mas de diez mil habitantes 

segdn el dltimo censo nacional, si en su censo agrario fi~ 

ran menos de ciento cincuenta individuos con derecho a recf. 

bir tierras por dotación; y 

4. Los puertos de mar dedicados al tr4fico de al

tura y los fronterizos con lineas de comunicación f errovia

rias internacionales. 
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Además el Art!culo 198 de la Ley Federal de Refo~ 

ma Agraria establece: "Tienen derecho a solicitar dotaci6n 

de tierras, bosques y aguas por la v!a de creaci6n de un -

nuevo centro de poblaci6n, los grupos de veinte o más indi 

viduos _que reunan los requisitos establecidos en el Art!c~ 

lo 200, adn cuando pertenezcan a diversos poblados, en los 

términos del Artículo 244 de esta Ley. 

Los artículos que hemos transcrito asientan las 

bases legales que se deben de seguir para saber que perso

nas son o pueden ser sujetos de derechos agrarios as! como 

aquellas que no podrán gozar de los beneficios que establ~ 

cen los preceptos quP. se comentan. 
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e A p·1 tu Lo· · ·111. 

ª LA PARCELA EJIDAL • 



l. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Los anales de la historia se fundan en fuentes 

indubitable• registran que el primer antecedente de la pare~ 

la se encuentra en los pueblos precortesianos. Por lo cual 

no puede hablarse de la parcela sin tomar en consideracien 

el ndcleo al que pertenecen 1aa ti~rra~ ;~~ ~&L~rdn ser ex-

plotadas en forma personal por los miembros de la familia & 

la que· se adjudiquen. 

El ejido como una instituciOn producto de la lu-

cha arr.tada de 1910, tiene como lo hemos dicho su primer or! 

gen ideolOgico y 8tico en los pueblos precortesianos y en -

especial en el pueblo Azteca, en el cual exist!a una organ! 

zaciOn pol!tico-social que estaba directaíÍlente v!nculada 

con la forma de tenencia y distribuciOn de las tierras. 

Dos son las formas blsicas de tenencia de las tierras que 

existieron en el pueblo Azteca: 

I • LAS 'l'IBRRAS COMUNALES 1 

II. LAS 'l'IERRAS PqBLICAS 
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De estas dos formas de tenencia, la que mayor 

importancia reviste para los fines de nuestro estudio es -

la comunal, correspondiente al nttcleo de poblaci6n, y que 

tiene grandes similitudes con las instituciones agrarias -

modernas. As! tenemos que las tierras comunales se divi-

d!an en dos tipos fundamentales: 

A) CALPULLALLZ tierras del calpulli que se div! 

d!an en parcelas cuyo usufructo correspond!a a las familias 

que las detentaban y que eran transmitid~~ ~~~ hc=onc~a éu

tre los miembros de una misma familia. 

B) ALTEPETLALLZ, que eran tierras de los pueblos 

y que eran trabajados por los comuneros en horas determina

das y cuyo producto se destinaba para realizar obras de seE 

vicio pGblico e interAs colectivo y al pago de tributos. 

El maestro RaGl Lemus Garc!a en su libro "Derecho 

Agrario Mexicano", hace un resumen del rGgimen normativo y 

de la naturaleza de las tier~as Calpullalli, el cual consta 

de los diez y sei~ siguientes puntosi. 

l. El Calpulli en plural Calpullec, es una uni

dad socio pol!tica qu~ originalmente siqnific6 "bar~io de 

gente conocida o linaje antiguo•, teniendo sus tierras y 

tArminos conocidos desde su pasado remoto. 
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2. Las tierras llamadas calpullalli pertenecían 

en comunidad al nGcleo de poblaci6n integrante del calpu-

lli. 

3. Las tierras del calpulli se dividían en par

celas llamadas talmilli, cuya posesidn y dominio Gtil se -

otorgaba a las familias pertenecientes al barrio. (En es

te punto hay que hacer notar que la explotaci6n de estas -

era individual o, mejor dicho fainiliar y no colectiva, co

mo algunas personas erroneamente lo han afirmado). 

4. Cada familia tenia derecho a una parcela que 

se le otorgaba por conducto, generalmente, del jefe de fa

milU •. 

s. El t~tul~r de la parcela la usufructuaba de 

por vida sin poder enajenarla ni gravarla, pero con la fa

cultad de transmitirla a sus herederos. 

6. Si el poseedor moría sin suscesidn, la pare!_ 

la volvía a la corporaci6n. 

7. No era permitido el acaparam:1ento de parce--

las~ 

8. No era lícito otorgar parcelas a quien no --
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. . 

era de1 ca1pu1li. 

9. Estaba prohibido el arrendamiento de parcelas 

y los poseedores tentan la obliqacidn ineludib1e de culti-

varias persona1mente. Sin embarqo, conforme a 1os usos y -

costumbres de1 pueb1o Azteca, era permitido que en casos de 

excepcidn, un barrio diera en arrendamiento parte de sus 

tierras a otro, destin4ndose e1 producto de1 arrendamiento 

a qastos comuna1es de1 calpulli. 

10. El pariente mayor Chinanca1lec, con e1 conce!!. 

so de1 consejo de ancianos hacia la distribuci6n de las pa:::_ 

celas entre los miembros del calpu11i. 

11. El titu1ar de una parcela no podta ser despo

setdo de e11a sino por causa justificada. 

12. E1 poseedor de una par~ela pard~a sus tierras 

si abandonaba el barrio para avecindarse en otro o era ex-

pulsado de1 clan. 

13. Si el titular de una parcela dejaba de cultf 

varla; sin causa leq!tima, durante dos años consecutivos -

era amonestado y requ~rido para que 1a cu1tivase a1 año sf 

_quiente, y si no lo hac!a perdía sus tierras que revertían 

al ca1pul1i. 
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14. Se estimaban motivos justificados para no 

cultivar 1as tierras: ser menor, huérfano, enfermo o muy 

viejo. 

15. Estaba estrict~ente prohibida 1a interven

ci6n de un ca1pullí en tierras de otro. 

16. Se llevaba requroso registro de las tierras 

que correspondían a cada barrio y dentro de ~ste a cada p~ 

seedor. (l} 

Es ínegable que el régimen normativo y naturale

za de las ti·erras calpul1alli, tienen gran simil.ítud con -

las modernas instituciones jurídicas agrarias, a pesar de 

que al someter los conquistadores españoles a un pueblo in 

d1gena, el bot1n se repartía entre capitanes y soldados en 

proporci6n a' su categoría y a lo que cada quien hubiese a

portado a la expedici6n, haciéndose otro tanto con las tí~ 

rras y tributo:::. 

Estos repartos estaban autorizados por la Ley P.!. 

ra la dístribucí6n y arregl.o de la propiedad, la cual fu~ 

dictada por Fernando V en Valladolid, el 18 de junio de 

1513 y 9 de agosto del mismo año. 

(l) Lemus Garcta Radl •oerecho Agrario Mexicano• Editorial 
Porrda, s. A. 5a. Edícidn, M€xíco 1985, pp. 70 y 71 
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Con lo cual casi desaparecieron las instituciones 

Aztecas, toda vez que, los conquistadores se adjudicaron d~ 

rechos sobre las tierras y adn sobre sus moradores lo cual 

hac!an con base en las encomiendas que no eran sino formas 

que aprovechaban para ejercer derechos de propiedad sobre -

los indios y las propiedades de éstos. 

Al respecto comenta Mendieta y Ndñez: "Los prime

ros actos de apropiaci6n que constituyeron propiedad priva-

da de 11'.!" tf.,rras fueron los repartos que de ellas hicieron 

los conquistadores, repartos que los Reyes confirmaron y 

adn hicieron directamente como el caso de Cortés a quien se 

asignaron extensos territorios y toda clase de derechos so

bre. los habitantes de los mismos, en pago de sus serviciosM 

(2) 

La mayor!a de los indios fueron desarraigados de 

sus hogares de origen e incluso no quedaron siquiera con la 

calidad de persona, pues se los repartieron los españoles, 

como si fuesen animales, el ~ndio trabaj6 las tierras en -

las haciendas de los amos, los españoles, por lo que cree

mos iluso hablar de derechos individuales entre los ind!g~ 

nas, e'n la etapa que cornmp0nd.i6 al dominio esp'!-ñol. 

(2) Mendieta y Ndñez Lucio MEl Problema Agrario en MGxicoR 
Editorial Porrda, s. A., MAxico 1971,, p.42 
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En la etapa comprendida entre el año de 1821 al -

año de 1856, en t~rminos generales puede decirse que la si

tuaci6n agraria empeor6: La distribución de las tierras es

taba en unas cuantas manos, pero a su vez hab!a grandes ex

tensio~es despobladas, por lo que se crey6, que la solución 

estaba en distribuir a la población en esa zona despoblada, 

creyendo resolver la problem4tica que se les presentaba, se 

crearon leyes tendientes a la colonización. Pero el ind!g~ 

na no abandonó su lugar de origen con lo que la situación -

extranjeros. 

En la etapa comprendida de 1856 a 1910, en t~rmi-

,".nos g~nerales puede decirse que la situación es en cuanto a 

la propi·edad persistente, se crearon algunas leyes que pre

tendieron distribuir a la población concentrada en determi

nados lugares, pero fueron m4s las facilidades que se les -

dieron a los colonos extranjeros. Se individualizó la pro

piedad comunal ind!gena, pero estos vendieron su porción, ·• 

qued4ndose en una situación peor a la que ven!an padeciendo. 

Por otra parte una serie de disposiciones inadecuadas tales 

como la creación de compañ!as deslindadoras dieron al tras

te con el valor de la propiedad y la seguridad en los t1tu

ios de propiedad, lo que dió facilidad a la formación de 

grandes latifundios, con lo que las tierras del pa1s queda

ron en unas cuantas manos. 
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Como lo refiere el maestro Lemus Garcta: •Al ha

cer una cita de Don Jos~ Lorenzo Coss!o, quien apoyado en 

datos proporcionados por la Secretar!a de Fomento, que al 

terminar el año de 1906, fecha en que se suprimen las 

compañtas Deslindadoras, se habtan deslindado 62'840,706 

hect4reas, correspondiendo a las comp<t.ñ!as, por concepto 

de compensaci6n de g<t.stos 20'946,868 hect4reas en la int~· 

ligencia de que las tierras que no se les adjudicaban, en 

compensaci6n eran adquiridas, en la mayo:ta de los casos, 

por las propias compañ!as•. (3) 

Por otra parte las grandes extensiones de tie

rra eran propiedad de unos cuantos favorecidos por diver

sos gobiernos nacionales, como el caso de los señores 

Creel y Terrazas, dueños de caso todo el extenso Estado -

de Chihuahua. 

En el per!odo comprendido de 1910 basta la Ley 

Federal de Re~orma Agraria. Huchos hombres de la revolu

cic5n viendo el problema agrario en el que •• debat1:a el -

pata, esbozaron ideas qtie de hecho fueron creando fuerza,. 

en la necesidad de una legislaci6n agraria m.ts justa y -

equitátiva. 

