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PROLOGO 

El presente trabajo, lejos de pretender ser un pro
ducto de una 1Dveatigaci6n laboriosa y acueioaa, ea mas bien 
reeultado del cari.Ao que la materia AGRARIA me ha inapirado
a trav6a de eu estudio en nuestras aulas; con este trabajo -
lo que pretendo ea fijar, realizar, llaar la atenci6n sobre 
el problema del campo, que a •i parecer ea uno d• los de ma
yor importancia que aquejan a nuestro púe. Ea pues impree
cindi ble dentro de una eficiente pol!tica agraria, realizar
una re'Yiei6n de nuestras actuales diapolicionea agrarias, su 
primiendo todas aquellas diTergencias de criterios que exis
tan, ·~rores de conceptos, actualizar las Inatituciones, en
fin, ajustar toda la Leg:lslaci6n Agraria dentro de principios 
de t6cnica jur1dica. Todo ello con •l fin de lograr que la
clase campesina eleve aua condiciones de vida, no aolo econ6 
mica eino tambi6n 1ocial y culturalmente. 

CUllplir, pero efectivamente cumplir con la tan !l!
vada l tra!da Reforma Agraria, que sea realllente efectiva la 
errad1caci6n del probleaa del campo para la superaci6n direc 
ta del campesino 1 en beneficio de nuestro Status Politico;
q~e no aspiren los hombrea d•l campo a dejar de trabajar laa 
tierra• 1 venir a conquistar ciudadee, vol'Yiendo mas tarde -
derrotados al terrufto, sino que, aumentando su nivel econ6mi 
co, social y cultural, tengamos una clase campesina tuerte,
capaz de ser el apoyo 1 puntal d• una parte de la econom!a -
del pa!s, capaz de soportar el peso 1 la responsabilidad que 
el auge que necesita el pa!a, le pide; capaz en fin, de supe 
raree para la independencia de si misma 1 para el retuerzo -
de nuestra Patria. 



C A P I ! U L O I 

ORIG!lf Y EVOLUCION DEL E1IDO Df MEXICD. 

1.-Alltecedente• del t6rmino Ejido, su -
81gn1ficado. 

2.-Diferentee Etapas que ha atraveeado-
el Ejido en M•Xico. · 
A)•Etapa Precolon1al. 
B)-Etapa Colon1al. 
C)·D• la Independencia hasta la L•1-

de 6 de Enero de 1915. 
D)•Etapa Actual. 
E)·Cla1ificaci6n de los Ejido•. 



CAPITULO I • -

ORIGEN Y EVOLUCION DEL &JIDO EN HEXIOO 

1.-Antecedentes del t6rmino Ejido. Su significado. 
Para iniciar este trabajo ea pertinente examinar en 

priller lugar el t6rrn1no "ejido" 1 su a1gnificac16n. 
Et1mol6g1camente, el tbaino "ejido" procede del la 

tin "EXI'l'IJS" que significa salida; aegdn el diccionario de -
Escriche, el tocablo "•jido" tiene este significado: "El Cam 
po o la tierra que eatl a la salida del lugar y no se planta 
ni ae labra, y ea comdn a todos loa Hcinoa ••• 11 ( 1). Actual 
mente, •e parece la ditinici6n del Lic. Angel Caso la mla -
acertada, pues nos dice que "El Ejido ea la tierra dada a un 
n6cleo de poblaci6n agricultor, que tenga por lo menos aeia
aeaea de fundado, para que la explote directamente, con la1-
lillitacionea 1 modalidadea que la le7 ae6ala¡ aiendo en prin 
cipio inalienable, inembargable, intran&11iaible, i•preacrip
tible • ind1Tilible" (2); para el Lic • .Angel Caso, el ejido
en rigor tiene un doble significado, pues s1gnj.t1ca no eolo
la inatituci6n que toma el nombre del objeto materia de ella, 
en 6ate caso el ejido, sino tambi6n la cosa u objeto de dicha 
inatituci6n o sea la tierra. 

Loa elemento• que encontramos en esta definici6n -
son loa siguiente•: 

1)-La tierra o una porci6n de tierra que constituye 
un ejido. 

2)-Ndcleo de poblaci6n; el titular del ejido n6nca
ea solo un indiTiduo, siempre ea un ndcleo de poblaci6n que
debe tener cuando menoa aei• meaea de fundado. 

3)-La ezplotaci6n directa ae refiere a que s6lo el
n6cleo de poblac16n puede explotar el ejido, y no puede eer
explotado por terceras personas ajenas a 61, y ni adn el nd
cleo de poblaci6n puede permitir la explotaci6n del ejido -
por contrato de arrendamiento, ni acto alguno que transfiera 
el dominio de dicho ejido. 

4)-Laa limitaciones y modalidades que impone el Có
digo Agrario. 
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5)-Inalienable, el ejido por regla general no puede 
aer enajenado. 

6)-Inembargable, el ejido no puede ser graTado ni -
parcial ni totalmente, puea todo acto juridico a este reapec 
to se considera inexiatente. 

7)-Ea imprescriptible en esencia, el ejido no se -
puede perder por el no uso, ni adquirir por el uso del mismo, 
a 6eto debemo1 agregar que existen casos en que el ejidata -
rio o el n6cleo de poblaci6n mejor dicho, pierde aua dere -
chos 1 como son loa siguientes: 

a.- Cuando el 90% de su• coaponentee ali lo mani
fiestan. 

b.- Cuando el ndcleo de poblaci6n desaparece to -
talmente. 

e).- Cuando el ndcleo de poblaci6n diaainuye redu 
ciéndoae a diez capacitado•. 

8)-Intran1aiaible, no es mla que una consecuencia de 
la explotaci6n directa, ea decir, que eee Derecho.de explota
c16n no es tranllllieible. 

9)-IndiTiaible, el ejido es indiTisible, no se puede 
eeparar la unidad ejidal. 

El doctor Lucio Mendieta y Ndtiez noe dice: "Actual -
mente ee denomina ejido a la extenai6n de tierra con la que -
es dotado un ndcleo de poblaci6n11 (3). 

Vistas todas 6ataa diyersaa opiniones podemos con -
cluir que el ejido en M6xico son las tierras concedidas a la1 
comunidades agricolaa al .inparo de la Reforma Agraria, que tu 
vo au inicio con el proyecto de Ley Agraria expedido por don
Venustiano Carranza el 15 de diciembre de 1914, misma que TOl 
vemos a encontrar en la Le1 de 6 de Enero de 1915. 

2.-Diterentes etapaa que ha atravesado el ejido en H6xico. 

Loa antecedentes del ejido nos remontan a la Le7 VIII 
de 1575 decretada por el Rey Felipe II (4), adn cuando su apli 
caci6n en la Nueva Espafla tiene algunas variantes; 1 al siste
ma de distribuci6n de tierras imperante en nuestro paia, llama 
do Altepetlalli por los indigenaa que tenia cierta semejanza -
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con el ejido eapa!ol. 

