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CAPITULO l 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE lJ. PROPIEDAD RURAL EN MEXICO 

1.- EPOCA PRECORTESIANA.- El tema de estudio 
de este trabajo lo iniciamos con los antecedentes hist6ricoa de so
bra conocidos. 

Abordaremos uno de los problemas seculares en
el desenvolvimiento del pueblo mexicano, me refiero a la propiedad
de la tierra que a trav6s de las diferentes etapas de desarrollo de 

nuestra naci6n y hasta el presente constituye a no dudar, uno de -

los problemas que estan reclamando urgente soluci6n. 

De la adecuada soluci6n de este problema depe.!!. 
der& en alto grado el continuado desarrollo arm6nico y progresista
del Paf.a. 

Del estudio de las culturas precortesianas que 
se acenter6n en el Valle de M6xico, podemos ver que los irexicsnos -
o mexicas, tenf.an un concepto diferente al tradicional romano de.la 
propiedad con sus tres aspectos: Jus utendi, Jus Fruendi, Jus abu
tendi; este amplio concepto de· propiedad s6lo era reservado al rey, 
quien si estaba eb aptitud de transmitir las propiedades por dona-
ci6n, enajenarlas o darlas en usufructo• las condiciones bajo las -
cuales el rey daba la tierra eran especiales y generalmente f avore
cf.a a los miembros de la familia real, bajo la condici6n de transm,! 
tirlos a sus hijos, hecho que di6 lugar a los mayorazgos. 

Si el rey donaba la propiedad a un noble sin -
la condici6n de transmitirla a sus descendientes, este podf.a enaje
narla o donarla sin ning6n lf.mite, excepto el de transmitirlas a 
los plebeyos. 

Los Reinos de la Triple Alianza estaban forma
dos por tribus venidas del Norte; estas al ir ocupando los territo-



rios elegidos y establecerse, operaban de la siguiente manera: 
los diferentes grupos del mismo origen se reuntan en pequeñas sec
ciones, sobre las que edificaban sus hogares, a la vez que se apr,2 
piaban las tierras necesarias para su subsistencia, estas seccio-
nes constitulan los llamados chinancalli o calpull1, que seg6n --
Alonso de Zurita significaba " Barrio de gente conocida o linaje -
antiguo" y a las tierras que le perteneclan se les llamaba calpu-
llalli. 

La nuda propiedad de las tierras del calpull1 
pertenecia a Aste, pero el usufructo, a las familias que las ----
poseian en lotes delimitados con cercas de piedra o magueyes; exi,1. 
tia la condici6n de cultivar la tierra sin interrupci6n, si no se
hacia as!, el señor principal de cada.barrio reconvenia a la fami
lia, a los dos años consecutivos de no cultivarlas; y si al sigui.!).n 
te segu!a igual, perdia el usufructo irremisiblemente, tambi6n --
exist!a la cond1ci6n de permanecer en el barrio a que correspondla 
la parcela, y en caso de cambio se perd!a dicho usufructo. 

De esto se infiere que s6lo los descendientes 
de los habitantes del calpulli tenian derecho a gozar de la propi,!l. 
dad comunal, las tierras libres eran repartidas por el señor prin
cipal entre las familias nuevamente formadas. 

La pequeña propiedad de los ind!genas estaba
constituida por las tierras del calpulli, no hay datos sobre la -
existencia de las parcelas, las cuales estaban separadas por cer-
cas, lo cual nos da·una idea de que el goce y el cultivo de una P.!!.r 
cela se venia a constituir en una verdadera propiedad privada con
dicionada a no enajenarla, los derechos del barrio s6lo se aplica
ban a las tierras vacantes e incultas. 

Hab!a otra clase de tierra comGn, a todos los 
habitantes del pueblo, eran las llamadas altepetlalli 1 destinadas-

( 1 ) Dr. Lucio Mcndieta y N6flez " EI. PROBLEMA AGRARIO E!J MEXICO" 
Editorial Porrua, 1981, Pag. 16. 
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a los gastos p6blicos y pago de tributo, eran labradas por todos -
los trabajadores y se parecen mucho a los ejidos de los pueblos e,!_ 
palloles. 

Grandes extenciones de tierra estaban destin,!!. 
das al sostenimiento del ej6rcito y otras a sostener los gastos -
~el culto, eran propiedad, puede decirse de instituciones, el ej6s, 
cito y la clase sacerdotal. 

Los grandes latifundistas de entonces eran el 
rey, los nobles y los guerreros, sin embargo, la propiedad de sus
tierras s6lo eran transmisibles entre ellos mismos, quedando fuera 
del comercio, acentuando as1 las diferencias de clases. 

Para diferenciar los diversos generas de pro
piedad, se vallan de vocablos referentes a la calidad de los poses 
dores, por ejemplo? 

Tlatocalalli 
P.1llall1 
Altepetlalli 
Calpullalli 
M1tlchimall1 
Teotlalpan 

Tierra del rey 
tierra de los nobles 
tierra del pueblo 
tierra de los barrios 
tierras para la guerra 
tierra de los dioses 

Por m~dio de colores y de mapas especiales 
estaban estas tierras periectamente d:llimitadas. 

Se ignora el sistema de medidas agrarias que
ut.1lizaban, pero seg6n Orozco y Berra, la llamada ectacatl, vara ,!!e 
medir, equival1a a tres varas de burgos, o sea a 2 metros 514 mil1 
metros, estos mapas eran tomados en cuenta por los magistrados --
ind!genas para fallar en los litigios a prop6sito de tierras; m&s
tarde los jueces espaftoles los tuvieron en consideraci6n para decJ. 

_dir en negocios de tierra, ya que muchos pueblos de indios fueron
confirmados por los reyes espaftoles en la propiedad que disfruta--
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ban, con arreglo a estos mapas anteriores a la conquista. 

De la organizaci6n agraria del pueblo maya se 
puede decir que el r&gimen de propiedad era comunal 9 no s6lo en lo 
que respecta a la nuda propiedad, sino tambi&n por lo que se refi~ 
re al aprovechamiento de la tierra; esta instituci6n comunal - co
mo la denomina Mendieta y N6ftez • " Se debia a las condiciones ~
agricolas especiales de la peninsula, que obligaban a los labrado
res a cambiar frecuentemente el lugar de sus cultivos seg6n se del!, 
prende de la siguiente noticia y qur tomamos de Diego de Landa: ~ 
"siembran en muchas partes, por si faltar&, supla la otra. En la
brar la tierra, no hacen sino coger la basura y quemarla para des
pues sembrar, y desde medio enero hasta abril labran y entonces ~ 
con las lluvias siembran, lo cual hacen trayendo un taleguillo a -
cuestas, y con un palo puntiagudo hacen agujeros en la tierra y pg 
nen a lll cinco a seis granos, lo cual subren con el mismo palo". 
( 2 ) 

Se piensa que necesariamente los mayas llega
ron a establecer una organizaci6n m~s precisa de la propiedad pue§. 
dice el Dr. Mendieta y N6i'\ez: "en cuanto al sistema de propiedad
tenian costumbres y leyes perfectas, pues como en otro lugar se ha 
dicho, estando la sociedad dividida en nobleza y sacerdocio, trib,!! 
tarios y esclavos, con excepci6n de estos 6ltimos, todos tenian ~ 
propiedades en bienes ralees o muebles, que podlan enajenar confo,i¡: 
me a las leyes, vendiendo, donando o dejando en herencia". ( 3 ). 

De lo anterior expuesto, podemos concluir que 
en verdad el pueblo maya tenla una organizaci6n agraria m~s eleva
da que como supuestamente se sabe de ellos. 

( 2 ) y ( 3 ) Mendieta y N6i'\ez Ob. Cit. Pags. 24, 25. 
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2.- EPOCA COLONIAL.- En la 'poca de la cola 
n1a los espaftoles al ir realizando la conquista de los pueblos de.!!, 
cubiertos, todos los terrenos pertenecientes a estos, pasaban a -
formar parte dll patrimonio privado de los Reyes de Espana, bas!n
dose para ello en las Bulas de Alejandro VI, que era una serie de
doeumentoa mediante los cuales el Papa Alejandro VI, les comunica
ba a los Reyes de Espana que todas las tierras descubiertas pasa-
ban a su pleno dominio, siempre y cuando estas no estuviesen gobe.i¡; 
nadas por alg6n otro rey; con la obligaci6n de convertir a los in
fieles a la fe cat6lica. 

Esta bula de dudoso valor jur!dico, careci6 -
por completo de legalidad y fu' emitida debido a la invocaci6n que 
hiciera la Corona Espafiola con el objeto de solucionar la disputa
que entablaron Espafta y P0 rtugal sobre la propiedad de las tierras 
descubiertas y con visos de darle una apariencia de legalidad; --
pero lo que enrealidad sucedi6 es que el derecho de ocupaci6n y la 
conquista fuh lo que determino el concepto jur!dico de la propie-
dad territorial, muchos autores han pretendido considerar que las
tierras de ~rica eran de propiedad privada de los Monarcas de E.!!. 
pana y P0 rtugal, fund~ndose para ello en.la bula papal antes men-
cionada; de tal manera que los Reyes Espaftoles dispusieron siempre 
de los territorios de Indias como cosa propia, es as! que en las -
cAdulas que emit!an, declaraban ser de su propiedad o particular -
de la Corona Espaftola indistintamente; estas c6dulas reales no pUJl. 
den apoyar a la llamada teor!a patrimonialista del estado, que con 
sidera a-las tierras de Índias como propiedad privada de los Reyes 
de Espafta¡ la bula de Alejandro VI, no di6 a estos dnicamente la -
propiedad de las tierras sino al propio tiempo les otorg6 la sobe
ran1a y jurisd.icci6n, as! puAs la propiedad real no es idióntica a
la que un individuo pudiera tener sobre un bien inmueble. 

La conquista de la Nueva Espafta fuA una obra
que se llevo a cabo con fondos particulares, tan pronto como se -
logr6 esto, para segurar la subsistencia de los conquistadores se
les asignaron tierras y nOmero suficiente de ind1genas, con el -~ 
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objeto aparentemente de que los instituyecen a la fe cat6lica, pero 
en realidad para que fuesen ayudados por ellos en la explotaci6n -
de los campos que les hubieren tocado en suerte. 

Los actos de apropiaci6n privada de la tierra 
fueron los repartos que de ella se hicieron entre los conquistado
res, distribuciones que los reyes confirmaton y que hicieron dire.50 
tatnente. '. .:.J 

El Doctor Lucio Mendieta y N6ñez, señala que
"las distribuciones de que se hace mArito, anque fueron confirma-
das propias disposiciones reales, no pueden considerarse como sim
ples donaciones de los soberanos, sino como pago o remuneraci6n de 
servicios prestados a la corona; a titulo de simple donac16n se r.!!, 
partieron m6s tarde grande extensiones de tierra, cuyo objeto no -
fuA otro que el de estimular a los españoles para colonizar los t~ 
rritorios de las Indias, esto es lo que se llama merced real".(5). 

Despues de la conquista los españoles llega-
ron ·a Mloxico e iban adquiriendo tierras en los puntos en los que -
la solicitaban y estas adquisiciones en cuanto a extensi6n, ademAs 
de estar sujetas a calidad y mAritos del solicitante, igualmente -
lo estaban a la situaci6n y clase de los terrenos y al uso para el 
que iban a destinarse; pero no obstante que no hubo disposici6n ~ 
alguna que señalarse el m&ximo o el m!nimo de tierras que pod!a r.s, 
partirse a cada colono fundamentalmente puede suponerse, ninguno -
recib16 menos que una peonia o de una caballer!a de tierra. 

Despu6s de la conquista de la Nueva EspaMa se 
present6 el problema deh adquislci6n de tierras por parte de las
ordenes religiosas, no obstante que en 1535 1 se expidieron cl!dulas 
que prohibieron se vendieran tierras a la iglesia so pena de per-
derlas; el esp!ritu religioso que prevalec!a en la l!poca 111pidi6 -
que se llevase a cabo esas prohibiciones, motivo por el cual el --

( 5 Mendieta y N6ñez Ob. Cit. Pags. 42 y 64. 
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clero llego a adquirir extensiones de tierras lleg~ndose a consti
tuir grandes latifundios de las 6rdenes•man~sticas llegando al acA 
paramiento, dichas adquisiciones del clero las efectuaba por medio 
de donaciones, legados obras pias y compras, de tal manera que a -
fines del siglo XVIII, este tenia una riqueza inmensa mAs o menos
muerta, consecuencia de los males econ6micos de M~xico. 

Al lado de las propiedades de estas institu-
ciones crecian tambi~n las de los particulares, especialmente la -
de los conquitaderes y sus hijos criollos, la Corona Espaftola que
se consideraba duena de Am~rica, otorgaba mercedes a las personas
que con m~ritos la solicitaban preferentemente a quienes habian -
servido en la guerra, y esta instituci6n de la merced, al lado de-la 
encomienda formaba el 6rigen del derecho de propiedad; los espano
les se posesionaron de la tierra por varios modos distintos; la -
encomienda que s6lo daba ciertos derechos de carActer tributario,
pero que no transmitian la propiedad; la merced, que era una dona
ci6n real en favor de personas merecedoras de ella; la simple ocu
paci6n de tierras baldias; las asignaciones individuales eran a ~ 
nudo de una magnitud prh:ipezca y pertenecia a dos clases: la peo
nia y la caballeria, que co~respond!an ~espectivamente a las reCO.!Jl 
pensas obtenidad por los soldados de las dos armas, infantes y tr2 
pas montadas; una peonia podia sostener ana familia en las condic.!.o 
nes mSs o menos modestas abarcando en su totalidad algo menos de -
ocho hect~res, la caballer1a, era una extensi6n de tierra cinco V.!l, 

ces mayor que la peonia y que correspondia alrededor de cuarenta -
hect~re~s; estas tierras· se daban sin derecho Ge propiedad, el que 
se adquiria con 4 aftas de ocupaci6n y el mejoramiento de la tierra 
los hechos fueron demostrando sucesivamente el acaparamiento de -

las tierras por medios de compras lesivas, despojos, las tierras -
comunales muy a pesar de las diligencias de la corona, vinieron a
menos, surgiendo el desheredado pe6n que habia perdido lo suyo. 

El resultado fu~, dos siglos despG~s de la 
conquista, la amortizaci6n del clero yl,a corporaci6n de la mayor -
parte de la propiedad territorial, la constituci6n de grandes pro-
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piedades, inmensas a veces en poder de un nómero reducido de propi.!!, 
tarios, fueron tan grandes y numerosas estas posesiones, que a ~-
trav~s del tiempo quedo ya muy poca tierra Gtil que pudiera ser cuJ. 
tivada por los abor!genes. 

Se ha ponderado la bondad de la legislaci6n ~ 
indiana, elaborada b~sicamente para proteger a los indios de los ~ 
excesos de los espanoles, sin embargo cabe recordar que si bien ta
les leyes· eran acatadas, nunca se cumpl!an. 

En las postrimerias de la ~poca colonial s6lo
hab!a en la Nueva Espana tres clases de propiedades y tenencia de 
la tierra! la gran propiedad de espanoles y criollos, las grandes -
extensiones del clero y las pequenas propiedades de los pueblos y -
comunidades ind!genas; de las dos primeras hemos hablado brevemente 
con anterioridad y de ~a tercera diremos lo siguiente: tanto en Es
pana como aqu! en la N~va Espana se legisl6 al respecto, orden~nd.e, 

se que se respetase la propiedad de los indios quedando ia mayor ~ 
parte de la propiedad de los pueblos ind!genas de la forma de prop_!e 
dad -comunal intransmisible. 

Propiedad Comunal.- Los Reyes espafioles disti,!l 
guen 4 clases de propiedad comunal por su origen y aplicaci6n: el
fundo legal, el ejido, los propios y las tierras de repartimiento. 

El fundo legal.- La c~dula real del 26 de junlo 
de 1523 1 dispus6 que se senalara a cada villa y lugar que se funda
ra y poblare, las tierras y solares que fuere el menester par~ que
sobre ellos se edificara los pueblos; ( 6 ) el fundo se otorgo a la 
entidad pueblo, pero no a personas perticulares, por lo que su ori
gen era inagenable; el fundo legal comprend!a una propiedad comGn -
del pueblo, este no pod!a disponer de el sino comunalmente, era el
caso de la poblaci6n 1 se destinaba exclusivamente a la construcci6n 
de casas y a la divisi6n en solares para los usos de la familia y -
nadie pod!a disponer del solar que se le adjudicaba sino s6lo para-

( 6 ) Mendieta y NGnez Ob. Cit. Pags. 42 y 64. 



que se construyese su casa y gozara del usufructo y la posesi6n. 

El ejido tuvo su 6rigen en la disposici6n ex
pedida por el Consejo de Indias bajo el reinado de Carlos V, en el 
ano de 1546. 

Etimol6gicamente la palabra ejido viene de -
"~xitos", que significa fuera de la poblaci6n; en los pueblos fun
dados por los indios hab!a tambi~n algunas tierras comunales en su 
aprovechamiento, conocidos bajo el nombre de Altepetlalli, estas -
tierras continuaron con el mismo destino y fueron para estos pue-
blos los que el ejido en la nueva fundaci6n; las caracter!sticas -
del ejido eran en primer lugar la comunidad, la inalienabilidad y• 
el parcelamiehto de la tierra, teniendo el pueblo s6lo derecho de
usufructo. 

Las tierras de repartimiento.- Esta categor!a 
de propiedad comunal, era aquella que desde antes de la fundaci6n
de los pueblos indios ven!an poseyendo algunas familias y las cua
les siguieron en posesi6n de ellas; estas tierras conferidas a los 
indios por disposiciones y mercedes especiales, constituyeron las
tierras de com6n repartimiento. 

9 

Los propios.- Eran propiedades de los ayunta
mientos y de las poblaciones, eran terrenos cuyos productos serv1.l!,n 
para cubris los gastos p6blicos, designandose muchos de ellos al -
servicios.p6blico. 

En la ~poca colonial en conclusi6n, prevale-
c!a la lucha entre los pequeños y grandes propietarios en la cual
estos tend!an a extenderse invadiendo los dominios de los ind!gen.l!,S 
despoj~ndose de los terrenos que pose!an, ya que fueran de su pro
piedad individual o de propiedad comunal; la ignorancia y miseriaQ 
de la clase ind!gena favoreci6 grandemente las especulaciones que
los españoles hicieron sobre sus tierras, no obstante que las le-
yes los protegian, pero tales ordenanzas eran eludidad en su cum-
plimiento. 
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3.- EPOCA INDEPENDIENTE HASTA LA REVOLUCION 
DE 1910.- El 27 de septiembre de 1821 1 se consumo la independenci~ 
de la N eva Espafla 1 pero trataremos de efectuar el presente estudio 
ubic&nd~se desde el principio del siglo XIX época que el n6mero de
ind1genas despojados de sus tierras era muy grande, por lo que los
indios no combatieron por ideales de independencia o democracia, ~ 
por que estaba ~uy por encima de su mentalidad, sino que combatie-
ron por que los agitaba el problema agrario y que para entonces ya
estaba de.finido en la vida nacional. 

Apremiado el gobierno espaf\ol por las manifes
taciones de rebeldla que iniciaron el movimiento de independencia 1 -

comenz6 a dictar una serie de leyes y disposiciones con el objeto -
de conjurar hasta donde fuera posible, que el movimiento cundiera -
en el pa!s. 

"Las medidas tomadas por el gobierno espaflol a 
ra!z de la guerra de independencia fracasaron por que nadie tenla -
fe en las disposiciones legales¡ la experiencia de tres siglos habla 
demostrado que s6lo expresiln de la buena voluntad del gobierno, -
pero completamente ineficaces en la pr,ctica". ( 7 ) y los indlge-
nas velan en el movimiento insurgente que se iniciaba, una esperan
za de recuperar las tierras de que habla sido despojado. 

El movimiento de independencia se inici6 el 15 
de septiembre de 1810 1 acaudillado por el cura Don Miguel Hidalgo y 
Costilla a quien m's tarde se le uni6 Don José Maria Morelos y Pav.§.n 
quien en su proyecto para la conf iscaci6n de intérescs de europeos
y americanos adictos al gobierno espaf\ol 1 cnunci6 varios conceptos
que habrian de ilustrar el ideario de la independencia, influyendo
poderosamente en las determinaciones de las posteriores organizacio
nes constitucionales.- Dec!a el aludido proyecto.- "SEPTIHA; Deben 
también utilizarse todas· las haciendas grandes cuyos terrenos labo
rios pasen de dos leguas cuando mucho, por que el beneficio positi-

( 7 ) Mendieta y N6f\ez Ob. Cit. Pag. 93 
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va de la agricultura consiste en que muchas ée dediquen can separ.i!. 
ci6n a beneficiar un corto terrena que paedan asistir con su trab.i!. 
ja e industria y no sala un particular tenga mucha extensi6n de ~ 
tierras infructiferas", por lo·que el documento que se cita nas j,n 
dica que Marelos canacia realmente el problema social y ecan6mico
del latifundismo. 

El acta de independencia de 1813 redactada en 
Chilpancingo; la primera Canstituci6n Palttica de 1814 redactada -
en Apatzingan; la segunda acta de independencia de 18211 as! como
la Const1tuc16n de 1824 afirmaron en realidad postulados de sober.i!. 
n!a, independencia e igualdad sin adentrarse en el estudio y solu
ci6n del problema de la tierra. 

Consumada la independencia de ~cico, los nu~ 
vos gobiernos procuraron resolver el problema agrario pero considj¡t 
randolo desde un punto de vista diferente del que domino en la ~ 
lipoca colonial. 

" El problema presentaba dos aspectos: lo.- -
Defectuosa d1str1buci6n de la tierra; 2o •. - Defectuosa distribuci6n 
de las habitantes sobre el territorio; en la bpoca colonial princ.!_ 
palmente en la guerra de independencia, los gobiernos de Mlixico ~ 
s6lo atendieron al segundo, se creyo que el pa!s lejos de necesit.i!.r 
un reparto equitativo de la tierra, la que requeria era una mejor
distribuci6n de sus pobladores sobre el territorio, y poblaci6n -
europea que levantase el nivel cultural de la indigena, que estabj,.e 
ciara nuevas industrias y explotara las riquezas naturales del su~ 

lo" ( .8 ). 

Para realizar la soluci6n del problema seílal.i!. 
do en el punto anterior las autoridades de la lipoca expidieron el-
18 ~e agosto de 1824 la primera ley de colonizaci6n, misma que di.§. 
ponia en primer lugar, se entregaran tierras de cultivos.a los --
mexicanos; en segundo a los extranjeros y establecia tambilin la --

( 8 ) Mendieta y N6ílez Ob. Cit. Pag. 99 
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prohibici6n para que la iglesia y las instituciones de manos muer
tas adquirieran mayores extensiones de las que ya poseian¡ esta -
ley es muy importante por que demuestra que el gobierno estimaba -
ya como dos grandes males el latifundismo y la amortizaci6n¡ no ~ 
obstante estas leyes, en teoria eran buenas pero fracasaron debido 
a las condiciones especiales de la poblaci6n rural mexicana en --
aquella l!poca. 

LEY DE DESAMORTIZACION.- Esta ley de 25 de -
junio de 1856, ordeno que las fincas r6sticas y urbanas pertene~ 
cientes a corporaciones civiles y eclesi&sticas de la rep6blica, -
se adjudicasen a los arrendatarios, por la renta considerada como

rl!dito al 6~ anual. 

El Articulo 25 incapacita a las corporaciones 
civiles y religiosas para adquirir bienes ra!ces o administrarlos, 
con exepci6n de los edificios destinados inmediata y directamente
al servicio de la instituci6n; este Articulo ejerci6 uhá influen-
cia decisiva en la organizaci6n de la propiedad de los pueblos in
dios• en la pr&ctica los resultados de la ley de desamortizaci6n -
fu~ que los arrendatariosde las tierras por causas econ6micas, pr~ 
juicios morales y religiosos, no aprovecharon los beneficios de ~ 
esta ley; otro aspecto y efecto de la ley ful! que algunos denun--
ciant:es se adjudicaron haciendas y ranchos por entero " en efecto

dice Mendieta y llÍJl\ez, citando a Melina E:nriquez- si estas propie
dades hubiesen sido adquiridas por sus respectivos arrendatarios -
la repÍJblica habria recibido un gran beneficio, por que de ese mo
do se hubiera formado una pequel\a propiedad bastante fuerte y nums 
roso; pero como no fu~ posible por la circunstancias econ6micas, -

morales y religiosas de que hemos hablado, result6 que los denun-
ciantes, gente acomodada de pocos escrupulos y de gran capacidad -
econ6mica, no s6lo adquirieron las fincas denunciadas por entero -
sino de que no habiendo.limites para adquirirlas, compraron cuan~ 
tas les ful! poslble, y asi en vez de que la desamortizaci6n contrj,. 
buyese a aumentar el n6mero de pequel\os propietarios favoreci6 el
latifundismo~ ( 9 ), 

( 9 ) Mendieta y NÍJñez. Ob. Cit. Pag. 128 



LAS COMPA~IAS DESLINDADORAS Y LAS LEYES DE -
BALDIOS.- El 31 de mayo de 1875, se expid.).6 una ley general sobre
colonizac16n, en la cual se facultaba al Ejecutivo para procurar -
la inm1graci6n de extranjeros del pa!s baja condiciones determina
das; esta ley autoriza la farmaci6n de comisiones exploradoras pa
ra medir, deslindar las tierras baldlas y otorga a quien mida y -
deslinde un baldio la tercera parte del mismo como premio por el -
servicio, de este, es el origen de las tristemente recordadas Com
pafi!as Deslindadoras. 

" En resumen las Compan!as Deslindadoras ace
leraron la decadencia de la pequefia propiedad; no cumpleron sus f.! 
nes y si contribuyeron a la formaci6n de extensos latifundios, po~ 
que los terrenos deslindados de que pudo disponer el gobierno fue
ron vendidos a terceras personas, y los que a las Compafi!as Desli.!!. 
dadoras correspondieron como premio a sus trabajos fueron enajena
dos por estas a un corto n6mero de particulares". ( 10 ). 

Hay que hacer mención aqui que " las leyes -
sobre terrenos baldíos de 1863 y 1894, tiene una relaci6n muy es-
trecha con las leyes de colonizaci6n; unas y otras tienden a un .:... 
mismo fin, aumentar las fuerzas sociales de la rep6blica, atrayen
do elementos extranjeros y procurar una equitativa distribuci6n -
de la tierra facultando la adquisici6n de baldios por las particu
lares en general'• .. ( 'l.1 ). 

LA L.<:Y DE BALDIOS DEL 20 DE JULIO DE 1894.- -
Defini6 lo que eran terrenos baldios, diciendo que son baldios los 
terrenos de la rep6blica que na hayan sido destinados a un uso p6-
blico por la Autoridad facultada para ello por la ley, ni cedidos
por la misma a titula oneroso o lucrativo a individuo a corparacikn 
autorizada para adquirirlos. 

Esta ley cometi6 el error de no fijar limites 
a la extensi6n denunciable y levant6 la abligaci6n que l~ ley ant~ 

10 ) y ( 11 ) Mendieta y NOfiez Ob. Cit. Pags. 140 y 142. 
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rior imponia a los propietarios de bald1os en el sentido de colon.! 
zarlos, acotarlos y cultivarlos esto favoreci6 el acaparamiento de 
tierras por especuladores, personas en su mayor1a influyentes, por 
lo que lejos de lograr una mejor distribuci6n de la tierra contri
buyeron a la decadencia de la pequena propiedad y favorecieron el
la tif und1smo. 

Como resultado de las diversas leyes y de los 
acontecimientos pol1ticos que hemos recordado se vino germinando -
en la clase campesina un malestar, consecuencia del acaparam1ento
de las tierras por un reducido grupo de mexicanos, y, llegado al -
momento hist6rico oportuno, esa n6merosa clase campesina disprov1.t. 
ta de los bienes necesarios para su subsistencia, ve que un mov1-
miento convulsivo en la vida social del pala puede ser el remedlo
para sus males y se aventura a la lucha armada con la esperanza de 
encontrar una soluc16n a·sus problemas y la desus hijos para alca.n 
zar una vida decorosa. 

En 1896, se produjo el primer levantamiento 
en·el Estado de Chihuahua a·causa de lo exhorbitante de los impue.!. 
tos, en 1906 la huelga de Cananea,Sonora, cuyos obreros exigian -
mayores salarlos; en San Lula Missouri en julio de 1906, se publ1-
c6 el llanlfiesto del Partido .Liberal Mexicano firmado por Ricardo
Flores Mag6n, Juan Sarabia, Enrique Flores Mag6n, Antonio I. Vill,a 
real, Rosal!o Bustamante, Librado Rivera y Manuel Sarabia, consti
tuyendo el documento m!s importante que s1rv16 de antecedente a la 
Revoluc16n Mexicana, en el cual se analizan todos los problemas -
del "'xico en sua aspectos pol!ticos, social, cultural y econ6mico; 
en cuanto al problema de la tierra, dicho documento expresa la nec.s 
sidad de que se haga una distr1buci6n equitativa de ella entre los 
millones de campesinos que vegetan en la miseria y en la incultura, 
a efecto de que pueda lograrse una mayor producc16n; trata sobre -
la emigraci6n hacia los Estados Unidos de los campesinos como conJ!.e 
cuancia del despojo de sus tierras; asl mismo plantea el problema
educativo abogando por llevar la escuela a todas las regiones del
pals y exige que se expropien todos los bienes de los funcionaris.s 
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del gobierno que los hayan adquirido abusando del poder para enr.!, 
quecerse dedicando el producto de tales bienes al pago de la deu
da p6blica. 