(3) r-us Garc1a RalU. Op. Cit. p.l.80 
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Madero, por medio de una circular emitida el B -

de enero de 1912 establece que los ayuntamientos, asambleas 

o corporaciones municipales de la Rep~blica, sea cual fue

re la denominaci6n con que sean designadas por las leyes ~ 

locales, tienen personalidad jurrdica para promover lo re

ferente al deslinde, amojonamiento, fraccionamiento y re-

parto de ejidos de los pueblos ••• Diciendo más adelante el 

ejido, se separará del fundo legal del pueblo, destinando 

exclusivamente· para solares de habitación, calles, escue-

1as, mercados!' pl.:-:ze!:, ccr4~os, telt!grafos, etc., y las -

proporciones de terrenos que se reserven para· caminos, pa~ 

te6nes, hospitales, paseos, rastros y demás usos pdblicos. 

El sobrante del terreno se fraccionará y se repartira en-

tre los jefes o cabezas de familia anotados en la lista, -

procurando que esto se haga lo más equitativamente posibl~ 

atendiendo al n1ímero de personas que componen cada familia 

.Y dando a los lotes de cultivo, siempre que se pueda, una 

figura regular. 

El 17 de febrero de 1912 se emiti6 una segunda -

circular, la cual establece que se debe proceder a determ_! 

nar el ejido de los pueblos, con sujeción a sus tltulos c2 

rrespondientes ••• dejando a salvo los derechos de los que 

no quedaron conformes··con la resolución, para que los ha-

gan valer ante las autoridades judiciales que sean compe-

tentes para.conocer del asunto. 
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Lo acentado en los renglones que .anteceden cree

mos que es lo que vendr!a a ser la base de nuestra legisl~ 

ci6n agraria vigente. 

Otro antecedente serta la Ley Agraria del Villis 

mo de 24 de mayo de 1915, la cual en su Art!culo 12 frac-

ci6n V, señala un l!mite m~imo de hect&reas que ¡;>0dr!a 

ser objeto de adjudicaci6n, el cual lo fija en veinticinco 

hectáreas, las cuales se adjudicar!an solamente a los vec!_ 

nos de Los pueblos de que se trate. 

Al iniciar la vigencia del Art!culo 27 de nues-

tra Constituci6n, se publicaron circulares, decretos y le

yes, todas_ ellas con la finalidad de esclarecer y reglame~ 

tar el citado Art!culo 27 de la Constituci6n. 

El C6digo Agrario de 1934, en cuanto a los dere

chos individuales, se refiere a los pequeños propietarios, 

señalando que la pequeña propiedad es inafectable, en ca

sos de dotaci6n, una superficie de 150 hect4reas de tierra 

de ri~qo y de 300 en tierras de temporal. As! mismo, seña

·la reducir estas extensiones en una tercera parte, cuando 

dentro del radio de siete kil~metros a que se r~f iere el -

Art!culo,34, no hubiere las tierras suficientes para dotar 

a un ndcleo de poblaci~n. Situaci6n criticada por ir en 

contra de lo establecido por el Art!culo 27 de nuestra -
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carta Magna. 

Por lo que respecta a los derechos individuales 

ejidales, hace el señalamiento de que la extensidn de la 

par~el~ ejidal es de cuatro hect4reas de riego o sus equiv.!!. 

lentes en tierras de otras clases. 

El C6digo Agrario de 23 de septiembre de 1940, 

terior. 

El C&ligo Aqrario de 31 de diciembre de 1942, de-

·., dica.-todo el cap1tulo II a los derechos· agrarios, en el .:.

cual e~umera una serie de derechos casi todos de orden co

lectivo; pero tambiAn_destacan.dos derechos de car4cter in

dividual como son: El de inafectabilidad, referido en forma 

coñc~eta a 108 derechoe ~@l ~~~ño propietar~o Si°""pre-y 

cuando se sujete a las condiciones establecidas' por esta 

L~y, los cuales consisten en que dicha pequeña propiedad s~ 

lo debe respetarse siempre que sea agr1cola y este en expl~ 

taci6n. 

Establece tambien que en el caso de restitucidn -

se declarar4n inafectables cincuenta hect4reaa en favor del 

detentador. 
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Otro derecho m~s de car~cter individua1 que señala 

es e1 de acomodamiento, concedido ~ste, a los campesinos con 

derechos que no hayan recibido tierras en dotaci6n, por no -

haber1as disponibles a fin de que 1es sean dadas en otros 

ejidos en los cuales .haya parcelas vacantes. 

Este cedigo en su mayor parte es e1 antecedente"

inmediato a la Ley Federa1 ·de Reforma Agraria, Ley que nos -

rige actualmente en asta materia, 1a cua~ fu6 expedida el -
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2. CARACTERISTICAS, 

Para poder señalar las caracter!sticas lega1es de 

la parcela ejidal es menester ver, que nos dice nuestra Ley 

Suprema al respecto, para poder de esta manera hablar de -

las leyes secundarias y darles la importancia debida como -

:<...y .,...;u,ca<i4 u r"'9lawen-.:;aria óe un precepto Constitucional. 

As! pues, la Constitución General de 1a Rep~blica 

en el.Art!culo 27, dice en su primer p4rrafo lo siguiente: 

, ... , ,nLa. propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

1os l!mites del territorio nacional, corresponde original-

mente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constitE_ 

yendo la p~cp~ed.ad privad:. 

El primer p4rrafo del Art!culo 27 es la piedra 

angular sobre la cual se edifica todo el r~gimeri de propi~ 

dad. Ha sido objeto de un importante debate doctrinal y j~ 

risprudencial y existen no menos de cinco tendencias inter 

pretativaa. Una de ellas, conocida como la teor!a patri1112 

nialista del Estado, considera que la nación Mexicana, 
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al independizarse, de España, se subroguen los ·derechos de 

propiedad absoluta que tuvo la corona esñañola, derechos -

que, se dice, fueron conferidos por la bula Inter Costera, 

de Alejandro VI, en 1493. 

Otra teor!a considera que la propiedad origina

ria de la que habla el primer p§rrafo del 27, significa -

la pertenencia del territorio nacional a la entidad esta

tal, como elemento consubstancial e inseparable de la na~ 

turaleza de 6sta. 

Una tercera teor!a, asimila el dominio eminente 

a la propiedad originaria y consecuentemente considera 

que en este primer.p~rrafo se reconoce la soberan!a del 

Estado para legislar sobre las tierras y aquas comprendi

das dentro de los l!mites del territorio n~cional 

Alquna otra teorta entiende que el primer p&rr!! 

fo del Articulo 27 resulta de la combinacidn de.las teo-• 

rtas, de la propiedad funcid~ social y la teor!a de los -

fines del Estado. 

Otro.importante sector de la doctrina reconoce 

en la propiedad originar~a postulada ~r este primer p&

rrafo un derecho nuevo y singular, en el que la propiedad 

privada pierde su sentido individualista, heredado del 

Cedigo Napoledn y, reconoci6ndola como.un derecho pGblico 

subjetivo, la estatuye como una propiedad precaria, limi-
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tada por el inter~s colectivo. 

Ante todo, el artlculo 27 establece nuestro r€qi

men de propiedad, del cual dependen, en dltima estancia, el 

concreto modo de ser del sistemA econdmico y la organiza-

cil5n aocial. 

( 

Este art~cu1o constituye un r~imen de propiedad 

de car&cter triangular, en razc5n de la persona o entidad -

a quien se imputa •1a cosa•: propiedad pdblica, propiedad 

privada y propiedad social. 

Y es con base en este precepto constitucional. y 

a las facul.tades que el mismo torga al Estado que se esta

blecen las caracterlsticas de la parcela ejidal. de nuestra 

Ley Federal. de la Reforma Agraria tal y como lo dispone en 

su Art~culo 52.que dice: •Los derechos que sobre bienes -

agrarios adquieran los ndcl.eos de poblaciOr. seran inalien~ 

bles, :imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y' 

por tanto~ no podr&n en ninq1ln caso ni en forma alquna, 

enajenarse, cederse, transmitirse, OU'rendarse, hipotecarse 

o gravarse en todo o en parte. Seran inexistentes laa Gpe

raciones, actos o contratos que se hayan ejecutado o que -

se pretendan llevar a cabo en contravenciOn de este precee 

to. 
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•Las tierras cultivables que de acuerdo con la 

Ley puedan ser objeto de adjudicaci6n individual entre los 

miembros del ejido, en ningdn momento dejaran de ser propi~ 

dad del ndcleo de poblaci6n ejidal. El aprovechamiento in-

dividual, cuando exista, terminara al resolverse, de acuer-

do con la Ley, que la explotaci6n debe ser colectiva en be

neficio de todos los inteqrantes del ejido y renacer& cuan

do esta termine•. 

•Las unidacles de dotaci6n y solares que hayan.pe:_ 

tenecido a ejidatarios y resulten vac~ntes por ausencia de 

herederos o sucesor legal, quedaran a diaposicidn del Pllcleo 

de po.blaci6n correspondiente•. 

•Este art!culó es aplicable a loa bienes que per

tenecen a los ndcleos de poblaci6n que de hecho o por dere-

cho guarden el estado comunal•. 

Son muy precisas y ciaras las características tan 

especiales con que la Ley Agraria reviste al ejido en este 

Art!CU.lo, que encuentra apoyo o compl-ento en·otros prece2 

tos del propio ordenamiento como son: 

El Art!culo.55 que dice: •quec!a prohibida la cel~ 

bracidn de contratos de arrendamiento, aparcer!a y, de 
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cualquier acto jurtdico que de hecho tienda a la ~plota

ci6n indirecta o por terceros de los terrenos ejidales y -

comunales, con excepci6n de lo dispuesto en el Artículo 

76. 

El Articulo 75 del citado ordenamiento dice: 

•Los derechos del ejidatario sobre la unidad de dotacidn 

y, en general, los que le CX>rn!Spondan sobre los bienes -

del ejido a que pertenezca, seran íne:::b<lrgables, inalien~ 

_ b1es y no podr:t:,., 'J~~~e.::-:c ¡:e:;:- f,..iü'yWl. concepto. Son ínexi.!. 

tentes los actos que se realicen en contravencidn de este 

precepto. 

El Artículo 76 dispone: Los derechos a que se r~ 

fiere el arttculo anterior no podr&n ser objeto de contra

tos de aparcerta, arrendamiento o cualquiera otros que 

impliquen la"explotaci6n indirecta o por terceros, o el 

empleo de trabajo asalariado, ~cepto c;~ndo s~ trate de: 

x. Mujeres con.familia a su cargo, incapacitada 

para trabajar directamente la tierra, por sus labores do

masticas y la atenci6n a los hijos menores que de ella d~ 

pendan, siempre que vivan en el ndcleo de poblacidn. 

IX. Menores de 16 años que hayan heredado los 
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derechos de un ejidatario. 

rrr. rncapacitados1 y 

rv. Cultivos o labc;>res que el ejidatario no pueda 

real~zar oportunamente aunque dedique todo su tiempo y es~ 

fuerzo. 