A)-Etapa Precolonial.- En el M6xico precolonial, en
contramoa el dominio de tres pueblo•, lo• cuales gracia• a au 
aTanzada civilizaci6n y au preponderancia militar dominaron a 
otroa puebloe, ocupando sua propiedades; pertenecian a la cul 
tura Nahoa y aon a saber el pueblo Azteca o Mexica, el Tecpa
neca 1 el Acihua o Texcocano, o ••• lo que ae denomin6 como -
la triple alianza. De esto• tres pueblos parece eer que el -
verdaderamente agr1cola f\&6 el Azteca, puea de loa anteceden
tes que tenemoa, T .. o• que el cultivo de laa grandes porcio -
nea de tierra que poaeillJl era laborioso; el tiempo que dedica 
ben a la siembra, el cultivo y recolecci6n de esoa producto .. 
agricolaa, hacia que ocuparan nuaeroao • caapednoa, aaa bien
labriegoa, en l•• labOrea del c .. po; deb .. oa bacer notar que-
111.a relig16n era tan importante entre loa antiguo• aextcano1-
que ae puede decir que la exiatencia de ellos giraba total11en 
te alrededor de ella, no celebraron ning{m eolo acto de v1da
p6blica o privada que no eatuTiera cubierto por el eentido re 
ligioao" (.5) 1 ea aa1 que Hmoa todoa los acto• de su Tida es 
taban regidoa por la rel1gi6n 1 aai se diferenciaban las cla
sea sociales y el modo de poaeer la tierra. Laa clasea socia 
lee que encontruoa dentro de loe Aztecas eran trea y eran -
asimismo ••ta• claaea lae que detentaban las tierras. El pri 
mer grupo corresponde • lH tierras que eran propiedad ('l'lato 
calalli) de loe noble• 1 de loa guerreroe pillali, el segundo 
grupo corresponde a la propiedad de loa pueblos o comunidades 
(Calpullalia Altepletlallie ••• , de caracter coaunal) el tercer 
grupo lo conatitutan propiedades pdblicaa para el aoatenimien 
to de loa templos (Teopantlalli) gaatoa de la guerra( Mitichi 
malli), proyeer de renta• para loa g~stoa de gobierno y loa -
destinados a loa gastos de palacio. 

De laa tierras de la primera categoria el Rey era el 
~nico que podia disponer de sus propiedades como mejor le pa
reciera, trasmiti,ndoaelaa a loa nobles en las condiciones -
que bl mismo lee fijaba, a au yez los nobles, si las condicio 
nea que lea hab!a impuesto el Rey se lo perm1t1an, las podia
enajenar o donar inclusiTe, lo que tenian prohibido respecto• 
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a las tierras era trasmitirlas a los Mauhualles o plebeyos, -
que no podían bajo ning(¡n concepto adquirir la propiedad in -
mueble 1 ai lo hac!an se lea podía confiscar dichas tierraa;
esta diaposici6n de tierras que hacia el Rey se deriTaba de -
laa conquiataa hechas a otros pueblos, qui tindoles la propie
dad dlndolaa, como ya hemos dicho, a loa nobles y loa guerre
ros que maa aobreaalian en los coabatea, tambi6n utilizaban -
parte de estas tierra• a los gastos de guerra, culto religio
so 1 aerTicios públicos. Eatoa nobles y guerreros no solo ob 
tenian las tierras de manos del Rey sino que tamb16n las po -
d!an recibir por herencia de sua antepasados, quien•• las ha
b!an obtenido durante la tundaci6n del pueblo o como premio a 
eua hazdaa guerreras. 

Con ésto, no quiero patentizar que al pueblo vencido 
se le· quitaba aiempre sus tierras, pues se daban caeos fre -
~uentea de que dichos pueblos siguieran poseyendo y cultivan
do sus tierras, pero ya no con la calidad de propietarios, a1 

no como aiaplea arrendatario• de la• miamaa, incluso eat• de
recho era susceptible de herencia¡ a eata clase •• le denoaina 
ba MaJ•quea. (6) 

De las tierra• de la segunda categor!a el titular del 
derecho de propiedad, no era el individuo sino la comunidad, -
el usufructo de loa Calpullia era traS11iaible de padrea a h1 -
jos sin limitac16n alguna 1 •in t6rraino, solo sujetos a doa -
condiciones: cultivar la tierra ain interrupci6n y permanecer
en el barrio a que correspondía la parcela, pues el caabiarae
a otro barrio o pueblo implicaba la p6rdida del usufructo (7)
no ae sabe la extenai6n de tierras que ten!an laa parcelas, pe 
ro se deduce que tata extenai6n dependia de la calidad de laa, 
mismas, la densidad de la poblaci6n de loa barrios; las faai -
liaa que laa poseian tenian perfectamente delimitado sua lotea 
con cerca de piedras o magueyea; y si alguna tierra quedaba va 
cante el Selor del Calpulli, con acuerdo de loa ancianos, laa
repartia entre las nuevas familia~ llevando al erecto un plano 
con el registro de loa cambios de poseedor. 

Loa Calpullis eran considerados como propiedad indi
Tidual de la tribu y tiene mucha semejanza con nuestro ejido
actual, podemos decir que es un antecedente de ~l. Encontra-
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mos lae semejanzas entre el Calpulli 1 el ejido en la obra -
del Lic. Angel caso, del "Calpulli al Ejido". 

Con la 1nterpretaci6n moderna de Manuel M. Moreno 
11La Organización Politica y Social de loa Aztecas" encontl'a -
moa dichas caracteriaticas en los t~rminos siguientes: 

1)-Las tierras pertenec!an a lo que hoy llamariamoe
la persona jurídica Calpulli. 

2)-El Calpulli les daba en poeeai6n diVidi~ndolea en 
suerte• a los que habitaban en el barrio. 

3)-Los poatedores no podian enajenarlaa, pero goza -
ban de ellae para toda la Yida. 

4)-El poeeedor podta dejar au parcela o pore16n de -
tierra a sus herederos. 

5)-Si ae acababan las casaa o linajes regresaba la -
tierra al Calpulli. 

6)-s6lo podian recibir tierras las personas del Calpu 
lli titular de ellas. 

7)-Las tierras que regresaban al Calpulli o las que
no se habian repartido eran di.atribuidas por el Sei\or del Cal 
pulli con el parecer de loa ancianos, las daba a quienes las
nectai taban, confOJ'llle a su calidad 1 posibilidad para laborar 
las. 

8)-N1ng6n Calpulli o eiembro de algdn Calp11lli po -

d!an entrar o intervenir en tierras de alg(¡n calpullalli. 
9)-S6lo por excepci6n pod!an arrendar un Calpulli, -

pero siempre que el arrendatario fuese otro ealpullall1 y no
un particular. 

10)-El poseedor de una porc16n del Calpull1 perdia -
la poeesi6n si no cultivaba la tierra o mediando culpa o ne -
glicencia de su parte. o si cambiaba de barrio o de pueblo. 

En este segundo grupo de tierras vemos tambibn otro
tipo de tierras da uso com6n denominadas Altepetlalli; estas
tierras pertenecian al pueblo y carecian de cercas. y todos -
los habitantes pod!an gozar de sus productos que tambibn ser
Y!an para pago de gastos locales, tributos eran labradas por
todos los trabajadores en horas determinadas y no podian ena
jenarse bajo ninguna condición, estas tierras tenían una enor 
me semejanza con loe Ejidos y Propios Españoles. 
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El tercer grupo de tierras era el Pillalli o Tecpilla 
li, estas tierras de caracter individual pertenecian a los ca
balleros y descendientes de los reyes y señorea; eran cultiva
das por los Mauhuales que no tenían ning~n derecho sobre las -
tierras, el origen de estas tierras no eran solo las victorias 
obtenidas con motivos de guerras sino que gran parte de estas
posesione s se remontaba a la 6poca ·de la tundaci6n de los seño 
rios¡ esta organizaci6n de tierras era un verdadero latitundio 
del Rey, los nobles 1 guerreros de alta alcurnia que se traani 
tian entre ellos miemos, y por tanto eran tierras .que quedaban 
tuera del comercio. 