En las postrimeriaa del gobierno del General 
Dlllll la situaci6n habl•· llegado a un estado alarmante, el 11ales
tar econ6ndco agregado al polltico f~ lo que vino a determinar -
el movimiento revolucionario acaudillado por Don Fr1lncisco I. Ma

dero, en ese entonces las ideas revolucionar'•• ae venian propa~ 
gando por todos los hombres que deseaban un cambio de rigimen. 

En el mes de noviembre de '19'10 1 Don Francis.s,o 
I. Madero, expidi6 el Plan de San Luis en el que dominan fundameJ!. 
talmente una tendencia de car&cter polltico criticando severamen
te los procedimientos administrativos del gobierno del General ~ 
Dlaz, a<m ·cuando debemos reconocer en 61, como finalidad para inJ.. 
ciar el movimiento armado la necesidad de una reforma agraria y -
bo obstante que en dicho documento solo se toca uno de. los aspec
tos menos importantes, pues se refieren exclusivamente a la mala
aplicaci6n y efectos de las leyes de baldlos de colonizaci6n, se
ve, sin embargo, que en el mismo 6nimo d~ los caudillos de la re,Y.o 
luci6n de '19'101 se perfilaba claramente una tendencia de car&cter 
agrario. 

En lo que a literatura agraria se refiere,~ 
sin g6nero de dudas el documento mis importante es el Plan de Ay,1. 
la, expedido por el Genefal Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 
'19'1'1, en cuyo Articulo 60. se disponia que los terrenos, mantos y 
aguas que hubiesen usurpado los hacendados, cientificos o caclqlJ.!.S 
se deberlan entrar en posesi6n de los pueblos o de loa ciudadanos 
que tengan sus t!tulos correspondientes de esas propiedades; el -
7o. expresaba que en virtud de que la inmensa mayorla de los pue
blos y ciudadanos mexicanos no son duefios m&s que del terreno que 
pisan sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar ni
elevar su posici6n social, ni dedicarse a la. agricultura o la i.D.
dustria por estar en unas .cuantas manos las tierras, montes y 



aguas, deberSn expropiarse previa indemnizaci6n de la tercera par
te de esos monopolios a los poderosos propietarios de ella, a fin
de que los pueblos y ciudadanos de Ml!xic.s!Qbtengan ejidos, colonias 
fundos leganes para pueblos y se mejore en todo y por todo la f al
ta de propiedad y bienestar de los mexicanos; el Bo. manifiesta -
que los hacendados cientificos o caciques que se opongan directa o 
indirectamente al presente plan, se nacionalizaran sus bienes y -
las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinaran -
para indemnizaci6n de guerra, pensiones de viudas y huerfanos de -

las victimas que sucumban en la lucha del presente plan. 

El PLAN DE VERACRUZ.- Emitido por Don Venus-
tiano Carranza el 12 de diciembre de 191.4 1 quien contemplo el pro
blema agrario con una visi6n polltica, en una de sus partes expre
saba que el Jefe de la Revoluci6n debla de expedir leyes que gara.Q 
tizaran la igualdad de todos los mexicanos y leyes agrarias que fs 
vorezcan la formaci6n de la pequena propiedad, disolviendo los la
tifundios y restituyendo a los pueblos de tierras de qué fueron -
injustamente privados; e,!llencionado Plan cristalizo en la ley agr.1, 
ris•del 6 de enero de 1915, la que posteriormente adquiri6 la cal,l 
dad constitucional en 1917. 

LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915.- Esta ley recono
ci6 el derecho de los pueblos campesinos para que se les dote de -
todas las tierras necesarias para su subsistencia y se les restit.!! 
yan de aquellas de las cuales hablan sido despojados; as! mismo en 
ella se hace la declaraci6n de nulidad de todas las enajenaciones
de tierras, aguas y montes pertenecientes alos pueblos, que se hu
bieren hecho en contravenci6n a la ley del 25 de junio de 1856; -
estos dos ordenamientos fueron sin lugar a dudas los que sirvieron 
de plataforma social a la revoluci6n constitucionalista y que in-
fluyeron para que los campesinos y trabajadores de la repOblica se 
sumaran al movimiento revolucionario. 

Consumado el triunfo de la revoluc16n se pro
cedi6 al estudio del proyecto de conseituci6n, discutida y aproba,&a 



por el Congreso Constituyente de Quer~taro y que di6 como resulta
do la promulgaci6n de la Constituci6n Pol~tica de los Estados Uni
dos Mexicanos, de fecha 5 de febrero de 1917. 

En el Articulo 270. de dicha Constituci6n del!, 
cansa todo el r6gimen de la propiedad territorial, la primera de-
claraci6n que hace el Articulo de referencia, es en el sentido de-

• que " la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de -

los limites del territorio nacional corresponde originalmente a la 
naci6n, la cual a tenido y tiene el derecho de transmitir el'domi
nio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad priva
da"• Esto significa el reconocimiento preciso de la lim1taci6n -
que el derecho de propiedad individual tiene en beneficio de la C,Q. 
lectividad; difiere este precepto del relativo a la Constitucí6n -
de 18571 en la que 6sta hacia una declaraci6n sobre el absoluto -
respeto a la propiedad privada, concepto derivado del liberalismo
clAsico y de las teorias individualistas predominantes en esa ----
6poca. 

Asimismo en dicho Articulo 270. se estable
cieron las formas precisas b«jo las cuales se desarrolla la propi~ 
dad agraria actual en el campo mexicano, reconociendo as1 a la pr2 
piedad ejidal, a la comunal y a la pequefta propiedad, introdujo -
ademSs lo referente a los problemas de la tenencia de la tierra; -
establece las medidas necesarias para el fraccionamiento de los -
grandes latifundios en be~eficio de los pueblos carentes de tie--
rras para trabajar y pará el desarrollo de la pequeña propiedad -
agr1cola1 ganadera y agropecuaria, y para la creaci6n de nuevos -
centros de poblaci6n con las tierras y aguas suficientes para las
necesidades de su subsistencia, estableciendo de antemano el res~ 
to mutuo entre las tres formas de propiedad. 



CAPITULO II 

ANALISIS .JURIDICO DE LOS BIENES E.JIDALES 'l EL 

PARCELAMIENTO EN MEXICO 

El capitulo que nos corresponde estudiar es -
sin lugar- a dudas la base fundamental en el presente trabajo, ana
lizaremos jur!dicamente el desarrollo que ha tenido y tiene el r6-
gimen de propiedad ejidal a trav&s de los anos en el contexto de -
las leyes que han regido y rigen el derecho agrario en M6xico, as! 
mismo haremos un estudio sobre los antecedentes y caracter!sticas
de la parcela ejidal; apoyados en esto los cap!tulos posteriores -
tendran m&s claridad y mejor desenvolvimiento sobre el tema que ~ 
nos ocupa. 

Primeramente trataremos sobre la def 1nici6n -
de ejido; el t6rmino ejido tiene su 6rigen en la palabra " exitus" 
que.significa salida, para el derecho espaftol ejido era" el campo 
o tierra que estaba a la salida de los pueblos, que no se podia ~ 
plantar ni labrar, era com6n para todos los vecinos y sol!a servir 
de era para descargar y limpiar las mieses. Adem4s era el lug~r -
com6n donde la gente se reun!a a tomar solaz y recreaci6n y tambilwl 
donde llevaban los pastores a apasentar sus'ganados". ( 1 ). 

En la 6poca precolonial el calpulli podemos -
considerarlo como el m.Ss r6moto antecedente del actual ejido mexi
cano, en virtud del gran parecido que guarda con el mismo. 

Durante la Colonia las leyes espaftolas, divi
dian la propiedad de los pueblos en cuatro clases: fundo legal, •• 
el ejido, los propios y-las tierras de com6n repartimiento; de~ 
estas cuatro clases la que m4s inter&s tiene para nosotros es el -
ejido, respecto de estos Don Felipe II 1 mando el to. de diciembre-

( 1 ) Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Tomo XIX 
Ed. Ecpassa Calpe, Madrid, Pag. 445 
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de 1573 1 que " los sitios en que se han de formar los pueblos y r~ 
ducciones tengas comodidad de agua, tier~as y montes, entradas y -
salidas y labranza un ejido de una legua de largo donde los indios 
puedan. tener su ganado sin que se revuelva con otros de espaftoles" 
( 2 ). 

Actualmente el Lic. Ra61 Lemus Garcia, define 
al ejido de la siguiente maneras " Ejido es un conjunto de ti
rras, bosques, aguas y en general todos los recursos naturales que 
constituyen el patrimonio de un n6cleo de poblaci6n campesina, ot.si; 
gandole personalidad juridica propia para que resulte capaz de ex
plotarlo licita e integralmente, bajo un r6gimen de democracia po

l!tica y econ6mica. El ejido que es una empresa social destinad&-
1n1cialmente a satisfacer las necesidades agrarias del n6cleo de -

poblaci6n, tiene por finalidad la explotaci6n integral y nacional
de los recursos que lo componen, procurando con la t~cnica moderna 
a su alcance la superaci6n econ6mica y social de los campesinos". 
( 3 ) • 

El ejido ha evolucionado conjuntamente con -
las etapas hist6ricas de M6xico 1 dependi~ndo siempre del r~g1men -
politico, social y econ6mico 1 por los cuales los mexicanos hemos -
caminado a trav~s de la historia, esta evoluci6n del ejido culmina 
con una instituci6n perfectamente estructurada, con personalidad -
juridica y representaci6n legal bien definida a trav~s de sus 6rg! 
nos internos que tiene, que son la Asamblea General de Ejidatarios 
como m&xima autoridad, aái como el Comisariado Ejidal y el Consejo 
de Vigilancia; el ejido tiene una superficie de tierra que median
te Resoluci6n Presidencial definitiva, se le dota como n6cleo de -
poblaci6n 1 no menor de 20 individuos capacitados, necesitados de -
tierras o que no las tienen en cantidad suficiente para el sosten,! 
miento ~e cada familia, superficie en donde los beneficiados pue-
dan fincar una explotaci6n principal en parcelas individuales o en 
unidades de dotaci6n de explotaci6n colectivas; asimis""? el ejido

( 2 ) Wisteno Luis Orozco "La Organizaci6n de la Rep6blica" 1914, 
Pag. 8 

3 Ra61 Lemus Garcia "Ley Federal de Reforma Agraria Comentada" 
Ed. Ll:MSA, M~xico 1971, Pags. 69 y 70 
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moderno es una aportaci6n al derecho social del mundo ya que col,i!. 
bora en la lucha por tener una vida mejor mediante una m!s justa
repartici6n de tierras, principalmente entre aquellos que ya sea
por azares del destino o por otras causas nocivas son pobres e i.!l 
cultos y por consiguiente desvalidos por lo que se debe continuar 
prefeccionando la instituci6n para hacer realidad lo que continu.!!. 
mente se dice acerca del destino primordial del ejido y que es el 
de satisfacer plenamente las necesidades del campesino, haciendo
efectiva su superaci6n tanto econ6mica como social. 

Despues de haber hecho un breve estudio ace!: 
ca del,ejido, abordaremos el temo sobre la parcela ejidal, esto -
es con la finalidad de tener un concepto amplio de esta como par
te integral del ejido, ya que la parcela como unidad i~dividual -
y el ejido como unidad colectiva deben responder al sentido de la 
satisfacci6n de necesidades familiares, iniciaremos dicieado que
la palabra parcela viene del lat!n particalla, derivadq del lat!n 
parte que significa porci6n.- " parcela, porci6n pequena de ter?'!!. 
no de ordinario sobrante de otra mayor que se ha comprado, expro
piado o adjudicado" < 4 ) 

Dentro de nuestra legislaci6n no existe con
cepto alguno sobre parcela, nosotros lo definiremos de la siguic,!lte 
manera: parcela es una fracci6n de terreno ejidal que se entrega 
a una familia campesina como medio de satisfacer sus neccsidades
econ6micas aunque en ocasiones se compone de varias porciones, -

constituye una unidad, la cual tiene una superficie que determina 
la ley como m1nima, que puede valer seg6n la colidad del terreno-
y cuenta con las caracter!sticas de inalienable, inembargable e -
imprescriptible. 

Tanto el ejido como la parcela estan ligados 
estrictamente a la idea de necesidad, y al satisfacerse esta por
otros medios no existe raz6n de ser, y la adjudicaci6n de la tie
rras debe pasar a nuevas familias. 

( 4 ) Obra citada Enciclopedia Universal., Pag. 449 
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LEY DEL 6 DE ENERO oc: 191.5.- Despues de haber 
analizado brevemente las caracter1sticaa del ejido y de la parcela 
ejidal entraremos de lleno al estudio de los bienes ejidales y el
parcelamiento dentro de las leyes agrarias en el transcurso del 
tiempo desde la Ley del 6 de enero de 1915 hasta la Ley Federal de 
Reforma Agraria. 

Como apuntamos anteriormente se present6 a la 
cSmara de Diputados un proyecto de ley elaborado por el Lic. Luis
Cabrera, el 3 de diciembre de 1912, que titul6 " La reconstituci6n 
de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud
del 3ornalero mexicano". Dicho proyecto disenti6 del criterio prs 
sidencial y este documento es un antecedente importante de la Ley
de 1 6 de enero de 1915, ya que proponiat expropiar los terrenos -
necesarios para constituir los ejidos de los pueblos que los hayan 
pose1do, para dotar de ellos a las poblaciones que los necesiten;
º para la extensi6n de los existentes. 

Don Luis Cabrera en una parte de su discurso
dice: 11 Despues de hecha la repartici6n de los terrenos en manos -
de sus vecinos, instintivamente muchos de ellos comenzaron por de
positar sus t1tulos de adjudicaci6n en manos de aquellas personas
que merecian mayor confianza de los vecinos del pueblo, hasta que
este cacique, llamemosle as1,en el buen sentido de la palabra, --
reun1a en sus manos todos los pequeños t1tulos con cargo tScito -
de conservar y defender los terrenos del pueblo por medio de una -
administ;raci6n comunal que continuaba de hecho" ( 5 ). 

En el proyecto antes aludido el Lic. Luis Ca
brera prefirio las costumbres tradicionales ind!genas consistentes 
en la administraci6n comunal del ejido. 

La Ley del 6 de enero de 1915 esta inspirada
en las ideas del Lic. Luis Cabrera pero menos radical, ~Ss indivi
dualista en ciertos puntos que el anteproyecto aludido, pues no --

(' 5 ) Fabila Manuel "CINCO SIGLOS DE LEGISLACION AGRARIA EN MC:XI
CO" ( 1493 - 1940 ) C:d. Banco Nacional de Cr~dito Ejidal.
M~xico Pag. 218. 
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trataba de revivir las antiguas comunidades, en efecto la Ley del -
6 de enero de 1915, dice que las tierras no pertenecerian en propi_!! 
dad al com6n del pueblo, sino que hablan de quedar divididos en pl.!! 
no dominio, aunque con las limitaciones necesarias para impedir que 
fuesen acaparadas por especulaciones, como habla sucedido con las -
tierras de los ejidos que se repartieron cuando la Constituc16n de-
18571 abolla la propiedad comunal. Pero en este ordenamiento se ~ 
fijo de nuevo la influencia liberal de la Constituci6n de 1857 1 ya
que se cree necesario que las tierras ejidales fueran reducidas a -
propiedad individual. 

El Articulo 1o. de la Ley del 6 de enero de ~ 
1915 declara nulas: 

1.- Las enajenaciones de tierras comunales he
chas por jefes pollticos contra los mandamientos de la Ley del 25 -
de junio de 1856; 

II.- Las composiciones, conseciones y ventas ~ 
hechas ilegalmente por autoridades federales desde el 1o. de dicie.m 
bre de 1856¡ 

III.- Apeos· y deslindes practicados durante ese
per1odo si ilegalmente se invadieron tierras comunales. 

El Articulo 2o. facultaba a los vecinos de los 
pueblos, para que se nulificara una divisi6n o reparto, en la que -
haya habido alg6n vicio siempre y cuando fueran las dos terceras ~ 
partes quienes lo pidierán. Como puede observarse este Articulo es 
el antecedente m&s remoto acerca del tema que nos ocupa en el pre-
sente trabajo de t~s1s 1 ya que aqu1 se facultaba a los vecinos de -
un pueblo para nulif icar los fraccionamientos cuando hubiere el co.!l 
sentimiento de las dos terceras partes de los pobladores; esta nulj. 
dad de fraccionamientos se refer1a exclusivamente a terrenos comun..!!. 
les ya que en esa ~poca no existian las figuras jur1dicas del ejido 
en forma y m~s a6n de su fraccionamiento, pero como se dijo anteri9.r 
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mente es el antecedente de los fraccionamientos ejidales, es de-
cir su nulidad. 

El Articulo 60. estableci6 el modo de ini~
ciar el procedimiento de dotaci6n o restituci6n, presentando la -
solicitud ante los Gobernadores, los Jefes Militares1 trat5ndose -
de restituci6n, era necesario acompafiar los documentos que credi
tasen el derecho a ello; el Jefe Militar o los Gobernadores acor,!!a 
ban o negaban la dotaci6n o la restituci6n oyendo el parecer de -
la Comisi6n Local Agraria. En caso de que la Resoluci6n fuera -
favorable, los C6mites Particulares Ejecutivos eran los encarga~ 
dos de medir deslindar y hacer entrega de los terrenos dotados o
rewtituidos. 

s 

La Ley del 6 de enero de 1915 fu~ la prime
ra Ley Agraria del pa!s, antecedate inicial de nuestra reforma -
agraria. Esta ley supera todas las publicaciones hasta 1915 1 al
considerar que todos los pueblos tienen derecho de que se les dobe 
de un pedazo de tierra para satisfacer sus necesidades. Adem's -
reconoce en forma oficial la existencia del problema agrario. EJ!. 
ta ley const6 de 9 Considerandos y 12 Art1culos. 

Una vez que se principio a aplicar la ley -
antes comentada, se atisbaron los efectos lbgicos del individua-
lismo ya que en lugar de beneficiar la prosperidad agr!cola del -
pa1s, la perjudicaba, no .Por el hecho de dotar o restituir a los
pueblos de las tierras nécesarias para la subsistencia, sino por
que llevaba en si una tendencia individualista, que chocaba con -
las costumbres de nuestros n6cleos de poblaci6n, acostumbrados -
estos a administrar sus tierras comunalmente y hacer uso de las -
aguas en la misma forma. 
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EL ARTXCULO 27 CONSTITUCIONAL.- Al instaura.r. 
se el 6rden p6blico, se form6 un congreso constituyente, con la -
finalidad de formar una nueva Constituci6n 4ue rigiera los desti
nos de la naci6n, Este tuvo su sede en la Ciudad de Quer~taro y -
del cual surgi6 la que actualmente nos rige. 

Esta Constituci6n fu~ promulgada el 5 de fe
brero de 1917 y es la pri111era en el mundo que dentro de au conte
niso hizo 111enci6n al derecho social al crear las bases del Dere-
cho Agrario en su Articulo 27 y del Derecho del Trabajo en su Ar
ticulo 123. 

La Constituci6n de 1917 en su Artlculo 271 -

tuvo el m&rito de haber restituido a los pueblos, rancherias, con 
gregaciones y dem!s corporaciones de poblaci6n, su capacidad para 
disfrutar en com6n de las tierras, bosques y aguas que les pecte
nec!an y orden6 que se dotaran a los pueblos con tierras necesa-
rias. 

A continuaci6n transcribiremos los puntos -
mls importantes del texto oriiginal del Articulo 27 Constitucio-
nal. 

ARTICULO 27.- La propiedad de las tierras -
y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacio-
nal, corresponde originalmente a la Naci6n, la cual ha tenido y -
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los partic~ 
lares constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones s6lo podr6n hacerse por -
causa de utilidad p6blica y mediante indemnizaci6n. 

La Naci6n tendr& en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inte
r~s p6blico, as! como el de regular el aprovechamiento de los el~ 
mentas naturales susceptibles de aprop1aci6n, para hacer una d1s
tribuci6n equitativa de la riqueza p6blica y para cuidar de su --
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conservaci6n. Con este ob,eto se dictarln las medidas necesaria ... 
para el fraccionamiento de los latifundia.s; para el desarrollo de
la pequefta propiedad; para la creaci6n de nuevos centros de pobla
ci6n agr!cola con las tierras y aguas que les sean indispensables; 
para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucci6n de
los elementos naturales y los daftos que la propiedad pueda sufrir
en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherias y comunida--

• des que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad -
suficiente para las necesidades de su poblaci6n tendr&n derecho •
que se lesdote de ellas tomlndolas de las propiedaes inmediatas -
respetando siempre la pequefta propiedad,por tanto se confirman las 
dotaciones. de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de confor•i
dad con el Decreto del 6 de enero de 1915. La adquisici6n de pro
piedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes
expresados se consideraran de utilidad p6blica. 

Se declaran nulas todas las diligencias, dis,20 
siciones y operaciones de deslinde, conseci6n, composici6n, sente.n 
cilm, transacci6n. enajenaci6n o remlte que hayan privado total o -
parcialmente en sus tierras, bosques y aguas a los condueftazgos, -
rancherias, pueblos, congregaciones, tribus y demSs corporaciones
de poblaci6n que existan todav!a, desde la ley del 25 de junio de-
1856¡ y del mismo modo serln nulas todas las disposiciones resolu
ciones y operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y que produz
can iguales efectos. 

El Articulo 27 constitucional en su texto or.!, 
ginal ha sufrido reformas, las cuales no cambiaron la esencia de -
sus mandamientos, sino que han servido para complementar las bases 
de la Reforma Agraria. 

Consideramos que el Art!culo 27 constitucio-
nal viene a marcar una nueva etapa dentro de la Reforma Agraria de 
nuestro pals y que ha contribuido, si n6 en su totalidad! si en -
gran parte para aliviar un poco los problemas de los campesinos. 

Del an~lisis anterior puede despr6nderse que-
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el Articulo 27 constitucional contiene en su texto original los l,! 
neamientos sobre la intervenci6n que el gobierno deber& observar y 
la polltica que habr' de surgir en materia de propiedad rural. IJ!! 
pone al estado el tomar las medidas necesarias para el fracciona-
miento de los latifundios; para el desarrollo de la pequefta propi.si. 
dad agrlcola; para la creaci6n de nuevos centros de poblaci6n agr,!. 
cola con las tierras y aguaa que les son indispensables y el dere
cho de los pueblos, rancher1as y c0111unidades que carezcan de ti~ 
rras y aguas para ser dotados de las necesarias. Dict6 reqlas de
capacidad para adquirir la propiedad territorial e incluye entre -
los capacitad~a los condueftazgos, rancher1as, pueblos, congrega-
ciones, tr1b6s y dem's corporaciones de poblaci6n para disfrutar -
las que les pertenecieren, les fueren restituidos o dotados de --
acuerdo con la ley del 6 de enero de 1915. 

Asimismo da pauta para la creaci6n de una ley 
inediante la cual se~n fraccionados los n6cleos de poblaci6n, conts. 
niendo las disposiciones necesarias para evitar que los 'porcione-
ros pierdan las fracciones que les corresponden; 

Impone, el respeto a la pequefta propiedad y -
establece la obligaci6n a los poderes legislativos locsles de dic
tar leyes sobre el fraccionamiento de las grandes propiedades y la 
organizaci6n del patrimonio familiar, mediante la determinaci6n de 
la extens16n m&xima de tierra de que puede ser duefto un solo indi
viduo o sociedad legalmente constituida en cada estado o territor,!_o 
capacita a las corporaciones de poblac16n que da hecho o por dere
cho guardan el estado comunal para disfrutar en com6n las tierras
bosques, y aguas que les pertenezcan o les hayan sido dotados o -
restituidos. 

Entre las principales reformas al Articulo 27 
constitucional se encuentran los de fijar un concepto de pequefta -
propiedad, cuando se establece su respeto a dotaciones y restitu-
ciones, concepto que implica el nuevo requisito de que esta propi.!!, 
dad debe estar en explotaci6n; se enumeran a las autoridades agra-
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rias, inclúyendo a los comit6s ejecutivos agrarios y a los comisa
riados ejidales y por 61timo se modifican las autoridades agrarias 
de primera instancia, que se convierten en Comisiones Agrarias Mi,!. 

tas con representantes en paridad del Gobierno Federal y del Go--
bierno Local mAsun representante de los campesinos, el ejido por -
dos anos en votaci6n directa entre todos los ejidatarios del Esta
do respectivo; se estableci6 que las tierras que deben ser materia 
de adjudicaci6n individual se fraccionaran en el momento de ofrec_!tr 
se la poseci6n definitiva de ellos, o sea al dictarse la Resolu--
ci6n Presidencial que pone fin a la Segunda znstanc1a de cada exP,!t 
diente; asimismo dentro de las reformas se introdujo en el ano de-
1933 la Fracci6n ZX en la que se reitero la nulidad de fracciona-
mientos tratada en el Articulo 2o. de la Ley del 6 de enero de ---

1915. 

Sobre esto 6ltimo que se apunta y en raz6n de 
corresponder al tema principal de nuestra t6s1s podemos observar -
que el Articulo 27 constitucional actual, ya nos habla en forma -
directa sobre los fraccbnamientos ejidales y nos indica que los -
mismos deben realizarse inmediatamente despues de haber concluido
el procedimiento que sobre restituci6n o dotaci6n se haya ~esuelto 
mediante Resoluci6n Presidencial definitiva¡ aunque todavia pode-
mes observar algunas deficiencias al respecto, podemos considerar
que en ese momento ya se habia adelantado lo suficiente al ser el_!t 
vado a norma obligatoria que no puede quedar al albitrio de las -
autoridades agrarias el efectuarse el fraccionamiento ejidal, ade,m&s 
obtiene la jerarquia constitucional; por otra parte ya nos habla -
del ante~edente mAs rem6to acerca de la nulidad de fraccionamient2s 
ejidales 1 aunque dicho antecedente se referia a la nulidad de fra.s 
cionamientos comunales. 
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3.- REGLAMENTO AGRARIO DE 1922.- Este fu6 -
expedido con fecha 17 de abril de 1922, en el cual se dot6 de ha-
cer mAs expedita la reforma agraria, reduciendo al mlnimo los re-
quisitos y los tr&mites; en este reglamento el principio de la ca
tegorla polltica fu& de car&cter fundamental al establecer en su -
Articulo 2o. que " S6lo gozar&n de los derechos que otorga el Ar-
t!culo anterior ( restituci6n y dotaci6n de ejidos l las poblacio
nes que acrediten debidamente encontrarse en alguna de las catego
rlas que 'la misma disposici6n seftala". Esta comprobac1~n podian -
hacerla por medio de un informe del Gobernador del Estado o terri
torio '~n cuya jurisdicci6n se encuentren". ( 6 ) 

Asimismo el Reglamento Agrario abord6 el tema 
sobre la superficie que debla de corresponder a cada individuo en
sus art1culos 9o. y 110., los cuales a la letra dicen lo alguien-
te: 

" ARTICULO 9o.- La extensión de los ejidos 
en los casos de dotaci6n se fijarA asignando a cada jefe de fami-
lia 'o individuo mayor de 18 anos, de tres a cinco hect&reas en los 
terrenos de riego o humedad; de cuatro a seis en los teerenos de -
temporal que aprovecha• una prec1pitaci6n pluvial anual abundante
y regular; y de seis a ocho hectáreas en los terrenos de temporal
de otras clases; 

ARTIClLO 110.- En las regiones Aridas o cerrJ,, 
ies la asignac16n a cada jefe de familia o individuo mayor de 18 -
anos, podrA hacerse hasta por el triple n6mero de las hectAreas -
antes citadas"• ( 7 ). 

El Reglamento Agrario consider6 inafectables
las siguientes propiedades: 

6 

7 

Mendieta y N6nez Ob. Cit. Pag. 213 

Fabila Manuel Ob. Cit. Pag. 323 
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I.- Las que tengan una extensi6n no mayor de -
50 hectlreas en terrenos de riego o h6mede.do 

II.- Las que ten~an una extensi6n no mayor de -
250 hectlreas en terrenos de temporal, que aprovechan una precipit,A 
ci6n pluvial anual abundante y regular. 

III.- Las que tengan una extensi6n no mayor de -

500 hectlreas en terrenos de temporal de otras clases. 

A6n cuando el Regla ... nto no dice que 6stas ex
tensiones constituyen la pequefta propiedad, el hecho de considerar
las inafectables, no tiene mls apoyo que el respeto ordenado por el 
Articulo 27 constitucional en favor de la pequefta propiedad. 