Los interesados solicitaran la autorizaci6n co-

rr~spondiente a la asamblea general, la cual deber~ oxten-

derla por escrito.y para el ?l~~~ de --=......... \,,#, 

previa comprobaci6n de la excepci6n aducida. 

Lt::uuva.Dle, --

Adn cuando no son sdlo estos preceptos citados -

los que nos dan y fortalecen las ca.racter!sticas esencia-

les del ejido, s! podemos-decir que son los que c~ientan 

el tema en nuestra Ley Agraria vigente. 

Una vez expuesto lo anterior, cree111oe-opcrtu.~o·

dar un concepto de ejido, en,el que se den todas y cada 

una de la• caracter!sticas que conforman a dicha institu

cidn agraria. 

• El ejido ea una sociedad de intereses sociale~ 

integrada por campesinos mexicanos por nacimiento, con .--
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su patrimonio social inicial constituido por las tierras, 

bosques y aguas que el Estado les entrega gratuitamente -

en propiedad, inalienable, imprescriptible, inembargable 

e intransmisible, sujeto su aprovechamiento y explotac16n 

a las modalidades establecidas en la Ley, bajo la orienta 

ci6n del Estado en cuanto a·la organizaci6n de su ad.mini~ 

traci6n interna, basada en la cooperaci6n y la democracia 

econ6mica, y que tiene por objeto la explotaci6n y aprov~ 

chamiento integral de sus recursos naturales y humanos, 

m~i~nt~ el t:::~jc poz~cnal ü~ sú~ socios en su propio 

beneficio". 

Nuestra organizaci6n agraria, tomando como base 

la P,arr.ela ejidal, demuestra al mundo la verdadera func:i6n 

social de la propiedad y liga los conceptos que este mun

do contemporáneo ha considerado básicos en el desarrollo 

futuro de la humanidad¡ la necesidad y la ;orma de satis

facerla, mediante una instituci6n (ejido) ::::"~ª al Estado -

ha propuesto a los campesinos con base en los l!neamien-

tos de la revoluci6n y bajo las prescripciones legales vi 

gentes. 
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3. LA· INDIVIDUALIDAD EN EL EJIDO. 

Estando destinada 1a parcela al cumplimiento de 

una funci6n espec!f ica, su superficie debe corresponder -

a esa funci6n y la unidad de dotaci6n que sirviO de base 

para calcular el monto de las tierras ejidáles, debe es

tar en relaciOn directa con &1 nllmero de individuo~ que -

van a disfrutar del ejido. EstaA ~~~~c=~ciou~o nos obii

gan a pensar en que la parcela como sati_sfactor de una n_!! 

cesidad de tipo familiar no puede dividirse, puesto que -

tal cosa significar!a la destrucci6n del medio por el 

cual se cubren las necesidades de las familias campesinas. 

La parcela debe quedar a la muerte de su titular 

en poder del primer sucesor con exclusi6n de los dem4s s~ 

cesares y su destino tendr4 que ser el de satisfacer las. 

necesidades del nuevo adjudicatario, sin que se pretenda 

que la parcela pueda dividirse en la forma en que se divi

de ún bien entre los herederos. En este aspecto, la pare!:_ 

la tiene reminicencias del mayorazgo en virtud del cual el 

hijo mayor heradaba la totalidad de los bienes de la fami

lia. 
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El Artrculo 83 de la Ley Federal de Reforma Agra

ria dice: "En ningan caso se adjudicarán los derechos a 

quienes ya disfruten de unidades de dotaci6n. Esta corres

ponderá en su totalidad a un solo sucesor, pero en todos -

los casos en que se adjudiquen derechos agrarios por suce

si6n, el heredero estará obligado a sostener, con los pro

ductos de la unidad de dotaci6n a los hijos menores que de

pendan econ6micamente del ejidatario fallecido, hasta que -

cumplan 16 años, salvo que est~n totalmente incapacitados, 

f~sica o mentalmente para trabajar, y a la mujer ).eg~tima 

hasta su muerte o cambio de estado civil. 

Justo o no el procedimiento, resulta antiecon6mi

co, la divisi6n de la parcela de por si ya insuficiente pa

ra c.umplir con la función asignada. En muchos casos por 

.~ equidad y en forma transitoria cuando se trata de parcelas 

de buena calidad, pero que no forman unidad topográfica, .se 

ha permitido que distintos miembros de una sola familia cul 

tiven diversas partes de la parcela. Pero tal procedimien

to no solamente es antiecon6mico por lo que respecta a la 

familia propietaria de la parcela, sino que constituye un 

problema de tipo nacional que tendrá que resolverse en for

ma paulatina como se está resolviendo lo relativo a la ca

rencia. cada vez mayor de terrenos afectables. 
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Lejos de hablar de la posibilidad de dividir una 

parcela hay que pensar en agrupar terrenos para aumentar -

la superficie de las parcelas, a fin de que puedan consti

tuir elementos de producción en el pa!s. Sí el agrupamie~ 

to de las parcelas puede significar una mayor productivi

dad y el sistema de explotaci6n colectiva pe:i;mite obtener 

un mayor rendimiento de la tierra en provecho de las fami

lias de los distintos titulares, lo primero que hay que 

asegurar es la indivisibilidad de estas unidades de dota-· 

ción que, en solo contados casos satisfacen verdaderamente 

las nece.sidades de la f!!m!!;l..:l .;;dlllpesína. Por consiguiente. 

cuando la unidad de dotación haya sido establecida en rel~ 

ci6n con las necesidades que va a cubrir, es necesario que 

.su superficie no sufra menoscabo. 

La extensión de la parcela ha sido fijada en fo~ 

ma arbitraria pero de todas suertes establece un m!n.:l.mo de 

superficie que es necesario tratar de alcanzar, los dere

chos individuales deben regirse po4 un concepto econ6míco 

más que por un concepto social. El t!tulo parcelario es -

en realidad el dn!.co documento que debe prevalecer para la 

familia campesina, procurando que la extensión de la pare~ 

la vaya alcanzando por lo menos el tope m!nimo establecido 

en la Constitución, que es de 10 hectáreas en terrenos de 

riego y 20 en tierras de temporal. Los certificados de d~ 

rechos agrarios en realidad solo constituyen una creden- -
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cial que acredita la calidad de ejidatario de un campesino, 

respecto a las tierras de un ndcleo de poblaci6n. 

Los certificados de derechos agrarios, son docu

mentos que garantizan a los ejidatarios su permanencia en -

el ejido, el pac!fico disfrute de sus parcelas y el derecho 

de aprovechar los bienes comunales, qarantizando a cada ejf. 

datario la poaesi6n y el usufructo de ellas. 

Estos documentos son eXl;)edidos por 1~ ~~tor~¿a¿ -

agraria después de efectuar la depuraci6n censal, correspo!!_ 

diendo aquellos al ndmero de ejidatarios que pueden soste-

nerse en el ejido fraccionado considerando la extensidn y -

:,, cali4ad de las tierras. 

El Art!culo 69 de la Ley Federal de Reforma Agra

ria, en vigor· dice: •Los derechos de ejidatarios, sea cual 

fuere la forma de explotaci6n que se adopte, se acreditar4n 

con el respectivo certificado de derechos agrarios que de~ 

r4 expedirse por la Secretar!a de la Reforma Aqraria, en un 

plazo de seis meses contados a partir de la depuraci6n cen

sal corre&pondiente. 
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4. REGLAMENTACION .EN LA CONSTITUCION Y EN LA LEY FEDERAL -

DE REFORMA AGRARIA. 

En cuanto a la propiedad social reconocidad por el 

Art%culo 27, Cste se refiere esencialmente a loa ejidos y c~. 

mun:ldades. 

Para una mejor comprenai6n del Art!cul.o.27 es CO!l 

veniente tener en cuenta en este caso.el. concepto de ejido. 

En primer tArmino, el ejido es una persona moral. o colecti

va; esa persona ha recibido un patrimonio rdstico a travAs 

de·l.os proced:lmientos de la redistribuci<5n agraria. El ej_!. 

do est~ sujeto a un rAgimen jurtdico de especial. protecci6n 

y cuidado del Estado. 

~a a.::-wardo con la ley, el patrimonio del ejido 

est& formado por tierras de cultivo o cul.tiv~les; tierras 

de uso comQn para satisfacer necesidades colectivas, zona -

de urbanizaci6n, parcela escolar y unidad agr!cola indus-

trial. para l.a mujer campesina. 

En cuanto a. las tierras de cultivo, llstas se det:e!: 
minan tomando en cuenta la superficie de las tierras y el -

n11mero de campesinos que forman el. ndcleo de pobl.aci6n. De-
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acuerdo con la Fracci6n X del Artículo 27, la unidad indiv!. 

dual de dotaci6n no debe ser menor de 10 hectáreas de riego 

o de sus equivalentes en otras clases de tierra. 

El r~gimen jurídico de la propiedad comunal es p~ 

recido al del ejido, aunque entre aml;>as figuras hay claras 

diferencias: la personalidad del ejido surge con la entrega 

de las tierras: en cambio, las comunidades ya poseen de he

cho o por derecho bienes r~sticos que la Constituci6n les -

dotaci6n y ampliaci6n de ejidos son distintos de los corre!!_ 

pondientes a la restituci6n de tierras a las comunidades o 

a su confirmaci6n y titulaci6n. 

En cuanto al procedimiento y a las autoridades 

agrarias es conveniente tener en cuenta lo siguiente: la 

Fracqi6n XI, en su Inciso a), se refiere a la Secretaría de 

la Reforma Agraria, que anteriormente se denominaba Depart~ 

mento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, y cuyo titular es 

nombrado y removido libremente por el Presidente de la Rep~ 

blica. 

El cuerpo consultivo agrario que menciona el inc!_ 
l. 

so b), se inte?rafpor cinco titulares y por el n~ero de 

supernumerarios que decida el Ejecutivo Federal. Dos de los 

miembros ti tu lares .. Y de la. misma proporci6n en el caso de -
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los supernumerarios, actaan como representantes de los camp~ 

sinos. El Secretario de la Reforma Agraria preside ~ste 

cuerpo, contando con voto de calidad. Sus funciones princ.f. 

pales consisten en dictaminar sobre los expedientes que de

ban resolver por el Presidente de la Repdblica: revisar y -

autorizar los planos, proyectos relativos a sus dict4menes 

y opinar sobre los conflictos que se originen por la ejecu

ci6n de las resoluciones presidenciales (Artículo 14 .y i6·
de la Ley Federal de Reforma Agraria). 

Las Comisiones Agrarias Mixtas previstas en el i!l 

ciso c), se integran por un presidente, un secretario y 

tres vocales. El presidente que es el delegado agrario que 

rec~de en la capital del estado y el primer vocal, son los 

representantes del Gobierno Federal:· y el. secretario y el -

segundo vocal, los del Gobierno del Estado. sus funciones 

principales consisten en subtanciar los expedientes de res

ti tuc~6n, dotaciGn, ampliación de t~erras, bosques y aguas; 

dictaminar en los expeaientes que deban ser resueltos po_r. -

los gobernadores y decidir sobre diversas controversias a-

grarias. 