El Lic. Mendieta y Ndfl.ez dice: 11 grandee extensiones 
de tierra• estaban destinadas al eoetenimiento del ej~rcito -
en campafia y otras a eufragar loa gastos del culto, estas tie 
rras se daban en arrendamiento a los que aai lo eolicitaban,
o bien eran labradas colectivamente por loa habitantes del -
pueblo a que correepond!an, puede decirse que eran propieda -
des de instituciones, el ej6rcito y la clase sacerdotal. En• 

el mismo grupo deben colocarse las tierras que el monarca ae
ñala ba a ciertos empleos o cargos públicos¡ el goce de talee
tierrae correspondian. a individuos particularmente designados, 
pero no la propiedad que era de la 1nstituci6n. (8) 

B)-Etapa Colonial.- Cuando llegaron loe espaflolee a
la Nueva España, tomaron posesi6n de estas nuevas tierras ha
ciendo uso del derecho de conquista, apoyaban la legalidad -
del mismo en la Bula "Noverint Universi" del Papa Alejandro -
VI expedida el 4 de mayo de 1563 (9); aegdn se desprende de -
la misma bula, pues eu contenido dice: " ••• Que todas las is 
las y tierras firmes halladas y que se hallaren deecubiertas
Y que se descubrieren desde la primera linea hacia el occiden 
te y medida que por otro Rey o Pr1ncipe cristiano no fueren -
actualmente pose1das ••• cuando f\leran por vuestros mensaje -
ros y capitanes halladas algunas de dichas islas; por la auto 
ridad del Omnipotente Dios a nos, en San Pedro concedida y -
del Vicario de Jes6s Chrieto que exhorcemos en las tierras -
con todos los eeñorios de ellas¡ haciendas, fuertes, lugares, 
villas, derechos, jurisdicciones, y todas sus pertenencias -
por el tenor de los presentes, las damos, concedemos y asigna 
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moa a Vos y a los Reyes de Castilla y de Le6n, vuestros here
deros y sucesores; y bacemo~ constituimos y depositamos a Vos 
1 a vuestros herederos 1 sucesores, aefiores de ellos con li -
bre lleno y absoluto poder, autoridad 1 jurisdicci6n ••• " ( 10) 

Con este tundamento ''legal" se apoder6 España de todo nuestro 
territorio y durante tres aigloa lo domin6 sin interrupci6n -
de ninguna otra nac16n¡ es decir, ''las tuerzaa reales de Espa 
Aa toaaron posesi6n de la• nuevas tierras 9ll nombre de loa re 
yes y para loa re1ea de F.apaña", as! lo ordenaba a prop6sito
una Real C6dula (11). Con todos estos arguaentoa realizaron
loa espailoles la conquista, como lo diapon!a la C6dula Real·
de 13 de julio de 1573, ( 12) 

En la •poca Colonial la propiedad coaunal ae clasifi 
caba ad: 

a).- '1':1.erras de propiedad privada, que a su vez se -
divid!an en Ti.erras, Encomiendas, Mercedes Reales, Composicio 
nea, Confiraacionea, Prescripciones. 

b),- 'l'ierras de propiedad pública: 

1• Del r.atado - Realer.aa - Montea - Lagos - Pastos. 
2• Del Pueblo - De Uao Comunal - Ejido - Debes~. 

3• De Uso Individual - De Comdn Repartimiento - Parcialida 
des - Suertea. 

Durante la 6poca Colonial la Iglesia tuvo un papel -
relevante, pues acapar6 grandes extensiones de tierras a pe -
ear de la Cldula del 27 de octubre de 1535 que decia: "··. re 
plrtanae las tierras sin excesos entre aus descubridorea 1 -
aus descendientes, que hallan de permanecer en la tierra, - -
eean preterid.os loa mb calificado• y no la• puedan vender •
Iglesias o Monasterios, ni a otra persona ecleaiástica, pena
de que loa hallen perdido 1 pierden, y pueden repartirse a -
otros" ( 13); esta acaparaci6n de tierras del Clero era grave, 
pues en los primeros tiempos de la Colonia no pagaban·impuea
toa y no pod!an ser enajenados aua bienes segdn el Derecho Ca 
n6nigo; podemos nosotros concluir que un tipo de propiedad -
privada como las encomiendas, tenia una finalidad religioaa,
eu origen se halla en las Bulas Alejandrinas, la Primera del
año 1500 y sirvi6 tambi6n como medio de dominio social, poli

tico 1 militar de los ind!genas; con el tiempo las encomien -
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das eran una especie de esclavitud para los incil.genas, pues -
se otorgaban por determinado tiempo que se contaba aeg6n la -
duraci6n de la vida, en 1555 fU6 al principio por dos vidas -
que •• conYirtieron mas tarde en tres, y en cuatro en r607, y 

en cinco en 1629; mis tarde se convirti6 en pago de tributoa
que primero los recibía el encomendero 1 luego se tradujeron
en verdaderos iapueatos para la corona, concluye la Encomien
da en el aAo de 1698 a 1721, durante el reinado de Felipe v. 

Otro tipo de propiedad individual la conatitutan las 
Mercedes Reales, que eran tierras que repartta l~ Corona como 
pago o remuneraci6n por loa servicios que ae le prestaban, -
llamlndoloa aet, pues para que fueran vAlidos estos reportes
deber!an ser confirmados por una diepoeici6n real ll .. ada Mer 
ced; a las persona• que se les asignaba estas tierras ten1an
obligaci6n de cultivarlas, con•truir casa• y no adquir1an eu
propiedad •ino ba•ta despuea de cuatro atioa de residir en ~
ellas consecutivamente. (14) Fernando V firm6 en Valladolid
"para que nuestros vasallo• se alienten al descubrimiento y -
poblaci6n de las Indias y puedan Yivir con la comodidad y con 
veniencia que deseamos; ea nuestra voluntad que se puedan re
partir y.repartan casas, valores, tierras, caballeriaa, y peo 
n!as a todos loa que fUeren a poblar tierras nuevas en loa -
pueblos y lugares, que por el Gobernador de la nueva pobla -
ci6n les fUesen seflalados ••• " ( 15) 

Los otros tres tipos de propiedad individual, fUeron: 
la Composici6n, que era un sistema mediante el cual estaba en 
poaesi6n de la tierra qui6n las poseia durante un periodo de
diez aftos o mls; podia adquirirla de la Corona mediante pago
previo y un informe de testigos que acreditaban esa poseai6n
Y siempre y cuando no hubiere en el otorgamiento, perjuicio -
para los indios. (16) Se halla precisada esta figura de pro
piedad individual en las Leyes 15 a 17 1 19 a 21 del titulo -
XII del libro IV. 

La Contirmaci6n sirvi6 m~s que nada para que se rati 
··ucaran situaciones creadas con un derecho precario o sin de
recho alguno. Esta instituc16n fU~ una medida politica que -
al final se tradujo en un procedimiento de Derecho, por el -
cual el individuo puede adquirir la propiedad de las tierras, 
(17) 



9 -

La Preacripci6n era una instituci6n que hasta la ac
tualidad persiste con algunos cambios, desde la ~poca Colo -
nial tenia rasgos distintivos de la instituci6n romana, y los 
plazos que existian para la misma eran de diez a cuarenta --
aiios, segdn tuera la mala f~ o buena f6 del poseedor de las -
tierras propiedad del Estado. Realezas eran las tierras des
cubiertas y conquistadas que no hab1an sido adjudicadas o ade 
cuadas para algunas finalidades establecidas en las otras ins 
tituciones; eran aquellas tierras conocidas tambi6n con el -
nombre de baldíos, excedencias, demasias que el Rey reservab~ 
"para disponer de ellas a nuestra voluntad". (lo} 

De la propiedad Comunal el Lic. Lucio Mendieta y Ná
ftez nos dice: "sobre el tundo, los Ejidos y los propios, nin
g(in indio en particular tenia derecho de propiedad; el Fundo
y los Propios eran propiedad publica, concedidas a la entidad 
moral pueblo y no a personas determinadas; en cuanto a los -
Ejidos, se hallaban en la misma categoria por lo que respecta 
a tierra de parcialidades llamadas también de comunidad o re
partimiento, las leyes y noticias que tenemos sobre ellos son 
sumamente vagas; pero pUede afirmarse que eran propiedad co -
lectiva, pues con tal caracter pel'l!lanecieron hasta mediados -
del siglo XIX; por tanto, los indios particularmente conside
rados, tampoco tenian derecho de propiedad sobre ellas" ( 19) 

Los trazos de las poblaciones se hacian de acuerdo -
con las Leyes y costumbres de España (Ley I título V del li -
bro IV) que determinaban el terreno dedicado directa y exclu
sivamente para el casco de la poblac16n, llamado FUndo Legal. 
Inmediatamente al mlrgen estaria la tierra cuya dominaci6n -
fu6 Ejido, despuea las tierras de pastizal llamadas Dehesas,
enseguida loe terrenos llamados Propios, y el resto loe terre 
nos de propiedad privada, divididos en suertes, tantas como -
solares tuviera la poblaci6n. 