El Reglamento Agrario de 1922, fu6 el primero
que trata de hacer referencia sobre el parcelamiento ejidal, al re
gular la extensi6n de tie~ra que corresponde a cada persona, como -
ya lo observamos en sus Articulo& 9o. y 110. transcritos anterior-
mente, consideramos con esto que fu~ el inicio del parcelamiento -
ejidal mis1110 que no soluciono el problema. agrario, sino que lo agr,A 
v6, en raz6n de que los legisladores nunca tuvieron el cuidado de -
reflexionar sobre el crecimiento de la clase campesina. 

Desde el punto de vista pr&ctico el Reglamento 
Agrario que se comenta ofrece particular importancia por que su vi
gencia c~incidio con una gran actividad en el reparto de tierras y
con una franca orientaci6n de la polltica agraria en el sentido de
extender los beneficios establecidos en el Articulo 27 constitucio
nal, a todos los pueblos rurales. 
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4.- REGLAMENTO DEL PATRIMONIO EJIDAL DE 1925 0 

En realidad el nombre correcto de este Reglamento es el de " LEY R,!¡ 
GLAMENTARIA SOBRE REPARTICION DE TIERRAS EJIDALES Y CONSTITUCION -
DEL PATRIMONIO PARCELARIO EJIDAL", y fu~ expedido el 19 de diciembs.e 
de 1925 1 const6 de 25 Art1culos y cuatro transitorios; y fuE exped.! 
d6 por el Presidente Constitucional Plutarco Elias Calles, el cual, 
el 1o. de septiembre de 1925 habla enviado a la C&mara de Diputados 
el proyecto de ley reglamentaria sobre repartici6n de tietras ejid.!!, 
les y constituci6n del patrimonio parcelario ejidal. Los conside-
randos del proyecto expresan el criterio del poder ejecutivo sobre
la cuesti6n agraria y dan una idea muy clara de la situaci6n que -
entonces prevalecia en los ejidos explotados bajo el sistema comu-
nal1 el escrito de referencia, que se produce en lo substancial, -
dice lo siguiente: 

"No ser~ necesario entrar en los detalles de -
la situaci6n legal y de hecho que actualmente tiene el problema --
agrario, bastar.S para el fin directo·, presentar a grandés rasgos -
los elementos preponderantes que han inspirado el proyecto, los vi
cios que el mismo tiende a remediar. 

Las disposiciones agrarias contenidas en el AJ: 
t1culo 27 Constitucional y en la Ley del 6 de enero de 1915, que le 
fu~ incorporada se dirigen fundamentalmente a facilitar la realiza
ci6n de uno de los grandes principios escritos en el programa de la 
revoluci6n; exigido por la necesidad imperiosa de organizar sobre -
bases s6lidas la reconstrucci6n del pa1s; pero en los momentos de -
lucha en que fueon expedidas esas disposiciones solo fu~ posible -
consagrar el derecho de los pueblos y demás agregados de poblaci6n
hacer dotados de las tierras y aguas bastantes p'ara cubrir sus nec~ 
sidades y organizar un procedimiento efectivo para la realiz•ci6n -
de ese derecho. 

Sabiamente se dej6 al gobierno constitucional
la tarea de organizar en definitiva, con los datos que la experien
cia aconsejara, el sistema delineado en las leyes fundamentales pa-
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ra el uso y 3provecha~lento cie las tierras ejidales, y as! f~e e~ 

mo se previó en el Articulo 110. de la Ley del 6 de enero y en el 

inciso VI del P&rrafo Séptimo del Articulo 27 Constitucional la -

expedlci6n de una ley reglaffientaria que viniera a oeterminar la -

manera y ocasi6n de dividirlas entre los vecinos ael pueolc favo

recido quienes entre tanto deberían aisf r~tarlas en común. 

De hecho la enorme mayoría óe los pueblos cota 

dos han adoptado el sistema de hacer, pcr medio de sus comités a& 

ministrativos, una repartici6n en parcelas de las tierras de cul

tivo y de explotar en común los otros elementos del ejido, como -

pastales, montes y aguas, cuya explotaci6n es manejaoa por el co

mité administrativo. 

De esta situacl6n real han venido dos grandes

males que precisa evitar, para salvar de un posible fracaso la -

obra agraria de la revolución: ~rimero, la circunstancia de que -

el reparto queda en manos de los comitás administrativos, y de -

que estos hagan y modifiquen con fecuencia la distribuci6n de Pª!: 

celas movidos por consideraciones ce orden político, engenaran en 

el ejidatario una inseguridad ·:ue le hace perder el interés en el 

mejoramiento agr!cola de la propia parce.la y en el aumento de la

producci6n de la misma, ya que precisamente la falta de arraigo y 
de aliciente le aleja de la inversión, del trabajo o del capital, 

que no saben si llegará a aprcvechar. ~egur.do, como es humano y -

16gico los miembros de algunos ccmités administrativos se corrom

pen y se dedican a la explotaci6n inmoral de los elementos ael -

ej ido1 yá sea cobrandc oeterminadas c~ctas ~or el uso de las par

celas, ya celebrando c~ntratcs de arrendamiento de las tierras -

ejioales e explotando er. su particular prcvecho los otr~s elemen

tos del ejido de uso comunal corr.o los pastos y los montes, o ya -

en fin, usando en su exclusivo provecho los fonoos comunes de los 

productos del ejido. 

~ara evitar estcs males qüe traen como ccnse-

cuencia la fa! ta de la aebida explotacién agrícola del ejido, la-
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disminuci6n de producci6n del mismo y la adopci6n de un sistema ~ 
primitivo de explotaci6n, que consiste en extraer de la tierra la
que puede dar con un esfuerzo a!nimo del hombre; un sistema de t6.i:, 
nica agr!cola que la agronomla ha llamado agricultura ladrona, por 
que se dedica a extraer de la tierra todo lo que esta ofrece por -
sus elementos naturales, sin que el trabajo del hombre la mejore -
previendo una intensificaci6n en el cultivo y un aumento de prodU& 
ci6n para el futuro, para evitar estos males, digo, y poder sentar 
las bases· de una verdadera explotaci6n agr!cola del ejido; para -
que los campesinos pongan todos sus esfuerzos e inviertan todos -
los elementos de que dispongan o que el gobierno federal

1
o el cr6-

dito agr!cola puedan proporcionarle en la mayor1a de sus tierras,
en la intensificaci6n de la producci6n, en el cultivo de plantas -
que necesitan varios años para su explotaci6n como Arboles frutal&!I 
alfalfa, etc., para que el ejidatario pueda con tranquilidad cons
truir su casa habitaci6n o las construcciones rurales que necesita 
en su parcela, a fin de mejorarla, ya sea nivelandola, i~tarquinS.11 

dola, destronc&ndola, desempedr&ndola, mejorando el sistema de --
irrigaci6n o de drenaja, etc, etc., se necesita destruir esos dos
factores que hasta ahora han determinado la falta de arraigo, y -
por consecuencia de inter6s en los ejidatarios. Para lograr este
fin, es necesario fijar al campesino a su PARCE;LA DE CULTIVO, d6n
dole la completa seguridad de que nada ni nadie puede moverlo de -
ella ni despojarlo de las mejoras que introduzca en su misma parC,!l_ 
la, es decir, que es absolutamente indispensable el garantizarle -
en el goce del producto integro de la inversi6n de su trabajo o de 
su capital. 

Esta garant1a para el ejidatario lo presta el 
sistema adoptado en el proyecto que hoy se presenta, cuyos precep
tos definen la forma de fraccionar los terrenos ejidales y de orcaA 
nizar el patrimonio familiar. 

El ejidatario que entre en posesi6n de su pa.i:. 
cela, tendra el arraigo a la tierra que se busca en la seguridad -
de que llegando a reunir determinados requisitos, el principal de-
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los cuales es ponerla en c•.•ltivo y no abandonarla, nada ni nadie -
podr& arrancarle la posesi6n de su tierra y no quedar& al arbitrio 
del reparto hecho por un nuevo c6mite, pues aquella parcela const,! 
tuye el patrimonio de familia y est& garantizado su uso para 61 y
los suyos. Asi el campesino podr& abandonar el sistema de loa ra
qulticos cultivos de malz y trigo, para dedicarse a cultivos de rn,!l 
yor productibilidad; alfalfa, &rboles frutale•, cana de az6car, -
etc., podr& con tranquilidad construir su casa y los edificios que 
crea conveniente a la explotaci6n de su parcela e introducir en --
6sta todas las mejoras agrlcolas que sus esfuerzos y su inteligen
cia le permitan. 

Por tanto, el Ejecutivo Federal preve& que -
con el FRACCIONAMIENTO DE LOS EJIDOS y la creaci6n del PATRIMONIO
DE FAMILIA, se podrA conseguir: 

PRIMERO: &vitar en la explotaci6n de 6stos -
las inmoralidades que en algunos casos han cometido los c6mites a.!!, 
ministrativos bajo el sistema de aprovechamiento comunal, y 

SEGUNDO: Obtener la estabilidad a61ida del -
campesino en su parcela, para aumentar la producci6n y mejorar la
explotaci6n. agrlcola ejidal. 

Sobre esta base, el gobierno federal dictar&
ptras medidas referentes a organizaci6n cooperativa, cr6dito ref a~ 
cionario-agr!cola y educaci6n agr1cola 1 que sean capaces a levan-
tar la producci6n y la agricultura ejidal, hasta realizar el ideal 
de liberaci6n econ6mica de nuestros campesinos, que ha perseguido
con tanto tes6n la Revoluci6n Mexicana, a pesar de todos los obst!, 
culos que le presentan y le han presentado los intereses conserva
dores, heridos por la reforma agraria. ( 8) 

Como podemos observar al analizar el proyecto 

( 8 ) JesC.s Silva Herzog " EL AGRARISMO MEXICANO Y LA REFORMA AGR~ 
RIA" Fondo de Cultura Econ6mica 1980 Pags. 323 a 326. 
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citado, dos son las causas fundamentales que se tomaron como base

para la expedici6n de la Ley Reglamentaria sobre Repartici6n de ~ 
tierras ejidales y constituci6n del patrimonio parcelario ejidal y 
queson la de: evitar las inmoralidades y corrupciones de los c6mi
tes particulares bajo el aprovechamiento comunal y la obtenci6n de 
la estabilidad s6lida del campesino en su parcela, para aumentar -
la producci6n y mejorar la explotaci6n agr1cola ejidal, asimismo -
aumentar el arraigo del canpesino a su parcela en la cual podran -
invertir·su trabajo y su capital que garantice el goce de sus pro
ductos integramente. 

Esta ley fu' la primera en senalar la forma -
en que han de repartirse las parcelas, as! como de administrarse -
los bienes ejidales. Los bienes ejidales pudieron desdé entonces 
dividirse, para lo cual habr!a un proyecto de divisi6n, en cuyo ~ 
caso el adjudicatario tendra dominio sobre el lote adjudicado y la 
copia del acta de reparto le servira de titulo de la parcela adju
dicada, en igual forma la constancia del Reparto Agrario, a cuyo -
efecto se creo. 

ARTICULO 110.- Entre tanto se procede a la ~ 
divisi6n de las tierras ejidales en parcela y a la adjudicaci6n de 
'stos a los ejidatarios, serán inalienables los derechos sobre los 
mismos terrenos indivisos. 

En consecuencia, ni los comisarios ejidales -
ni la junta general, ni los ejidatarios, conjunta o aisladamente,
podrán en nlng6n caso ni en forma alguna, ceder, traspasar, madar
hipotecer o enajenar en todo o en parte, derecho alguno sobre las
tierras ejidales o a su repartici6n siendo nulas las operaciones -
actos o contratos que se pretenden llevar a cabo en contravenci6n~ 
de este precepto. 

ARTICULO 120.- Dentro de los cuatro meses ~ 
siguientes en el que fuere dada la poseci6n provisional o def initj. 
va del ejido al pueblo, los comisarios ejidales deberán, bajo la -
direcci6n del Delegado ? de algón otro representante de la Comisi§.n 

Nacional Agraria, formar y presentar a la junta general el proyec-
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to de divisi6n adjudicaci6n y administraci6n de las tierras ejida
les, sujetAndose a las siguientes bases• 

z.- Separac16n del fundo legal y de los mon
tes, pastos y arbolado, de la superficie de cultivo o susceptibles 
de 6lf 

II.- Divisi6n en parcelas ejidales de las tie
rras ele cultivo en la proporci6n que fije el Reglamento Agrario en 
vigor, entre los ejidatarios inscritos con tal carActer en el pa-
dr6n definitivo en los casos de restituci6n. Las mujeres solteras 
o viudas que tengan a su cargo la subsistencia de otras personas -
aunque no fueran parientes reconocidos civilmente, serAn consider,a 
dos taiabiAn c:omo ejidatariosf 

III.- Manera de administrar los bosques, pastos 
arbolado y aguas que contin6en en el disfrute com6n. Respecto de
los bosques se aplicarAn las disposiciones que dicte la Direcci6n
Forestal de Caza y PescaJ 

zv.- Exclusi6n en e~ reparto de los ejidatari,2& 
que tengan uno o varios lotes de una extensi6n igual o mayor que -
la parcela agricolaf 

v.- Reserva del n6mero de parcelas que señala 
el Reglamento destinados a escuelas de niños o de educaci6n agr1c,S?. 
la, y 

VI.- Los dem6s que por concepto de utilidad p[! 
blica señala el reglamento. 

En caso de que la Comisi6n Nacional Agraria -
por falta de personal, no.pueda desde luego asesorar a la junta de 
ej1datar1os o comisario en la formaci6n del proyecto d~ divisi6n -



y adjudicaci6n de las tierras ejidales en el t6rmino de cuatro me

ses de que habla éste articulo, el mismo plazo se considerar& pro
rrogado hasta que se disponga de personal técnico para efectuar -
lQS trabajos; pero transcurridos los cuatro meses, la misma comi~ 
si6n ordenar& administrativamente que se considere inamovible en 
forma provisional al ejidatario en la parcela que disfrute en el -
reparto que haya hecho el C6mite Particular Administrativo. 

ARTICULO 140.- Aprobado el proyecto, se proc.!_ 
derl al reparto en la forma y términos que seftale el reglamento ~ 
de esta ley, dlndose al adjudicatario copia, en lo conducente, de
las actas respectivas que le servirln de titulo de la parcela adj.!!, 
dicada. 

ARTICULO 1So.- De acuerdo con los fines expr.!!, 
sados en la ley constitucional del 6 de enero de 1915, el adjudico!, 
tario tendra dominio sobre el lote adjudicado con las limitaciones 
siguientes• 

I.- Seran inalienables los derechos de propi.!!, 
dad sobre la parcela ejidal, por lo tanto, se tendrln como inexis
tentes cualquier acto, operaci6n o contrato, que, bajo cualquier -
forma o titulo, se hayan verificado por el adjudicatario de la pas 
cela, en todo o en parte, respecto de ésta o de los derechos de ~ 
propied~d en alguna de sus manifestaciones, ni a6n a pretexto de -
ser temporal o no implicar enajenaci6n de esos derechos; 

II.- Tampoco podrl el dueno de la parcela eji
dal darla en arrendamiento, aparcer!a, hipoteca, antieresis, como
sea otro vecino del pueblo o un extrano; o en general desprenderse 
del disfrute del lote a titulo gratuito u oneroso; 

III.-·En caso de fallecimiento del propietario
de la parcela ejidal, los derechos sobre la misma serln transferi
dos a las personas que, siendo parientes o no del fallecido, viv!i:n 
en familia con él, y éste atendia a su subsistencia, la adjudica~ 
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ci6n se har& en favor de heredero que, a la muerte del autor de la 
sucesi6n, adquiera el carScter de jefe de, familia, y el resto de -
los herederos go•arS de los derechos que otorga el Art!culo 160. -
debiendo sujetarse a la calificaci6n del carScter del jefe de fam.! 
lia y el ejercicio de los derechos a que se refiere el precepto -
citado, a las prescripciones que fije el reglamento. En caso de -
no haber mayores de 16 aftos, loa comisarios ejidales administrar&n 

,\a parcela, atendiendo a la subsistencia de aqu6llos. Lo anterio¡: 
raente expuesto, se aplicarla en lo conducente a los casos de inca
pacitadOSJ 

IV.- Si no hubiere personas que llenasen esos
requisitos para ~eredar la parcela, la propiedad de 6sta volvera -
al pueblo provisionalmente, a fin de que en junta general de ejid.!, 
tarioa ae adjudique a alg6n otro jefe de falllilia o vecino agricul
tor que carezca de tierras. 

Tanto el cambio de duefto por herencia como -
por reversi6n al pueblo y a un nuevo adjudicatario, sehar& constar 
en el Registro Agrario y se expedir&n los certificados relativos -
sin necesidad, en el primer caso, de juicio sucesorio ante los tr.! 
bunales 1 y 

v.- La falta de cultivo durante mSs de un a~o 
dará lugar a nueva adjudicaci6n de la parcela.ejidal, previa com-
probaci6n a juicio de la junta general del pueblo. 

No sera privado de su parcela el campesino -
que por causa plenamente justificada, a juicio de la junta general 
de ejidatarios, se haya visto obligado a dejar temporalmente su -
lote sin cultivo. 

Las resoluciones que la junta general dicte -
eh los casos de esta fracci6n 1 ser&n revisables por la Comisi6n N.!!, 
cional Agraria, si as! la pidiere el interesado. 

En los casos de nueva adjudicaci6n, el nuevo-
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ejidatario serA obligado a indemnizar al anterior el importe de -

las mejoras que hubiere hecho a la parcela, conforme a las bases -
que fije el reglamento. 

ARTICULO 230 0 - EN LOS CASOS DE QUE, HECHO EL
REPARTO DE TIERRAS RESULTARE NOTORIA MALA DIVISION DE PARCELAS EJ,! 
D/\LES, SEA POR EXTENSION O POR RAZON DE ADJUDICACIONES INDEBIDAS Y 
OMISIONES RESPECTO DEL PADRON, LA JUNTA GENERAL DE EJIDATARIOS PO
DRA SI ASI LO ACORDARE, MODIFICAR LAS ADJUDICACIONES HECHAS, SIEM
PRE Y CUANDO QUE NO HAYA PASADO UN AÑO A PARTIR DE LA APROBACION,
POR LA PROPIA JUNTA GENERAL, DEL PROYECTO DE DIVISION Y ADJUDICA-
CION. 

LA DESICION DE LA JUNTA GENERAL PODRA SER RE
CLAMADO POR CUALQUIERA DE LOS EJIDATARIOS ANTE LA COMISION NACIO
NAL AGRARIA, A FIN DE QUE ESTA REFORME, SI LO ESTIMA CvNVENIENTE,• 
EL PROYECTO DE PARTICION DE LOS PUNTOS OBJETADOS. ( 9). 

Despues del Art!culo 2o. de la Ley del 6 de -
enero de 1915, este 6ltimo articulo que transcribimos, es otro an
tecedente sobre el tema que tratamos, aunque como podemos observar 
aqui se faculta a la junta general de ejidatarios para modificar -
las adjudicaciones que se hubieren hecho con defectos, aqui no se
habla sobre la nulidad del fraccionamiento, sino que se habla de -
modificaciones al proyecto de divisi6n.y adjudicaci6n de parcelas; 
ademAs en 61tima instancia faculta a cualquiera de los ejidatarios 
del poblado, para reclamar ante la Comisi6n Nacional Agraria, la ~ 
desici6n de la junta general sobre los puntos objetados; sabemos -
pues, que aunque no se trata directamente de la nulidad de fraccl.a 
namientos, que como tema de t~sis estamos estudiando, si encontra
mos en esta ley, un antecedente no directo, pero que en el fondo -
si representa un medio, mediante el cual el fraccionamiento que -
hubiere sido practicado·en forma indebida o con vicios, puede ser
elaborado nuevamente, corrigiendo los errores cometidos y a6n m~s
se faculta a todos y cada uno de los ejidatarios para rechazar las 
desiciones o imposiciones que pudieran haber sido emitidos injust..!!, 

( 9 ) Angel Casso " El, DERECHO AGRARIO" Pags. 511 a 519 
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mente o que se hayan practicado en su perjuicio personal, reclama.!!, 
do ante la Com1s16n Nacional Agraria, se haga una investigaci6n ~ 
al respecto. 

Lo importante de esta ley es que se estable-
cio la naturaleza inalienable, imprescriptible, inembargable e ~
inajenable de las tierras ejidales, indivisas o parceladas; cre6 -
los comisariado ejidales, substituyendo a los C6mites Particulates 
Administrativos, no s6lo para que administraran los ejidos, sino -
para que l~s representaran como apoderado legsl; señal6 los diver
sos destinos que tendr1an los bienes ejidales y, lo mSs importante 
como ae repartir1an las tierras en forma de parcelas individuales
entre los ejldatarios. 

~o obstante que esta ley no tuvo los resul
tados deseados, por que nunca se llev6 a cabo un fraccionamiento -
total de los ejidos ya'· constituidos y adem!s que el repartimiento 
f~ sobre tierra• de temporal •ujeta• a le irregularidad de las ~ 
lluvias y, no pocas veces tierras de segunda y tercera clase, o ~ 
para la crla de ganado, ya que s6lo unos pocos labradores tuvieron 
la suerte de recibir terrenos de riego o de h6medad, entonces como 
ahora, muy escasos en nuestro territorió, m&s escasos todav1a en 
aquellos años que en la actualidad, gtacias a la construcci6n de -
grandes, pequeñas y medianas obras de riego, no obstante esto y -
ot.ras deficiencias de diversas indole, los campesinos que iban re
cibiendo sus parcelas y que hablan sido en su mayor parte peones -
al servicio de los terratenientes, se sentian dignificados y por -
primera.vez ascendidos a la categoria de ciudadanos con todos sus
derechos y obligaciones. El siervo de la gleba se transformaba en 
hombre al usufructuar la parcela que in6til y afanosamente habian
soñado poseer sus antepasados. 
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5.- LEY DEL PATRIMONIO EJIDAL DE 1927.- Esta 
fu6 expedida por Plutarco El!as Calles el 25 de agosto de 1927, -
reform6 la Ley Reglamentaria sobre repartici6n de tierras ejidales 
y constituci6n del patrimonio parcelario ejidal del 19 de diciembi:.e 
de 1925 0 const6 de 33 Art!culos y 3 Transitorios; " continu6 sefla
lando a quien correspondia la propiedad o sea los bienes ejidales
indivisos pertenec!an en propiedad comunal a la corporaci6n de po

blaci6n y una vez hecha la repartici6n de tierras en parcelas, --
estas pertenec!an en dominio a los vecinos del pueblo quienes ---
ten!an el disfrute individual de los mismos. En ambos casos la ft.A 

turaleza sigui6 siendo inalienable, inembargable e imprescriptible. 
Dichos bienes pagar!an de ahora en adelante solamente el impuesto
predial en las entidades correspondientes, hecho que constituye -
una innovaci6n y que atiende a aclarar la calidad de propiedad del 
ejidatario; los derechos ademAs de las modalidades propias de su -
naturaleza, estaban sujetas al cultivo constante de las tierras, -
de tal manera que sigui6 reiterSndose la norma de que su falta de
cul tivo por mSs de un año implicaba la p6rdida de los mismos. Di
chos derechos ejidales se comprobaban por las actas de ejecuci6n y 
repartici6n, y la inscripci6n en el Registro Agrario, la adminis-
traci6n de los bienes ejidales mientras pertenecian al r6gimen co
munal se hacia por el C6mite Particular Administrativo y una vez -
efectuada la repartici6n de tierras en parcela, a travbs del Comi
sariado Ejidal. ( 10 ). 

Tomando en consideraci6n esta ley transcribi
mos enseguida los Articulas que mis inter6s tienen para nuestro -
traba jo, y que son los siguientes: 

ARTICULO 160.- Terminado el proyecto de fras_ 
cionamiento y adjudicaci6n, se someterS a la consideraci6n del --
n6cleo de poblaci6n interesado, quien en junta convocada por el -
representante de la Comisi6n Nacional Agraria prcsentarS las obsei:. 

( 10 ) Martha Chavez Padr6n 11 EL DERECHO AGRARIO EN MEXICO" 
M6xico, 1980 Pags. 339 y 343 
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vaciones que estime pertinentes. Dentro de los 30 d!as siguientes 
a partir de la fecha de la celebraci6n de la junta general, los 
ejidatarios que separadamente deseen hacer las observaciones al 
proyecto, podrSn p~esentarlos ante la Comisi6n Nacional Agraria 
la que calificar& y resolver& en definitiva. 

ARTICULO 170.- Aprobado el proyecto de frac
cionamiento y adjudicaci6n por la Comisi6n Nacional Agraria, se -
proceder& a su ejecuci6n. 

ARTICULO 190.- En el momento en que quede -
aprobado el proyecto de fraccionamiento y se procede a su ejecu--
ci6n, entrer4n a funcionar el Comisariado Ejidal y el Consejo de -
Vigilancia a que se refiere el Capitulo I Ge la presente ley, --
cesando de pleno derecho las funciones del C6mite Administrativo -
y los vigilantes respectivos. Dicho C6mite hara entrega inmediata 
al Comisariado de la documentaci6n y fondos que obren en su poder, 
con intervenci6n de un representante de la Comisi6n Nacional Agra
ria. ( 11 ). 

Haciendo un anUisis. comparativo de la ley en 
estudio, con su antesesora que es la ley Reglamentaria sobre repa.J: 
tici6n de tierras ejidales y constituci6n del p~tri90nio parcela
rio ejidal del 19 de diciembre de 1925, se desprende lo siguiente: 
Primero, aqu! ya se habla de una zona urbana no del fundo legal -

del poblado del que se habla en la ley anterior; aqui en esta ley
se facul~a al Comisariado'Ejidal para que enel momento de ejecuta.i::. 
se el fraccionamiento pase a desempeñar las funciones del C6mite -
Administrativo, dicho Comisariado Ejidal quedar!a sujeto a inspec
ci6n por parte del Consejo de Vigilancia; asimismo la ley estable
ce los requisitos y las facultades para ser y desempeñar sus fun-
ciones, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia; la ley -
que tratamos, habla siempre sobre los requisitos para el proyecto
de divisi6n, adjudicaci6n, y administraci6n de las tierr~s ejida-
les; y del adjudica~ario y las personas que tienen derecho a los-

( 11 Julio Cuadros Caldes 
S.A. 1932 Pags. 

" CATECISMO AGRARIO" La Enseñanza, -
94 y 95 



42 

a los productos de la parcela; con respecto al Registro Agrario, -
esta ley de los pasos a seguir para su creaci6n y su f unci6n espec,! 
fica. 

a) R&FORMAS O& 1930.- La Ley del Patrimonio
&jidal fuE reformado por decreto del 26 de diciembre de 1930, qued,l!.n 
do el Articulo to. y el 320. de la manera siguiente: 

"ARTICULO to.- &jecutada la Resoluci6n Presi
dencial que conceda dotaci6n a restituci6n de tierras o el decreto
que haya creado o crea un centro de poblaci6n agr!cola en aquellos
lugares en que por disposici6n de la ley no haya sido procedente -
dictar la restituci6n o la dotaci6n, la corporaci6n de poblaci6n -
be,eficiaria adquirir& la propiedad comunal de los bosques, aguas y 
tierras comprendidos en aquella resolúci6n o decreto; pero respecto 
de las tierras, unicamente mientras son repartidos en los t6rminos
de la presente ley. 

En todo caso, seran inalienables los derechos
que adquiera la corporaci6n de poblaci6n y por lo tanto no podr& -
en ningún caso ni en forma alguna 9 cederse, traspasarce, arrendarse 
hipotecarse o enajenarse, en todo o en parte, derecho alguno sobre
los bienes ejidales o la repartici6n de las tierras siendo inexist~n 
tes las operaciones, actos o contratos que se pretendan llevar a -
cabo en contravenci6n de este precepto." ( t2 ). 

"ARTICULO 320.- Las disposiciones de la pre-
sente ley ser&n aplicables en lo conducente, a los fraccionamientos 
de las tierras que se disfruten en com6n, por corporaciones de po-
blaci6n que no las hayan obtenido por dotaci6n o restituci6n y a ~ 
los que bajo el concepto de adjudicaci6n hechos o que en lo sucesi
vo se hicieren, de terrenos destinados a crear un nuevo centro de -
poblaci6n agr1cola. . 

( t2 ) Julio Cuadros Caldes " CAT&CISMO AGRARIO" Pags. 91 y 92 
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Las corporaciones a que se refiere este art1c.!! 
lo, que hayan hecho la repartici6n en sus bienes comunales con ant,it 
rioridad a la vigencia de esta ley, podr&n a1:>gerse a sus beneficios 
quedando facultada la Secretaria de Agricultura y Fomento, para pr,g: 
ticar todas las diligencias necesarias, seg6n el caso, y para expe
.dir titules que amparen la propiedad con los car&cteres a que esta
misms ley se refiere." ( 13 ). 