Los Comit~s Particulares Ejecutivos qµe menciona· 

el inciso O) se constituyen por los miembros del ndcleo de 

poblaci6n o grupo de solicitantes, cuando se inicia un ex

pediente de restituci6n, dotaci6n, ampliaci6n o creaci6n -
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de un nuevo centro de población, y cesan en sus funciones al 

ejecutarse el mandamiento del gobernador o la resoluci6n pr~ 

sidencial, en su caso. 

Los Comisariados Ejidales previstos en el inciso -

e), que tambi6n pueden ser de bienes comunales, tienen la 

calidad de autoridades internas de los ndcleos agrarios, 

conjuntamente con las Asambleas Generales y los Consejos de 

Vigilancia. Estan constitu!dos por un presidente, un seer~ 

presentación del ejido o comunidad y son responsables de 

ejecutar los acuerdos de las asambleas generales. 

Las Fracciones XII y XIII, fijan las bases de los 

p~ocedimientos agrarios para la restitución o dotación de -

tierras y aguas. La presentación de una solicitud de res.t!_ 

tución abre de oficio la v!a dotatoria, para el caso de que 

la restitución se declare improcedente. L~s solicitudes 

presentadas a los gobernadores son turnadas a las Comisio

nes Mixtas en un plazo de 10 d!as. Las propias comisiones 

tienen encomendada; la ejecuci6n de los mandamientos del -

. qobernadoi.·, .los cual.e,; deberán expedirse dentro de· un pla

zo de 10 d!as despu6s de recibido el dictamen si se trata -

de un expediente de restit~ci6n, y de quince en los de dot~ 

ciól'. 
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El plazo de las Comisiones Mixtas para emitir su 

dictamen es de cinco dtas posteriores a la fecha de la in

tegraci6n del expediente trat!ndose de restituci6n, y de -

15 en los casos de dotaci6n. Debe decirse sin embargo que 

los plazos previstos.por la ley para la tramitaci6n de los 

expedientes en primera y sequnda instancia, raramente se -

cumplen en la practica. Antes de que se produzcan los di; 

tSmenes·a que ae refiere la Fracci6n.XIII, el expediente -

se turna a la deleqaci6n agraria correspondiente, la que, 

en su caso, cé>mpleta el .. expediente_ y finalmente se ocupa -_. 

de la ejecuci6n de la resoluci6n pres:t,dencial.definitiva. 

En torno a l.o que dispone ei· dltimo p!rrafo de -

la Fracci6n XIV, se ha suscitado una polénica en la que 

por Üha parte se proclama la abolici6n del amparo en mate-

ria agraria y por la otra·, se defiende la permanencia del 

mismo, sin condicionarl.o a l.a existencia de un certificado 

de inafectabilidad. 

De acuerdo con l.o que dispone l.a Fracci6n XV la 

inafectabilidad de la pequeña propiedad agr!col.a o ganade

ra deviene de que la misma se encuentre en expl.otaci6n. 

Los conceptos de tierras de riego, humedad, temporal., as! 

como el. de tierras cul.tivables, se contienen en el. Art!cu-

lo 220 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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En relaci6n con lo que previene la Fracci6n XVI, 

la Ley Federal de Reforma Agraria dispone en su Articulo -

307, altimo párrafo que no se fraccionarán los ejidos cua~ 

do puedan resultar unidades de dotacidn menores a lo dis-

puesto _por la ley. No obstante, abundan los casos de eji

dos con unidades de dotaci6n inferiores a 10 hectáreas. 

En esta forma siguen rigiendo los lineamientos -

establecidos por el Articulo 27 Constitucional en materia 

agraria; la noci6n del ndcleo de poblaci6n continda siendo 

tradicional, para tene_r derecho a solicitar del gobierno -

tierras, aguas y bosciues para la constituci6n de los eji-

dos y comunidades, también contindan vigentes las obliga--
~ . . 

ciones de fraccionar las tierras de los ejidos para crear 

las unidades de dotaci6n para cada ndcleo y la parcela pa

ra cada individuo perteneciente a él. 

Las orientaciones que cada régimen he venido da~ 

do a los principios que en materia agraria se han sosteni

do por el pa!s constituyen el punto de vista especifico de 

cada titular del pcider ejecutivo, pero como ya se dijo, 

los principios generales no se alteran y por consiguiente 

las nociones jurídicas son las mismas. 

Tomando en consideraci6n lo asentado, la base 

fundamental de las disposiciones relativas a la parcela, 
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se encuentran comprendidas en el Articulo 27 de la Constit~ 

ci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley -

Federal de Reforma Agraria, como la m&s cercana reglamenta-

ci6n de tal articulo, incluye diversas disposiciones que 

un sentido social a la propiedad agraria. La explotación 

del ajido desde un punto de vista económico se plantea para 

el futuro una nueva forma de organización de la familia 

campesina, que produciendo para s1 y para la patria,.vaya -

alcanzando cada vez m&s niveles superiores que-le permitan 

compartir con los dem4s elementos de producción.el proqreso 

nacional de la patria. 

Las disposiciones legales a pesar de encontrarse 

dis_~inadas en. la Ley Federal de Reforma Agraria, tienen,

una finalidad comdn que representa el sentir de la actual 

primer autoridad en materia agraria del pa.j'.s y no es otro 

que el de procurar que cada ejidatario en lo particular, -

cada familia dentro del ejido y cada ejido dentro del con

cierto general de la produccidn agr1cola del pa1s, siqnif!, 

que, un elemento que co.ntrib'.iya a constituir la base de la 

industrializaci6n de las materias primas o de la exporta

ción de productos naturales o elaborados que permitan que 

el pa1s pueda continuar el ritmo de desarrollo ~e el mo

mento historico le señala. 
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c A p I T u·L o -yy; 

. " LA TENENCIA DE LA TIERRA COMO -

FACTOR FUNDAMENTAL EN LA PRODUk 
CIOH AGRICOLA EJIDAL • 



l. LA PARTICIPACION·ECONOMICA DE LOS·EJIDOS·EN EL DESARRO

LLO NACIONAL. 

En 1a ~poca prerrevo1ucionaria, e1 campesino era 

esc1avo de 1os hacendados protegidos por e1 r6qimen de 

Porfirio D!az. E1 pueblo explotado y vejado, cansado de -

tantas Lnjusticias, esta116 inspirado por loa F1ores MagC5n 

e indignado por e1 aaesLnado de Don Francisco r. M8~~~o, -

as~ se iniciC5 la RevoluciC5n Mexicana,.cuya doctrina trajo 

al pueb1o una gran esperanza al ser promu1gada 1a Constit~. 

ci6n de 1917, impulsada por el. gobierno de Don Venustiano 

Carranza. El moviiniento armado, que era la dnica opciC5n -

que les quedaba a las masas populares· para librarse de_a

que11a dictadura que durC5 mas de treinta años, fu~ provoc~ 

do por e1 hambre rai el hambre!, pero el hambre era de ju_!! 

ticia, de 1ibertad, de. 9.arant!aa individua1es, en s!ntesis 

de verdadera justicia socia1, ya que los campesinos, que -

eran 1a mayor!a de 1a poblaciC5n, eran tratados peor que -

anima1es por 1os hacendados protegidos por e1 ejercito PºE 
firiano, e impon!an 1as •tiendas de raya• formas escasame!2. 

te sililú1adas para robar a loa trabajadores e1 ya escaso 

fruto de su trabajo, y mantener1os endeudados de por vida. 

Todo esto provocC5 el conflicto sangriento cuyo precio se -

pago con e1 sacrificio de mi11onea de mexicanos que 
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ofrendaron su vida en aras de la emancipaci6n. 

La revoluci6n que tanta sangre cost6, dio origen 

a la Constituci6n para encauzarnos al progreso: El caudi-

llo del sur, Emiliano Zapata, quien con sangre campesina -

y mexicana grab6 con el buril del dolor de sus hermanos el 

lema de "Tierra y Libertad" y "La Tierra es de quien la 

trabaja", 1eg6 hermosos ideales a generaciones futuras, p~ 

ro el esp!ritu inca~sable del caudillo, vaga como un fan-

tasma en 1a pol~tl.est ~Ct'..?a! :::=::.!::.::üw., pü.it::S a.l ot::r acr1.bi-

11ado su cuerpo al un!sono estallido traidor provocado por 

el dedo de la corrupci6n, fu~ condenado a ser la mSscara 

·con la que han de representarse mil escenas teatrales de 

-t
1
os ac~ores pol!ticos de aquella obra inconélu'sa llamada: 

"LA LUCHA POR EL PODER". 

Pero lo~ ideales de Zapata siguen vivos en las -

mentes del campesinado mexicano·~ que adn no '!°e rc.:ilizados 

los postulados de la Revol~ci6n grabados con sangre en ~ 

tro Arttculo 27 Constitucional y reglamentados por la Ley -

Federal de Reforma Agraria. 

Lucio Blanco, Venustiano ~rranza, Obreg6n, Ca--

11es, Portes Gil, Orttz Rubio, Abelardo Rodr!guez y cSrde--

nas entre otros, entregaron tierras a los campesinos que c~ 

rec!an de ellas, haciendo posible que los hombres del campo 
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tuvieran tierras para trabajar y hacerlas producir, para -

as~, impulsar el desarrollo nacional desde el campo mexic~ 

no. 

Los presidentes en turno desde entonces, enfren

tan el problema agrario mexicano desde diversos puntos de 

vista segdn su concepci6n ideol6gica de lo que el campo r~ 

presenta como factor impulsor de la econom~a nacional. 

Es oportuno seq11n creesnos hacer notar, que el 

trabajo que desempeña el campesino con su par~~!~ dc~~v 

de la gran maquinaria econ&nica del. para, es tan importan

te o tal vez m4s que el. que desempeñan algunos seótores i!!_ 

dustriales de nuestra patria, toda vez que debemos tener 

en cuenta que la base de la al.imentaci6n del mexicano l.a 

constituyen productos de origen eminentemente agropecuario 

y que los mismos no s6lo proceden de los pequeños propiet~ 

ríos productores, sino que en su medida tambi6n l_~s ejida

tarios colaboran para hacer frente al prob~ema que repre

:;ant<a la demanda de alimentos de este tipo a nivel. nacio

nal y adn ·. cuando ::Jabemos que existen parcelas que n:> ~len 

ni remotamente con lo dispuesto por la FracciCSn X del Ar-·

t~cu10·27 de.la Constituci6n,.creemos que si al.. campesino 

se le enseña a trabajar la tierra con tAcnicas adecuadas y 

oto~g&ndole crEdito barato y opo~tuno, pero adn m4s que -~ 

eso, entreq&ndole los t~tulos de propiedad ejidal. (Certi~ 
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ficados de derechos agrarios) a quienes ya poseen de hecho 

unidades de dotaci6n y entregando tierras a campesinos con 

derechos a salvo. Asto constituir~a un aliciente para que 

los hombres del campo trabajen con amor. hagan producir la 

tierra~ con todo y que estas sean de segunda y que su ex

tensi6n no sea más alla de una hect4rea 

Lo que importa es.que las tierras cultivables no 

est6n ociosas y que los c-pesinos las bagan producir aun

que dicho producto s6lo alcance para el consumo familiar. 

lo que ya constituye una carga menos para la econ~a agr~ 

cola naci.onal. 