El Fundo Legal naci6 de la ordenanza de 26 de mayo -
de 1567, dictada por Gaet6n Peralta, Marqu~e de Fabes, Conde
de Santiesteban, y tenia por objeto el que fuera m!e f!cil la 
evangelizac16n de los indios, y se orden6 que &stos "fuesen -
reducidos a pueblos, y no viviesen divididos y separados por

sierras y montes, privandose de todo beneficio espiritual y -
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temporal, sin socorro de nuestros ministros y del que obligan 
las necesidades humanas que deben dar unos hombres a otros •• 11 

con base en lo anterior se dieron diversas disposiciones por
las que se indicaba a los Virreyes y Gobernadores la forma de 
tundar dichos pueblos, pero estas eran en su mayoria contusas 
por lo que el Marqu6s de Falces, tercer Virrey de la Nueva Ea 
paña, seftal6 la extensi6n que deberian tener como m1nimo ea -
tos pueblos, en ,500 varas de terreno por los cuatro vientoa;
esta extensi6n se ampli6 posteriormente a 600 varas que de -
bian contarse desde el centro de la Iglesia princiual de la -
poblaci6n. (20) 

Loe Ejidos; este tipo de tierras tuvieron su origen
en la C6dula Real del primero de diciembre de 1573 que decre
t6 Felipe II ''Los sitios en que se han de formar los puebloa
Y reducciones, tengan comunidad de aguas, tierras y montes, -
entradas y salidas y labranzas, y un Ejido de una legua de -
largo, donde los indios puedan tener su ganado sin que se re
vuelvan con otros de españoles" (21) 

Ya hemos visto que antes de la conquista exist1an -
tierras comunales llamadas Altepetlalli, que estaban clasifi
cadas como propiedad de las comunidades y que fueron para los 
Aztecas lo que el Ejido ru~ en la tundaci6n para 6etos nuevos 
pueblos. La Dehesa, es una porci6n de tierra acotada, propia 
de la poblac16n española, destinada regularmente para pasto -
de ganado, existe confusi6n entre la Dehesa y el Ejido, que -
ee d~ por el prop6sito de igualar las reducciones de los in -
dios con las poblaciones de españoles; la distinci6n estriba
en que las reducciones carecían de dehesa, pues su· ganado pas 
taba dentro del Ejido, ya que eran muy reducidos y a veces nu 
los, y las poblaciones españolas tenían dehesa porque sus mo
radores, la mayoría, eran ganaderos y las necesitaban para la 
cría y mantenimiento del ganado. 

Lns Leyes de Indias al respecto de la extensi6n 1 son 
imprecisas y solo la Ley VII y la XIV fijan los conceptos de
la dehesa. 

Los Propios, estos bienes eran propiedad de los ayun 
tamientO$ de las poblaciones y serv1an para subvenir sus nece 

sidades, es decir eran terrenos que los pueblos de nueva fun-
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daci6n poseyeron por disposición expresa de los ayuntamientos 
administrados por el mismo ayuntamiento quien lo arrendaba en 
tre los vecinos del lugar y con su producto se sufragaban loe 
gastos p~blicoe; se dividian en Propios urbanos que eran los
terrenos, casas, capitales a censo etc.; y Propios r<i.sticos -
que eran las tierras del municipio que rentaba para cubrir -
los gastos que su eXistencia demandaba. 

Las Suertes seg6n las Leyes VII y XIV de la recopila 
ci6n de Indias, eran terrenos de propiedad y disfrute indivi
dual; a cada solar en el casco de la poblaci6n dorresFondia -
una Suerte de terreno de regadio. Representaban, en rigor, -
uno de loe orígenes mis poderosos de la propiedad privada en
M~xico, y el otro es la Merced Real. 

C)-De la Independencia basta la Ley de 6 de Enero de 
191;.- La lucha por la tierra en nuestro pais nac~ con la con 
quista, pues loe grupo& de abor!genee que habían sido despose 
idoa de sus tierras y estas fueron distribuidas nuevamente -
con manifiesta desigualdad para los indi.oe, que ailn as! eran
desposeidoe de sus tierras, el descontengo se tu& acunando -
hasta dar como resultado agrario que se present6 y que culm1-
n6 con la Independencia de M6xico en el siglo XIX; esta impor 
tante poblaci6n indígena por loe odios despertados hacia los
eepañoles tueron los primeros en reunirse o sumarse a las ti

las independientes, no obstante desconocer los ideales perse
guidos por dicha Independencia. 

Las guerras por la .Independencia eran producidas por 
razones eminentemente sociales y econ6m1cas, la notable desi
gualdad económica y cultural que existia entre los habitantes 
1 la desordenada distribución de la tierra, tueron las causas 
determinantes de la pugna encarnizada que se llev6 a cabo en
tre Insurgentes y Realistas de 1810 a 1821, en esta lucha ad
vertimos la lucha de clases, pues a pesar de las numerosas le 
yes, Ordenanzas y Decretos que las autoridades espat\olas dic
taron para proteger las propiedades de los indígenas, ~etas -
eran violadas constantemente y asi vemos que todos los Insur
gentes eran gente de bajo nivel econ6mico, victimas de la ex
plotac16n de los poderosos. 

Alm cuando los espafioles vteron el problema que se -
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les avecinaba, no hicieron nada por detenerlo, y ya con lo -
em~nente de la declaraci6n de la Independencia, se formul6 un 
decreto real de 26 de mayo de 1810, en el que se dieron ins -
trucciones al Virrey de la Nueva España para que eximiera de
tr~ butos a los aborigenes y se les repartieran tierras a la -
brevedad posible; decreto que se di6 a conocer el 5 de octu -
bre de 1810, cuando el pa1a se encontraba en plena efervecen
cia por la lucha independiente. 