Las reformas a la ley que comentamos, aclara-
ron que la corporaci6n de poblaci6n tenia la propiedad comunal, pe
ro respecto a las tierras, unicamente mientras son repartidas, ---
ademSs cita la mencionada reforma, que todos los derechos que se a.!!, 
quieran seran inalienables e inembargables en juicio y fuera de 61; 
as! como el hecho de determinar que la ley que se comenta se aplic.!!, 
r& a todos y cada una de las corporaciones de poblaci6n y nuevos -
centros de poblaci6n que se hubiere practicado su fraccionamiento 
antes o despues de expedida dicha ley, asimismo, se habla aqui ya 
de titules que acreditaran la propiedad que tienen los campesinos 
sobre su parcela. 

b) REFORMAS DE 1932.- Mediante decreto presj, 
dencial de fecha 29 de diciembre de 1932, la ley del patrimonio ejj, 
dal volvi6 a reformarse, dichas reformas indican que " esos lotes -
deber1an tener la extensi6n m1nima fijada por la Comisi6n Nacional
Agraria con acuerdo del Presidente de la Rep6blica y en ning6n caso 
podr!an ser menores que los limites fijados por el Articulo 17 de -
la ley de ~otaci6n y restituci6n de tierras y aguas de 1.932, a6n -
cuando el n6mero de parcelas repartibles no correspondiera al total 
de agricultores con derecho al reparto. 

La ley que comentamos estableci6 que en el --
caso de sobrar tierras despues de hecho el reparto con arreglo al -
proyecto¡ deberían formarse ZONAS DE RESERVA, para colocar end.los
a los hijos de ejidatarios que llegaran a la edad reglame~taria y a 
los ejidatarios procedentes de otros ejidos del contorno donde no -
hubiere tierras suficientes." ( 14 ) • 

13 Julio Cuadros Caldes " CATECISMO AGRARIO" Pags. 100 y 101. 
( 14 ) Ob. Cit. Mendieta y N6ñez Pag. 235. 
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Con estas reformas se trata de corregir uno de 
los m&s grandes defectos de la organizaci6n ejidal, ya que frecuen
temente entre la fecha de dotaci6n de tierras y el fraccionamiento
de las mismas, pasaban varios anos, de tal manera que el n6mero de-
interesados aumentaba o por errores de c~lculo y otros, las t~erras 
no resultaban suficientes para.-repartir a todos los ejidatarios; -
asimismo respecto al crecimiento de la poblac16n, se constituy6 con 
los ejidos una zona de reserva, colocando en ellos a hijos de ejid.!, 
tarios. 

El legislador de ~sta 6ltima reforma se perca
t6 de que deberlan de estar fuera del fraccionamiento las tierras -
que constituyeran una unidad de explotaci6n f isicamente infraccion.!, 
ble. Aqui se luchaba para que los ejidos no fueren pulverizados -
por medio de fraccionamientos que en lugar de ayudar a la propiedad 
de todos los ejidatarios, los llevase a la miseria. El texto del 
articulo 4o., reformado el 29 de diciembre de 1932, qued~ asl: 

ARTICULO 4o.- " No se incluiran en los proy~ 
tos de fraccionamiento las extensiones superficiales que, como las
"Cajas" o las "bolsas" o los lotes "bordeados" constituyen unidades 
en si, y que a m&s de reclamar la ejecuci6n de trabajos generales -
de conservaci6n y reparaci6n, constituyan una unidad de explotaci6n 
fisicamente inf raccionable y que reclame para su cultivo la interv~n 
ci6n de·todos los agricultores en cooperativa," 



6.- LEY DE DOTACIONES Y RESTITUCIONES DE Tijt¡, 
RRAS Y AGUAS DE 1927.- "Esta ley fu6 expectida por el c. Presidente 
Constitucional Plutarco Elias Calles el 23 de abril de 1927 y con
ella se trat6.de resolver una situaci6n que se hacia insostenible
desde el punto de vista pol1tico, porque muchos pueblos, desp6es -
de recibir ejidos y de luchar aRos enteros para conservarlos, se -
ve1au privados de ellos por un amparo concedido en la Suprema CorJ;.e 

.de J~ticia de la Naci6n a los propietarios, en vista de alguna -
deficiencia legal en el procedimiento. Por este motivo se trat6 
de organizar el procedimiento agrario de acuerdo con una t6cnica 
jur1dica que lo hiciera inatacable constitucionalmente"• ( 15 ). 

El Lic. Narciso Bassols, ful: el proyectista 
de esta ley que const6 de 196 Art1culos y dos Transitorios, el pr~ 
pio Bassols escribi6 una exposici6n de motivos posterior a la ley, 
en la cual explica esta, que con frecuencia se identifica como la
ley Bassols. 

Esta ley define la personalidad de los n6cleos 
de poblaci6n con derecho a tierras y estructura un j~icio adminis-
trativo agrario de acuerdo con las peculiaridades de la materia, ~ 
pero dentro de las exigencias de los ~rt1éulos 14 y 16 constitucio
nales, marca una nueva etapa en la Reforma Agraria en Mbxico, por -
cuanto transforma el procedimiento administrativo en un verdadero -
juicio, ante autoriades competentes previamente establecidos, donde 
se cumplieran las formalidades fundamentales del procedimiento, Co.!J. 
forme a l~s leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Adem's esta ley vino a regular el parcelamien
to de una manera m&s técnica y formal como lo veremos en los art1c.l! 
los que se exponen a continuaci6n: 

"ARTICULO 97.- Tienen derecho a recibir pare~ 
la individual de un ejido y por lo tanto a ser incluidos en el cen
so agrario que se forma de acuerdo con esta ley para dete~minar el
monto de la dotaci6n, quienes reunan los requisitos siguientes: 

( ~5 ) Mendieta y N6ñez Obra Citada, Pag. 220 



1.- ser mexicanos; 
II.- Varones mayores de 18 años; o mujeres sol

teras o viudad que sostengan familia; 
III.- Vecinos del poblado solicitante, con un -

año de anticipaci6n de la solicitud inicial del expediente; 
IV.- Ser agricultores o jornaleros o tener al

guna otra ocupaci6n relacionada de modo directo con las explotaci,g 
nes agr!colas y en la que obtengan un rendimiento econ6mico equiv,!l 
lente al salario de un jornalero de la regi6n; 

v.- No tener bienes de cualquier clase, cuyo
valor total llegue, apreciado comercialmente, a un mil pesos. 

Con respecto al procedimiento, esta ley marca 
al antecedente de la doble v!a ejidal al señalar en el cap!tulo ~ 
tercero la conversi6n de los expedientes, eñalando en los Art!cu~ 
los 25 y 26 lo siguiente: 

"ARTICULO 25.- Cuando un expediente de rest.! 
tuci6n sea dictaminado por la Comisi6n Local Agraria en el sentido 
de que es improcedente la acci6n intentada, se convertit& la tram.! 
taci6n en dotatoria, desde luego. 

ARTICULO 26.- La converci6n del expediente -
se har& practicando todas las diligencias ordenadas en el cap!tulo 
So. de esta ley. 

Asimismo se diferenciaron claramente la prim_!t 
ra y segunda instancias. En los dos procedimientos fundamentales
hubo amplio plazo para que los presuntos afectados fueran notifiC,l!. 
dos y rindieran pruebas y alegatos, adem&s se establecieron en ca
p!tulos diferentes las medidas a seguir para la ejecuci6n de las -
resoluciones provisionales y los definitivos". ( 16 l. 
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Lo fundamental de esta ley, fu6 el que se ava.n. 
z6 en la t6cnica jur!dica de la legislaci6n agraria y adem&s a par
tir de la misma se empez6 a cesar las improvisaciones en la legisl.l!. 
ci6n agraria y su extructuraci6n. 

( 16 ) OBRA CITADA CINCO SIGLOS, Pags. 462 y 463. 
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7.- LEY SOBRE DOTACIONES Y RESTITU::IONES DE 
TIERRAS Y AGUAS DE 1929.- Esta ley refundi6 las reformas y adic.!,o 
nes a la misma contenidas en el Decreto del 17 de enero de 1929 y 
fuA expedida el 21 de marzo de 1929 por Emilio Portes Gil, tuvo -
139 Art!culos y un 6nico Transitorio, en general reiter6 los con
ceptos consagrados por la Ley Bassols que acabamos de estudia.. en 
el tema anterior, en esta ley es de hacerse notar que se ampli6 -

•la clasificaci6n de las tierras y las defini6 y adem!s mod1fic6 -
la cantidad o monto que corresponderian a cada uno de los indivi
duos capacitados, man1fest&ndose en su Articulo 17 lo siguiente! 

"ARTICULO 17.- Cada individuo capacitado -
conforme a los articulos anteriores, tiene derecho para recibir -
en la dotac16n una parcela que puede variar dentro de los siguien 
tes limites: 

De tres a cinco hectSreas, en tierras de ri~ 
go o hómedad. 

De cuatro a seis hectSreas, en tierras de --
temporal de primera. 

De seis a diez hectSi::eas, en tierras de tem_R,o 
ral de segunda. 

De ocho a doce hect&reas, en tierras de agos,!;.a 
dero o monte bajo. 

Hasta veinticuatro hect&reas, en tierras de
agostader9 para crta de ganado. 

monte alto; y 

&ridos o Gl!lrriles". 

De cinco a diez hect&reas, en terrenos de --

hasta cuarenta y ocho hect&reas en terrenos-
17 ). 

Esta ley ratifica la acci6n agraria ~e la ª.!!! 
pliaci6n de ejidos seftal$ndose en el Articulo 130 lo siguiente: 

( 17 ) OBRA CITADA CATECISMO AGRARIO Pag. 106. 
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ARTICULO 130.- Todo pueblo que haya recibido 
tierras por concepto de dotaci6n o restituci6n, podr& iniciar un -
expediente sobre ampliaci6n, con los requisitos siguientes: 

I.- Que las tierras se destinen a formar nu.Jl 
vas parcelas y no ampliar las ya existentes; 

II.- Que hayan transcurridos diez anos desde
la fecha de la Resoluci6n Presidencial; 

III.- Que en el censo agrario no figuren los -
individuos que ya han sido considerados en algGn expediente anterJ:.or 
ni aquellos que hayan sucedido a &stos, en el derecho de la parce
la de acuerdo con las leyes respectivas; 

IV.- Que el pueblo interesado demuestre haber
logrado un aprovechamiento eficiente del ejido; 

v.- Que se ajuste el expediente de ampliaci6i 
en lo conducente a todas las pretensiones de este ley. 

Esta ley en el periodo de su vigencia fu6 im
portante por que estableci6 por primera vez dentro del Derecho --
Agrario Mexicano la calidad y monto de las tierras de una parcela, 
as! como tambi&n algunos requisitos para ser sujeto del derecho -
agrario, algunos de los cuales han subsistido hasta nuestra 6poca
con algunas variaciones. 
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s.- CODIGO AGRARIO DE 1934.- Fu6 el primer 
C6digo Agrario de los Estados Unidos Mexicanos, fu6 expedido por el 
Presidente Constitucional Substituto Abelardo L~ Rodr1guez, el 22 -
de marzo de 1934, const6 de 178 Articulas y 7 Transitorios y fu6 -
dividido en 10 Titulas. 

A partir de las reformas introducidas en el A,!: 

•t1culo 27 constitucional se hacia necesario renovar, en consonancia 
la Legislaci6n Agraria, adem&s se hacia necesario comcluir con la -
confusi6n legislativa proveniente de la multiplicidad de leyes. El 
C6digo Agrario de 1934, conserv6 la estructura, el esp!ritu y la -
-letra de la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas -
de 1929, a la que clerog6. Consider6 los puntos esenciales de las -
leyes y decretos que a partir de la reforma de la Ley del 6 de ene
ro de 1915, modificaron profundamente la legislaci6n y la pol!tica
agraria. Reune adem&s materia de otras leyes, como la Reglamenta-
ci6n sobre Repartición de Tierras Ejidales y constituci6n del Patr.! 
monio Parcelario. Ejidal, la de Nuevos Centros de Poblaci6n Agr!cola 
y la de Responsabilidades de Funcionarios en materia agraria. 

El C6digo que coment~mos rompe con el sistema
de leyes anteriores y establece como extensi6n invariable para la -
parcela ejidal cuatro hect&rea en tierra de riego o su equivalente
en las de otras clases·; en materia de ampliaci6n de ejido suprime -
el inconstitucional plazo de diez afias reconoce a los acasillados
el derecho a ser considerados en los censos agrarios o a formar pa.¡: 
te de N~eyos Centros de PÓblac16n Agr1cola. 

Nuestro primer Código Agrario considera separ.!! 
damente la de los montes y tierras de uso com6n y lmde labor que -
se repartan individualmente entre los campesinos. Ambas son impre,a 
criptibles, inalienables e inembargables, las de reparto individual 
constituyen una especie de usufructo condicional revocable cuando -
no se realiza el cultivo durante doa años consecutivos. 

A continuación transcribiremos algunos de los
Art1culos relativos a nuestro tema de estudio: 
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ARTICULO BO.- Simultaneamcnte•con la poseci6n 
definitiva se proceder& al fraccionamiento de los terrenos de cult.!. 
vo y cultivables, de acuerdo con las disposiciones relativas en --
este articulo. 

Cuando se trate de expedientes en los que haya 
habido mandamiento negativo del gobernador, la resoluci6n presiden
cial que conceda tierras o aguas deber& ser notificada a las Comi~ 
sienes Agrarias Mixtas, para que Astes, en ejecuci6n de un mandami~n 
to supletorio, pongan a los poblados en posesi6n inmediata a las ~ 
tierras o aguas concedidas, a reserva de que en su oportunidad se -
ejecute por la Delegaci6n del Departamento Agrario la Resoluci6n ~ 
Presidencial. 

ARTICULO 11B.- Al ejecutarse las resoluciones 
presidenciales dictadas en materia agraria, se proceder& inmediata
mente a fraccionar las tierras de aprovechamiento individ~al, que~ 
dando para ser disfrutados en com6n los ter~enos de agostadero, los 
bosques y dem6s bienes no repartibles conforme a Aste C6digo. 

ARTICULO 138.- En los casos de inconformidad
con la asignaci6n y adjudicaci6n de parcelas, los interesados podr.{f1 
ocurrir ante el Departamento Agrario, en un plazo de treinta d!as -
contados de la fecha en que se haga la entrega de las parcelas. 

ARTICULO 170.- Para los efectos de la nulidad 
de los fraccionamientos a que se refiere la Fracci6n IX del Articu
lo 27 constitucional, los ejidatarios o usufructuarios de los terrs. 
nos comunales, en la proporci6n que expresa la citada disposici6n -
const~ucional, se dirigiran al Delegado del Departamento Agrario -
que corresponda por medio de memorial que contendr& los siguientes
puntos: 

I.- Nombre de los solicitantes y proporci6n -
del &rea comunal que posean. 

II.-. Nombre de la comunidad o n6cleo de pobla-
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ci6n de que se trate, expresando su ubicaci6n, municipio y estado. 

III.- Fecha de posesi6n definitiva en caso de -
haber•e obtenido los ejidos por dotaci6n o por restituci6n. 

IV.- T!tulos que amparen la posesi6n y la pro
piedad de los terrenos, en caso de que los hayan estado disfrutando 
desde tiempo inmemorial. 

El C6digo Agrario que se estudia establece el
régimen y las modalidades de la propiedad agraria y preceptua que -
al mismo tiempo que se ejecutan las resoluciones presidenciales, se 
haga la adjudicaci6n individual de parcelas entre los ejidatarios 1 -

estableciendo adem&s el r~gimen de sucesi6n 1 y previniendo que solo 
scr&n de propiedad y cxplotaci6n comunales los pastos y bosques y -
las aguas o aquellas tierras que, por sus peculariadades en el fen§. 
meno de la explotaci6n, ameritan la intcrvenci6n colectiva de los -
ejidatarios, asimismo se previene la divisi6n del ejido en parcelas 
cultivables en la extensi6n necesaria eliminándose del reparto al -
nfimero de ejidatarios excedentes; se considera ya la existencia de
necesidades individuales, independientes de los que colectivamente
pmeden tener los n~cleos de poblaci6n. 

En conclusi6n, podemos afirmar que el C6digo -
Agrario que comentamos fué el paso inicial en la realizaci4n inte-
gral de la Reforma Agraria y además presenta un sensible progreso -
en la rea~izaci6n de la distribuci6n de la tierra en M6xico. 
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9.- CODIGO AGRARIO DE 1940.- Fu~ expedido -
por el Presidente Llzaro c&rdenes el 23 de septiembre de 1940, co,!ls 
t6 de 334 Art1culos y 6 Transitorios, a6n cuando refrend6 los linsa 
mientos generales del C6digo anterior, se not6 mejor 6rden t6cnico 
en el mismo y la introducci6n de algunos conceptos nuevos y ante -
estos transcribiremos los que consideramos m&s importantes para el 
estudio de nuestro tema: 

ARTICULO 118.- La divisi6n o reparto que se
hubiere hecho con apariencia de legitima entre los vecinos de alg!!.n 
n6cleo de poblaci6n y en la que haya habido error o vicio, podr! -
ser nulif icada cuando as! lo soliciten les tres cuartas partes de
los vecinos que esten en posesi6n de una cuarta parte de los terr~ 
nos materia de la divisi6n, o una cuarta parte de los mismos veci
nos<a1ando esten en posesi6n de las tres cuartas partes de los ter,r.e 
nos. 

ARTICULO 245.- Hecha la asignaci6n de parce
las, el Comisionado del Departamento Agrario, acompafiado del Comi
sari~do Ejidal, ira haciendo entrega material de ellas en los t6r
minos aprobados por el Departamento Agrario y Asamblea General de
Ejidatarios, recorriendo las colindancias de cada una, con lo que
se t~ndr' por consumada la posesi6n parcelaria definitiva. 

De las diligencias de posesi6n se levantar& 
wn acta general que suscribiran el Comisionado y los individuos ~ 
beneficiados. 

ART~CULO 216.- De acuerdo con el acta menci.2 
nada en el Articulo anterior, el Departamento Agrario proceder& ~ 
a expedir los t!tulos de disfrute individual correspondientes, que 
seran entregados por conducto del Comisariado Ejidal, despues de -
haber sido inscritos en el Registro Agrario tlacional. 

ARTICULO 247.- En los casos de inconformidad 
con la asignaci6n y adqui~ici6n de parcelas, los interesados po--
dr&n ocurrir ante el Departamento Agrario en un plazo de 30 d!as -
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contados de la fecha en que se haga la entrega de las parcelas. 

ARTICULO 270.- Declarada la nulidad de un 
fraccionamiento se procederA a un nuevo fraccionamiento y adjudic.!!. 
ci6n de parcelas en la forma que prescribe este C6digo, sin preju,! 
cio de unirse para formar una cooperativa de producci6n. 

Como se observa en el C6digo Agrario que se -
comenta, se reglament6 la figura jur!dica de la Nulidad de Fraccia 
namientos Ejidales, que es el tema principal de nuestro trabajo, -
aunque debemos decirlo, en este C6digo no se contempla a6n el pro
cedimiento para declarar dicha nulidad de fraccionamientos; se in,! 
ci6 la distinci6n entre parcela y unidad de dotaci6n, sustituyendo 
la palabra parcela por la de unidad individual de dotaci6n, consi
derando que no se llega a la parcela si no mediante el fracciona~ 
miento y que este debe efectuarse en aquellos casos en que por las 
condiciones peculiares de la tierra entregada convenga mantener el 
sistema cole~tivo de trabajo; dicha distinci6n se hace en el Arti
culo 128 al mencionarse " el ejidatario tendrl el disfrute de la -
parcela ejidal, cuando el ejido hubiere sido fraccionado, o de la
unidad de dotaci6n 1 en caso contrario ••• ", es decir, cuando el ej! 
do esta legalmente fraccionado se denominar& parcela el terreno 
trabajado individualmente y cuando no.exista fracci6namiento se d.!l_ 
nominar& unidad individual de dotaci6n. 

I 
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10.- CODIGO AGRARIO DE 1942.- Este fu~ el tercer 
C6digo Agrario, se expidi6 el 30 de diciembre de 1942 1 por el Ge-
neral Manuel Avila Camacho, Presidente de la Rep6blica en ese en-
tonces, consto originalmente de 362 Art!culos y 5 Transitorios y -
fu~ publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de abril 
de 1943, es en lo general, un C6digo mejor estructurado que los -
anteriores con muchas modificaciones, dur6 vigente hasta 1971, --

seg6n el Ing. Juli&n Rodr!guez Adame, el nuevo C6digo perfecciona
ba la legislaci6n agraria vigente en esa ~poca, ajust&ndose cabal
mente al marco de la realidad nacional. El aludido profesionista
escribio a tal pro~osito en los comienzos del afto de 1943, lo si-
guiente: 

"La Reforma de la Ley Agraria iniciada por el 
Presidente Avila Camacho, tiene pues una doble significaci6n econ~ 
moca, en cuanto que esta inspirada en las realidades sociales y -
econ6m1cas del campo, y en cuanto tiende a encauzar el desarrollo
de la econom!a ejidal y en t~rminos generales, el de la producci6n 
agr!cola. 

Estas son las dos ideas sobre las que deseo -
llamar la atenc16n, ideas que tienen una mutua correspondencia, UJla 

intima relaci6n. 

La primera permite lograr una visi6n exacta -
de las situaciones sociales que han de regularse, e impide por ta!!. 
to, una sobreestimacibn de las posibilidades humanas que pod!a con. 
ducir a la aceptaci6n de instituciones, que aunque, buenas te6ric_!! 
mente, estan fuera de lo factible, fuera de lo practicamente real.!, 
zable; por otra parte esta actitud metbdica evita tambien la aceP
taci6n de instituciones por simple imitaci6n de ordenamientos jur1 
dicos buenos o vSlidos para otros pa!ses. 

De aqu! que el C6digo del Presidente Avila C,!!. 
macho, conservando todas las instituciones revolucionarias funda-
mentales, manteniendo integros los derechos leg!timos de los autc.!l 
ticos campesinos y prot~giendo sus intereses con mayor fuerza que-
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la ley anterior, sea un C6digo cuyas bases se asienten firmemente -
en las posibilidades econ6micas, tEcnicas"y humanas con que conta-
mos en el campo, y que impida que los postulados y principios de ~ 
justicia social en que se apoya nuestra Reforma Agraria, puedan se.E, 

. vir de pretexto para agitaciones perjudiciales y movimientos que no 
se amparan en un beneficio autEntico para los agricultores y en CBJ!! 
bio lesionan seriamente la economia del pais". ( 18 ). 

En el C6digo Agrario que tratamos, el criterio 
legislativo sobre el fraccionamiento ~stablece con claridad la i~ 
portancia del mismo, ya que s6lo a partir del fraccionamiento de ~ 
las tierras de cultivo, la propiedad ser& de los beneficiados, ~
~lantraa no se realice el fraccionamiento no podrS hablarse de pro
piedad parcelaria, ni se tendran los derechos sobre la tierra dota
da, asi que es de fundamental importancia llevar a cabo el fraccio
namiento para otorgar seguridad juridica al ejidatario. 

Por 6ltimo mencionaremos lo que dice el Maestro 
Lucio Mendieta y NOHez, con respecto al C6digo Agrario que tratamos: 

"No obstante sus deficiencias, el C6digo Agra
rio del 31 de diciembre de 1942, signific6 una nueva Etapa en el d~ 
sarrollo juridico de la Reforma Agraria y fuE claro intento de per
feccionarla; pero no logr6 del todo sus objetivos y como permaneci6 
intocado durante m&s de un cuarto de siglo se hacia indispensable -
de acuerdo con las exigencias de la pr&ctica, los fines constituci.Q. 
nales de~a reforma menci~nada y los principios de la justicia so-
cial". ( 19 ). 

Y es en verdad como lo manifiesta el Lic. Men

dieta y NOHez, que con el C6digo que tratamos se di6 un paso muy -
grande en la estructura juri~ica del problema agrario en M6xico al
lograr si no su total, si en gran parte la codificaci6n de la Refo,r 
ma Agraria, separando el derecho agrario sustentivo del adjetivo, -
representando un progreso tanto formal como t~cnico. 

18 OBRA CITADA "EL AGRARISMO EN MEXICO" Silva Herzog, Pag. 456 
( 19 ) OBRA CITADA Mendieta y NÓñez, Pag. 259 
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11.- LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.- Fu~ -
expedida por el Presidente Luis Echeverria Alvarez, el 16 de marzo 
de 1971 1 consta de 480 Articules divididos en 7 Libros o t6mas bl
sicos, as! como 8 Articules Transitorios, sobre esta ley, tratare
mos unicamente las !novaciones introducidas con relaci6n al C6digo 
Agrario de 1942 y respecto al tema que nos ocupa. 

En el segundo libro correspondiente al ejido
al Articulo 51 transformo el sistema anterior, disponiendo que los 
n6cleos de poblac16n ejidal serian propietarios de las tierras y -
bienes se~alados por Resoluci6n Presidencial que los constituya, a 
partir de la fecha de la publicaci6n de dicha resoluci6n, anterioE. 
mente se sel\alaba que lo eran a partir de la e]ecuci6n de la Reso,lu 
ci6n Presidencial. A las mujeres se les reconoci6 capacidad jur1-
dica igual que la del var6n y por efectos del articulo 78 ya no se 
pierden sus derechos ejidales cuando casan con un ejidatario porque 
su matrimonio se entender! celebrado bajo el r6gimen de separaci6n 
de bienes. El Articulo 81, considera a la parcela como patrimonio 
familiar estableciendo una especie de 16gitima forzosa al obligar
al ejidatario a testar en favor de su mujer e hijos, o en caso de
fallecer intestado a considerar como herederos a dicha familia prg_ 
pia, este sistema sirve entre otras cosas, para evitar que los ej.!, 
datarios violen la defensa familiar a que los obligo la ley 1 nom-
bl"ando como sucesores a personas ajenas a su familia propia, encu
briendo muchas veces una situación ilegal, como lo es la venta de

la parcela. 

Otra inovaci6n estrib6 en que las Comisiones
Agrarias Mixtas se convirtieron en 6rgano de primera instancia -~ 
para asuntos interejidales, con la finalidad de decentralizar la -
justicia agraria y de que los campesinos dirimieran sus controver
sias en sus diferentes localidades, sin que requieran de su despl,!. 
zamientb hasta las oficinas centrales de la Secretaria de la RefoE_ 
ma Agraria; as! la Comisi6n Agraria Mixta conocer& de los procedi
rclativos a los conflictos sobre posesi6n de las unidades de dota
ci6n y sobre disfrute de los bienes de uso com6n a que se refiere
el Articulo 438; la suspensi6n provisional de derechos agrarios p.r,e 



vista por los'Art!culos 87 y 425, la nulidad de fraccionamientos -
de bienes comunales mencionada por los Articules 265, 266, 391, --
392, 393 y 394, la nulidad de actos y docimentos que contravengan
las. leyes agrarias prevista por los Articules 405 y 411 y la Nuli
dad de Fraccionamientos Ejidales citada por los Articules 265, 266 
395, 396, 397 y 398. 

Al respecto la exposici6n de motivos de la -
ley que se estudia, manifiesta lo siguiente: 
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"Las Comisiones Agrarias Mixtan adquieren un
ascendiente particular¡ su car&cter de Cuerpo Colegiado; su meca-
nismo de integraci6n¡ la experiencia de las personas que ordinari.l!. 
mente las constituyen y su arraigo en el campo, permiten advertir
un m&s adecuado desempe~o en sus atribuciones con las facultades -
que se les otorgan en la tramitaci6n y resoluci6n de expedientes -
agrarios. Por esta causa la iniciativa contiene cuestion.es relat.!, 
vas a su reglamento, formas de financiamiento de su presupuesto y

nuevas facultades para resolver, dentro de sus respectivas jurisd.!.c 
cienes, problemas que hasta ahora seguir1an tramit&ndose en la Ci,!!. 
dad de M.§xico. 

Asimismo la mencionada exposici6n de motivos
expone lo siguiente: "Por.otra parte, se introduce un nuevo proc~ 

dimiento para atender los problemas individuales que se suscitan 
dentro de los ejidos o comunidades que son de diversa naturaleza y 
se presenta frecuentemente. 

En materia de procedimientos, el proyecto CO!J. 

sidera que la elntitud procesal no se corrige al reducir los pla-
zos, sino que su cumplimiento debe lograrse a6n a costa de ampliar 
los que ya existen. 

Cuando no se señalan t~rminos en el desahogo

del tr&mitc, se propicia la negligencia y el transcurso indefinido 
del tiempo¡ y para evitar ese vicio en el procedimiento, se sugie
ren nuevos y razonables plazos, calculados con base en la experie!l 
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cia a fin de agilizar los tr&mites legales y responzabilizar a los 
funcionarios y a los empleados encargados, de desahogarlos~ evitan
do que los ejidatarios y comuneros se vean obligados a trasladarse 
a la Capital de la Rep6blica en busca de una justicia pronta y ex
pedita que no siempren consiguen. 

Se crea en esta materia dos instancias: la pd. 
mera de conciliaci6n ante el Comisariado Ejidal; y la segunda con
tenciosa ante la Comisi6n Agraria Mixta". 

Como se observa, la nueva Ley faculta a la -
Comisi6n Agraria Mixta, para resolver los conflictos que se susci
ten en el ejido o la comunidad, esto con el fin de que los campes,! 
nos no se vean obligados a trasladarse hasta la Ca¡tal de la Rep6-
blica, ocasionando con esto graves problemas a6n m&s de los que ya 
tienen en ~l campo. 
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PKUC~UlMl~NTu ~ARA UOTAClON uE EJlUOS. 

1.- LA UNIUAU U~ UVTAClON. 