_un ejemplo claro de lo que provoca el desaliento 

e~ la producci.6n de la parcela lo encontramos en los ejid~ 

tarios que se resi.steri a plantar maguey en las reqi.ones 

prOductoras de esta planta debido a ía 1.riseguridad en la 

posesi.6n de la parcela. lo que los hace ser pesimistas. 

por.el contrario siendo propi.etari.os de la ti.erra quepo-

seen, si. ser!a factti:>le el cul1'ivo intensivo de la w~5iiiá. 

Y esto es posible con el a6lo hecho de conjuntar esfuerzos 

tanto de los campesinos como de las autori.dades aqrari.t&s, 

aunque en este caso espec~fi.co la soluci6n esta en la exp!!_ 

dici6n de los correspondientes certiticados de derechos 

agrarios en favor de los campesinos, que de acuerdo con la 

ley agraria vigente tengan derecho a ser favorecidos en 
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este sentido. 

Adem4• otro de los factores que concurren en des~ 

l.1ento de nuestra producci6n agr.tcola ejidal. es la falta de 

.inter6s por parte del. gobierno federal en el. campo, pero no 

babl.119D• de 'Dll 1.Jlter•• mec!.iocre y de promesas, sin~ de un -

verdadero inter•• que se refleje en la or1entaci6n al. camp~ 

e:lno sobre las tkníca• de cultívo, y la rotaci6n del. llÜSlllOo 

a•f cama compartir con los trabajadores del campo los bene

ficio: quG lo& orqaníamos de seguridad social. bríndan a los 

oin.-..ros cie J.o• centros urbanos. 

Las tierras para producir exigen superficie renta 

ble, organ1zaci6n, amor, _t4ri:tca y trabajo, porque· una tie-

. --; rra no rentabl.e no crear4 al.icientes en- sus poseedores para 

trabajarla, un trabajo en el que no hay Órganizaci~n no es 

productivo1 y una siembra que se cul.tiva sin amor no·produ

cir4 al. 114Jc::úlo de su capacidad, I.as tierras cul.tivabl.es pe-

- ro qo~e :a ~aUéajan sín tecnica son f4cil.mente erocionadas y 

d.U!%cilmente recuperadas a la vida econ6nú.cament• activa, 

finalaente donde haya todos estos elementos incluyendo la 

~eraa de trabajo no habr& carest.ta ni hambre. 

!>-isd• el. punto de vista econ&i:tco l.os pa.tses 11·a

-do• _de•arroll.ados l.o son por su gran industria; si el - -
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campo mexicano fuera manejado honestamente como industria, 

ser!a esta la forma cierta y práctica de dar ocupaci6n a -

toda la mano de obra campesina hoy ociosa y evitar as! la 

fuga de fuerza de trabajo que emigra a los centros urbanos 

pero, también aliviar un poco por lo menos el problema de 

los trabajadores indocumentados mexicanos en el vecino 

pa!s del norte, que año con año abandonan sus tierras para 

ir en busca de mejores oportunidades de vida. 

No es que el can:pesino mexicano sea flojo, apát!_ 

co, o que no ame su tierra. Porque cuando tiene la certi

dumbre de que va a recibir una compensaci6n adecuada, re

sulta ser uno de los mejores trabajadores agr!colas, y en 

cuanto al amor a la tierra la prueba está en que muchos 4e 

los hoy llair.ados espaldas mojados, al reunir algún capital 

regresan a su lugar de origen para instalarse, comprar se

millas, máquinaria de labranza, etc ••• Todo ello para :!np':!. 

sar la producci6n de sus tierras. 

México no fué configurado por la naturaleza como 

pa!s básicamente agr!cola, as! lo demuestra nuestra geogra

f!a~ pero, por lo mismo, tiene que unir esa. poca superficie 

cultivable, trabajar!a intensivamente y_técnificarla al 

máximo, para transformarla en la unidad productiva que el -

momento hist6rico demanda, y evitar as! las cuantiosas ~ 

taciones de. granos básicos que año con año el gobierno hace 
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para dar soluci6n aparente al problema alimentario mexica

no. Pero la soluci6n no está en tapar un hoyo haciendo 

otro, creemos que si ese dinero que por concepto de impor

taciones el.gobierno eroga cada año, se previera en el pr~ 

supuesto anual para impulsar directamente la producci6n 

agrtcola ejidal, esto se reflejarta en importantes mermas 

a las importaciones que acrecentan la ya. gigante deuda ex

terna nacional. 

Bajo el concepto de soberanta alimentaria la n!_ 

ci6n se reserva en exclusiva las decisiones relacionadas -

con la satiafacci6n de las necesidades alimentarias bllsi--. 

cas de la poblaci6n. El ejercicio de la autodeterminaci6n 

, ... ,alimentaria se refiere tanto· a las normas de consumo como 

a las de producci6n y distribuci6n e incluye las tecnolo-

gtas requeridas para alcanzarla, pero act~lmente esta so

beranta se ve lacerada por la carencia de satisfactores. 

En el marco del gran prop6sito naciOJ)!ll de man

tener y reforzar la independencia de I.a nac.i!Sn para la 

construcci6n de una sociedad que bajo I.os principios del -

Estado de Derecho,. garantice libertades individual.es y co

lectivas en un sistema int~gral de democracia y en condi

ciones de justicia social, el logro de una cadena aliment~ 

ria independiente y poco vulnerable ante situaciones crttf 

cas y ante riezgos, .tanto internos como externos, resulta 
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fundamental.. 

As! mismo, el. camino hacia una sociedad iguali

taria transita por la superaci6n de l.as condiciones de po

breza ~· en especial, de desnutrici6n que afectan todav!a 

a grupos importantes de la sociedad campesina y que impi

den el progreso nacional. 

~s evidente que l.as condiciones de al.imentaci6n 

y lo& nivel.es ae nutrici6n están estrechamente l.igados a -

1os nivel.es de ingreso fanU.l.iar campesino que, a su vez es 

t!n condicionados por el acceso a los recursos de produc-

.xci6n (tierras) por l.o que es necesario incorporar en el 

corto pl.azo ei mayor nllmero de tierras a la producci6n a

gr!col.a, y dar a l.os ejidatarios la seguridad jur!dica que 

requieren para trabajar la tierra sin que exista incerti

dwrJ:;re en r~Iación a su posesión, así como apoyar la capa

cidad ad~uisitiva óe dichas personas, evitando en grado 

m!ximo posibl.e la existencia de intermediarios entre el 

productor y el. consumidor, sujetos aquell.os que monopoli

zan dicha actividad· y que se constituyen en jinetes galo

pantes de l.a super-infl.aci6n que actual.mente venimos su-

friendo. 
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2. LA EXPLOTACION PERSONAL DE LA PARCELA. 

El Art!cul.o 55 de nuestra Ley Agraria vigente 

que a la letra dice: •aueda prohibida la celebraci6n de -

contratos de arrendamiento, aparcer!a y, de cualquier ac

to .jur!dico ~ue tienda a la explotaci6n indirecta o por -

terceros de los terrenos ejidales y comunales, con excep-

ci6n de lo dispuesto por el Articulo 76•. 

Este precepto es bastante claro y preciso en -

cuanto señala que la explotaci6n de las parcelas con las 

que han sido dotados los campesinos de un n~cleo de pobl!_ 

ci6n, deben ser trabajadas personalmente por los benefi-

ciados. 

Las Onicas excepciones legales que al respecto 

admite la propia ley son las.que fija en el_Art!cu1o 76 -

en sus cuatro fracciones, transcritas en el cap!tulo ter-

cero del pr~~ente trabajo, y que nos indica que la autor.!_ 

zaci6n para que las tierras ejidales sean trabajadas ind! 

rectamente por su titular deber& ser aolicitada a la asl!!! 

blea_ general, la cual deber4 extenderla por escrito y pa

ra el plazo de un año, renovable, previa comprobaci6n 
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de la excepci6n aducida. 

Pero además e1 artículo s2· de 1a 1ey de la mat~ 

ria dispone: •1.os derechos que sobre.bienes agrarios ad-

quier~ 1os n6c1eos de poblaci6n ser4n analineables, ~ 

criptibles, inembargales e intransmisible• y por tanto no 

poá.r4n en ninglln caso ni en forma a1qv.na enajenarse, cede~ 

se, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o.gravarse, en -

~ocio o en parte. Ser4n inexistentes las operaciones, ac

tos o contratos que se hayan ejecutado o que se pretendan 

llevar a cabo en contravenci6n de este precepto. 

Las tierras cultivab1es que de acuerdo con la -

ley puedan ser objeto de a~judicaci6n individual entre los 

miembros·de1. ejido, en ning6n momento dejarSn de ser pro-

piedad de1 n6cleo de pob1aci6n ejida1. 

E1 aprovechamiento individual cu3ndo exista, 

terminar& al resolverse de acuerdo con la ley, que la ex-

plotaci6n debe ser colectiva en beneficio de todos los in

te~Tantes óe1 ejido· y renacer! cuan~o esta termine. 

Las unidades de dotaci6n y so1ares que hayan 

pertenecido a ejedatarios y resulten vacantes por ausencia 

de heredero o sucesor legal, quedarSn a disposici6n del n~ 
··--·~""· 

cleo de poblaci6n correspo~diente. 
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Este art1culo es aplicable a los bienes que per

tenecen a los nQcleos de poblaci6n que de hecho o por dere-

cho guarden el estado comunal". 

Adem!s de señalarnos las caracter1sticas que re

visten a la• tierras ejidales, .este art!cul.o nos reafirma 

las exigencia• legales de que el ejido debe ser trabajado ~ 

explotado personalmente por su poseedor, fija adem4s cuando 

legalmente puede terminar dicha explotación personal pero 

siempre en vistas de un beneficio personal y colectivo lo 

que nos recuerda que el ejido es una f~qura de naturaleza 

eminentemente de Derecho Social. 

Es sabido que uno' de los motivos que alientan a1 

Derecho Agrario es la Justic.ia Social, iiltimo fin de 4ste y 

principio b&sico de su esencia por lo que, en busca de tal 

fin la Ley Agraria viqente en cumplimiento a lo establecido 

por la Cons~ituci6n Pol!tica en su.Articulo 27, establece -

en el Articulo 78 lo sig-Qiente: •Queda prohibido.el &capar!!_ 

miento de unidades de dotaci6n por una sola persona. Sin 

emba~go, cuando un ejidatario contra~ga matrimonio o haga 

vida marital con una mujer que disfrute de unidad de dota

ci6n, se respetar& lo que corresponda a cada uno. 

Para los efec_~os del Derecho Agrario, el matrim2. 

nio se entender& celebrado bajo el r~gimen de separaci6n --
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de bienes. 