El primer Decreto Agrarista en el que se nota verda
dero :t.nterh y preocupaci6n por loe indios y por los proble -
mas derivados de la tenencia de la tierra, es el Decreto de 5 
de Diciembre de 1810 expedido en Guadalajara, en donde Don Mi 
guel Hidalgo y Costilla expresa que las tierras deben de re -
gresarse a los naturales para que las cultiven, independiente 
mente de quien las arriende; y no podrb arrendarse en lo ru
turo, para que puedan los naturales y sus pueblos gozar de di 
chas tierras. Don Jod Marta tt,orelos y Pav6n dice: "respecto 
a.la tenencia de la tierra, que deben dividirse los grandes -
predios, es decir deben inutilizarse todas las haciendas cu -
yas tierras laborables pasen de dos leguas cuando mucho, por
que el beneficio de la agricultura consiste' en que muchos se
dediquen en reparac16n a beneficiar un cierto terreno que pue 
dan asistir con su trab¡jo o industria, y no en que un solo -
particular tenga mucha extensi6n de 'tierras infruct1feras, ea 
clavizando a millones de gentes para en la clase de gaftanea o 
esclavos, cuando pueden hacerlo como propietarios de un terre 
no limitado, con libertad y beneficio suyo y del pueblo" (ZZ) 
aqut vemos que Morelos se pronuncia contra el latitundio y so 
bre todo el latifundio ocioso, y nos da una idea de lo que de 

be ser un Ejido. 
ConS11J11ada la Independencia se v16 que la situaci6n -

del problema agrario eran:' 
1).- Una defectuosa distribuci6n de la tierra, y 

2).- Una defectuosa distribuci6n de los habitantes -
del territorio, pero vemos que solo el segundo problema fu6 -
atendido, y asi vemos c6mo el nuevo gobierno dict6 leyes de -
colonizac16n para colonizar M6xico, leyes que no tuvieron el

resultado apetecido y fracasaron aún. con loe ind1genas, pues-
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al tratar de colonizar otros sitios se les desarraigaba de -
los sitios en que ya, estaban establecidos. 

En esta 6poea se vi6 el pa1s en crisis econ6miea, no 
ae1 el clero que gozaba de un capital bastante alto tanto de
mueblee como de inmuebles, el Doctor Hora y Don Lorenzo de Za 
Tala, en la sesi6n del 7 de noviembre de 1833, celebrada en -
la C6mara de Diputados, presentaron un proyecto para ocupar -
bienes eeleaiástieos, para solventar la BituaciOn econ6mica -
que atravesaba el pa1s, perci no contaban con la tenaz defensa 
del clero que logró se desecharan dichos proyectos; posterior 
mente, tu6 Don valent1n G6mez Far1as qu16n propuso esa ocupa
ciOn para el mismo tin y, nuevamente fu6 derogado dicho pro -
yecto por Don Antonio L6pez de Santa Ana¡ y fu6 hasta el 25 -
de Julio de 1856 cuando se logr6 la aprobaci6n de la primera
Ley de Desamortizaci6n de los bie~es del Clero, dicha Ley fu6 
aprobada por el Congreso Extraordinario Constituyente con 78-
votos a favor y 15 en contra; se sigi1ieron los mismos fines -
que con los dos proyecto• derogados, dada la B1tuaci6n del -
pa1a, dichoa bienes eervian para elevar la eeonomia del pais, 
ruinosa basta el momento, conTirtiendo estos bienes en deaarro 
llo para el pala al aumentar el comercio y los ingresos pdbli 
coa, fortaleciendo la propiedad indigena transformándola en -
individual, pues era comunal, esta ley se elev6 a categor1a -
Constitucional al eer ratificada en el Congreso Conetituyente 
seg6n Decreto de 28 de Junio de 1856, y ser postulada por el
Art. z¡ Constitucional de la Constituci6n Politica del 5 de -
Febrero de 1857, con la cual se establec16 la incapacidad le
gal de todas las corporaciones religiosas. El Doctor Lucio -
Mendieta y Ndñez dice: "una de las mls funestas consecuencias 
de las Leyes de Dessmortizaci6n y del Art. 2? de la Constitu
ci6n de 1857, tu6 sin duda alguna, la interpretaci6n que se -
le di6 en el sentido de que, por virtud de sus disposiciones, 
quedaban extinguidas las comunidades ind1genas y, por consi -
guiente, priyadas de personalidad juridica. Desde entonces -
los pueblos de indios 'se vieron imposibilitados para defender 
sus derechos territoriales y seguramente que fu6 ésta una nue 
Ta causa del problema agrario de M~xico, puesto que favoreci6 
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el despojo en forma definitiva". (ZJ) 

El. 12 de Junio de 1859, provoc6 Don Benito Juirez -
la aeparaci6n definitiva entre el clero y el eatado el expe -
d1r desde el puerto de Veracruz, la Le1 de Hacionel1zac16n de 
loe B1enes Ecleaiisticoe de 12 de Junio de 1859; en el cual -
d1epueo que todos loa bienea que el clero tenia o habh adm1-
n1atrado, no importando con qu6 titulo pasaba al dominio de -
la nac16n: 1 ae declaró la separac16n entre la Iglesia 1 el -
!atado. Los l'tectoe de esta L•1 principalmente, fueron poli• 
t1co1, pues como coneecuenc1a de la •1•a,. loa latitund1oe 110 

caabiaron 8:1.no de dueflo, 1 por el otro ae cre6 una propiedad
Prifada bastante pequefla, con loe bienes de lo• 11untamientoe 
1 pueblo• de indios, lo que trajo para 6stoa gran• conaecuen 
c1a•. ''La rqa de la deauort1zac16n por di v1a16n eolo tuvo
por objeto en lo aucesivo, el fraccionamiento de loe terrenos 
d• lo• pueblo• eatr• loa vectnoa de tstoa, con fatales reaul
tadoe para loe indio• en general, porque laa· parcela• de dicha 
d1'1816n, resultaban •UJ' pequeftaa, de c1rcunatanc1ae •UJ deei 
gualte, 1mpo81blea de Hr apronchadaa ein capitel, 1 eujetae 
.i eietema de la titulac16n escrita, que loe indios no podían 
comprende,. 'l'Odoe los pueblo• obligados a dividirse, perdie
ron aua tierras". ( 24) 

T1111bi6n en la 6poca Colonial encontramoe el origen de 
lo• terrenos bald!oe en Mlxico; todas laa tierras eran de pro
piedad de la Corona E8pailola, con la Le1 de Terrenos Bald!oa -
de 20 de Julio de 1863, ee puso fin a la anarquia de la Legla
laci6n .aobre Ba:Ldioe 1 qued6 todo lo referente a dichos terr.., 
noa dentro de la competencia 1•d•rel; con 6sto lo que ae 1nten 
taba era aumentar la• tuerzas aocialea de la Repdblica, atra -
7endo elementos adn extranjero• para el desempefto del trabajo
agricola y procurar una mejor diatribuci6n de la tierra, faci
litando la adquiaici6n de loe baldioa por los particulares en
general; para remediar las deficiencias de esta primera LeJ ee 
dict6 otra Ley de Terrenoe B&ld!oa el ZO de Junio de 1894 que
en esencia ea lo mismo, solo que div1di6 los terrenos, propie
dad de la Nac16n en cuatro clases: 1).- Terrenos Baldioa; 2).
Demuiaa; 3) .- Excedencias y 4} .- Terrenos Nacionales. Otra --
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reforma fundamental. de esta Ley, es que no fij6 limite a la -
extensi6n denunciable. 