Iniciaremos el presente capitulo haciendo -

una remembranza sobre los antecedentes juridicos de la Unidad -

de Dotaci6n, manifestando primeramente que el Articulo 13 de la 

Ley de Ejidos del 30 de diciembre de 1920, señal6 que la parce

la seria aquella que produjera una utilidad diaria equivalente

al duplo del jornal medio en la localidad; el Reglamento Agra-

ria del 10 de abril de 1922 fij6 la extensi6n de 4 a 6 hect6--

reas; la Ley de Dotaciones y Hestituciones de Tierras y Aguas -

del 23 de abril de 1927, señal6 una extensi6n de 2 a 3 hect6--

reas y sus equivalentes para la parcela ejidal¡ el C6oigo Agra

rio del 22 de marzo de 1934, dispuso que el fraccionamiento se

hiciera simultaneamente con la posesi6n definitiva y fi/6 la -

extensi6n de la parcela en 4 hectáreas de riego u 8 de temporal, 

igual extensi6n fué fijada en el C6digo Agrario del 23 de sep-

tiembre de 1940, en el cual se inici6 la distinci6n entre pares. 

la ejidal y unidad individual de dotaci6n y logicamente entre -

un regimen de explotaci6n individual y colectivo. ~n estos dos

Óltimos ordenamientos legales se dispuso que de acuerdo con el

acta de posesi6n se expedian los Títulos de úerechos Agrarios,

los cuales debían inscribirse en el Hegistro Agrario Nacional. 

Segón reforma constitucional del 30 de di-

ciembre de 1946, la Unidad de Uotaci6n fue aumentada a diez hes. 

táreas en tierras de riego y 20 de temporal. 

Las dotaciones se hacen en forma global, -

consignandose solamente el monto de hectáreas con que se benef!. 

cia al nócleo de poblaci6n y cada uno de los ejiaatarios tiene

sobre el ejido un derecho representado por la unidad de óota--

ci6n, que no podrá ser inferior a la estipulada por la ley, que 
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en nuestra legislaci6n vigente es de diez hectáreas en tierras
de riego y veinte de temporal. 

Cabe señalar que cuando la Resoluci6n Pres,!. 
dencial dotatoria establece un régimen de explotaci6n colectiv~ 
fijando tan solo unidades de dotaci6n, los ejidatarios encuen-
tran que sus derechos se garantizan no con un titulo, sino con

un certificado de derechos agrarios, porque en este régimen de
explotaci6n no hay parcelamiento. Cuando la Resoluci6n ~reside!!. 
cial Dotatoria establece un régimen de explotaci6n individual,
el ejido se parcelaré, cada ejidatario recibiré su parcela co-
rrespondiente y sus derechos se garantizarán primero, con un -

certificado provisional y posteriormente con un Titulo de Dere
chos Agrarios, en donde se seftalan los linderos de la parcela -
que se trate. Una vez que el ejido es fraccionado o parcelado -

que son términos sinonimos y se le entrega al ejidatario la un,!. 
dad de dotaci6n, ésta se transformará en parcela ejidal. 
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2.- PRIMERA INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO DOTATORIO. 

Desde el Decreto del 6 de enero de 1915 a 
la fecha, todas las Leyes Agrarias se han ocupado de le acci6n d,2 
tetorie y su procedimiento, pues en la practica result6 la que en 
mayor parte vino a resolver la primera etapa de la Reforma Agra-
ria en Mbxico, como lo es el reparto de las tierras. 

La Fracci6n Dbcima del Artículo 27 Constitu
cional, hace hincapi6 en el derecho de los n6cleos de poblaci6n-
necesitados, para ser dotados con tierras y aguas suficientes, a
cuyo objeto el Gobierno Federal expropiar6 por su cuenta los bie
nes suficientes para cumplir con esa finalidad, tom6ndolos de los 
m6s inmediatos a los pueblos necesitados. 

La acci6n dotatoria proceder6 cuando nos en-
centremos frente a: 

a) Un n6cleo de poblaci6n compuesto de 20 i.!!, 
dividuos con capacidad agraria individual cada uno de ellos. 

b) Que se encuentre establecido por lo menos 
con seis meses de anterioridad a la fecha de publicaci6n de la s.si. 
licitud de dotaci6n. 

e) Que no tenga tierras o que no las tenga -

en cantidad suficiente para atender sus necesidades socio-econ6m.l 
cas campesinas. 

El procedimiento de la acci6n dotatoria esta 
contemplado en el libro quinto de la Ley Federal de Reforma Agra
ria en sus Artículos del 272 al 278 y del 286 al 317 y se inicia
con una solicitud, la que debe presentarse por los interesados -
por escrito y directamente ante el Gobernador del Estado, en cuya 
jurisdicci6n se encuentre el n6cleo de poblaci6n y deber6n entre
gar copia de dicha solicitud a la Comisi6n Agraria Mixta; dentro-
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de las setenta y dos horas siguientes a la presentaci6n de la so
licitud, el ejecutivo local mandar' comprobar si el núcleo de po
blaci6n solicitante reúne los requisitos de procedencia establee,! 
dos en los Art1culos 195 y 196 de la Ley de la Materia. De no -
ser as1, comunicara a los interesados que no es procedente trans
mitir la solicitud haci4ndoles saber que la acci6n podrl intent~ 
se nuevamente al reunir el núcleo los requisitos de ley. 

De reunirse los requisitos establecidos, man 
dar6 publicar la solicitud en el Peri6dico Oficial de la &ntidad
y turnarl el original a la Comisi6n Agraria Mixta en un plazo de
diez dlas para que inicie el expediente; la publicaci6n tiene co
mo objeto surtir efectos de notificaci6n a todos los propietarios 
de inmuebles rusticos que se encuentren dentro del radio legal 
de siete kil6metros los efectos de notificaci6n suspenden el mov,! 
miento de transmisi6n y fraccionamiento de predios considerados-
afectables dentro del radio legal de afectaci6n, hasta el grado -
de sancionarlos teniendolos por nulos. 

Una vez publicada la solicitud o el acuerdo
de iniciaci6n de oficio, la Comisi6n Agraria Mixta efectuar6 den
tro de los ciento veinte dlas siguientes a la publicaci6n, los ~ 
trabajos que a continuaci6n se. mencionan: 

I.- Formaci6n del censo agrario del núcleo -
de poblaci6n solicitante y recuento pecuario, este censo sera le
vantado por una junta censal que se integrar' con un representan
te de la Comisi6n Agraria Mixta, que sera el director de los tra
bajos y un representante·del núcleo de poblaci6n peticionario el
cual sera designado por el Comite Particular &jecutivo. 

&l censo tiene gran importancia, debido a ~ 
que cuando es necesario ·parcelar el ejido, sirve como base el ce.!!, 
so levantado, para llevar a cabo la depuraci6n ejidal, el censo -
es el documento base, tanto para parcelamiento como para priva--
ci6n de derechos. 
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&l cense incluirá a todos los individuos -
capacitados para recibir la unidad de do~aci6n, especificando-
sexo, estado civil y relaciones de dependencia econ6mica dentro 
del gr~po familiar, ocupaci6n u oficio, nombre de los miembros
de la familia, etc., y las superficies de tierra, el nómero de
cabezas de ganado y los aperos que posean. 

Los representantes del nócleo de poblaci6n
en la junta censal podrán hacer las observaciones que juzguen -
pertinentes, las cuales se anotarán en las formas en que se le
vante el censo. 

La Comisi6n Agraria Mixta, pondrá a la vis-. 
ta de solicitantes y propietarios los trabajos censales, para -
que en el término de diez dias formulen sus objeciones con las
pruebas documentales correspondientes. ~i resultan fundadas las 
observaciones al censo la Comisi6n Agraria Mixta procederá a -
rectificar los datos objetados dentro de los diez d1as siguien
tes. 

&n la práctica se acostumbra levantar sola
mente el censo del poblado peticionario, aun y cuando la ley s~ 
ftala que al levantarse un censo, deber'n recabarse los datos -~ 
correspondientes a todos los poblados de una regi6n que hayan -
solicitado ejidos, o aunque no los hayan solicitado para dicta.r_ 
se acuerdo que inicie de oficio los expedientes. 

II.- Levantamiento de un plano del radio de 
afectación que contenga los datos indispensables para conocer -

la zona ocupada por el caserio, o la ubicaci6n del n6cleo prin
cipal de éste¡ las zonas de terrenos comunales, el conjunto de
propiedades inafectables, los ejidos definitivos o provisiona-
les y las porciones afectables de las fincas. 

III.- lnforme por escrito que complemente el 
plano con amplios datos sobre ubicac16n y situaci6n del n6cleo-
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peticionario, sobre la extensi6n y calidad de las tierras pla
nificadas sobre los cultivos principales, consignandose su pr.e. 
ducci6n media y los demás datos relativos a las condiciones -
agrol6gicas, climatol6gicas y econ6micas de la localidad. Este 
informe aludir' tambien a la propiedad y extensi6n de las fin
cas afectables en favor del núcleo solicitante; examinar¡ sus

condiciones catastrales o fiscales e ir' acompaftado de los ceL 
tificados que se recaben en el Registro P6blico de la ~ropie-
dad o de las oficinas fiscales. 

Si en la primera instancia se plante6 un -
problema relativo a nulidad o invalidez de la divisi6n o frac
cionamiento de una propiedad, antes de emitir su dictamen la -
Comisi6n "gracia Mixta informar' a la secretarla de la Reforma 
Agraria para que, de conformidad con el procedimiento estable
cido para el caso, resuelva lo procedente. 

A los quince d1as de que quede integrado -
el expediente deber6 formular su dictamen, no solo sobre la -
procedencia o improcedencia de la acci6n intentada como dice -
la ley, sino tambi~n sobre el número de capacitados, fincas y

propietarios que se proponen afectar, superficies y calidades, 
fundamentos legales, etc. Este dictamen solo tiene el efecto -

de un consejo legal al Gobernador, formulado el dictamen, se -

remitirá al ejecutivo local dando aviso de ello a la :iecreta-
r1a de la Reforma Agraria. :ii la (;omisi6n "graria Mixta no diJ:. 
tare su opini6n en el plazo seftalado 1 el ejecutivo local est'
facultado para recoger el expediente a fin de que continúe su
trámite legal. 

Una vez que la ~omisi6n Agraria Mixta so
mete su dictamen a la consideraci6n del Gobernador, éste dict~ 
rá su mandamiento dent·ro de un plazo que no excecerá de quince 
días; si el ejecutivo local no dicta su mandamiento dentro del 
término legal, se considerará como si lo hubiese emitido en 
sentido negativo y la ~omisi6n Agraria Mixta deberá recoger el 
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expediente dentro de los tres dias siguientes y remitirlo a la_ 
Secretaria de la Reforma Agraria. 

Una vez dictado el mandamiento provisional, 
el ejecutivo local devolverá los autos a la Comisi6n Agraria -
Mixta para su ejecuci6n dentro de 'los dos meses siguientes a la 
fecha de su expedici6n en relaci6n con la cual podriamos obser
var dos casos: 

al Si el mandamiento es negativo la ejecu
ci6n consiste simplemente en notif.tcarla y publicarla, · 

bl Si el mandamiento concede la dotaci6n, -
se convoca a los propietarios afectados y a los solicitantes y
a su representante, el Comité Particular Ejecutivo, en esa dil.!. 
gencia se dar' a conocer el contenido del mandamiento, se nom-

brará al Comisariado Ejidal para que reciba los bienes y la do
cumentaci6n correspondiente¡ asimismo se dará la posesi6n y se
proceder& al deslinde de los terrenos concedidos en dotaci6n, -
además asignar& en su caso, las unidades de dotaci6n que provi
sionalmente deban corresponder a cada ejidatario. 

Desgraciadamente para los campesinos, por

ineptitud de los empleados en algunos éasos y por otra parte, -
debido a los engorrosos trámites burocrAticos, no se cumple con 

los términos de quince d1as, cinco dias, treinta d1as, etc., -
que determina la ley. En algunas ocasiones se ha presentado el

problema, de que el Gobernador es enemigo de los campesinos y 

el expediente agrario .es detenido ilegalmente durante varios -
años en° la Comisi6n Agraria Mixta. 

Los Articulas 302 y 303 de la Ley Federal -
de Reforma Agraria preveen que, si al otorgarse una posesi6n -

provisional existen dentro de los terrenos cosechas, productos

forestales o ganado pendiente de recogerse, se fijar& a los pro 
pietarios el plazo necesario para recogerlos, notificándose 
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expresamente dicho plazo mediante una puo¡icaci6n en los ta

bleros de avisos de las oficinas Municipales. 

Una vez desahogadas esta• diligencias, -

la Comisi6n Agraria l~ixta informar' a la "ecretar!a de la -
Reforma Agraria, asimismo ejecutados el mandamiento del eje

cutivo local, se remitir' dicho documento para su puolica--
ci6n en el peri6dico oficial de las entidades federativas en 
donde se encuentren ubicadas las tierras o aguas afectadas. 
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Una vez que la ~ecretaría de la Reforma Agr,!. 
ria reciba el expediente que le envíe el Delegado, lo revisar& -
en un plazo de quince dias, lo turnar' al Cuerpo ~onsultivo ngr.s, 
rio, el cual con funda111ento en los Artículos 16 y 304 de l• Ley
Federal de Reforma Agraria y como 6rgano consejero del c. ~resi
dente de la Rep6blica, en un plazo ae sesenta días analizar' el• 
expediente y emitir6 su dictamen o acuerdo para complementar di• 
cho expediente. &l dictamen no solo contendr6 los considerandos• 
t6cnicoa y los puntos resolutivos que proponga, sino que se re-
ferir' a la forma como se desarroll6 la primera instancia, al -
cumplimiento de los plazos y t6rminos seftalados en la Ley, a laa 
fallos observados en el procedimiento. 

~n el caso de que el dictamen del Cuerpo ~

Consultivo Agrario fuere positivo, con base en 61 se formular6 • 
un proyecto de resoluci6n que se elevar' a la consideraci6n del• 
Presidente de la Rep6blica. 

&l Articulo 305 de la Ley de la Materia, se
ftela los requisitos que debe contener una Kesoluci6n Presidencial 
que son: resultandos, considerandos, puntos resolutivos, datos -

de la o las propiedades afectables, datos de las tierras y aguas 
que se concedan, nombres y número de individuos dotados, tanto -

beneficiados co~o a los que se les dejan sus derechos a salvo, -
distribuci6n de las tierras concedidas en dotaci6n referencia al 
plano proyecto, providencias sobre la publicaci6n, inscripciones 
en los registros p6blicos y su ejecuci6n. 

La riesoluci6n Presidencial deber' publicar
se en el Diario Oficial de la Federaci6n y en la Gaceta üf icial
de la &ntidad Federativa de que se trate¡ e inscribirse en el -
Registro Agrario Nacional y en el P6blico de la Propiedad correJ!. 
pendiente, todo lo anterior en cumplimiento de les Artículos 306 
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y 446 Fracci6n I de la Ley Federal de Keforma Agraria. 

Al igual que los mandamientos provisiona

les, si la Resoluci6n Presidencial dotatoria es negativa, la -

simple notificaci6n es su ejecuci6n; pero si es positiva la -

ejecuci6n deberá ajustarse a lo que establece el Articulo 307, 

mismo que dispone que para tal efecto se notifique a las auto

ridades del ejido, a los proietarios afectados, a los colinda.!!. 

tes, y a la Comisi6n Agraria Mixta para que asistan· a la dili

gencia de posesi6n se levantarán actas en las que conste que -

se le ha dado posesi6n de las tierras al ejido y que éstas se

han deslindado. De ser posible, en la misma diligencia se har' 

la determinaci6n y localizaci6n de la zona de urbanizaci6n, -

parcela escolar, tierras laborables, tierras no laborables, -

unidad agricola industrial para la mujer y volumenes de agua;

de ser posible asimismo, se procederá a fijar las unidades in

dividuales de dotac16n o parcelas, según sea el caso; si se -

trata de parcelas en cumplimiento del Articulo 315, sé hace -
entrega material de los mismos y se entregan los Certificados

de Uerechos Agrarios que amparen su posesi6n, certificados que 

en su oportunidad se canjearán por los titules correspondien-

tes. 
En esta diligencia pueden presentarse los

conf lictos de ejecuci6n a que se refiere el Articulo 313, pero 

el órden de preferencia en la ejecución de las kesoluciones -

Presidenciales se determinará seg~n el 6rden cronol6gico en -

que hayan sido dictadas, o sea, que la primera resoluci6n en -

tiempo es la primera en derecho. Si el conflicto es entre eji

dos todavia puede intentarse resolver el conflicto con plati-

cas de avenimiento y acciones de acomodo. Si el conflicto es -

con acuerdo de inafectabilidad posterior a la Kesoluci6n Pres,!_ 

dencial dotatoria, aquél se considera inexistente en relaci6n

al Artículo 53 de la Ley Federal de Kefcrma Agraria. ~i el con_ 

flicto se refiere a que unas personas son las beneficiadas por 

la Resoluci6n Presidencial dotatoria y otras las que tienen en 

posesi6n provisional las tierras, el conflicto deberá resolve.§:_ 
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se por la via de privaciones y nuevas adjudicaciones de oerechos 

agrarios. 

Es indispensable que la ejecuci6n se realice 

de conformidad con el plano proyecto aprobado y que •n el expe-

diente de ejecuci6n se especifiquen todos los incidentes que se

tuvieron para ejecutar la Resoluci6n Presidencial parcial, total. 

mente o en terrenos h'biles, para que estas circunstancias sean

cuidadosamente consideradas al integrarse y aprobarse el expe--

diente y plano de ejecuci6n, ya que de acuerdo con la jurispru-

dencia instaurada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

una vez ejecutada la Resoluci6n Presidencial y aprobandose el -

expediente y planos de ejecuci6n, las autoridades agrarias no -

pueden intentar nuevos procedimientos de ejecuci6n o modif icaCi,!!. 

nea al plano de ejecuci6n aprobado. 

Hecha la asignaci6n de unidades de dotaci6n 

se har6 la entrega material de los mismos en los términos aprob.!, 

dos por la Secretaria y por la Asamblea General de ejidatarios,

el Delegado Agrario en compañia del Comisariad~ ~jidal recorre-

ran las colindancias de cada una de ellas, con lo que se tendrá

por consumada la posesi6n definitiva de dichas unidades de dota

ci6n. De la diligencia de posesi6n se levantar& acta general mi!. 

ma que suscribir&n un funcionario de la Secretaria de la Reforma 

Agraria, el Comisariado ~jidal y los beneficiados, quienes ade-

m6s pondr6n su huella di~ital. Si los titulares de las parcelas

no estu~ieren conformes~on la aslgnaci6n que de ellas se hubiere 

hecho podrán interponer el recurso de nulidad materia de nuestro 
presente trabajo de tésis, procedimiento que en un capitulo pos

terior analizaremos. 

Es indiscutible, de acuerdo a lo anterior -

que el instante procesal d~ la ~egunda Instancia y concretamente 

en el momento de ejecutar la Resoluci6n Presidencial se obliga -

al parcelamiento, de conformidad con la rracci6n x~I del Articu

lo 27 Constitucional. 



CAl'ITUl.O IV. 

PROCEDIMIENTO DE FRACCluNAMl~NTO ~JlDAL. 

El fraccionamiento ejidal tambi6n conocido e.e. 
ao parcelaaiento, •• lleva a cabo en loa ejidos def initivoa que -
aon aquellos que han perfeccionado su ca•ino procesal-ad•inistra

' tivo con la Kesoluci6n Presidencial. 

El fraccionamiento es una obligaci6n para las 
autoridad••• de tipo constitucional. Su fin t6cnico es fijar con
exactitud y de •anera definitiva la colocaci6n, extensi6n, linde
ro• y calidad de la tierra da la parcela corraspondient• a cada -
ejidatario. El fin juridico de dicho acto consiste en garantisar
en forma per11anente el usufructo de la parcela co•o patrimonio de 
la familia campeaina¡ la parcela ejidal es la extensi6n de ti•--
rraa de riego o su equivalente en otras tierras, que le son entr.!!, 
gadas a cada ejidatario, con objeto de cubrir las necesidades pr.e, 
pias y de su familia. 

1.- DE LOS INfO~E~ UE LOS TllABAJOS PK~LIHlNAKES. 

Loa trabajos preliminares constituyen: 

1.- Copia del censo o censos que sirvieron de 
base a la Resoluci6n Presidencial Uotatoria. 

II.- ·topia heliogrif ica del plano o planos de 
ejecuci6n seg6n el caso. 

111.- Acta o actas de deslinde del ejido y de 
su aplicaci6n en su caso. 

IV.- Esqueletos para la depuraci6n del censo, 
en que aparecen las categorias en que deban agruparse los vecinos 
del n6cleo de poblaci6n que goza del ejido. 

Toda esta documentaci6n se le entrega al lng.!!. 
ni~ro comisionado para efectuar la parcelaci6n. 
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&l lngeniero comisionado, proceder• a ejecu• 
tar tres trabajos preli•inares, que consisten en: 

I.- Estudio agc1co1a-econ6mico social. 

II.- FocMAci6n y de~uraci6n del censo para -
el parcelamiento. 

III.- Levantamiento topogr6fico de las tie--
rraa laborables. 

&l estudio agr1cola-econ6tlico social ea •uy
importante y lleva aparejado trabajos agroll>gicoa de deter•inada 
precisión que limitan la operación del trabajo. 

A continuaci6n se aena1an algunas indicacio-
nea al respecto• 

e) La calidad agrol6gica del suelo, conaida
rando loa tres factores de su fertilidad (espesor, textura y ri
queza en materia org,nica como la cal y la arcilla), deben ser -
tomados en consideración y asi se debe estimar que el espesor 

·delgado comprende de 25 e 50 centimetros; el medio de 50 a 75 

· centimetroa y el grueso ser' _superior a los 75 centi•etros. 

lgualmente la textura del suelo se estima 
en tres grados; pesado, ligero y graneo, aunque su determinación 
se logra hacer por aimplea observaciones visibles y tactilea, -
con lo que se cataloga como suelo pesado al que cuando seco, foE. 
ma terrones duros con grietas, humedo es completamente plastico
Y de ordinario pegajoso y preaionandolo entre loa dedos forma -
una cinta delgada y quebradiza; al ta11arae un puftado de tierra -
humeda y apretada se forma una bola manejable sin que •• deamorg_ 
ne. 

Indicaciones parecidas que seria ocioso e -
inutil transcribir; existen para la claaif 1caci6n del suelo ligs_ 
ro y el suelo franco. 

La riqueza del suelo se estim&r' en tres gr,!. 
dos; pobre, medio y rico; son pobres los suelos muy arenosos o -
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muy arcillosos o en los que la cal pase de un 100~ en su compo
sici6n; son medianamente ricos cuando esos mismos elemento• se

encuentren combinados en tal forma que pueden retener las subs
tancias fertilizantes, y son ricos los suelos francos, gruesos
Y en los que el humus se encuentra en gran proporción sin perj.11. 
dicar la vida de las plantas. 

&l instructivo para el fraccionamiento de -
ejidos publicado por el Uepartamento ~grario en el ano de 1955, 
dice que cuando la i•portancia económica y social de un ejido,
juatifique una clasificación de tierras con mayor precisión, la 
determinación de los factores agronómicos especificados, se - -
har6 da acuerdo con lo que aconseja la técnica siendo los pro-
feaionistas agrónomos los encargados de hacer los estudios co-
rrespondien tes. 

Deber• estar precidida l• infonoaci~n con -
laa caracteristicas del clima que m•s influyen en los cultivos
dominantea, se hace as! para conocer ipocas de verano e invier

no," temperaturas m•xb1as, medios y mínimas en cada época se in
formar& igualmente sobre los vientos dominantes, diferentes .,._ 
teoros que se presentan, tales como heladas y granizadas, indi

cando las 'pocas en que suelen presentarse. 

Por lo que toca al régimen de lluvias, se -
apuntar6 en el informe la época en que éstas empiezan y cuando
terminan y si dentro de ese lapso hay periodos indicando el --
tiempo que abarque; si l• precipitación pluvial es abundante •
regular; y si es suficiente para satisfacer las necesidades de
los cultivos propios de la región, tanto por su cantidad como -
por su distribución durante las estaciones; para cuyo efecto se 
tomaran datos entre los conocedores del lugar, con el fin de 
obt~ner en un periodo de 10 años cuantos son buenos, cuantos 

regulares y en cuantos se pierden las cosechas por falta de 
lluvias. 
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Se hace la descripci6n topogr&fica de los -
terrenos ejidales en general y en lo que se refiere a los de -
cultivos se informar6 si estan en plan o se encuentran ubica-
dos en lomerios de poca altura con pendientes suaves o fuertes 

y adem6s si son susceptibles de cultivo mec,nico por au confo,r. 
maci6n; y por último se informar6 si los terrenos se inundan -
en las 6pocas de lluvias por su mal drenaje. 

Oeberan enumerarse en orden de impor~ancia, 

aquellos cultivos propios de la regi6n, indic6ndose cual es el 
cultivo d"'"in•nte a que se dedican los terrenos. ejidales, esp.!_ 
cificando en cada caso su producci6n según la calidad de las -
tierras, ast coeo la cantidad de semillas o número de plantas
que se emplean par• l• siembra por hect6rea, deben anotarse -
los precios medios a que se venden los productos obtenidos en
plaza, aai co•o los que alc•nzan en los mercados o centros de

consu~o mas o menos distante&, consignando los datos de distan 

cia, clase de v!as de que se dispone y generos de transporte -
con que se cuenta, fletes que se pagan por toneladas-kil6metro, 
coeisiones y pr&cticas comerciales seguidas, a fin de llegar -
al conocimiento de la posibilidad de a~mentar las ganancias -
con los mejores precios, procedimientos a que hay que recurrir 
para mejorar los rendimientos; que cultivos mas remunerativoa

que lo• practicados en forma regular pueden introducirse, señ!,. 
lando para ellos, calendarios agrícolas, rendimientos proba--
bles y rotaci6n agricola por seguirse para no agotar las tie--
rras. 

Existe una disposici6n en el parcelamiento
conocida bajo el título de ingresos con que cuentan los ejida
tarios y en este se expresara; si todos o cada uno de los eji
datarios cuentan, además del producto de la explotaci6n indi
vidual de sus parcelas, con la parte proporcional que les co-
rresponde de la explotaci6n de los recursos con que cuentan el 

ejido, cuando los ingresos obtenidos no sean de los qÚe deben
consti tuir el Fondo Común, as! como los que puedan obtener de-
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las industrias a que se dediquen tales como: altareria, jarcieria, 
etc., u otras ocupaciones que sean atendidas durante el tiempo -- . 
que les deje libre el cultivo de la parcela que pue~a asi9narsele. 

Con los datos arrojados para el costo f a•i--
liar de vida campesina, se hará el cálculo de la parcela econ6mi
ca determinandose: El rendimiento anual de la unidad normal de -
dotaci6n a parcela que seftale la Resoluci6n Presidencial y; se -
tendrá que determinar el rendimiento de la unidad que satisfaga -
las necesidades de l• familia campesina tomando en cuenta el cos
to de la vida. 

Para proceder a la depuraci6n del censo tanto 
para los trabajos necesarios para el fraccionamiento de los eji-
dos, COftlO para extender los certificados de Derechos Agrarios, el 
comisionado recibirá copia o copias de los censos que sirvieron -
de base en la Resoluci6n Presidencial. 

Para los levantamientos topográficos de l•• -
tierras laborables, el Ingeniero comisionado, teniendo s la vista 
el plano de ejecucf6n y el Acta de Deslinde en compaftia de los -
•iembros del Comisariado Ejidal, hará el recorrido de los linde-
ros del ejido, para formular el planode trabajo adecuado, no per
diendo de vista que los trabajos se llevan a cabo con el fin de -
formar un plano preciso en el que figu·ren las tierras de labor o
laborables, debidamente clasificadas para proyectar el fracciona
m1ento de ellos, si encontrara una diferencia inadmisible entre -
el terreno y el plano, medirá lo que tenga en posesi6n los ejida
tarios, haciendolo constatar en el informe que presente. 

Todos los levantamientos topográficos que se
ejecutan para el fraccionamiento de los ejidos, se ligarán de la
mejor manera posible con el perimetro del ejido o en otras pala-
bras; procurará el operador ligar con cualquier mojonera que señ!. 
le l• posesi6n definitiva, o en ultimo caso con un punto ioenti--
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nente durante el trabajo el operador deberá tener cuidado de ob
tener todos los datos que puedan ser de utilidad para al proyec
tar el parcelamiento se apegue este en lo posible, a las conai-
ciones existentes en el lugar y a los deseos de los interesados. 

El personal comisionado para los trabajos -
•preliminares informará ampliamente sobre: 

l.- ~l estudio econ6mico-agricola practicado 
desarrollando cada uno de los puntos que para ello se seftale. 

11.- Se informará sobre el resultado de la -
depuraci6n del censo, formando el expedientillo de la diligencia 
practicada en las t'rminos del instructivo para el levantamiento 
del censo. 