En el precepto que comentamos se aprecia el se!!_ 

tido de justicia social, tanto en la prohibici6n de acapa-

rar parcelas, como en el hecho de respetar la posesi6n de 

tierras ejidales que cada uno de los c6nyuges aporta al p~ 

trimonio familiar, toda vez que el hecho de contraer matr!_ 

monio no es causa suficiente. para que un eji.datario pierda 

los derechos adquiridos en base a la ley agrari.a vigente, 

y dodav!a m4s acertado nos parece porque dada la realidad 

agraria que impera en nuestros campos sabemris que en mu-

chas ocasiones la extensi6n de. la parcela no es la .necesa-

ria para cubrir las necesidades prioritarias de una fami-

lia campesina. 

Art!culo 77" Cuando el ejidatario emplee tra~ 

jo asalariado sin e.atar dentro de las excepciones previs

tas en el art!culo anterior perdera los frutos de la uni

dad de dotaci6n, los cuales quedar~n en beneficio de los -

individuos que la hayan trabajado personalmente, quienes 

a su vez est4n obligados a resarcir las cantidades que por 

av{o hayan percibido y la parte proporcional del cr6dito -

refaccionario cuya inversi6n hayan utilizado. 

Creemos que lo que se pretende en este art!culo 

es evitar que los ejidata'rios abandonen el campo y emigren 
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a las ciudades en busca de trabajos más lucrativos o bien -

en.busca de mejores oportunidades de vida, pero que ademAs 

pretendan seguir en posesi6n de la parcela a trav~s de el -

empleo de trabajo asalariado lo que a todas luces desvirttia. 

el fin que persigue la lleforma Aqraria. 

Lo que exige para evitar estos actos que lesio

na~ los intereses del ndcleo ejidal da poblaci6n y la eco

nomta nacional, la existencia de preceptos que castiguen 

este tipo de actitudes. 

El"Art!cuio 85 de la ley dice: •El ejidatario o· 

comunero perder& sus derechos sobre la unidad de dotaci6n -

y en general los que tenga como miembro de un n~cleo de po

blaci6n ejidal o comunal, a excepci6n de los adquiridos so

bre el solar que le hubiere sido adjudicado en la zona de -

urbánizaci6n, cuando: 

I. No trabaje la tierra personalmente o con su 

familia, durante dos años corsecutivos o m&s·, o deje de 

realizar por ~gual lapso los trabajos que le correspondan, 

cuando se haya determinado la explotaci6n colectiva, salvo 

en los casos permitidos por la_ ley. 

u:·. Hubiere adquirido los derechos ejidales 

por sucesi6n y no cumpla durante un año con las obligacio-
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nes econ6micas a que qued6 comprometido para el sostenimie~ 

to de la mujer e hijos menores de dieciseis años o con inc~ 

pacidad total permenente que depend!an del ejidatario fall~ 

e ido. 

En estos casos, la nueva adjudicaci6n se har4 s.!_ 

quiendo el orden de sucesi6n al anterior titular, autor de 

III. Destine los bienes ejidales a fines il!ci-

tos. 

IV. Acapare la posesi6n o el beneficio de otras 

uni.iades de dotaci6n o superficies de .uso comlln, en ejidos 

y comunidades ya constitu!dos. 

v. Enajene, realice, permita, tolere o ·autorice 

la venta total o pa=cial de su unidad de dotaci6n o de su--

perficies de uso coman o la dé en arrendamiento o en apare~ 

r!a o en cualquier otra formª · i1egal de ocupaci6n a los mie~ 

broa del propio ejido o a terceros, excepto en los casos 

previst9s por el Art!culo 76; y 

vr. Sea condenado por semorar o permitir que se 

siembre en su parcela o bienes de uso cornGn, ejidales o co

munales, mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente". 
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Este art!culo nos señala varias causas por las 

cuales el ejidatario o comunero que incurra en ellas per

der4 sus derechos sobre la unidad de dotaci6n, entre las 

que destacan reiteradamente el no trabajar directamente -

la parcela tal como se desprende de las fracciones r y rr. 

Por otra parte establece que quien acapare la 

posesi6n o beneficio de otras unidades de dotaci6n, perd~ 

r4· aua derechos como ejidatario. Lo ~ue ~~ev::=:c~~~ üOS -

recuerda, que el Derecho Agrario pretende la distribÜci6n 

justa de las tierras y prohibe el aca~aramiento de las 

mismas en miras de.alcanzar la justicia social que es su 

meta. 

Siendo estas disposiciones de car4cter legal no 

es dable que ei objetivo que pers~gue el ejido como insti

tuci6n jur!dica sea contrario a derecho, es as! como la 

Ley Agraria que nos rige, sanciona el uso indebido o il!

cito de los bienes ejidales, y dicha sanci6n consiste en -

la privaci6n de lo~ derechos agrarios que existan en favor 

de ~uien incurra en delitos del tipo que se consignan en -

la disposici6n legal que hemos comentado. 

Art!culo 89. La suspensi6n o privaci6n de los 

derechos de un ejidatario o comunero s6lo podr4 decretarse 

por reso1uci6n de la Comisi6n Agraria Mixta. En caso de -
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incorformidad con la privaci6n, se estar4 a lo dispuesto -

por el Art1culo 432 de esta Ley. 

Lo anterior evita de manera legal los atropellos 

o despojos injustificados de que pudieran ser objeto los 

ejidatarios por parte de algunos representantes corruptos 

de la autoridad agraria, ya que señala de manera precisa 

que autoridad podr.4 decretar la suspensi6n de los d_erechos 

de un ejidatar.ic. 

Art1culo 432. En caso de inconformidad con la -

resoluci6n de la Comis16n Agraria.Mixta, la parte directa-

mente interesada podr4, en un término de treinta d!as, OCIIP!!.. 

·· .tados ·:a part:i.r de su publicaci6n, recurrir. por escrito ante 

el Cuerpo Consultivo Agrario, el que deber4 dictar la reso

luci6n correspondiente en un término de tre:i.nta d!as a par

t:i.r de la fecha en que se reciba la inconformidad. 

~1 expediente de inconformidad se integrar4 con 

el o los casos de los campesinos interesados· para los efec

tos del p4rrafo anterior y quedar4 fi·rme la resoluci6n de -

la Comisi6n Agraria Mixta, respecto a los que no se incon

formen, 

Lo dispuesto en este precepto jur!dico agrario, 

no es sino la voz clara de la ley que nos recuerda que la -
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€igura jurídica el ejido florece en un Estado de Derecho. 
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3. LA EXPLOTACION COLECTIVA DEL EJIDO. 

El Art!culo 130 de l.a Ley Federal de ·Reforma -

Agraria establece: "Los ejidos provisonales o definiti

vos y l.as comunidades se explotarán en forma colectiva, 

sa1vo cuando los interesados determin~n S'..! -::::::¡::lct.acl.~n -

en forma individual, mediante acuerdo tomado en Asamblea 

General, convocada especialmente con las formalidades e~ 

tablecidas por la ley. 

De acuerdo con lo expuesto, los miembros del -

núcleo .de poblaci6n beneficiados mediante resoluci6n pre

sidencial de dótaci6n o ampliaci6n de ejidos, podrán a -

través de un acuerdo deterÍninar la forma de explotaci6n 

que habrán de adoptar en los bienes ejidales. Y s6lo en 

los casos que señala el Art!cul.o 131, el Presidente de -

la República tomará intervenci6n en cuanto a la explota

ci6n colectiva se .refiere. 

Art!culo 131. El Presidente de la República d~ 

terminará la forma de explotaci6n colectiva de los ejidos 

en los siguientes casos: 
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I. Cuando las tierras constituyan unidades de -

dotaci6n que no sea conveniente fraccionar y exijan para -

su cultivo la intervenci6n conjunta de los componentes del 

ejido. 

II. Cuando una·explotaci6n individual resulte -

antiecon6mica o menos conveniente por las condiciones top~ 

gr!ficas y la calidad de los terrenos por el tipo de culti 

vo que se realice; por las exigencias en cuanto a m~quina

ria, implementos o inversiones de la explotaci6n o ?orqn~ 

as! lo determine el adecuado aprovechamiento de los recur-

sos. 

III. Cuando ·se trate de ejidos que tengan .cult!_ 

vos cuyos productos est!n destinados a industrializarse y 

que constituyen zonas producto.ras de las rnateria·s primas -

de una industria. En este caso, independientemente del pr~ 

cio de la materia prima que proporcionen, los. ejidatarios 

tendr!n derecho a participar de las utilidades de la indu~ 

tria, en los t§rminos de los convenios que al efecto se c~ 

lebren; y 

IV. cuando se trate de los ejidos forestales y 

ganaderos a que se refiere el Art!culo 225". 

Cuando se adopte el r~gimen de explotaci6n 
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co1ectiva no se hará la adjudicaci6n individua1 en parce

las, pero deberán definirse y garantizarse plenamente 1os 

derechos de los ejidatarios que participan en 1a exp1ota

ci6n. 

Esta forma de organizaci6n en el trabajo podrá 

adoptarse atln cuando el ejido ya se hubiese fraccionado. 

Lo _anterior pensamos que es con el fin de que -

.,.i ejidatar.io s:ienta as~gurada su partici.paci6n dentro del 

concierto de trabajo c~-.:.~~l. pero además que vea tambi~n 

.la convenio¡mcia'econ6m:i.ca que esto le reporto corno miembro 

activo del ejido. 

• Por otra parte, si la adjudicaci6n individual es 

benef ica pero el nUcleo de poblaci6n determina por acuerdo 

de sus integrantes que la exp1otaci6n en conjunto del eji~ 

do le es más conveniente para economizar esfuerzos, adqui~ 

rir financ:iamientó as! como m:l.quinaria o b:ien porque les -

pueda redituar mayores dividendos, 1o.que presupone un au

mento en la producci6n, pueden con base en el Articulo 134 

optar por la explotaci6n colectiva de sus tierras. 

Pero 1o que s1 deber! ser v~qilado celosamente -

por la ~saJDblea Genera1 es que la explotaci6n co1ectiva --

1.15. 



de 1os ejidos s61o beneficie a 1os ejidatarios participan

tes, no permitiendo que·participen personas ajenas a1 eji

do o comunidad y que se distribuyan 1os beneficios que se 

obtengan en forma proporcional a1 trabajo y bienes aporta

dos. 

Los acuerdos de Asamblea General derivados de lo 

antes comentado y de 1a aplicaci6n del Art!culo 136,.de 1a 

Ley, ser.!n inscr1.tos en el Registro_. ~grar1.o Nacional: as1."'" 

m:i.smo, 1a Secretar!a de 1a Reforma Agraria vig1.lará y su

perv1.sar! su cwnplim1.ento. 