Bajo el imperio de estas leyes se produjeron infinidad 
de despojo•, merced al mal uso que se lee deba a las denunciae
siendo los pequeños propietarios, loe labriegos que nada pod!an 
hacer los mls afectados, otros propietarios, dudando de la legi 
timidad de sus titulos, no trabajaban las tierras para hacerle
rendir sus frutos, y as1 tenemos una agricultura decadente.y co 
mo consecuencia de ello el valor de la propiedad agraria sensi
blemente bajo¡ dice el Doctor Lucio Mendieta y Ndiiez: 11que los. 
mls beneficiados con esta Ley tueron loa hacendados, las compa
ñias deslindadoras y los extranjeros". ( 25) 

Ya en nuestro siglo, vemos que la colonia hered6 una 
enorme desigualdad entre los propietarios, siendo los mls per 
judicados los naturales. Adn cuando durante la Colonia vemos 
reformas tendientes a solucionar el problema que• se avecinaba 
entre el campesinado, como tu6, la disposici6n Imperial que -
se dict6 en M&rida, YucatAn en 1864, la cual tenia por objeto 
el nombramiento de un asesor jur!dico para la defensa de loa-
ind!genas, en los problemas que se les presentaban, no solo -
con sus patronos, sino tam bi 6n con sus vecinos, este abogado-
era pagado por el gobierno". (26) 

Tambi6n en Junio de 1866, se expidi6 una Ley sobre -
terrenos de Comunidad y Repartimiento, esta Ley tenia por ob
jeto reconocer u otorgar la·propiedad de las tierras a los na 
turales que carec!an de ellas o ya la poseian como se despren 
de de sus dos primeros articulos". (Zl) 

Pero todas estas soluciones fueron ya tard!as para -
, la inquietud popular de esa 6poca, que iba creciendo poco a -
poco, 6sto, aunado al descontento reinante, hicieron que estas 
disposiciones lo lograran el resultado esperado; pues siendo
los naturales loe mls perjudicados, ya que solo contaban con
lo necesario para su subsistencia y dado el constante creci -
miento del latifundio y la decadencia de la pequeña propiedad, 
fueron gestando y dando lugar al problema agrario que pocos -

años mas tarde iba a estallar con toda eu violencia. 
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El Lic. Wistano Luis Orozco, en su obra ''La Organiza. 
ci6n de la Rep\Íbl1ca 11 hace una descripci6n de la situaci6n de 
las clases rurales de la Rep~blica en los primeros diez años• 
del presente siglo, en la siguienh fbrma: "En ninguna parte
como en las grandes posesiones territoriales se conservan las 
ominiosas tradiciones de la abyecta servidwabre de abajo y la 
insolente tiran!a de arriba. El pe6n de las haciendas, es to 
davia hoy el continuador predestinado de la esclavitud del in 
dio; es todav!a algo como una pobre bestia de carga, destituí 
da de toda 1lus16n y de toda esperanza. El hijo recibe en -
edad temprana las cadenas que llev6 el padre, para le¡lrselas 
a su Tez a sus hijos. Las tiendas de raya, son adn, como en
la 6poca de la Colonia, agencia• permanentes de robo y facto
rias de esclavos, all1 se compra la libertad del trabajador -
con sal, jab6n y mantas inservibles, que se le cargan a pre -
cioa fabulosos. El pobre operario no ve casi n6nca en su ma
no una moneda de plata~ La tienda de raya paga siempre los -
salatioa en despreciables mercanc1aa; el propietario, y sobre 
todo el administrador, de la Hacienda, son todavía loa d6spo
tas, loa que, látigo en mano, pueden pennit1rse toda clase de 
inf11111ias contra los operarios, sus hijos y sus mujeres. El -
mil!!lllO secular sistema de robarse mutuamente esclavos y seftores 
hace que nuestra agricultura sea de las m's atrasadas del mun
do y que loa gravlmenee hipotecarios pesen de un modo terrible 
sobre casi todas laa tincas r<isticaa del pa1a11 • (28) 

Fu6 esta •ituaci6n la que produjo en todo el eector
campeeino la rebeli6n que culmin6 con la Revoluc16n de 1910. 

Como antecedentes de la misma vemoe el manifiesto del Partido 
Liberal que tufi firmado en 1906 por los hermanos nares Mag6n 
entre otros, y que contiene los principios tundamentales de -
la Reforma Agraria; y alcanzó el máximo desarrollo con el le
vantamiento de Aquiles SerdAn en Puebla, el 20 de Noviembre. 

"El mismo caudillo de la Revolución, señor don Fran
cisco I. Madero, en el plan de San Luis de 5 de Octubre de --
1910, casi, todo el consagrado a establecer la suces16n a la
Presidencia, y otros puntos netamente pol1t1coa, no pudo des 
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conocer el fondo Agrario del malestar social imperante" (29), 
1 por ello, en el Art. 3o. de la citada le1, se expresa lo -
siguiente: "abusando de la Ley de Terrenos Bald!os numerosos
Pequefios propietarios en su mayoría ind!genas, han sido despo 
jados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaria de FOmen
to, por tallas de los Tribunales de la Repdblica, siendo de -
toda justicia restituir a sus antiguos poseedores de loe te -
rreno• de que se les despoj6 de un modo arbitrario, se decla
ran sujetas a revisi6n tales disposiciones y fall?ª• y se les 
exigirl a los que las adquirieron de un modo tan inmoral o a
sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propieta -
rios, a quienes pagarAn tambi6n una indemnizaci6n por los per 
juicios sufridos. Solo en caso de que esos terrenos hayan pa 
sado a terceras personas antes de la promulgación de este --
Plan, los antiguos propietarios recibirln indemnizaci6n de 
aquellos en cuyo beneficio se verific6 el despojo". (30) 

Con ideales casi iguales vemos el Plan de Estado de
Guerrero formulado por la Profesora Dolores Jim6nez. En don
de se promete la restituci6n de las propiedades usurpadas a -
sus leg!timos dueños: que los propietarios de terrenos esta -
r!an obligados a cultivarlos y de no hacerlo, deberian de en
tregar las t~erras a quienes asi lo hicieren; tambi6n ae pro
metía el aumento de los jornales a los trabajadores. 

El Plan de Texcoco de don Andr6s Molina, quien es -
considerado como un precursor del agrarismo mexicano, fu6 ex
pedido el 23 de Agosto de 1911; en este mismo año, el 28 de -
Noviembre, se expide el Plan de Ayala de !miliano Zapata; es
te plan tu6 considerado como la Bandera del Ej6rcito Liberta
dor del sur. 

El Plan de Ayala cristaliza el sentimiento de la cla 
se trabajadora del campo, sintetizando el pensamiento y las -
necesidades desde mucho tiempo insatisfechas; adn cuando di -

cho Plan solo se circunscribe al Estado de Morelos, su impor
tancia fu6 nacional, ya que la trascendencia de su contenido
agrario es manifiesta. Dicho Plan consta de 15 articulos en-

total y s6lo 4 de ellos hablan de temas agrarios; en los pri-
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meros seis artículos habla de la continuaci6n de la Revolu -
ci6n, que ha sido traicionada por Madero, a qui~n desconoce -
como Presidente y reconoce como Jefe de la Revolución al Gene 
ral Pascual Orozco, y en caso de no aceptar ~ate, a :Emiliano
zapata; se declara defensor de los oprimidos, en los 6ltimos
articulos del d6cimo al d6cimo quinto, estructura el procedi
miento que debe seguir la Revoluci6n. 

Pero lo Terdaderamente importante son los cuatro ar
tículos que se refieren al problema agrario que son: el Art.-
60.: "Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos -
constar que los terrenos, montes y aguas, que hayan usurpado
los hacendados, caciques, a la sombra de la tiranía y de la -
justicia Tenal, entrarln en posesi6n de esos bienes inmuebles 
desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus titulos
correspondientes de esas propiedades, de las cuales, han ái

do despojados, por mala f6 de nuestros opresores, mantenien
do a todo trance con las armas en las manos las mencionadas -
posesiones, 1 loa usurpadores que se consideren con derecho a 
ellas, las deducirln ute loa Tribunales especiales que se es 
tablezcan al triunfo de la Revoluci6n. 