III.- Hátodos empleados para los levantamie.!!. 
tos topográficos¡ forma en que se desarrollo el trabajo¡ super-
ficies planificadas, clasificaci6n de ellas, número de parcelas
que se forman en cada clase de tierra y por último, se apuntar6n 

todos aquellos datos relacionados con lo~ levantamientos topogr!_ 
fices y la mejor manera de fraccionar el ejido, de modo que sea
posible el empleo de la maquinaria agricola cuando sea factible-
su uso. 

IV.- Las proposiciones que haga el poblado -
en relac.l,.6n con el fraccionamiento del ejido y posibilidad de 
acceder a sus deseos. La proposlci6n o proposiciones que se -

hagan se recabaran por escrito. 

Con los informes, planos y documentaci6n --

censal, se formará el expediente de trabajos preliminares, as! -
como las copias del oficio de comisi6n y el expedientillo de la
depuraci6n del censo y es importante señalar tambián que se -
adhieren a los trabajos preliminares las proposiciones del pobl!!_ 
do, en relaci6n con el fraccionamiento del ejido. 
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2.- TRAMlTACION Ot;L t:J\~c.lJJ.ENl'i:: DE THABAJO::i ~Rt:;LlMlNl\HES. 

El Articulo 317 de la Ley Federal de Reforma
Agraria señala que adem6s de haber entrega de cer~ificados, podr6 
haber entrega de ti tules¡ pero no establece el procedimiento para 
la expedici6n y entrega de ellos¡ esta es la raz6n por la cual -
nos referiremos no solo al procedimiento legal sino tambi6n a loa 
procedimientos y prácticas que se han tenido hasta la fecha y que 
se distinguieron claramente entre el procedimiento preliminar pa
r• la expedici6n de certificados y los trabajos definitivos par•
la expedici6n de titules de derechos agrarios. 

Anterior .. nta asto• trabajos preliminares po
día ejecutarlos en parte un Ingeniero postulante, pero este sist§_ 
ma tenia la desventaja de que el po~tulante no podia ni debia - -
efectuar la depuraci6n censal¡ posteriormente estos trabajos fue
ron realizados por personal de la ::iecretaria de la Heforma Agra-
ria. 

El Comisionado de conformidad con la Delega-
ci6n Agraria deberá realizar estos trabajos preliminares y que C,2 
mo ya mencionamos anteriormen.te consisten en: hacer.se un estudio
de la Resoluci6n Presidencial dotatoria y su plano de ejecuci6n,
para ver si sus t6rminos permiten el parcelamiento y la extenai6n 
que deberan tener las parcelas; formul·ar la lista de personas que 
deberan tener en cuenta para la adjudicaci6n tomando los nombres
del censo b'sico original, recabar las listas de sucesi6n si se 
necesitan; si es el caso deberá efectuarse la depuraci6n censal o 
las privaciones y nuevas adjudicaciones, desahogando al mismo - -
tiempo todo el procedimiento establecido por el Articulo 426 y S.!. 
guientes, este 6ltimo requisito es muy importante, pues de confoi.. 
midad con la circular n6mero 33 del 28 de noviembre de 1951, "ha.!, 
ta que el Cuerpo Consultivo Agrario aprueba tales depuraciones y
queda fijado el n6mero de individuos con derecho a parcela, po--
dran efectuarse los trabajos de localizaci6n y entrega de las mi.!, 
mas, antes de dicha aprobaci6n solo podran realizarse los traba--
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jos preliminares que fuesen necesarios". 

Por lo anterior los trabajos preliminares -

son remitidos por la Oelegaci6n Agraria a las oficinas centrales 

de la Secretarla de la Reforma Agraria, Uirecci6n General de Pr~ 

cedimientos Agrarios 6 Direcci6n General de Tenencia de la Tie-

rra si hay privaciones, a fin de que con sus opiniones se remita 

el expediente al Cuerpo Consultivo Agrario el que, al dictaminar 

sobre el parcelamiento determinar&: si la parcela resultante se

ajusta a lo ordenado por la Resoluc16n Presidencial; si el censo 

depurado o propuesto es el correcto; si hay apertura de tierraa

al cultivo fundada en el estudio socio-econ6mico necesario; y si 

es de acordarse favorablemente la expedici6n de certificados de

derechos agrarios. 

Los certificados seel.aborarán en la Direc--

c16n General de Tenencia de la Tierra, oficina de Certificados y 

confrontar en; ellos se inscribir6n las listas de sucesi6n reca

badas; y dichos certifica~os se remitirán a la Delegaci6n Agra-

ria para entregarse a los beneficiados por conducto de sus Comi

sariados Ejidales. Todo el anterior pro<;edimiento deberá desaho

garse en un plazo de seis meses contados a partir de la depura-
ci6n censal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por 

el ~rtlculo 69 de la Ley de la Materia; con el dictamen positivo 

del Cuerpo Consultivo Agrario, la Uirecci6n üeneral de Procedi-

mientos Agrarios, ordenará la ejecuci6n del parcelamiento apro-

bado. 

Cabe se~alar que antes de pasar el expedien

te al Cuerpo Consultivo Agrario, ya la oficina de Fraccionamien

tos a travez de su secci6n t~cnica a elaborado un estudio y una

revisi6n promenorizada de dicho expediente, comprobándose que se 

han seguido todos los pasos ordenados en el instructivo para el

parcelamiento y que se hayan cumplido las normas exigi~as en - -

cantidad y calidad del estudio. 
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~a revisi6n tiene por objeto, además de -
observar el procedimiento técnico elaborado, el de señalar las 
deficiencias encontradas, para que se proceda a corregirlas. 

Ue conformidad con el resultado de la rev_l 

si6n se formular& el estudio que se turnará al Consejero que -
proceda, para de acuerdo con su opini6n el Cuerpo Consultivo -
pueda resolver si precede el fraccionamiento y se expiden los
Certif iCados de uerechos ngrarios. 
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3.- TRABttJOS D~FlNlTlVOS. 

Recibido el acuerdo del Cuerpo Consultivo 
Agrario la oficina de Fraccionamiento~ proceder' de conformidad
con el mismo, y una vez en posesi6n de la dtsposici6n presiden-
cial que fije la parcela por entregar, cuando sea el caso c011i-
sionar6 a un Ingeniero, o turnará la documentaci6n a la Oelega-
ci6n Agraria respectiva a fin de que se practiquen los trabajo•
def initi vos que consistirán en: la formación del proyecto y tra
zo de las parcelas; y la adjudicaci6n legal de los mismos. Por -
lo tanto el comisionado procederá a formular el proyecto de par
celamiento, trazando las parcelas de conformidad con la exten--
si6n aprobada y haciendo el estacado de las parcelas; se har4 la 
asignac16n de las mismas y la entrega de loa certificados de - -
derechos agrarios. Esta adjudicaci6n se hará de acuerdo con el -
censo aprobado, respetandose aquellos casos de campesinos que ya 
estan cultivando determinada parcela y teniendo en cuenta el - -
orden de preferencias que señala el Articulo 72, según sea el C.!. 
so. Toda esta documentaci6n integrará el expediente de ejecución 
del parcelamiento y en dicho expediente deberá incluirse la men
ci6n de cualquier incidente de inconformidad para que se revise
en relaci6n a lo dispuesto por el Articulo 395 de la Ley de la -
Materia. 

La documentaci6n que se entregue al comisio
nado a efecto de que lleve a cabo los trabajos definitivos ser6: 

na .. se. 

I.-.óficio de comisi6n en el que se seftale: 
a).- Clase de trabajos que han de desempe---

b).- Parcela que servir6 de base para el f-
fraccionamiento, indicando cuando sea el caso, la fecha del -
Acuerdo Presidencial. 

II.- Copia del censo depurado y aprobado. 



111.- Plano original, carteras de campo 
y planillas de construcci6n. 

IV.- ~squeletos de listas de sucesi6n. 
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v.- Esqueletos para padr6n de eliminados. 

Con esto el comisionado podr' iniciar la
f ormaci6n del proyecto y trazo de parcelas y aajudicaci6n de
los mismos que ser'n los trabajos definitivas. 
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4.- FURMAClON DEL ~KOY~CTO Y TRAZO DE PAKCBLAS. 

Una vez en el campo, el personal comisionado 

convocará a una Asamblea üeneral de Ejidatarios por conducto del 
Comisariado Ejidal y una vez reunida ésta se le dará a conocer -
dos informes importantes: 

A.- La extensi6n de las parcelas en cada 

clase de tierras, que ha sido resuelto; o 

B.- La disposici6n para que se entreguen pal:_ 
celas, pero sin llegar a extender el Titulo y en su lugar se ex
tenderán certificados de derechos agrarios, explicando que se -
procede en esa forma, en atenci6n a que no se autoriza formar -

parcelas menores de la superficie que marca la Ley (10 hectáreas 
de riego, 20 de temporal, etc.). 

Cuando la Asamblea no acepte las parcelas -
resueltas, aduciendo que el fraccionamiento corresponda a todoa

los vecinos con derecho a tierras reduciendo la eKtensi6n de - -

ellas, se hari saber que se accederá a sus deseos, pero que se -

expedirán certificados de derecnos agra~ios en lugar del Titulo
parcelario. Del deseo de la Asamblea se levantarA un acta deta--
1 lada, a fin de justificar el procedimiento seguido. 

Para los dos 6ltimos casos, el lngeniero 
asesorará al Comisariado Ejidal para el reparto de la tierra, P.!l. 
ro sin trazar de un modo/definitivo la parcela. 

Aprobada la Asamblea la extensi6n de la par
cela resuelta, se procederá a formular el proyecto de fracciona

miento para lo cual se tendrán presentes las siguientes instruc
ciones: las parcelas proyectadas se numerarán en orden progresi
vo cualquiera que sea la cl.asificaci6n de la tierra por parcela!:, 
se, cuidando de encerrar el número respectivo en un circulo ver
de acuarela cuando se trate de terrenos de riego o hume.dad y un

c!rculo sepia con una pequeña linea negra en la parte superior -
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cuando se trate de terrenos de temporal. 

Todos los lados de las parcelas se anotar4n
con sus distancias, exceptuando los comunes, en cuyo caso basta

anotar una, para evitar la confusi6n en el plano. 

En todos los planos de fraccionamiento y en
el lugar más conveniente, siempre se har& aparecer un aiagrama-

' del ejido, seftalando en él, la porci6n fraccionada. 

Entre las parcelas y de acuerdo con las vias 
de comunicaci6n con que cuenta, ubicaci6n de graneros almacenes
º estaciones de ferrocarril, se trazarán los carriles cuyo ancho 
se har' variar entre cuatro o cinco metros, según las necesida-

des que requiera la f&cil .movilizaci6n de los productos de la 
tierra y transporte de la maquinaria e implementos agrícolas. 

Para el trazo de las parcelas en el plano, 

se cuidará: 
I.- uue su extensi6n sea igual a la aprobad~ 

determinandose gráficamente o con planímetro; excluyendose por -
tanto el procedimiento analítico. Admitiéndose una tolerancia de 
un 5% en la superficie de la parcela. 

lI.- Que las parcelas sean lo más regulares

posibles, de preferencia rectangulares, evitándo que se trazen -
el menor número posible de complementarias y queden atravezadas

por alg6n accidente natu~~l, como caminos, zanjas, bordos, etc. 

III.- Que para el trazo se proceda como si--

gue: 
al.- ~e determinará gráficamente el área de 

cada una de las porciones de tierras por fraccionarse. 
bl.- Se sumarán las superficies de igual el,!_ 

se y se dividir& entre la extensi6n de la parcela resuelta, para 
obtener el nómero entero que de ellas caben en la porci~n frac-
cionable, después de tomar en cuenta el S~ que se autoriza como-
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margen máximo para caminos, carriles, otros terrenos no fracci.2, 

nables. 

IV.- Determinando el número de parcelas para 

cada fracci6n y principiando por la ubicaci6n en uno de los ex-
tremes del plano: 

al.- ~e disminuirá la superficie que vayan -
a ocupar los carriles y la restante se dividir' entre l~ exten-
si6n real de la parcela determinada, como se ha indicado en el 
inciso an.terior, y de ese modo queda definido cuantas parcelas -
caben en la porci6n en la que se tratan de localizar. 

bl.- Si el cosiente obtenido de la divisi6n
es menor que el lS de la superficie de la parcela, se distribui
r' entre el total de parcelas que puedan quedar localizadas; si
el cosiente es 11111yor del referido 1~, se escoger' el lugar m's -
adecuado para ubicar la parcela complementaria. 

e).- Para localizar las parcelas complement.!_ 

rias se cuidar' que estén lo más cerca posiole a la uni<!ad y co
municada a ella de una manera fácil y expedita. 

V.- Definidos los puntos a que se hace refe

rencia el inciso anterior se procederá a parcelas la porci6n fras_ 
cionable, en estudi~ tomando una directriz que permita obtener -

un·número de parcelas completo procurando que tengan su menor -

longitud en el sentido de la lll&xima pendiente para facilitar su
cultivo y evitar el deslave de las tierras; enseguida se tomar4-
una l!nea paralela a la directriz, para obtener otro número com

pleto de parcelas prosiguiéndose en forma seftalada hasta cubrir
la fracci6n cuidando de tener un carril entre cada dos series de 
parcelas. Terminando con una porci6n se continuará con los si--

guientes hasta dar fin al procedimiento. 

Vl.- Cuando los ejidatarios piden doble fras_ 
cionamiento, es decir que cada uno de ellos les toquen dos frac
ciones en atenci6n a que se disponen de calidades diversas de -
tierra, podr' accederse a eu solicitud teniendo cuidado de que -



- 84 

las fracciones resultantes no sean menores de media hect~rea-

en terrenos de riego y temporal respectivamente y que las dos
porciones sean equivalentes a la parcela tipo adoptada. 

~e entiende por parcela para fines técni-
cos, la superficie total que recibe cada ejidatario, la cual -
podr6 estar formada por dos o m6s fracciones y por lo tanto -
todos ellos componen una parcela, aunque '•tas sean de distin

ta clase. 

La numeraci6n total de las parcelas se - -
har& progresivamente poniendo un indice solo a las complemen-
tarias. 

Terminado el proyecto del fraccionamiento
procederá a hacer el estocada de las parcelas, debiendo el in
geniero tomar nota de aquellos campesinos que les estan. culti

vando, para que en cada paso se prefiera al ejidatario que - -

haya venido ocupando su parcela y realizando mejoras en ella. 
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So• ADJUUICACION DE LA~ PARCE!.AS R~~ULTANTES. 

En com6n y de ley que el Ingeniero comision,!. 

do, convoque a una Asamblea General de Ejidatarios a la cual de

berAn concurrir cuando menos el SO~ mAs uno de ellos, en caso de 

que no ae reuniesen los ejidatarios en número suficiente no se -

llevarA a cabo la Asalllblea, levantándose el acta respectiva y ae 

har' una segunda Convocatoria para otra Asamblea, la cual se ve

rif icar6 cualquiera que sea el número de los asistentes. 

Para estos fines los lngenieros cuentan con

formas que deber&n llenar en casa caso. 

En la segunda Asamblea se hará la asignaci6n 

de las parcelas ejidales de la forma siguiente: 

l.- Exclusi6n de ejidatarios¡ para ello se -

harán a la Asamblea las explicaciones necesarias, asi como la -

forma en que se proceder& para la exclusi6n de ejidatarios con -

derechos preferentes tomándose nota de todos aquellos que se ex
cluyan y causa de ello. 

Para efectos de la asignaci6n de parcelas se 
tomará en consideraci6n el derecho de preferencia que consagra -

el Articulo 72 de la Ley Federal de Reforma Agraria que al res-

pecto dice: 
111\R. 72.- Cada vez que sea necesario a quien 

debe adjudicarse una unidad de dotaci6n la Asamblea General se -

sujetar,· invariablemente, a los siguientes 6rdenes de preferen-

cia y de exclusi6n: 

I.- Ejidatarios o sucesores de ejiaatarios -

que figuren en la resoluci6n y en el censo original y que esten

trabajando en el ejido¡ 

II.- Ejidatarios incluidos en la resoluci6n

y en el censo que hayan trabajado en el ejido aunque a~tualmente 

no lo hagan siempre que comprueben que se les impidi6, sin causa 

justificada continuar el cultivo de la superficie cuyo usufructo 
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les fue concedido en el reparto provisional; 

III.- Campesinos oel n6cleo de poblaci6n -

que no figuraron en la solicitud o en el censo, pero que hayan

cul tivado licita y pacificamente terrenos del ejido ae un modo

regular durante dos o m4~ a~oa, siempre y cuando su ingreso y -

su trabajo no haya sido en perjuicio de un ejidatario con dere

chos; 
IV.- Campesinos del poblado que hayan trab.;!. 

jado terrenos del ejido por menos de dos anos, sin perjuicio de 

un ejidatario con derechos; 

v.- Campesinos del mismo n6cleo de pobla--

ci6n que hayan llegado a la edad exigida por esta ley para po-

der ser ejidatarios; 

~l.- Campesinos prt.Cedentes de núcleos ae -

poblaci6n colindantes; y 

VII.- Campesinos procedentes de otros nú--

cleos de poblaci6n donde falten tierras. 

Asimismo en• este mismo artículo se consigna 

la ~liminaci6n de los posibles beneficiados, cuando la superfi

cie fraccionable sea insuficiente para formar el número de par

celas necesario, procedi6ndoae a la exclusi6n en el siguiente -

orden: 
a) Campesinos, hombres o mujeres mayores de 

dieciseis anos y menores de dieciocho, sin familia a su cargo; 

b) Campesinos, hombres o mujeres, mayores 

de dieciocho anos sin familia a su cargo; 

c) Campesinos casados y sin hijos; y 

d) campesinos con hijos a su cargo. 

~n este último grupo se deberá preferir a -

los que tengan mayor nú.mera de hijos a su cargo. 

El derecho de la parcela nace de la kesolu

ci6n Presidencial que forma el ejido. La Asamblea General de -

E.jidatarios, simplemente interviene en la distribuci6n de las -
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parcelas entre los campesinos con derecho, siguiendo el orden -

de preferencia establecido por el artie~lo antes citado. Si con 

el pretexto de hacer la distribuei6n de parcelas se niega el d~ 

reeho de un ejidatario, éste deberá presentar su queja o reela

maei6n, porque la Asamblea General de ~jidatarios no está faeu,! 

tada para modificar los derechos que corresponden a un campesi

no de acuerdo con la Ley Federal de ~eforma Agraria y con las -

Resoluciones Presidenciales correspondientes. 

Una vez terminadas las labores antes menci.2, 
nadas se proceder& a la asignaei6n y entrega de las par~elas. 

El padr6n de eliminados deberá quedar aus-

eri to por el comisionado y el Comisariado Ejidal, autorizándose 

con el sello de esta autoridad. 

Por último se procederá a formular· las lis

tas de sueesi6n para lo cual se utilizar& una forma especial -

para ello, las listas deberán firmarlas los beneficiados y eua.!!. 

do no supieren hacerlo pondr&n la huella digital del dedo pul-

gar derecho, dando fé de este acto alguno de los miembros del -

Comisariado Ejidal, para lo cual firmará' la lis ta de sueesi6n. 

Es indispensable dejar localizada la o las

parcelas escolares as1 como la zona de urbanizaci6n. 

A f 1.n de evitar reclamaciones posteriores,
si algún• ejidatario renunciase a sus derechos sobre la parcela

que le corresponda, la renuncia siemµre debe exigirse por es--

crito. 

El expediente que se forme con motivo de -

los trabajos ejecutados, contendr': 

Las copias de la convocatoria para .la cele

braci6n de la Asamblea, las aetas de aprobaci6n del fracciona-

miento, la lista de los vecinos eliminados, las listas de suce

si6n con un plano del fraccionamiento y el informe del operador. 
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6.- HEVl~ION DE LOS TRA8~Jos. 

El expediente formado con motivo de la eje

cuci6n del fraccionamiento, pasará a las oficinas que correspo.!l 

da 1 la que procederá: 

I.- A revisar que el expediente contenga -

los documentos señalados anteriormente y que se sujeten a las-
formas aprobadas para ellos, a fin de que no falte ningún oato

esencial. 
II.- A estudiar si los motivos tenidos para 

excluir ejidatarios, se encuentren ajustados a las disposicio-

nes legales. 

III.- A revisar el plano óel fraccionamien-

to para: 

a) comprobar si la extensi6n de las parce-

las entregadas se ajustan a la Resoluci6n Presidencial y se en
cuentran dentro de los límites de la tolerancia admitidos. 

b) Si la numeraci6n, trazo de carriles y cg_ 

lindancias de parcelas, se encuentran de acuerdo, con las ins-
truCciones que para estos trabajos se tienen dados. 

i 
TKAl'ilTA~iON D&L ~A~&Dl&NT&. 

Si el resultado de la revisi6n no requiere -

que el ejecutor repita alg~n trabajo, y definidas las dif icult,!. 

des que hayan surgido con motivo de la asignaci6n y adjudica--

ci6n de parcelas el expediente revisado se turnará al Consejero 
correspondiente a fin de que emita el Dictamen respectivo. 



CAPITULO V 

NULIDAD DE FRACCIONAMIE:NTOS E:JIDALES. 

t.- APRECIACIONES DOCTRINARIAS ACERCA DE LA
NUI..lDAD.- En virtud de que la nulidad es una instituci6n que, en
el &mbito del derecho, opera unicamente respecto de los actos jur! 
dicos, para su mejor estudio anal!tico se impone examinar previa-
mente, aunque sea en forma breve, las nociones elementales acerca
de los propios actos mencionados. 

Los actos jur!dicos son los hechos más perfe~ 
cionados por cuanto que suponen una manifestaci6n de voluntad cuyo 
fin es la producc16n de consecuencias de derecho. 

"Acto Jur!dico - define Julien Bonnecase - es 
la manifestaci6n exterior de voluntad, ·bilateral o unilateral cuyo 
fin directo cons

0

istente en engendrar, con fundamento en una regla

de derecho o en una instituci6n jur!dica, a cargo o en provecho de 
una o varias personas, un estado, es decir, una situaci6n jur!dica 
permanente y general o por el contrario," un efecto de derecho lim.! 
tado, relativo a la formaci6n, modificaci6n o extinci6n de una re
laci6n jur1dica". ( 1 ) • 

En forma menos compleja, Capitant concibe el
acto jur1dico como "Una manifestaci6n exterior de voluntad que se
hace cort el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una -
obligaci6n o un derecho y que produce el erecto deseado por su au-
tor porque el derecho sanciona esa voluntad11

• ( 2 

En ambas definiciones, aunque más claramente-

1 l!ONNECASE JULIEN "INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERE:CHO" 
VOL. I Pags. 213 y 214. 

2 Capitant Henri "INTRODUCCION A L'ETUDE DU DROIT CIVIL" 
Pag. 230. 
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en la segunda, se aprecian los dos elementos esenciales de todo -
acto jur1dico; el psicol6gico o voluntario, por una parte y el no.[. 
metivo, que dimana del Derecho Objetivo, por la otra. 

Faltando cualquiera d~ esos dos elementos, el 
efecto de derecho no puede producirse; si falta la voluntad, no se 
puede producir el efecto por el sblo Derecho Objetivo. Asimismo -
si falta el derecho objetivo, aunque se d~ la voluntad, tampoco se 
producir~ el acto, porque en este caso, el derecho no le reconoce

efectos jur1dicos. ( 3 ). 

Los actos jur1dlcos pueden ser unilaterales y 
bilaterales o plurilaterales, los primeros son aquellos que se fo.[. 
man por una sola voluntad, como por ejemplo, el testamento. Los -

bilaterales o plurilaterales son los que se constituyen por dos o

m&s voluntades que pretenden efectos jur1dicos diversos entre s1. 

Precisado ya el concepto del acto jur1dico, -
es necesario aludir a los elementos que arroja el an~lisis de su -

estructuracibn. 

Sus elementos constitutivos son de dos 6rde-
nes de existencia y de v&lidez. 

ELEt'o<:NTOS DE EXISTF:NCIA.- As1 se les denomina 
porque sin su concurrencia es imposible que un acto jur!dico pueda 
ser creado, son dos, a saber: 

al.- Una o m&s voluntades jur!dicas. 
b).- El objeto, o sea el producir consecuen-

cias de derecho. 

En algunos actos jur!dicos, especificamente -
determinados por la ley, existe un tercer elemento de existenc1a.-
11La forma, siempre y cuando asuma el car&cter de solemnidad, un -

( 3 Gutiérrez y Gonz6lez Ernesto "DERECHO DE LAS OBLIGACIONES" 
Puebla, s/f. Editorial Cajica, Pag. 103 
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ro ejemplo de ~stos actos de excepci6n lo tenemos en el matrimonio 
que no puede constituirse en acto jur1di"t:o si no se realiza del ~ 
modo que la ley dispone. 

Respecto del primer elemento anotado, Rojina
V1llegas habla de "Voluntad - norma" y "objeto - norma", t~rminos -

que fundamenta explicando que "no basta que exista la manifestaci6n 
de voluntad y el objeto consistente en realizar determinadas conse
cuencias de derecho, sino que es necesario que la norma ampare esa

manifestaci6n de voluntad y le atribuya consecuencias jur1dicas, ~ 
agregando que, no obstante este elemento, por ser de car&cter t~cn.!, 

co ya no se enuncia al hacer el estudio del acto jur1dico, toda vez 
que es un presupuesto 16gico indispensable que en cada ordenamiento 
jur!dico se da por existente; y, por ejemplo, cuando se trata de la 
compra-venta o del testamento se supone que adem~s de la manifesta

ci6n de coluntad con el objeto de que se produzcan consecuencias de 
derecho, se tomar&n en cuenta la reglamentaci6n de la compra-venta
º las disposiciones en materia testamentaria, para precisar esa co.n. 
secuencias jur1dicas del acto". e 4 ). 

Refiriendonos al objeto, se hace la distinci6n 
entre el directo y el indirecto, el primero consiste en la creaci6n 
transmisi6n, modificaci6n o extinci6n de derechos y obligaciones; -
el segundo, en la prestaci6n o abstenci6n en que consiste cada acto 

jur1dico. 

Desde otro punto de vista tambi~n se estima ~ 
como objeto del acto juridico el hecho o la cosa de que cada uno ~ 
trate, el C6digo Civil expresa este sentido del t~rmino objeto en -
su art!culo 1824, pues expresa que " Son objetos de los contratos: 

I.- La cosa que el obligado deba dar; 
II.- El hecho que el obligado debe hacer o no-

hacer". 

ELEfü:NTOS DE VALIDEZ.- El acto jur!dico puede 

( 4 ) Rojina Villegas Rafael OBRA CITADA, Pags. 208 y 209 



- 92 

existir, si se dan sus ya referidos elementos de voluntad y objeto 

pero puede carecer de la debida eficacia juridica si faltan los -
elementos de vSlidez, por ello es que la ley ha establecido que no 
basta la creaci6n de un acto, sino que es necesario ademAs que la

voluntad o voluntades que en el intervinieron, sean de personas -

concientes de lo que hacen, de personas cap6ces, adem~s de esta C,A 

pacidad se requiere tambi~n que externen su voluntad de manera li
bre y no forzada; asimismo que esas voluntades capSces y libres -
persigan un objeto, les guie un motivo o persigan un fin de los -
que la ley, con las buenas costumbres, consideren como licito, fi
nalmente se requiere que dichas voluntades se exterioricen al mun

do del derecho en la forma o de la manera que 6ste determina. 

Por tanto, son cuatro los requisitos de vSli
dez del acto jur!dico que la ley establece a saber: a) voluntades
cap6ces; b) voluntades libres; c) un objeto, motivo o fin licitos; 
d) que las voluntades se externen en la forma prescrita ~or la lc\lo 
Si no se cumplen tales requisitos, el octo existira pero no surte

su plenitud y eficacia juridica. 

De conformidad con las referencias expuestas, 

apreciamos que un acto jur1dico puede ser inexistente o invalido,
lo primero ocurrira cuando, obviamente no concurran los elemcntos

de existencia, voluntad y objeto, la invalidez o nulidad se prese,!2 
tarA cuando los sujetos sean incapaces, medien vicios del consent,!. 

miento, haya ilicitud del objeto, motivo o fin y, finalmente no se 
celebre la fo ma prescrita por la ley. 

Ahora bien, precisada esta noción elemental de 

la nulidad, es necesario examinar las teor!as que han pretendido d.J:. 
lucidar tnnto el exacto concepto de esta instituci6n, como sus con

secuencias en el ámbito de los actos jur!dicos, en suma su problem,a 
tica esencial¡ estas teor!as son por una parte la cl~sica y por la
otra entre las modernas, la de Japiot, la de Piedelievre y la ----
Bonnecase. 
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a) TEORIA CLASICA.- Habla de la inexistencia 
y de la nulidad, la primera debiende cuando el presunto acto jurid.! 
co carece de uno de sus elementos esenciales, raz6n por la cual es-
16gicamente imposible considerarlo existente, en consecuencia, --~ 
tales actos no producen defecto jur!dico alguno. 

En cuanto a los actos nulos, dicha t&sis esti
ma que son aquellos en los que si se dan los elementos de existen-
cia pero de modo imperfecto, nin embargo, consideran que hay dos -

clases de nulidad: la absoluta o de pleno derecho y la relativa, -
la primera se origina con el nacimiento del acto, y opera cuando ~ 
este va en contra del mandato o de la prohibici6n de una ley de ~ 

6rden público, esta teor1a equipara el acto nulo al inexistente, 
por lo que sostiene que tampoco produce efecto jur!dico alguno. 