Para observanc1.a de lo prescrito por .ei Art1cu1o 

136, 1a propia ley prevee eh e1 Art1culo 141 lo s1.gúiente: 

"Cuando el trabajo sea colectivo, e1 comisariado o las co

múiiones que lo aux1.11.en 1levar4 el registro de 1as jorna

das trabajadas y har! ant1.c1.pos por los trabajos realiza-

dos por cada ej1.datar1.o como m!ximo hasta por el 1.mporte 

de ~as cuotas -de pr4stamos establecidos para cada 1~bor: 

Vendida la producci6n por l~ adminiatraci6n, cub1.ertos los 

gastos de operac.t15n, y los crllditos contratados por e1 ej~ 

do, y despuls de constituldae las resexvas acordadas por -

la aaam»lea, las ut1.lidades ~e repartir4n entr~ todos los 

ejidatarioa en foJ:llla _proporc1.onal a sus derechos agrar1.os 

y al tipo y cantidad de trabajo aportado por cada uno a la 

producc1.15n colectiva. 
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En los casos de excepci6n que se seF.alan en el 

Art!culo 76, si el titular de los derechos no aporta el 

trabajo indirecto que autorice la asamblea, s6lo se le cu

brir! la parte correspondiente a la aportaci6n que hizo de 

su unidad de dotaci6n. 

Todo lo señalado en este art!culo.no es sino la 

forma legal ~~e la ley le d~ a la particip~ci6n económica 

conjunto explotan las superficies ejidales que les han si

do .entregadas con el fin de que las trabajen intensivamen

te para dar ocupAci6n a la fuerza de trabajo c;¡ue pudiera -

estar ociosa y em~grar de los campos, donde tanta falta h~ 

ce, e impulsar as!, la producci6n de alimentos desde las -

parcelas que como consecuencia de una adecuada Reforma A

graria impulsen cada d!as m4s el progreso nacional. 

Por otro lado el Art!culo 1J2 de. la Ley Agraria 

v~gente concede a la Secretar!a de Reforma Agraria la fa

cultad para dictar las normas necesarias para la organiz~ 

ci6n de los ejidos; de los nuevos centros de poblaci6n y 

de los ndcleos que de hechO·Ó por derecho.guarden el e$t~ 

do comunal. 

Oto~g4ndole tambi~n la facultad de delegar esta 
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funci6n de organizaci6n ejidal a las instituciones banca

rias oficiales y los organismos descentralizados. 

Pero esta facultad encuentra su l!mite en la r!!_ 

soluci6n presidencial que determinar& cuales son las ins

ti tucione• oficiales y la forma en que éstas deber&n con

tribuir a la organizaci6n y f:f.nanciamiento del ejido. 

Lo que a todas lucea noa parece adecuado para 

frenar la voracidad de funcionario• corruptos que viEndo

se con tales facultades dar!an riend~ suelta a su apetito 

de lucro en detrimento de 1os ejidatarios y comuneros. 

Ahora bien por loº que respecta a los bienes de -

uso com(in o propiedad comunal el Art!cu1o 138 dispone: 

"Los pastos y montes de uso comdri ser&n aprovechados y ad

ministracioa cie c:onfo:niicia.ci con las ciiaposicionea siguien

tea; 

I. Todos los ejidatarios podr&n usar de la• ex

tenatonea de terreno de pasto suficientes para el sosteni

miento del nllmero de cabeza• y clase de. ganado que 1a asA!!! 

blea. general dete:r:mine ~gualitariamente entre los ejidata

rioo, conforme a las .disposiciones especiales del r~glam8!!_ 

to interior del ejido el que en esta materia se sujetar& -

a las s~quientes bases; 
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A) Deberá intensificarse e1 estab1ecimiento de 

praderas artificia1es y aguajes, asr como 1a co:nstrucci6n 

de cercas, para la mejor exp1otaci6n de1_ganado. 

B) Fijar!l 1as cuotas que, en su caso, corres-

penda pagar a cada ejidatario por e1 excPdente de cabezas 

de ganado que la asamb1ea le autorice a·pastorear sobre -

· su as;Lqnacil5n. 

C) E1 ndc1eo de pob1aci6n, una.vez satisfechas 

las necesidades de 10S ganados de BUS integrantes, puede 

vender mediante contratos anua1es los excedentes de pas-

tos de los terrenos de agostadero que 1e pertenezcan. 

ll. E1 aprovechamiento de 1os montes de uso ~o

mdn, en 1os ejidos y comunidades se har& teniendo en cuen

ta 1o que prescriban las leyes de 1a materia y las dispos~ 

cienes que dicten las autoridades encargadas de aplicarlas, 

de acuerdo a las siguientes prevenciones: 

Al Los ejidatarios podr!ln emplear 1ibremente 

1a madera muerta para usos domésticos: 

Bl Trat!lndoae de maderas vivas que deben utr1~ 

zarse en 1a construccil5n de habitaciones, edificios y, --



en .general., en obras de beneficio col.ectivo, el. comisaria

do deber4 obtener el. permiso de las autoridades competen

tes; y 

Cl La expl.otaci6n comercial. de l.os montes o bo!!_ 

ques de ejido• y comunidades agr1colas o forestal.es, ast -

como la tranaformaci6n industrial. de sus productos, deber4 

hacerse directamente ·por el. ejido o comunidad, previo aCl.ll!E. 

do de la Asambl.ea General. y aprobaci6n de l.a Secret~r1a dA 

·.ia ·Reforma Agraria. 

rnvariabl.emente para este prop6sito, los ndcleos 

agrarios se integrar&n en unidades ejidales.o comunales .de 

producci6n forestal. o.industrial., que estar4n requl.adas 

por las disposiciones que para tal efecto expidan l.as se-

cretartaa de Reforma Agraria y de Agricul~ura y Recursos -

Bidr4ulicos. 

Cuando 1aa inversiones que se requieran rebasen 

1a capacidad t~cnica.o econ6mica del. ejido o co~unidad y -

el Estado no est~ en condiciones de· otorgar el.. cr8dito ne

cesario y la asistencia t8cnica para que aquel.los realicen 

por s1 miamos la ~xplotaci6n forestal o industrial en los 

t8rmLnos del. p.!rrafo anterior y alguna empresa oficial o 

de partici~ci6n estatal, ~n pr1mer l~gar, o a~9una 

l.20. 



empresa privada, ofreciere condiciones ventajosas para el 

ejido o comunidad, en la compra de la materia prima o me

diante asociaci6n en participaci6n, podr:i la asambl~a a-

cordar la explotaci6n conforme a las caracter!sticas t~c

nicas del aprovechamiento y durante el tiempo que en cada 

caso se autorice por la Secretarta de la Reforma Agraria, 

en los t~rminos de esta ley, siempre que se garanticen 

plenamente los intereses de los ejidos y comunidades. 

Los precios de los productos de la compra-vent.a 

en su caso, ser:in revisados peri6dicamente en plazos que 

no podr:in ser mayores de un año. Las empresas contratan...: 

·.:::''tes es~arán obligadas.ª proporcionar capacitaci6n al nú-'

cl~o agrario, para que en el tiempo que deber:i convenirse, 

se haga. ca~go de los procesos de extracci6n, elaboraci6n 

y transformaci6n de los productos. 

. -·· 

Los ejidos que tengan superEicies·desforestadas 

o susceptibles de cultivo forestal, y carezcan de recur

sos econ6micos y tllcnicos para ;c-ealizarlo, podr:in asoci·a~ 

se con indastrias dedicadas al aprovechamiento integral -

del bosque, con la pre1aci6n establecida.en el p:irráfo ª.!. 

. gundo de este inciso, con la finalidad de hacer las plan

taciones que. garanticen a dichas industrias el suministro 

de la materia prima. Para el efecto se constituir:in 
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empresas silv!colas mixtas que tendrán un Consejo de Adm.!_ 

n.:l.straci6n en el que participa el nacleo ejidal, la indu~ 

tria, la Secretaria de la Reforma Agraria, la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el. gobierno de la 

entidad correspondiente. 

Estos o~ganoa p6blicos podrán participar con c~ 

pit.al si lo desean. 

El Consejo de Administraci6n establecerá los si~ 

temas de supervis.:l.6n y control y pro.moverá la producc.:l.6n· 

y pr,oductividad de las ·plantaciones silvicolas. 

En los casos de las empresas silv!colas mixtas -

a que se refiere el. párrafo anterior, el ejido recibirá --

las compensaciones que se acuerden por peT.111:!.tir la siembra 

y el cultivo del recúrso forestal y por las servidumbres -

que se coI>stituyan•. La materia prima que se coseche se C2_ 

mercializar4 a precios corrientes, hechas las deducciones 

de los costos Y. gastos que se hubieren realizado en la 

plantaci6n y las ut.:1..1.idades se di.str.:l.buir4n conforme !l la 

··aportaci6n de las partes". 

Este art!culo co·ntiene una excepc.:l.6n a la regla 

establecida por el. .A.rt!culo 136, tercer p4rrafo·, en donde 



dice que no se permitirá la participaci6n de personas aje

nas a los ejidos y comunidades en los beneficios que por -

la explotaci6n se obtengan, Pero dicha excepci6n s6lo se 

observará cuando las inversiones que se requieran, rebasen 

la capacidad t~cnica o econ6mica del ejido o comunidad y -

.el Estado no est~ en condic~ones de otorgar el cr~dito ne

cesario y la asistencia t~cnica, Dicha participaci6n se -

sujetar& a l.as· reg"las que ~st:ahlP~~ ~l !!.~:!ct:l.~ qué C:Cúo.c=·n

tamos y a los t~rminos que .segtln el caso fije la Secreta-

r%a de la Reforma Agraria, con el fin de impulsar el desa

rrollo econ6mico del ejido, de la entidad federativa y del 

pa%s en_ general. 

Y para dejar asentado conforme a la ley lo que 

el ejido y su producci6n representan ValUOS a permitirnos -

transcribir el contenido del Art%culo 147 de la misma: 

Art%culo 147. •Los ejidos y comunidades, const! 

tuyen de hecho una unidad de desarrollo rural, la que de~ 

r4 ser apoyada para explotar integralmente sus recursos, -

or.denar sus activ:Úlades y recibir prioritaria1r.ente los se!. 

victos y apoyos que proporci.ona el Estado, logrando con 

e1lo participar activamente en el desarrollo general del.

pa%s. 
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En 1as unidades de desarrollo rural señaladas en 

el. p~rrafo anterior, sus miembros podr~n agruparse para 

realizar sus actividades productivas en forma colectiva, o 

individual, 'ajust&ndose en todo caso a lo establecido en 

el. Art!culo 135 de esta Ley, previa sanci6n y autorizaci6n 

de.la Asamblea General. 

Con objeto de fortalecer su capacidad de.g.esti6n 

y autoqesti6n, los ejidatarios y los n«cleos ejidales po-

. · drán c:o;:=t:!.tiuirse en asociaciones, cooperativas, socieda

des, un.iones o mutualidades y otro .. ;;;~;<!:.i:"lismos semejantes, 

conforme a los r~glamentos que para tal efecto se expidan 

y con las finalidades econ6mic!'ls que los. grupos que l.as -

constituyan ~e propongan, de lo cual darán aviso al ~gi~ 

tro ~grario Nacional., Los ejidos y comur\idades tambiGn -

podrán asociarse entre s! y con ~rganizaciones de produc

tores para iJllpulsar el desarrollo régional conforme a 1os 

~~glamentos y estatutos que al efecto se expidan. 