El Art. ?o. (el m'8 importante a nuestro parecer), -
exprHa: "DI. virtud de que la inmensa mayoria de los pueblos
Y ciudadanos mexicanos, que no son mas duefios que del terreno 
que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder me
jorar su situaci6n y condic16n social, sin poder dedicarse a
la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en -
unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta cau
sa se expropiarln previa indemnizaci6n de la tercera parte de 
esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos, a fin 
de que los pueblos y ciudadanos de M6xico obtengan ejidos, co 
lonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura y 

de labor y se mejora en todo y para todo la falta de prosperi 
dad y bienestar de los mexicanos". El Art. 8o. dice: "los ha 
candados, cientificos o caciques que se opongan directa o in
d1rect8.1Dente al presente Plan, se nacionalizar!n sus bienes y 

las dos terceras partes que a ellos correspondan se destinar!n 
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para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y hu6rra
no a de las Tictimas que sucumban en la lucha presente, canfor 
me a este Plan". El Art. 90. dice: "Para ejecutar loe proce
dimientos respectivos a los bienes antes mencionados; se apli 
carln las leyes de desamortizac16n segdn convenga, pues de nor 
ma y ejemplv pueden servir las puestas en vigor por el inmor -
tal Juirez, a los bienes eclesiAsticos que escarmentaron a los 
d6spotas y conaerTadores que en todo tiempo han pretendido im

ponernos el yugo ignominioso de la opresi6n y del retroceso". 
(31) 

El Plan de .Ayala expresa de una manera rotunda, la te 
sis que mls tarde consagra el Art. 27 Constitucional, conside
rando que la Ley del 6 de Enero de 1915, estructura la esencia 
de la Retorma Agraria; pero antes de dicha Ley tueron subscri
tos otros Planea como son el Plan de Chihuahua de 1912, que el 
Lic. Angel Caso, considera como uno de los mejores por la re -
dacci6n y amplio contenido. (32) 

La Ley Agraria del VilliBllO del General Francisco V1 
lla de 24 de Marzo de 1934. (33)· 

El Plan de Guadalupe de 26 de Mayo de 1913 de don Ve 
nustiano Carranza. 

Como antecedente de la Ley del 6 de Enero de 1915, -
podemos citar el proyecto que el Lic. Luis Cabrera someti6 a
la eons1deraci6n de la Clmara de Diputados en 1912, que denomi 
n6: '~ª Reconstituci6n de los Ejidos de los pueblos como medio 
de Suprimir la Esclavitud del Jornalero Mexicano". M.ui don -
Luis Cabrera se pronuncia en· favor de la restituciOn y dota -
ci6n de Ejidos a loe pueblos, de una ~anera directa y rápida -
sin engorros judiciales y deseando ya la iniciac16n de la Re -
forma Agraria. Pero este proyecto no tu6 aceptado, porque las 
tuerzas conservadoras se opusieron a ~l; pero nuevamente don -
Luis Cabrera 1nsisti6 en llevar sus ideas a la pr~ctica y es -
por eso que se le reconoce como uno de los precursores de la -
Reforma Agraria, ya que con eu Ley de 6 de Enero de 1915, tuvo 
influencia directa y decisiva en el problema agrario; la pode-
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moa considerar la Ley bleica de toda la nueva estructura ---
Agraria en Mbico. En la exposic16n de motivos de esta Ley -
se desprende la necesidad de restituir por justicia y de dotar 
por necesidad tierras a loa pueblos que habian sido despojado• 
o bien carentes de ellas. 

Loe puntos fUndamentales que consagra la Ley son loa 
aiguientes: 

1).- Declar& nulas las enajenaciones de las tierras comunales, 
agua• 1 montea que hicieron contravenci6n a la Ley de 25 de -
Junio de 1856, que pertenecieron a los indigenas, aei como to 
das las diligencias de apeo• y deslindes que practicaron lae
compaft!as deslindadoras. 

2).- Declara igualaente nulas toda• las composiciones, conce
siones 1 Tentas de tierras hechas por la Autoridad Federal, -
ilegalmente y a partir del 10. de Diciembre de 1870. 

3).- Crea una Comisi6n Nacional Agraria para cada Estado o Te 
rritorio de la Bepdblica y los Comit6s particulares Ejecutivos 
que en cada E•tado se necesiten. 

4).- Implanta el procedimiento que debe eeguirse, para obtener 
dotaci6n o reat1tuci6n de ejidos, autorizando a loa gobernado
ree de loa Estados 1 en su caso al Jefe Militar para que acor
daran o negaran las dotaciones o reeti tuciones oyendo el pare- · 
cer de la Comiei6n Local Agraria". (34) 

La Comisi6n Nacional Agraria tenia el papel de Tribu 
nal revisor y si aprobaba lo ejecutado por las autoridades, el 
Presidente de la Repdblica exped1a los tituloa definitivos de
propiedad a los pueblos interesados, quienes hacian uso comdn
de esas propiedades, hasta que se establecia la forma de hacer 
el reparto. 

Se Ti6 que el problema o falla mls grande que presen 
taba la Ley, era el car~cter provisional de las dotaciones y
restituciones; por decreto de 19 de septiembre de 1916 se re
form6 la Ley, declárandose en el earlcter definitivo de esas
aceiones, previa rev1si6n de los expedientes por la Comisi6n-
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Nacional Agraria y aprobado su dict6men por el Ejecutivo. 

D).- Etapa Actual.- En El Congreso de Quer6taro, en-
1917 con la Promulgac16n de la Const1tuci6n del 5 de Febrero
de ese afio, tu6 eleYada a la categoría de Ley Constitucional, 
la Ley de 6 de Enero de 1915, pues en el Art. 27 de dicha --
Constituci6n se incluy6 con ciertas modificaciones considera
das por algunos como extraordinaria. 

Con esta Constituci6n, la propiedad territorial al -

canz6 cuatro nuevas direcciones como tueron: la acc16n cona -
tante del Estado para obtener una regulaci6n del aprovecbamien 
to y distribuci6n de la propiedad, imponiendo las modalidadee
que dicte el inter6s p6blico; la dotaci6n de tierras a loa -
n6cleos de poblaci6n necesitado•; 11.1111taci6n de la propiedad, 
fraccionando los grandes latifundio• y dando una mejor protec 
ci6n y desarrollo a la pequefta propiedad; de éstas nuevas di
recciones la importante para nuestro estudio ea la aegunda -
que analizaremos en este trabajo. Como vemos el Art. 27 Cona 
titucional se apoya en un nuevo concepto de propiedad, alinea 
do a la propiedad como una verdadera tunci6n social; pero en
lo referente a la dotaci6n de tierras establece el ya tantae
vecee mencionado articulo lo siguiente: "··. Loe puebloe, ran 
cherias y comunidades que carezcan de terrenos 1 aguas, o no
las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su
po blaci6n, tendrln derecho a que ae lee dote de ellas, tomtm.
dolas de las propiedades inaediatas respetando siempre la pe
qu eña propiedad por tanto, se confirman las dotaciones que se 
hayan hecb> hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de 
Enero de 1915. La adquisici6n de las propiedades particula -
res necesarias para conseguir los objetos antes expresados, -
se considerarl de utilidad p~bl1ca11 • 

Esta medida tomada, hacia dar un duro golpe al lati
fundio en general, pues se les quitaba tierras a los grandes
terratenientes para entregárselas a los ndcleos de poblaci6n
neces1tados; y con 6sta medida se cumple, una vez m&s, el ca

rlcter de funci6n social de la propiedad, consagrado en este-
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articulo, pues para asegurar la tranquilidad y confianza de -
la clase campesina, era indispensable la diatribuci6n de la -
tierra, dictándose medidas para evitar en lo tuturo loa gran
des latifundios, limitando para ello la propiedad y traccio -
nando los latifundios, dando con ello bases firmes para la -
distribuci6n de la tierra manteniendo un equilibrio social y

econ6m1co. 

!:l. 28 de Diciembre de 1920 se dict6 la Ley de Ejidos 
que era reglamentaria del Art. 28 Constitucional. dicha Ley -
tu6 abrogada el 22 de Noviembre de 1921 por un decreto que -
creaba la Procuradur!a de los Pueblos; que podemos dec1r,·a -
nuestro entender, tueron los primeros cimientos de nuestra re 
glamentaci6n agraria. 