La nulidad relativa vicia al acto tambi&n des
de su nacimiento, pero se diferencia de la absoluta en que el vicio 
contradice no una norma de 6rden público sino una disposici6n legal 
establecida en favor de personas determinadas. 

El acto jurídico en que recae la nulidad rela
tiva o anulavilidad, como tambien se le ilama, si,produce efectos -

jurídicos, pero s6lo provisionales, hasta en tanto no lo aniquila~ 

retroactivamente una desici6n judicial. 

Los caracteres que esta doctrina tradicional -

francesa atribuyen a· las .. .tres especies de imperfecci6n del acto, 

jurídico.pueden ser puntualizados en los siguientes términos: 

Respectp del acto inexistente: 

1.- No puede producir ningún efecto jurídico. 
2.- No se requiere la intervenci6n judicial.

para que el acto sea invalidado, ya que el juez no tiene porque an.J! 
lar lo que no existe. 
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3.- La inexistencia puede ser invocada por -
cualquier interesado. 

4.- El acto puede no convalidarse, ni por -
confirmaci6n ni por prescripci6n. 

RESPE:CTO DEL ACTO ABSOLUTAKENTE NULO: 

~-- No produce ning6n efecto juridico. 
2.- Su nulidad es inmediata. 
3.- Todo sujeto interesado en la constancia -

de nulidad, puede valerse de ella. 
4.- La nulidad no desaparece por la confirma

ci6n de uno de los interesados. 
5.- Tampoco puede desaparecer por el transcu.r, 

so del tiempo, esto es, no puede prescribir. 

RESPECTO DEL ACTO ANULABLE: 

1.- Produce provisionalmente sus efectos. 

2.- La nulidad solo puede invocarse por las -
personas en cuyo intercs no lo establece la ley. 

3.- Es confirmable. 
4.- La acci6n de nulidad es prescriptible. 

b) TEORIAS MOD:;RNAS.- De las teor!as que --
han tendido a superar lo sostenido por la corriente cl~sica, aludi
remos solamente a las tres mas conocidas y consistentes. 

T6sis de Japeot.- Este autor expresa primera
mente los que en su concepto son desaciertos de la teoria cl~sica 
y formula desp6es sus propias t6sis en 6rden a la nulidad. 

Japeot estructura su t6sis dividiendo el an&lJ.. 
sis del tema en los.puntos siguientes. 
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1.- El fin que persigue la nulidad.- Precisa 
que dicho fin es una sanci6n, que deviene•por la no adecuaci6n del
acto con la norma que debe regirlo, agregando que la propia sanci6n 
debe ser proporcionada a la finalidad de la misma norma y que, como 
esta finalidad es variable, la nulidad, con su car&cter de sanci6n-

. tambibn debe variar, sobre todo en sus caracteristicas y alcances,
en este punto, el autor franc6s expone que no hay que considerar a

, la nulidad sino como un accesorio de 4as reglas juridicas, y que -
estas reglas son las que deben estudiarse, pues es preciso analizar 
atentamente el mal y sus causas, para el efecto de conocer el reme
dio que se debe emplear; debe en suma evaluarse el fin de cada nor.ma 

par,!!.ajustar a el de la nulidad. 

2.- Las causas de la nulidad.- Considera 
Japeot que es muy aventurada la clasif icaci6n que se hace entre nu
lidad absoluta y relativa, debido a que las causas que fundan a una 
y otra no presentan contornos bien definidos; esto es, hay normas -

de interes pfiblicos s6lo aparentes, pues tutelan intereses esencia,l 
mente privados, y, contrariamente existen intereses de indiscutible 
carScter pfiblico que aparecen protegidos por normas no prohibitivas 
- de interes pfiblico - referente a que el tutor no puede adquirir -
los bienes de su pupilo, sin embargo, aún ·can tener ese car~cter, -

la citada norma solo protege un interes privado: el del pupilo, -
del segundo caso, un ejemplo lo es el de la venta de cosa ajena, -

acto que es u dblito y que viola, por tanto, normas de interbs p6b,li 
ca, no 6bstante lo cual no se sanciona con la nulidad absoluta, ya

que la venta puede ratificarse si es qee el que vendi6 la cosa aje
na adquie;e desp6es de cometido el dblito la cosa vendida, aqu1 se
aprecia que por razones de 6rden practico la nulidad absoluta no o

pera - a pesar de que el acto ha violado una norma de interbs pfibl,!. 
co - con todas las caracteristicas que le atribuye la teoria cl~si
ca. ( 5 

En consecuencia, el citado autor con~luye ex-

presando que la ineficacia de los actos debe determinarse de acuer
con el fin que persigue la norma y de conformidad con los intereses 

( 5 ) "TE:ORIA DE: LAS OBLIGACIONES" Rafael Rojina Villegas, E:do 
Porrua, Mbxico, o.r. Pags. 231- 233. 
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en presencia de cada caso concreto, agregando que estas razones -

obligan a pensar que el 6nico procedimiento posible en la materia
es el de las soluciones distintas parü cada cuesti6n. 

TEORIA de Piedelievre.- Como Japeot, se pro
nuncia este otro autor, en contra de lo sostenido por la teor!a -
cl~sica, y en su exposici6n parte b~sicamente de la critica a la -
m&xima proclamada por aquella "quod nullum est nullum producit -
effectum" e que significa: lo que es nulo no produce efectos), -
fundando su acento de que esta m~sima es de cumplimiento incierto, 
cita tres hip6tesis en que ella deja de tener realizaci6n; tales -
hip6tesis son las siguientes: 

1.- Cuando un acto afectado de nulidad no -
produce sus efectos principales, pero produce ciertos efecto~ se -
cundarios.- ejemplo: el testimonio de una estructura expedida -
por un notario que estaba suspendido en su ejercicio surte efectos 
no como documento pablico, pero si como documento privadó. 

2.- Cuando un acto afectado de nulidad prod,!! 
ce todos sus efectos durante cierto tiempo, e inclusive algunos de 
ellos subsisten aunque lo destruya una sentencia judicial.- ejem
plo: el caso de las sociedades "de hecho", que son aquellas que -

no se constituyen o mejor dicho, no se establecen conforme a los -
requisitos prescritos por la ley, como cuando no se otorga la es-
critura constitutiva ante notario, de conformidad con la t6sis el,! 
sica, tales sociedades no producen efecto jur!dico alguno, sin em
bargo, esas sociedades irregulares expidieron acciones, celebraron 
contratos, compraron, vendieron, contrataron empleados, etc., es E_e 
cir, la apariencia de ectos jur1dico de una sociedad "dshecho" es
base para que diversos terceros adquieran inter~ses. 

Respecto de este ejemplo comenta Guti&rrez y
GonzUez, que: "Esto de las sociedades de hecho es rigurosamente
exacto, a tal grado que existe toda una teor!a sobrd ellas que ha
traspasado la doctrina y plasm6 en leyes, en tal forma que en M~x!. 
co la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en su Art!c,lj, 
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lo 3o. "que las sociedades de hecho no se declaran inexistentes, -
sino s6lo se liquidan". 6 ) • 

3.- Cuando el acto afectado de nulidad, pro
duce todos sus efectos jurídicos.- ejemplo: el caso del heredero
aparente, cuando alguien hereda en sucesi6n legitima y realiza ac
tos de disposici6n de los bienes, pero posteriormente aparece el -
testamento del de cujus·en que aquel no figura como heredero, efe.s¡ 
t1vamente, es de observarse que tales actos de disposicl6n son v&
lidos. 

Con estas bases, que demuestran la falsedad -

de la m&xima "Lo que es nulo no produce efectos jur1dicos" 1 ---

P1edelievre sienta su premisa esencial; El acto, sea inexistente
º nulo, puede producir ciertos efectos, tras esto, el mencionado -
autor trata de obtener una regla general que indique cuando tales
actos pueden producir efectos determinados; pero no logra concebi.i¡: 
la, pues el mismo expresa que no existe, y que en virtud de tal -
raz6n, s6lo debe observarse, mediante una "tendencia del espii:-it:u", 
si el acto inexistente es algo m~s que la nada, y entonces podrS -
precisar si ha de producir los limitados.efectos. 

Asimismo expresa, que coadyuvan al objetivo -
de que se admita la producci6n de ciertos efectos de los actos ins 
xistentes o nulos, los siguientes elementos: 

1.-.-' La buena fé de los que realizan el acto, 
pues ella es un dato de gran interés para graduar los efectos que
deben sobrevivir al acto nulo, porque si las partes actuan de bue
na fé, no debe aplicai:-se igual sanci6n que si les guiara una inte.n. 
c16n dolosa. 

2.- La protecci6n a los terceros que puedan
verse afectados poi:- los efectos del acto. 

3.- El principio de seguridad jur1dica, para 
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no perturbar ni complicar la propiedad y la posesi6n y los dcre--
chos definitivamente adquiridos por las partes o por terceros, --
"El legislador deber& darle mayor importancia a este principio, -
que al simple deseo de privar en ciertos casos de sus efectos, al

acto calificado de nulo". ( 7 ). 

Tesis de Julien Bonnecase.- En realidad, es
te autor sigue en gran parte los lineamientos de la teor1a cl&sica 
ya en los restantes aporta algunas innovaciones que la mejoran, 
sus ideas pueden puntualizarse en los siguientes tlirminos: 

1.- La inexistencia se produce cuando falta
uno o todos los elementos esenciales del acto jur!dico, elementos
que son: uno psicol6gico, que se representa por la manifestaci6n
de voluntad del autor del acto - si es unilateral o del acuerdo de 
las voluntades, o "consentimiento", si es bilateral o plurilateral 
el otro es de indole material, elemento que puede asumir dos for~ 
mas, 

al.- El objeto del acto ( la cosa que se ve.n 
de, la que se paga, etc.). 

bl.- La forma, aunque s6lo cuando legalmente 
es una solemnidad ( como el matrimonio ). 

2.- Las caracteristicas de la inexistencia -

son las mismas que le atribuye la teoria cl&sica: no produce efec
tos, es inconvalidable; todo interesado tiene derecho para invoca!:, 
la; s6lo amerita que la autoridad la constate en el caso de que ~ 
una persona invoque el acto en juicio. 

3.- Hay nulidad cuando el acto jur!dico sea
realizado imperfectamente en uno de sus elementos ( voluntad, objs 
to o forma l, o bien, cuando el fin perseguido por sus autores es
cont·rario a la ley. 

( 1. ), Gutilirrez y Gonzlilez Ernesto, Ob. Cit. Pags. 124-127 
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4.- Aunque imperfecto, el acto nulo produce 
efectos jur1dicos hasta en tanto no es d~struido. 

s.- Destruido el acto nulo, no es verdad que 

todo desaparezca, como sostiene la teor!a cl&sica, ya que la idea
de retroactividad no est! de modo absoluto vinculada a la noci6n do 

nulidad, en consecuencia, deben supervivir algunos efectos, el ~
rito de la estabilidad social y el equilibrio de los intereses en
presencia. 

6.- La nulidad absoluta se finca en la viol,;i 
ci6n a una norma de 6rden pOblico. 

7.- La nulidad absoluta no debe ser asimila
da a la inexistencia, pues es necesario estimar que permite al --
acto producir todos sus efectos en tanto no es destruido. 

B.- Las caracter!sticas de la nulidad absol}¡l 
ta son las siguientes: 

a).- Puede invocarse por cualquier interesa-

do. 
b).- No desaparece por la confirmaci6n del -

acto ni por prescripci6n. 
c).- Necesita ser declarada por la· autoridad 

judicial. 
d).~ Hecha dicha declaraci6n, se retrotrae en 

sus efectos y se destruye el acto. 

9.- La nulidad relativa es toda aquella que
no corresponde rigurosamente a la noci6n de la nulidad absoluta, -
mediante este sistema de exclusi6n para eludir a la nulidad relatj, 
va, Bonnecase omite caracterizarla directamente, limit!ndose ense
guida a expresar que ambas nulidades tienen s6lo como sémejanza. -
el hecho de que una vez declaradas por la autoridad judicial, el -
acto es retroactivamente destruido. C B ). 

( 8 ) Bonnecase Ob. Cit. T.T. II 1 Pag. 269 y Sigs. 
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2.- LA NULIDAD Eli LA LEGISLACION CIVIL MEX,! 
CANA.- A trav~s de los diversos preceptos relativos a la inexis
tencia y la nulidad, se aprecia que nuestro legislados acogi6 tªS 
ideas de Bonnecase, tratando de superar as! la problematica exis
tente en la materia bajo el imperio de los C6digos del siglo paSJl 
do, plenamente orientados por la teor!a clAsica. 

Consecuentemente, el C6digo Civil de 192B,-
habla de la inexistencia en los t6rminos siguientes: "El acto -
jurldlco inexistente por la falta de consentimiento o de objeto -
que pueda ser materia de Al, no producir& efecto legal alguno. No 
es suceptible de valer por confirmaci6n, ni por prescripci6n; su
inexistencia puede invocarse por todo interesado (articulo 2224). 

Por lo que respecta a la nulidad, se establs_ 
ce el concepto fundamental en el Articulo Bo. del mismo ordenamis_n 
to citado: "Los actos ejecutados contra el tenor de las.leyes p.&:,o 
hibitivas o de inter!s p6blico serAn nulos, excepto en los casos
en q~e la ley ordene lo contrario"• 

Tambi~n especificamente en las nulidades ab
soluta y relativa, se advierte_ la influeacia determinante de la -
t6sis de Bonnecase: 

"ARTICULO 2226.- La nulidad absoluta por rs_ 
gla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus -
efectos, los cuales serAn destruidos retroactivamente cuando se -
pronuncie ~or el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo
interesado y no desaparece por la confirmac16n o la prescripci6n". 

"ARTICULO 2227.- La nulidad es relativa -
cuando no reune todos los car&cteres enumerados en el Articulo ª.!l 
terior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente -
sus efectos". 

De todos modos, en lo relativo a las causas-



- 101 

de la nulidad relativa, nuestro c6digo sigue conservando los line.l!. 
mientes de la teor1a clSsica, pues en su·art1culo 2228, prescribe
que: "La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de 
actos solemnes, as1 como el error, el dolo, la violencia, la lesi~n 
y la incapacidad de cualquiera de lo.s autores del acto, produce la 
nulidad relativa del mismo", 

Por lo dem&s, con otras varias disposiciones
que serla proli3o en~merar, el multicitado ordenamiento contempla
una regulaci6n bastante completa de las nulidades, incluyendo la -
de algunos casos especiales, como por e3emplo, respecto del matri
monio. 

&s conveniente aludir a los principales normas 
en la materia contenidos en los c6digod civiles pasados, tales o.i;:. 
denamientos, ( de 1870 y 1884 >, no regulaban el acto inexistente
siguiendo as! la pauta marcada por el C6digo de Napole6n, al· inflJt 
30 de la teor!a cl&sica, consistente en que si dicho acto era la -
nada 3ur1dica, no hab!a porque aludir a 61 en las leyes. 

&n cuanto a la nulidad, ambos declaraban: Los 
actos e3ecutados contra el tener de las ieyes prohibitivas, serSn
nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa"• 

"Rescisi6n y nulidad de las obligaciones", 
era el nombre del titulo respectivo en el c6digo de 1870, y en sus 
normas dispon!a, entre a~ras cosas, que la excepci6n de nulidad -
era perp~tua. 

Basta esta breve referencia a nuestros orden.!. 
mientes civiles del siglo pasado, para ratificar que las solucio-
nes por ellos consignados en la materia relativa a las nulidades,
se fundaron al igual que los de la mayor!a de las legislaciones e.l!, 
tran3eras, en los principios sustentados por la teor1a cl&sica --
francesa, misma que despu6s vino a ser superada, por 10111enos en -
nuestro medio 3ur1dico; por la t6sis de Bonnecase. 
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3.- INEXISTENCIA y NULIDAD.- Como se ha m.!!, 
nifestado en el tema que se trata, el acto jurídico es una mani~ 
festaci6n de voluntad que se hace con la intenci6n de producir ~ 
consecuencias de derecho, siempre y cuando la norma jurídica amp.!!, 
re esa manifestaci6n de voluntad; cuando un acto jurídico trans~ 
forma una situaci6n de abstracto en concreta y esta encaja dentro 
de la hip6tesis legal delineada en una norma, se pone en movimie.!!. 
to la ley y se producen los efectos previstos en la misma. 

Rafael Rojina Villegas nos dice: " la vali~ 
dez no admite grados. El acto jurídico es vSlido sin admitir ma
yor o menor validez; o es vSlido o es nulo. Pero la invalidez si 
admite grados, porque hay diferentes formas de invalidez llamada
tambiC.n ineficiencia, la ineficiencia del acto jur!dico; es decir 
que el acto j_ur!c1ico no produzca efectos, que sea ineficaz, y --
esta invalidez puede ser total en cuanto a la existencia misma ~ 
del acto, por que falta un elemento esencial del mismo, o puede -
ser parcial por cuanto que existiendo el acto jurídico no produz
ca efectos o produzca solo determinados. Estos grados en la inv.ll 
lidez originan la inexistencia,la nulidad absoluta y la nulidad r~ 
lativa. En la escuela clSsica se hace µna clasif icaci6n tripart.!_ 
ta por cuanto que se distingue inexistencia, nulidad absoluta y -
nulidad relativa. En realidad, la clasif icaci6n debe ser bipart.!, 
ta para la invalidez y distinguir inexistencia por una parte y.n.!!, 
lidad por la otra. 

Es
1 
la tC.sis de Bonnecase que no admite que -

haya una separaci6n esencial entre la nulidad absoluta y la rela
tiva. 

En cambio, de la inexistencia a la nulidad -
si hay una diferencia esenc11. En la inexistencia falta al acto
jur!dico un elemento esencial y constitutivo del mismo, un eleme.!!. 
to de definici6n sin el cual no es/posible concebirlo;.es la nada 
desde el punto de vista del derecho. En cuanto a la nulidad, el
acto jurldico existe, tiene sus elemento5 esenciales; pero se en
cuentra viciado en uno de sus elc~entos, cuyo vicio trae consigo-
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una superaci6n en sus efectos. Los elementos esenciales del acto 
jur1dico que se requieren por consiguiente, para la existencia ~ 
del mismo, nos lo proporciona la definici6n. 

Todo acto jur1dico es una manifestaci6n de -
voluntad con intenci6n de que se produzcan efectos de derecho,~ 
" ademAs de estos dos elementos esenciales el acto jur1dico, la -
manifestaci6n de voluntad y el objeto, debe precisarse un tercer
elemento, que en el derecho positivo se descuida por que se da ~ 
como un presupuesto 16gico1 este tercer elemento es el reconoci~ 
miento que haga la norma jur!dica a los efectos deseados por el -
actor del acto, por que se pueden presentar los dos primeros ele
mentos, manifestaci6n de voluntad con el fin de producir conse--
cuencias de derecho, y no haber el reconocimiento de la norma ju
ridica a esas consecuencias y entonCes nos encontramos con que el 
acto jur!dico propiamente no existe" ( 9 >. 

La inexistencia no se invoca en forma de ~ 
~cci6n ni de excepci6n, en cualquier momento del juicio cuando un 
acto inexistente perjudique los derechos de cualquoera de los li
tigantes, puede invocarse la inexistencia de ese acto para que el 
juez simplemente en su sentencia la reconozca, sin declararla, ~ 
porque la inexistencia no se declara, sino simplemente se recono
ce que el acto inexistente no tiene ning6n valor jur!dico. 

En cuanto a la nulidad, la doctrina clAsica
establece una separaci6n radical, entre la nulidad absoluta y la
nulidad relativa. Considero que son actos nulos de pleno derecho 
o afectados de nulidad absoluta, aquellos que se ejecutan contra
el tenor de las leyes de inter&s p6blico prohibitivas o imperant~s 
o de las buenes costumbres o en la constituci6n interna del acto
no hay ning6n vicio, sin embargo se persigue violar una ley es ~ 
decir algo ya externo al acto. Este vicio externo al acto ~ue ~ 
afecta su naturaleza jur1dica ya en relaci6n con la ley, seg6n -
la doctrina clAsica es esencialmente distinto del vicio interno -
que afecta al acto jur!dico en alguno de sus elementos constitut,!. 

( 9 Rafael Rojina Vi•legas, obra cito pag. 52 
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vos. Por esto la doctrina clSsica considera que la nulidad absol,!! 
ta es radicalmente distinta de la nulidad relativa, y no s6lo en -
cuanto a la naturaleza del vicio sino en cuanto a las causas que -
original la nulidad y las carScteristicas de la propia nulidad. En 
la nulidad absoluta como ya se dijo, la causa es la violaci6n de -
una norma, es decir, un hecho il1cito en la relativa la causa es -
un vicio interno ( incapacidad, falta de forma, error, dolo, vio-
lencia o lee16n. 

Las caracter1sticas son tambiin distintas: la 
nulidad absoluta puede ser invocada por todo aquel que tenga inte
r6s jur!dico; la Jd.ativa s6lo por el perjudicado. La nulidad absg 
luta es imprescriptible; la relativa es prescriptible. La nulidad 
absoluta es incomfirmable; la relativa susceptible de convalidarse 
con la ratificaci6n expresa o t6cita. La nulidad debe ejercitarse 
como acci6n y como exepci6n, si no hay declaraci6n judicial esta-
bleciendo la nulidad, ningón acto jur!dico nulo puede ser privado
de efectos en nuestro derechp positivo; la declaraci6n judiuial -
para establecer la nulidad s6lo puede recaer cuando se ha ejercit.11. 
do una acci6n o se ha opuesto exepci6n de nulidad. 
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4.- NULIDAD EN MATERIA AGRARIA.- La materia 
agraria nos presenta interesantes modalÍdades, porque la nulidad -
se declara en la ley como si se tratara de una inexistencia, pues
se dice que "no producir~n efectos" como si fuera inexistente. C,2 

mo se observa, la nulidad agraria no se deja a la doctrina, slno -
que la Ley Agraria declara cuales son los casos en que se incurre
en nulidad y establece el procedimiento de nulidad relativo a la -
nulidad de fraccionamientos de predios afectables ( ART. 399 al --
405 ), asimismo en la ley se contempla los cap!tulos relativos a ,!.a 
nulidad de fraccionamientos de bienes c~munales ( ARTS. 265, 266,-
391 al 394 ): nulidad de fraccionamientos ejidales ( tema princi-
pal ) de nuestro trabajo ( ARTS. 265, 266, y 395 al 398 l; nuli--
dad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias ( ;..._ 
ARTS. 406 al 412 ), nulidad de contratos y conseciones ( ARTS, 413 
al 417 >; nulidad y cancelaci6n de los certificados de inafectabi
lidad ( ARTSo 418 y 419 ). 

Los negocios jur1dicos anulables son aquellos 
que pueden producir efectos jur1dicos pero s6lo en cuanto no sean
impugnados por error, violencia, dolo, minor1a de edad, etc. El -
acto es realmente nulo desde el 6rigen pero la nulidad debe ser -
pronunciada por el juez esto es lo que difiere el acto nulo del -
acto inexistente ya que este 61timo s6lo se reconocen y no es nec_s 
sario que sea declarado, El principal efecto de la nulidad es pr.!, 
var al acto de su eficacia jur1dica, a6n y cuando los actos inter
namente sean v&lidos y ex,1stan, porque hay en ellos voluntad, obj.!!, 
to y solemnidad, son n6los porque tienen un vicio en su finalidad
externa; pretender violar la ley, es decir, se ejecutan contra el
tenor de una ley de inter~s p6blico y prohibitiva. 

Como todos los actos anulables, requieren de
un procedimiento donde las partes sean o!das y se de una sentencia 
constitutiva; la Ley Federal de Reforma Agraria, establece proced.! 
mientes para dar trámite a la solicitud de anulaci6n y la posibil.!, 
dad de que dichos procedimientos culminen con una resoluci6n defi
nitiva. 
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5.- SOLICITUD DE NULIDAD POR LAS TRES CUAR-
TAS PARTES DE LOS VECINOS QUE ESTEN EN POSECION DE UNA CUARTA PAR
TE DE LOS TERRENOS FRACCIONADOS. 

El supuesto en estudio, forma parte del Arti
culo 265 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el cual se remonta
ª la Fracci6n IX del Articulo 27 Constitucional. 

Esta disposici6n tiene su 6rigen en el Articl!. 
lo 2o. de la Ley del 6 de enero de 1915, posteriormente al refor-
marse el Articulo- 27 Constitucional en el aHo de 1933 1 y abrogarse 
la Ley de enero de 1915, se introdujo la Fracci6n IX en la que se
reitero la nulidad de fraccionamientos. 

El supuesto que· tratamos, jamh ha teniso o~ 
rancia como lo demuestra el comentario hec~o por el c. Luis G. --
Alcerreca quien fu~ Jefe del Departamento de Asuntos Agr~rios y C.2 
lonizaci6n, en su an&lisis critico de la ley Federal de Reforma -
Agraria hecho en 1974 y que dice: 

"Dijimos que teniamos comprobada la inoperan
cia del Articulo ( el 265 ) y que por 6ltimo, podiamos afirmar que 
hasta fines del aHo de 1970, en que dejamos la Secretaria General
de Asuntos Agrarios del Departamento del Ramo, al concluir el sexg 
nio pre•idencial 1964 - 1970, no supimos de un s6lo caso en que se 
decretara, de oficio o a petici6n de parte, la nulidad de un frac
cionamiento o reparto que se hubiera hecho de terrenos de com6n rg 
partimiento" ( 1). 

Como puede observarse nunca se utiliz6 este -
supuesto y actualmente es imposible se lleve a cabo por lo que CO!!, 
sidcramos es letra muerta en la ley. 

( 1 ) ANALISIS CRITICO·DE LA LEY FED~RAL DE REFORMA AGRARIA 
Luis G. Alcerreca, 1974, Pags. 202. 
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6 0 - SOLICITUD DE NULIDAD POR UNA CUARTA PA,!!. 
TE DE LOS VECINOS CUANDO CSTEN EN POSESION DE LAS TRES·CUARTAS 
PARTES DE LOS TERRENOS.- Este supuesto como el anterior viene C.S!,n 
tenido en el Articulo 265 de la Ley Federal de Reforma Agraria y
como se dijo anteriormente sus origenes se remontan al Articulo -
2o. de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 para posteriormente
elevarse al rango constitucional en el afio de 1933 al introducir
se en la fracci6n IX del Articulo 27 Constitucional. 

Este principio, como el anterior no ha teni
do aplicaci6n en la pr&ctica, adel!IAs la solicitud de la nulidad 
por una cuarta parte de los vecinos cuando est&n en posesi6n de 
las tres cuartas partes de los terrenos, es evidente que no van D 
solicitar una nulidad que claramente los perjudica. 

Hablando en si del contenido del Articulo 265 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, diremos que el objeto primo!:, 
dial del mismo fu~ anular los fra9cionamientos de bienes comunales 
hechos incorrectamente con violaci6n de la ley de desamortizaci6n
de bienes del 26 de julio de 1856, que 6rdeno el fraccionamiento y 
adjudicaci6n de los predios pertenecientes a las corporaciones a 
las que.se les neg6 capacidad jur!dica pára poseer y administrar 
bienes r6stiozos. 

En muchas comunidades la adjudicaci6n no se -
hizo a favor de lon vecinos, sino de terceras personas, irregular,! 
dad que se pretende corregir mediante la anulaci6n prevista por -
este artículo. 

El propio articulo es uno de los que mayor t.r.a 
dici6n tienen en nuestra legislaci6n agraria, contcmporanea a6n -
cuando en la practica no ha tenido significaci6n algun~. Como ya-
10 mencionamos este precepto lo encontramos por primera vez en la
ley del 6 de enero de 1915 formando parte de los 6nicos ~oce artis_u 
los que integraron ese ord~namiento lo que por ese s6lo hecho sig
ni~ica que a partir de entonces se le concedi6 especial importan-
cia a su contenido. En el articulo 27 de la Carta Magna elaborada 
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en Quer~taro, no aparece reproducido, seguramente porque la propia 
ley de enero de 1915 se le incorpor6, elevada al rango de ley con.l!, 
titucional. En todas las demAs leyes que se dictaron antes de ~-
1934, aparece reproducido aunque no ocupando un lugar de signifiCJl 
ci6n sino mAs bien, pasando desapercibido. Al reformarse el Art!
culo 27 constitucional en el afio de 1973, se incorpor6 al Mandato
Constitucional ocupando la Fracci6n IX, naturalmente que los C6di
gos de 1934, 1940 y 1942 lo incluyen dentro de su texto en los que 
aparece reproducido en su primer pArrafo la fracci6n citada. 