Las leyes correap<;>ndientes y sus r~glamentos S!!, 

r&n aplicables iln:J.camente en lo que se refiere a los obj!, 

.. tivos econ6micoa de estas entidades, las obl~gaciones que 

puedan contraer l.as facultades de sus 6~9anos, y la mane

ra de diatr;f.buir aua,pdrdidas Y.ganancias•. 
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Los ejidos y comunidades como acertadamente apu!!_ 

tan en este precepto nuestros legisladores, constituyen -

una unidad de desarrollo, pero no s6lo rural, sino tambi~n 

a nivel general del pa1s. 

El Estado deber4 brindar el apoyo que la ley le 

ordena de acuerdo a sus posibilidades t~cnicas y econ6mi

cas, a fin de l~grar unido~, Estado, ejidatarios y campe

sinos .en. ·general. la autosuficiencia alimentaria que el 

pa1s requiere para romper ~s1 las cadenas que ln ~t;n -

l.a dependencia exterior. 
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4. lA PRODUCCIQN·DE·LA·PARCEt.A·coMO SATISFACTOR DE LA -

ECONOMIA FAMILIAR Y· NACIONAL; 

En el campo mexicano. la mayor pabreza se dS. e!!_ 

tre los ~gr:l.cultores de las zonas temporaleras, aunque ha 

~b~dc .avances en la producción agrícola en algunas reg:l.2. 

nea, esos reaul.tadoa d:l.stan mucho de ser_ generales y 

completos de acuerdo ccn las neces:l.dades que :imperan en -

el pa!s. 

Otro de los.puntos que se encuentran· en opós:l.-

c:l.~n a les fines de la Reforma Agrar:l.a es el aumento de -

la población, que recarga la econom!a ejidal y comunal y 

que adem4s hace muy dif!c:l.l sat:l.sfacer las necesidades a-· 

do a cada d!a las tierras repar~ibles son Aenos y de me

nor cal:l.dad. 

r.a.' organización económica. de· los campesinos, 

s~gnif:l.ca uno de loa.problemas m4a dif!ciles de la Refor

ma ~graria; porque no ba•ta con dar la t:l.erra a qu:l.en la 

trabaje. Para explotar eea .tierra el campesino requiere 

ademas de ~asa donde viv:l.r, la herramienta necesar:l.a 
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para labranza, ani.males que ayuden el en trabajo, semilla 

para sembrar, as! como medios para comercializar los pro

ductos que iogre obtener. 

El· indiapenaahle tener presente lo apuntado en 

el parrafo anterior, porque da.qua no• sirve que l.a Re:fo!_ 

ma.· Agraria entr~que tierra• a campesino• carentes de ell.ás 

cuando no tienen m&a. :Lnatrumentoa da labran,.,. '!'~~ e:::: !:=:l 

:Zos, ain recurso• econC!Di.icoa para sembrarla y aGn mas, 
con una fam.ilia que aspera cOlller con la produccil5n de di
cha• tiarraa. 

-La falta da capital para impartir los cr~ditos -

.adecuados, o bien l.a burocratizaciC!n da los mismos; la fa! 

ta óe expertos ~ue proporcionen la asistencia t8cnica deb! 

da y la educacil5n necesar.ia, la ignorancia en que ae ha -

mantenido durante muchos años a la clase campesina,.au ái!, 

·1am.tento, diaperail5n y lli deaconfi&nza provocada por l.ar-

. gas etapa• da axplotacil5n y da injuat.icia,. aon alguna• de 

laa cauaaa qua d.if.icultan la o~ganizacil5n c~eaina para -

la produccil5n ~gr!cola ajidal que satisfaga laa neceaida

., daa de la aconom!a familiar y nacional. 

Ea tiempo da qua pol!t.icoa Y. gobernanta• •a den 

.cuenta de que lo que hay que explotar •• la tierra, 
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no al hombre del campo, que en realidad constituye uno de 

los factores reales de producci6n, que alln no cuentan con 

el apoyo requ~rido para poder brillar a su m&ximo esplen

dor, basta de falsas promesas tendenciosas al'loqro del'

poder. Es indispensable que se.busque la forma de organJ:. 

zar al. campesino, de tal manera que por lo menos alcance 

el buen manejo y administraci6n de los bienes agrarios, -

as! como l:: partic::ipaci.6n. activa en .la d.i'!t::'i~wo..í.6n,· co- · · 

m-r-:::!.:..liiii.t.ción e :f.~duatr'1álizac::ÚSn. de loa productos del - · 

campo. 

ñay que hacer comprender al campesino que s6lo 

una estrecltA cooperaci6n, .una recia· solidaridad, podr4n 

vencer los inumerables intereses que se mueven en torno al 

p'roceso econ6mico, social y pol!tico que lo rodea. 

Perc no'i:odo ha sido negativo en el proceso de -

la: Reforma. Agraria~ Existen ejidos en donde se ha rest1.-"' 

tutdó~ ampliado o dotado tierras de buena cal1.dad .Y en ex

tensi6n_ sufic1.ente para satisfacer las necesidades de loa 

ejidatarios, se han logrado la independencia econ6mica, 

polttica y social, y la r_elativa prosperidad de fuertes 

ndcleos de poblaci~n campesi~a, es decir, se h~ logrado -

ll~gar a la meta que ·fijan los postulados de la Reforma 

Agraria. 
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Sin emba:z:.-go existen un_ gran nWllero de ejidata-

rios que no han 1ogrado tener estabilidad econ6mica, pero 

_gozan de 1as_garant!as que 1es otorga 1a 1egis1aci6n agr!_ 

ria y han sido dotados de tierras, 1as que poseen y trab~ 

jan ~r su persona1 esfuerzo y dedicaci6n, 1o que 1es pe!_ 

mite vivir en ccimpañ!a de sus fami1ias en condiciones mas 

que to1erab1es, como pequeños ~gricu1tores independíen--

, tes ... 

lia sucedido tambiGn que un nOmero bastante cons,! 

derai:>1e de ejidatarios no han sido dotados·. de tierras suf.!. 

cientes para satisfacer sus necesidadG& y 1as de su fami-

lia; pues existen parce1as con superficie hasta de una he~ 

t!:ea, pero de ~guna forma se ha procurado dar1es 1o. me

nos un pedazo de tierra en la medióa.que ha sido posib1e -

de ·acuerdo a 1a existencia de tierras afectable9 que c!r

cuncian a 1os nl1c1eos de poblaci6n so1icitante, quedándo .en. 

estos casos a salvo e1 derecho del ndcleo de poblaci6n de 

que se trate, para solicitar ampliaci6n de_ ejidos en los -

tGrminos que establece 1a Ley Agraria vigente. 

En relaci6n a lo anterior creemos que la Secret!_ 

r!a de 1a Reforma Agraria deber!a incluir en el proced~ 

to dotatorio una serie de estudios que determinen la cali

dad productiva de 1as tierras y el tipo de cultivos que -
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pued.en explotarse en ellaa. Porque no debemos olvidar 

que la producci6n de la parcela esta limitada por la cal.f. 

dad de la tierra de que eat4 compuesta la unidad de dota

ci6n, y esto redunda directamente en relaci6n a la satis

facci!Sn de la• n8Ceaidadea de la familia campeaina, que -

ha" óe verae :beneficiada con la reaolucien dotatoria a:! -

como en la econom.!a del nGcleo de. p0b1 .. .,,1_"!! :;o:::;¡;;;:.;;;~iio 

cie la• tierraa·y en_.9eneral de la econom!a nacional.· 

De observarse lo anterior ae l?qrar!a incremen

tar la produccidn aqr!cola ejidal de la parcela aliviandÓ 

aa! la ya prec~ria econom!a de loa ejidatarios del pa!s -

que actualmente ae·quejan·de que las parcelas no producen 

ni.lo suficiente para satisfacer una econom!a de autocon-

8WllO. 
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e o N·c t·u·s 1·o·N E·s·: 

PIUMERA. El. derecho de po11e11t6n en_ general en

cuentra ampl..ia protecc.iCSn jur1d.ica en loa Ai:tS:culoa 14 y 

i&"de nuestra Constituci6n as~ co11DC1 en l.a Ley de _Alllparo -

-·~u~ r~~l==~~" lw ~¡•pue•co en ioa Art!cuJ.oa 103 y i07 de 
nuestra Carta ~gna. 

SEGUNDA. La poaea.iCSn en materia !'grar.ia es .Y -

·debe ser da c'ar~cter personal de aquel que la hace valer 

con la pretens.i6n de que sel.e.reconozcan sus derechos, -

ya.que la .intena.i6n de la Ley ~graria ea.prot~ger a verd!!_ 

deroa agr.icultores que trabajen d.irectamente l.a t.ierra -

adn C:Üando carezcan d~ u..~e co:=ücta titularizac~6n siendo 

.verdaderos poseedores y no a propietar.1011 auaent.istaa o 

rent.iataa que no 90n hOlllbrea que se ded.iquen al campo y 
.con l.o cual burlan y atentan contra loa pr.inc.ip.ioa y fi-

. nea de la.Ley Federal. de Reforma -!'9rar.ia. 

TERCERA. La producc.i6n y el desarrol.l.o del se:_ 

tor !'gropecuar.io del. paS:a .CSlo se lograra a.i se reauel.ven 

en pr:llller l~gar, con sentido de just.ic.ia !'9rar.ia loa pro

blemas. generados por la fal.ta de aegur.idad jurS:dica en la 

poses.iCSn de la parcel.a. 
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CUARTA. La parcela como unidad individual y el 

ejido como unidad colectiva deben responder a una sola f !, 

nalidad nacional: la producción. Como unidad individual 

el ejido debe respondAr a la satisfacción de las necesid!!_ 

des de la familia campeaina y como medio productor de al!, 

mentos debe cubrir la necesidad nacional existente en la 

. medida de sús posibilidades . dentro de una explotación in

ten9iva y t~cnificada. 

QU:IN'l'A. Los sujetos de derechos agrarios, den

tro del 'ejido,·y con base en la Ley Federal de Reforma ~

Agraria es el-punto, de que debe partir la organización -

<ie·la produccidn agr!.cola ejidai que garantice al'pa!.s la 

autosuficiencia alimentaria. 

SEXTA. Debe incluirse en el prpcedimiento dot~. 

torio una serie de ~otudios que determinen la calidad de 

.la tierra-que integra la unidad de dotación as!. como el -

tipo. de cultivo que se puede explotar en ella, para logiar 

los postulados que la Reforma Agraria se propone en cuan

to a la distribur.i6n justa de la tierra y productividad -

de l.a misma. 

SEPTIMA. Recordemos el principio ~grario de --
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Zapata, que dice: •LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA•, 

Lo más ímportante en estos momentos cruciales de la vida 

nacional es no olvidar que lo que se debe explotar es la 

tierra y no al campesino, y hacerla producir como punto 

fundamental de la economla mexicana. 
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