&l hecho mismos de que este art!culo hubiere
figurado en la ley del 6 de enero de 1915, esta indicando que el -
art!culo se refer!a a fraccionamientos o repartos hechos antes d.,._ 
la promulgaci6n de la propia ley y por tanto no podia aludir al ~ 
fraccionamiento de los ejidos contemporaneos que a6n no se habian
concedidos. Fu~ hasta la ley del Patrimonio &jidal del 25 de ago,& 
to de 1927, que se aclar6 con presici6n a que se referia.el manda
to al indicarse que los repartmientos efectuados con anterioridad
ª la ley de 1915 podian nulif icarse de acuero con el articulo 2o.
de dlcha ley con lo cual se defini6 sin lugar a dudas que la disp.s¡, 
sici6n se dicto para corregir errores e injustiaias cometidas en -
los repartos verificados con anteriorudad, preferentemente durante 
el siglo padadoo 

Cualquiera que sea la caus·a, el hecho es que 
la disposici6n no ha tenido aplicaci6n practica, verificandose ~
otros repartos los de los bienes ejidales, en los cuales han cene.¡¿ 
rrido circunstancias que no fu~ posibl~ preveer originalmente. Es 
por esta raz6n que naci6 la necesidad de plasmar en la Ley Federal 
de Reforma Agraria un Articulo relativo especialmente a la nuli~ 
dad de fraccionamientos ejidales, naciendo de esta manera el art!.s;,u 
lo 266, pero en nuestro concepto dicho precepto llego en forma ta.i;:. 
dia en virtud de que la iey Federal de Reforma Agraria ya no con
templa un capitulo exclusivo para el procedimiento de parcelamien.J¡,o 
como en las leyes y c6digos anteriores, adem&s que de hecho, antes 
de la expedici6n de la Ley Feder 1 ·e Heforma Agraria,' ya se hab!an 
suspendido dichos parcel_¡¡mientos. 
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7.- NULllJAD PAtiClAL o TO'l'AL DEL l'l\HCt.LA¡v¡¡¡,;¡wo. 

El Articulo 266 de la Ley Federal de tteforma-

Agraria nos dice: 

"ART. 266.- Cuando la asignaci6n individual

de las parcelas no se hubiere hecho conforme a las normas establ!!, 

,cidas por esta Ley para los fraccionamientos ejidales, podrán an.!!. 

larse éstos en forma total o parcial, según el caso, de acuerao -

con el procedimiento correspondiente". 

Este Articulo en si se refiere totalmente al

terna central de nuestro trabajo de tésis es decir la nulidad de -

fraccionamientos ejidales, como ya mencionamos anteriormente hubo 

la necesidad de plasmar en la Ley Federal de Keforma ~graria un -

Articulo que se refiriese exclusivamente ala nulidad de fraccion~ 

mientes ejidales, ya que desde la primera Ley Agraria de enero -

de '1915, se habia manejado la nulidad de fraccionamientos pero -

comunales. 

Las causas principales que han determinado -

las variaciones de fondo en los parcelamÍentos ejidales han sido, 

la mejor ia experimentada en las tierras debido a las obras de ri.!!, 

go realizadas por el Gobierno Federal, que al convertir terrenos

de agostadero a riego, permite fijar unidades m6s amplias que las 

anteriormente concedidas. En igual forma, el reacomodo que se 

hace de l~s ejidos para ajustarlos a los drenes y canales que se
construyen y que modifican las superficies de las unidades de do

taci6n, asimismo las consecuencias de las expropiaciones de bie-

nes ejidales se traducen en la perdida de unas tierras y la adqu,l 

sici6n de otras determinando todo ello, cambios en las superfi--

cies de las unidades individuales y cambios en la ubicaci6n de -

ellos. 

Este Articulo no tiene equivalente én los C6-

digos anteriores y se presenta como nuevo en la Ley Federal de --
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Reforma Agraria, para establecer la posibilidad de modificar tg, 

tal o parcialmente los fraccionamientos ejidales existentes. 

La asignaci6n de parcelas debía hacerse de

acuerdo con el censo básico u original y teniendo en cuenta el

orden de preferencia establecido por la Ley de la materia -

(ARTS. 70 y 72). El fraccionamiento de los ejidos se hacia al -

ejecutarse la Resoluci6n Presidencial - disposici6n que rarame!!. 

te se cu~pli6 - en la inteligencia de que las parcelas tendr&n

la superficie que señale la Hesoluci6n Presidencial, a pesar de 

lo afirmado por este Articulo la Ley no establece normas concr!!_ 

tas directamente aplicables a los fraccionamientos ejidales. 
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B.- CONci~CU~NClAS DE LA NULlUttO. 

Como ya expusimos anteriormente, en cuanto a 

la nulidad, la doctrina clásica establece una separación radical 

entre la nulidad absoluta y la relativa, se considera que son -

actos nulos de pleno derecho o afectados de nulidad absoluta • -

aquellos que se ejecuten contra el tenor de las Leyes de inter~s 

público, prohibitivas o imperativas o de las buenas costumbres,

se trata por consiguiente de actos existentes en los que hay vo

luntad con intención y hay objeto, pero que tienen vicio en su -

finalidad, toda vez que violan normas de inter~s público o impe

rativas, la finalidad es pues ilicita. f.ste vicio segón conside

r6 la doctrina clásica, es de naturaleza distinta a los otros v.!_ 

cios que pueden afectar s6lo la constituci6n interna del acto jJ.!. 

r!dico; se trata de un vicio que afecta su naturaleza externa, -

porque en sus elementos internos (voluntad, objeto, forma, capa

cidad) se cumplen todos los requisitos legales, se lleva a cabo

un contrato o acto por una persona capaz, manifiesta su voluntad, 

observa las formalidades legales, de manera que en la constitu-

ci6n interna del acto no hay ningún vicio¡ pero se persigue vio

lar una Ley, es decir algo ya externo d~l acto. 

La nulidad absoluta es radicalmente distinta 

que la relativa, y no solo en cuanto a la naturaleza del vicio -

sino en cuanto a las causas que la originan y a sus caracter!st.!, 

cas. En la nulidad absoluta, la causa es la violaci6n de norma,

es deci~ un hecho ilicitÓ; en la relativa, la causa es un vicio

interno (incapacidad, falta de forma, error, dolo, violencia, -

lesi6nl. Las caracteristicas también son distintas: la nulidad -

absoluta puede ser invocada por todo aquel que tenga interés ju

ridico¡ la relativa solo por el perjudicado. La nulidad absoluta 

es imprescriptible, la nulidad relativa es prescriptible. La nu

lidad absoluta es inconfirmable, la relativa susceptible de con

validarse por la ratificación expresa o tácita. Por eso la doc-

trina clásica de la cual se apoyan nuestras Leyes, establece una 
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separaci6n y una teorla tripartita: inexistencia, nulidaa absol~ 
ta y nulidad relativa. 

Lo anterior nos permite hacer las siguientes 

consideraciones en relac16n al tema que estamos abordando. 

~n primer lugar que si analizamos los actos

agrarios cuya nulidad puede pretenderse mediante las proceóimieu 
tos que .establece la Ley Federal de Refurma ~graria podr6 ser -

que nos encontremos que civilmente tendr!amos que calificar como 

existentes y validos. Pero que por otra parte pueda ocurrir que

puedan ser atacados de nulidad absoluta o relativa seyún sea el
easo porque sean en contra de Leyes de inter6s público, como lo

es la Ley Agraria, o porque en alguna de sus formas de cons titu
ci6n afecten alguna disposici6n agraria. 

Hablamos anteriormente de actos jurldicos -
que en su constituci6n interna no contienen ningun vicio pero -

pueden violar una Ley, lo que es algo ya externo al acto. Consi
der.o que nos encontramos en un caso semejante cuando previene el 

capitulo de la nulidad de fraccionamientos ejidales, que cuando
la asignaci6n definitiva de las parcelas se hubiese hecho en 
contravenc16n a lo dispuesto.por esta Ley se podr6 solicitar la
nulidad de dichos actos. ~uede tratarse de un acto que en su pa_!. 
te aedular no vaya en contra de ninguna disposici6n agraria pero 
que en alguno de sus accidentes o consecuencias indirectas con-

travengan alguna disposici6n agraria. 

La validez de los actos administrativos ce-
penden de que en 61 concurran elementos internos y externos, en

el caso de la falta absoluta o parcial de alguno de dichos ele-
mentes la Ley establece sanciones que pueden consi5tir desde la
aplicaci6n de una medida disciplinaria sin afectar las consecue.!!. 
cias propias del acto, hasta la privaci6n absoluta de todo efec
to de este. 
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En atenci6n a lo anterior podemos afirmar 

que las consecuencias de la nulidad consiste en que se dejen
sin efecto parcial o totalmente los actos que se hayan decla

rado nulos, o en su caso aplicar medidas disciplinarias mis-

mas que no afectarán las consecuencias propias del acto. 

Aunque debemos admitir que se podrían 

emitir resoluciones m4s justas si se establecieran previamen

te normas exactas de aplicaci6n y si las resoluciones que al

respecto se pronuncien fueran dictadas por autoridades Peritas 
en derecho civil o del área relativa al acto que se pretende

anular y que tengan éstas autoridades en alguna forma funci6n 

jurisdiccional aunque sean administrativas y que sus resolu-

ciones sean revisadas por un tribunal superior, en éstas con

diciones podríamos estar consientes de que se ha llevado a C.!, 

bo un procedimiento de nulidad, por demás Justo. 



CA~l'l'ULO VI 

1.- SOLlCI'fU(J A~Tt: LI\ CUtól;:,luN AGR/\lün l'llJ\TA. 

Cuando la asignaci6n de parcelas y la corre.2., 
pondiante expeaici6n de certificados o títulos no se hagan con-

forme a la ley, procede la nulidad cuyo procedimiento se inicia

de acuerdo con el Artículo 266 de la Ley Federal de Keforma Agr,!. 

ria. 

Esta nulidad procede si la adjuaicaci6n par

celaria se realiz6 inequitativamente porque: 

al.- no se haya seguido el orden de prefere.!!. 

cia establecido por el Articulo 72 

b).- la adjudicaci6n ináivioual se haya -

hecho sin respetar las posesiones parcelarias amparadas _POr el -

Articulo 73 

e>.- se compruebe la existencia de acapara-

miento de parcelas por una sola familia o campesino 

dl.- la superficie de las parcelas distribu,t 

das no sean equivalentes entre. si. 

Conviene señalar que el reparto o asignaci6n 

de parcelas pueda estar, te6ricamente, ·bien hecho, es decir con

forme al expediente y a los certificados expedidos pueden haber

se hecho las parcelas del mismo tamaño y pueden haberse titulado 

y repartido entre todos los miembros del ejido pero, de hecho, -

en la práctica, pueae haber acaparamiento de parcelas o invasi6n 

y ensanchamiento de una parcela en perjuicio de otra. ~n éstos -

casos no cabe la nulidad establecida por este ~rt!culo, pero los 

campesinos perjudicados deben acudir a la autoridad agraria, de

nunicar estos hechos que· constituyen una falta grave y pedir que 

se cumpla con el reparto equitativamente hecho, que se respete -

la titulaci6n de las parcelas y se sancione a quienes de hecho -
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han acaparado tierras o ensanchad~ la superficie de las 4ue le

galmente les correspondan. 

Compete a la Comisi6n ~graria Mixta el trá

mite de estas nulidades. Se da competencia a la ~omisión Agra-

ria Mixta para resolver las nulidades de fraccionamientos de -

bienes ejidales, como se señala en los Articules 395 y 396 de -

la Ley Federal de Reforma Agraria que a la letra dicen: 

"ART. 395.- Cuando la asignaci6n definitiva 

de las parcelas se hubiese hecho en contravenci6n a lo dispues
to por esta ley, el o los perjudicados podrán ~ULI~lTAR a la C.Q. 

misi6n Agraria Mixta que resuelva sobre la nulidad de éstos -

actos. 
ART. 396.- La solicitud de nulidad deberá -

presentarse por escrito ante la Comisi6n Agraria Mixta dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que se haya verifi. 

cado el fraccionamiento". 

Segón se establece en la f racci6n VII del -

Artículo 307 de la Ley Federal de Heforma Agraria, el fraccion,!!. 

miento del ejido debe hacerse al ejecutarse la resoluci6n pres,!. 

dencial, disposici6n que en muy pocas ocasiones .se cumpli6, asi 

es que si la solicitud de nulidad del fraccionamiento no se prs 

senta en el plazo previsto por el Artículo 396, el parcelamien

to no puede ser objetado después por los perjudicados. 

En este Articulo (396) se indica que las -

solicitudes deben presentarse ante la Comisi6n Agraria Mixta -

dentro de los 30 dias en que se hubiere realizado el parcela--

miento, contemplando solamente la posibilidad de la anulaci6n -

debido a que las parcelas se hubiesen asignado contraviniendo -

la ley. Diremos a continuaci6n algunos antecedentes que no con

s ider6 la Comisi6n redactora del proye.cto de la ley rel:otivos -

al mecanismo que conduce a la asignaci6n de parcelas y a la ex

pe.dici6n de los Títulos. parcelarios. 
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Una vez promovido por el núcleo de poola-
ci6n ejidal, el parcelamiento de sus tierras de cultive, mien

tras un topografo designado por la Uelegaci6n Agraria hacia el 

levantamiento de los terrenos de riego y temporal susceptibles 

de parcelarse, otro comisionado practicaba la depuraci6n cen-

sal, para que la Asa~blea General de ~jidatarios determinara:

cuantos y quienes debían ser los sujetos a los que se asignar' 

unidad en el parcelamiento. ~sta depuraci6n debia quedar suje

ta a la· aprobaci6n del Cuerpo Consultivo Agrario y en cuanto -

se confirmaba, se le ordenaba al topcgrafo que proyectara en -

el plano tantas parcelas, como beneficiados se reconocieran -

procurando situarlos en las mismas tierras ~ue venian trabajan. 

do. El proyecto de parcelamiento se poníaa la consideraci6n de 

la Asamblea General de gjidatarios y se concedia un plazo de -

30 días para recoger las inconformidades que resultaran. De -

acuerdo con la regla 43 del Instructivo para ~arcelamiento de

los Ejidos, transcurrido el plazo y de presentarse ingonformi

dades debian estudiarse y de encontrarse fundados, la regla 44 

dispone que se ordene al ejecutor la clase de trabajos que no

se' aceptaban, las causas y 'necesidades de repetirlos. 

Como se observa el aspecto mismo a que se

ref iere el Articulo 396, est& claramente planteado en el Ins-

tructivo y prevista su atenci6n, hasta con el mismo plazo que

se considera en el propio Articulo. ~n consecuencia en nuestro 

concepto el Articulo debe elevar sus m1ras fundamentalmente a

las circunstancias supervenientes que hayan concurrido y que -

obliguen a modificar los parcelamientos realizados hace 20, 30 

o más años para lo cual naturalmente, debe eliminarse el requ!. 

sito de que la nulidad se promueva dentro de los treinta dias

siguientes de hecho el parcelamiento. 
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2.- TRA81<JO;; 'l't:C1•ICOS e; INFOñMATlVt;S DE NUL.lDAD úC: FKACCIONAMlt..Ji 
TO.:> l::JlU1<L.t:;;. 

El Articulo 397 de la Ley Federal de Keforma 
Agraria dice: 

AKT. 397.- La Comisi6n Agraria Mixta dispon
drá que se practique una investigaci6n sobre el terreno, estudi!,. 

rá la documentaci6n relacionada con la posesi6n y el fracciona-
miento y oira a las partes interesadas. 

gn este caso la investigaci6n que ordene la

Comisi6n Agraria Mixta podrá considerarse comos los 'L'rabajos 
T~cnicos e Informativos de nulidad de fraccionamientos ejidales. 

La investigaci6n sobre el terreno es indis-
pensable para conocer la forma en que de hecho se verifica el -

disfrute de las tierras de labor, pues el simple estudio de la -
documentaci6n parcelaria, de seguro no arrojará luz sobre la nu

lidad solicitada¡ salvo casos excepcionales los documentos ofi-

ciales se elaboran con cuidado suficiente para que no se descu-

bran irregularidades. Las partes interesadas tienen la obliga--

ci6n de proporcionar a la Comisi6n Agraria Mixta los elementos -
de juicio necesarios para comprobar la existencia o inexistencia 

de la nulidad. 

La investigaci6n que se practique arrojar6-
los resultados requerid9s para justificar la procedencia de la -

nulidad~ con esto se podrá comprobar como estan delimitadas las

parcelas, quienes las estan poseyendo, cuanto miden y de que ca

lidad son y que personas las estaban y estan oc:upando y usufruc

tuando, de esa Investigaci6n se levantará acta, misma que deber6 

ser firmada por el t~cnico comisionado y los ejidatarios que CO.!!. 
curran en la diligencia en este caso quienes quieran y deseen -

firmarla, de esta acta podrán solicitar copias los directamente
afectados y podrán objetarla si no se consignan en elra, con - -
exactitud los hechos que con la propia inspecci6n se comprueben. 
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3.- i:;.;•ruuro DE Ln iJ~UMc.i'<l'ACIUN i<t;LACiúNA!Jn (;(JN LA ~U .. C:::ilON '{ 

E:L FllACC.:lUNnMIE;t«ro. 

Como se mencionó anteriormente el Artículo 

397 nos dice que la Comisi6n ngraria Mixta estudiar& la docu-

mentaci6n relacionada con la posesi6n y el fraccionamiento y -

como tambi~n s~ dijo solo en casos excepcionales los documen-
tos oficiales arrojar&n luz sobre la nulicad de fraccionamien

tos ejidales, ya que éstos son elaborados con cuidado suficie!l 

te para que no se descubran irregularidades, pero no está por

demás que dicha Comisi6n Agraria ,.,üxta se avoque al estudio de 

dicha documentaci6n ya que puede ocurrir el caso de que se en

cuentren irregularidades que permitan yue se proceda a la nul~ 

dad del parcelamiento. 

La documentaci6n en estudio por la Comi--

si6n Agraria Mixta en si será: 

a).- El censo o censos que sirvieron de b2,. 

se a la Resoluci6n Presidencial Uotatoria. 

bl.- 1::1 estudio agricola-econ6mico social-

practicado. 

e>.- La formaci6n y de~uraci6n ael censo 

para el parcelamiento. 

dl.- El levantamiento topográfico de las -

tierras laborables. 

el.- ACTA de adjudicaci6n de las parcelas. 
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4.- ALEGATOS. 

El campesino o campesinos que pidan la nu

lidad tiene no solo el derecho sino la obligaci6n de aportar -

a la Comisi6n Agraria Mixta, las informaciones y pruebas enca

minadas a justificar la procedencia de la nulidad, pueden pre

sentar testigos, concurrir a la inspección que ordene la ~omi

si6n Agraria Mixta para la justif icaci6n de la nulidad que se

solicita, y a objetar lo consignado en el acta levantada de la 
investigaci6n practicada, la Comisi6n Agraria Mixta escuchar'

los fundamentos y recibirá las pruebas que él o los campesinos 

afectados otorguen y las valorizará para posteriormente emitir 

su opini6n y resoluci6n al respecto. 
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g1 Artículo 398 de la Ley ~ederal de ~tiorma 

Agraria a la letra dice: 

"ART. 398.- La Comisión Agraria Mixta, real.!, 

zará todas las diligencias a que se refiere el Artículo anterior 

en el plazo de noventa días, transcurrido el cual emitirá su re

solución en el plazo improrrogable de quince oías y la comunica

r.i a las partes y a la .Secretaría de la Refc.irma Agraria". 

Conforme a este Artículo, la Comisi6n Agra-

ria Mixta que había sido simplemente un cuerpo consultivo del -

Gobernador del Estado, se transforma en una autoridad con facul

tades para resolver los conflictos relacionados ccn la nulidad -

de fraccionamientos ejidales. 

Tal como como está redactado, la ~omisi6n -

Agraria Mixta solo tiene facultades para decretar la nulidad del 

fraccionamiento y no para dictar las nulidades conforme a los -

cuales debe hacerse correctam.ente la adjudicac16n de las parce-

las, en consecuencia, si la C.:omisi6n Agraria Mixta determina la

nulidad del fraccionamiento los interesados deben acudir a la -

Secretaría de la ~eforma Agraria para que naga un nuevo fraccio

namiento y la distribuci6n correcta de las parcelas, de acuerdo

con la Kesoluci6n Presidencial Agraria ~ue deba ejecutarse y - -

cumplirse. 

Si al tiempo de estudiarse y tramitarse la -

nulidad del fraccionamiento, se comprueba que algunos campesino~ 

empleados o funcionarios agrarios realizaron actos contrarios a

la ley y son responsables del fraccionamiento mal hecho, deben -

aplicarseles las sanciones legales que correspondan y en su casot 

denunciarse los hechos al Ministerio ~6olico. 

gs inadmisible otorgar jurisaicci6n a las -

Comisione5 Agrarias Mixtas para revocar o modificar derechos - -
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agrarios constituidos por el ~residente de la Hepública, consi

deramos que no deben encargarse a las comisiones Agrarias Mix-

tas de anulaci6n de los fraccionamientos ejidales, en los que -

por sistema hay titules expedidos por el Presidente de la Kepó

blica que no pueden ser nulif icados sino por el propio Primer -
Magistrado de la Naci6n. 

En nuestro concepto el procedimiento de nu

lidad de fraccionamientos ejidales previsto por los Articules -

del 395 al 398 y que viene a ser complemento o resultado del -
principio previsto por la Fracci6n IX del Articulo 27 Constitu

cional, debe ser en estricto sentido, de jurisdicci6n Federal -

se justificaría tal vez, derivarlos a la competer1cia de las Ca-· 

misiones Agrarias, si fuera tal su frecuencia de presentaci6n -

que se requiera la intervenci6n de treinta y tantas dependen--

cias para descongestionar a la Seci::etaria de la Reforma Agraria, 

del acumulamiento abrumador de este tipo de acciones lo que - -

equivocadamente supuso la Comisi6n redactora del proyecto de -

Ley. 

Si se atiende a que no sabemos de un solo -

caso en que se haya solicitado ante la S~cretaría de la Reforma 

Agraria, la nulidad de un parcelamiento ejidal, no hay justifi

caci6n para contrariar los principios del derecho administrati

vo y prescindir de la jurisdicci6n Federal. 

Y declmos no conocemos un solo caso en el -

que se haya solicitado una nulidad de fraccionamientos ejidales, 

en base a que como expusimos anteriormente hasta antes de la e!. 

pedici6n de la Ley Federal de Keforma Agraria se habían suspen

dido los parcelamientos ejidales, y aun m&s con el requisito de 

que debian promoverse dichas nulidades,, dentro de los treinta -

días siguientes de efectuado el parcelamiento, es imposible se

haya solicitado una nulidad de fraccionamientos ejidale~. 

En consecuencia nada justifica que la 
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acci6n de nulidad de los parcelamientos ejidales deje de ser -

jurisdicci6n federal por lo que dicha a~ci6n debe quedar en -

manos de las Delegacicnes Agrarias y no de las Comisiones Agr~ 

rias Mixtas ya que solamente el encargado del Poder ~jecutivo

Federal tiene facultades para crear derechos o suprimirlos y -

en el caso que nos ocupa se tiene que llegar a la nulidad de -

los titulas existentes. Por lo tanto no puede dejarse a las -

Comisiones Agrarias Mixtas una facultad que sea privativa del

Presidente de la Hep6blica. 
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6.- NO'rif"ICACION De; LA f<ESOLu.:IoN Llt: L/\ C.:~Ml;;.101• "GHl\IUh t•ll.<'l'A. 

Como ya se hizo menci6n el Articulo 398 de-

la Ley Federal de Heforma Agraria indica ~ue la Comisi6n Agraria 
Nixta comunicará a las partes y a la ::i.ecretaría de la f<eforma -

Agraria su resoluci6n, por lo que se deduce que no se da compe-

tencia a la Comisi6n Agraria Mixta para ejecutar el acuerdo de -

nulidad de fraccionamientos eji~ales; la ejecuci6n del dCUerdo -

queda a Cargo de la Secretaria de la Heforma Agraria. Esta ejec.!:!. 

ci6n tiene dificultades graves sobre todo para la cancelaci6n de 

certificados o titules de derechos agrarios que el acuerdo de n.!:!, 

lidad estime se expidieron irregularmente, lo cual solo puede d~ 

clararse a traves del procedimiento de privaci6n establecido por 

los Articulas 426 al 433 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

La resolución respectiva declarará no solo 

la nulidad de los titulas originales de adjudicaci6n individual

º de los titulas derivados, sino también la expedici6n de nuevos 

títulos de acuerdo con el nuevo fraccionamiento los cuales debe

rán· inscribirse en el ~egistro hgrario Nacional. 

Y seguimos insistiendo las Comisiones Agra

rias Mixtas son tribunales locales, con jurisdicción territorial 

limitada a la entidad a que corresponden¡ en consecuencia fuera

de su propia circunscripci6n territorial carecen de facultades -

para actuar, lo que significa que su jurisoicci6n para aeclarar

este tipo de nulidad, 5e contriñe a aquellos actos realizados, -

elaborados, a los que se trate de aplicar y darles efectos en la 

circunscripci6n territorial propia de su jurisdicci6n. ~ por úl

timo, las Comisiones Agrarias Mixtas deberian de carecer de com

petencia para declarar la nulidad de actos derivados del c. Pre

sidente de la República como suprema autoridad agraria, y de las 

altas autoridades Federales en materia agraria, y en nuestro caso 

si ya existen certificados de derechos agrarios o títulos parce

larios expedidos por el Primer Magistraao de la Naci6n, es 11691_ 

ce que una autoridad menor declare la nulidad de éstos documentos. 



CONCLUSlONJ:;S. 

1.- gn la época prehispánica la tierra se el!, 

plotaba comunalmente, entre los Aztecas existía el Calpulli, tis_ 

rra de los barrios que se repartía en familias para su explota-

ci6n. 

2.- A ra1z de la conquista, los indígenas -

fueron despojados de sus tierras. 

3.- Las Leyes de Heforma, constribuyeron al
desarrollo de las tésis individualistas de la propiedad. 

4.- La Ley de Desamortizaci6n de Bienes, al

no aplicarse de acuerdo con la intenci6n del legislador, propi-

cia la venta de terrenos de propiedad comunal y hace la propie-

dad individual entre los mismos comuneros. 

S.- La Ley de Nacionalizaci6n de los tlienes

del Clero di6 muerte a la construcc16n eclesiástica, pero exten

di6 en su lugar el latifundio. 

6.- A partir de la Ley de Colonizaci6n, sur

gen las compañías deslindadoras compuestas por capitalistas ex-

tranjeros, acelerando la decadencia de la peque~a propiedad y -

despojando a los pueblos de sus propiedades comunales. 

7.- 1:4 Hevoluci6n Mexicana primordialmente -

en el sur, tuvo banderas de reivindicaci6n agraria, debido a las 

usurpaciones y despojos en contra de los pueblos. 

B.- La Ley del 6 de enero de 1915 fué la pr.!. 

mera Ley Agraria del pais y reconoci6 en forma oficial el probl~ 

ma agrario. 

9.- La primera Ley dictada en materia de l'a.[. 

celamiento Ejidal, es la Ley Reglamentaria sobre repartici6n de-
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tierras ejidales y constituci6n del patrimonio parcelario ejidal 

expedida el 19 de diciembre de 1925. 

10.- Los tratadistaS en materia agraria en -

sus anteproyectos jurídicas, regularon y extendieron las dispos.!, 

cienes sobre el parcelamiento ejidal pero nunca consioeraron de

utilidad el que éste se nulificara o en su caso desapareciera. 

11.- La Ley Federal de Reforma Agraria en su 

Artículo 66 declara que a partir del fraccionamiento de las tie

rras de labor pasarán los derechos y obligaciones sobre estos a

las ejidatarios en cuyo favor se adjudiquen las parcelas, o sea

que la mencionada Ley sigue considerando el fraccionamiento eji

dal. 

12.- Desde antes de la expedici6n de la Ley

Federal de Reforma Agr.=-.ria, de hecho se suspendieron en la prác

tica los fraccionamientos ejidales por ser engorrosos, tardados

y costosos. 

13.- La Nulidad de Fraccionamientos ~jidales 

por violaci6n a las normas que regulan la asignaci6n individual

de parcelas, es una previsi6n de nuevo cuño en la Ley Federal de 

Reforma Agraria, que proyecta evitar los abusos que en esas adj.!:!, 

dicaciones se cometen pot· parte de Autor-idades de dichos núcleos 

agrarios. 

14.- El antecedente más remoto de la Nulidad 

de Fraccionamientos se localiza en el Krticulo 2o. de la Ley del 

6 de enero de 1915, aunque se refería a los Fraccionamientos de

Blenes Comunales. 

15.- Posteriormente al reformarse el ~rt1cu

lo 27 Constitucional en el ano de 1933 y abrogarse la Ley de - -

enero de 1915 1 el precepto mencionado en el punto anterior fue -
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elevado al Rango Constitucional an introducirse en la Frac-

ci6n IX del ttrticulo 27 Constitucional~ 

16.- No obstante ser nuevo el procedi--
mientc de Nulidad de Fraccionamientos ~jidales, este no se -

ha puesto en práctica y jamás se pondrá, en raz6n de que de

hecho ya no se llevan a cabo los fraccionamientos ejidales -

por lo que se considera es letra muerta lo establecido en el 

Titulo ·rercero del Libro Cuarto y Título uuint_o Cap!.tulos l

y ll del Libro uuinto de la Ley Federal de Keforma Agraria,

por lo que deberían suprimirse por ser obsoletos. 
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