Mls tarde se dict6 un decreto creando el Reglamento
Agrario de 17 de Abril de 1922; en eate reglamento se delimi
taba la Parcela Ejidal y la Pequeña Propiedad (35). El 9 de
Enero de 19341 ee volvi6 a reformar el Art. Z'1 Constitucional 
en el sentido de fijar loe requisitos que debería tener la Pe 
queña Propiedad para que tuera respetada como tal, la cual de 
beria ser agricola y en explotac16n, ain entrar en detalles -
referente a estas denominaciones, asimismo precisa a las auto 
ridades agrarias del pa!s. 

Todas las disposiciones agrarias que se habian d~cta 
do con anterioridad al primer C6digo Agrario que se expid16 -
el 22 de Mayo de 1934, tueron derogadas por 6ste. (36) El se 
gundo C6digo Agrario del pais se promulgó el 23 de Septiembre 
de 1940 1 1 contenía un capitulo que el anterior C6digo om1t16 
como es la Inatectabilidad Ganadera. (3?) 

El tercer c6digo Agrario, que actualmente nos r~ge y 

estl en 'figor, es el de 31 de Diciembre de 1942 publicada el-
2:? de abril de 1943. (38) Con ~ste C6d1go se introdujeron mul 
titud de innovaciones de gran ayuda y utilidad para la clase -
campesina; a~n cuando a nuestro parecer dicho C6digo necesita
da una revisi6n exhaustiya pues no prevea situaciones que se -
han creado por el transcurso del tiempo, o ya sea porque han -
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cambiado las necesidades de los ejidatarios. 

La etapa actual de nuestro Ejido a~n creemos no ter• 
mina, pues a trav&s de la multitud de leyes que ae han dicta
do por los distintos gobiernos de nuestra Repdblica, para ob
tener o dar una eoluci6n al problema, adn noee ha dado con la 
forma :para erradicarlo completamente, pues como se ha dicho -
infinidad de veces, en nuestro pa!a el problema no es de Le -
yes sino de ''hombrea"; encontrAndoee a los hombres justos, Ya 
lientes y necesarios para aplicar todas las dispoaiciones le
gales correctamente, quizá este tema seria caduco, pero· mien
tras exiatan hombres venales, dedicados a obtener beneficios
a costa de loa cargos que ocupan, dentro de determinado go -
bierno de nuestro pa1s, el problema de la tierra que nos ocu
pa, subaistirl. 

E) •• Clas1ticac16n de los Ejidos.- Como ya hicimos -
referencia, el Art. í!l de la eonstituci6n, en su parte final
coneidera el derecho de dotaci6n de tierras y agUas; la parte 
tund11111ental de dicha dotaci6n estl constituida por tierras ya 
explotadas, o por tierras que no estando explotadas, si estln 
en condiciones de aprovecharlas; con 6eto podemos ver que lo
tundamental en la totaci6n es proporcionar un medio producti
vo y permanente de vida para el ejidatario, para que con la -
explotaci6n de dicho medio, pueda cubrir sus necesidades mate 
r1ales; as! pues la base de toda dotaci6n no es otra cosa mas 
que las tierras cultivables o que est6n en condiciones de cul 
t~varae persiguiéndose con ello fines econ6micos 1 sociales. 
Es decir que el Ejido es ante todo una f'uente de trabajo per
aonal para el propio ejidatario. 

D'l atenci6n a dicha finalidad del Ejido, la dotaci6n 
deber! fincarse preferentemente, seg{in el Art. 59 del C6digo
Agrario, en las tierras afectables de mejor calidad y m&s pr6 
ximas al n6cleo de poblac16n que las ·solicita; los terrenos -
de monte, agostadero y las no cultivables se dotarAn, pero so 
lo en extensiones suficientes para cubrir las necesidades que 
de sus productos, tengan los individuos que han sido benefi -
ciados con tierras cultivables, en una unidad de dotación cul 
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tivables y que pueden ser susceptibles de otro tipo de explo
tac16n ya sea forestal, pecuaria, se entregarán a los ejidata 
rios en cantidades suficientes para cubrir sus necesidades en 
el aprovechamiento de los recursos que dichoa terrenos les -
puedan proporcionar, 6ato lo encontramos estatuido en el Art. 
81 del C6digo Agrario. 

Aei podemos conatatar que las condiciones cl1matol6-
gicas, geogrlficas y biol6gicas influyen en la forma como se
clasitican loa Ejidos que resultan de las dotaciones de tie -
rraa 1 aa1 tenemoa: 

A).- Ejidos Agr!colas. 
B) .- Ejidos Ganaderoe. 
C).- Ejidos Forestales. 
D) .- Ejidos Industriales. 

De Hta claa1t1caci6n loe trH priaeroe, comprenden
• la agricultura, conalderadoe coao agr!colaa loa que ee dedi 
can excluaivamente al cultiYO, podemos asegurar, interpretan
do el Art. ?6 del Cddigo Agrario, que los Ejidos agr1colas no 
eon ala que el resultado de la dotac16n de tierras de riego,
de huaedad o de temporal. 

Para el establecimiento de los Ejidos ganaderos eefta 
la el C6digo Agrario en au Art. 82, qué requieltoa deben reu
nirse para la extensi6n de los miamos, tomando en cuenta una
ser~e de factores como aon: 

1.- La capacidad forrajera de los terrenos. 
z.- La capacidad de loe aguajee. 
3 •• Esto• Ejidos ganaderos se constituirln 6nicamente cuando
loe campesinos solicitantes tengan por lo menos el 50% del ga 
nado necesario para cubrir la superficie que debe correspon -
darles, o cuando el Estado est~ en la posibilidad de ayudarles 
a satisfacer esta condici6n. 
4.- Ademle es necesario una elaboraci6n preYia de un eetudio
t~cnico para fijar la extensi6n de la parcela, econ6micamente 
suficiente para prevenir la subsistencia y el mejoramiento de 

la familia ejidal. 
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Respecto a los Ejidos Forestales, el C6digo Agrario
dice muy poco al respecto, pues en el mencionado Art. 82 se -
concreta a ordenar que al proyectar dicho Ejido se determina
r& la unidad de dotaci6n tomando en cuenta la calidad y el va 
lor de los recursos forestales. Cabe agregar que dicbo Ejido 
es de reciente creaci6n, pues es hasta el aflo de 1942, con el 
actual C6digo Agrario, cuando aparece en fol'lla precisa el Eji 
do Forestal (Art. 81, 82), por todo •sto cabe deducir la eta
pa de gestación que se viene sufriendo con dichos Ejidos, --
pues en la actualidad adn no eatln debidamente estructurados
., desarrollados. 

Por decreto Presidencial de 4 de Agosto de 1959, se
crearon loa primeros Ejidoa Forestales denominados "Varaaolo" 
y "Barranca Seca", situadoa ambos en Michoacln, con 1.1na exten 
si6n apronmada de 6, 930 hectlreaa, para que los recursos fo
restales existentes tueeen ex"Dl.otadoa directamente por los -
ejidatarios. 

En el Ejido Industrial, ea el miemo ejidatario, el -
que desarrolla los primeroe procesos de tranafo:naaci6n de loa 
productos deri•adoa, ya sea de los Ejidos Ganadero• o roreeta 
lee, es tambi6n de reciente creaci6n, y estl en plena etapa -
de gestaci6n pues tu• en 1958, uno de loa puntos esenciales -
del programa agrario del entonces Presidente (q.e.p.d.) tic.
don Adolfo L6pez Mateos; ese proceso, lo vemos mas o aenoa -
elabOrado en loa Ejidos de Cananea, pero por lo que se ha --
visto no ha dado el resultado apetecido, el fracaso de dichos 
Ejidos a6n ahora en la etapa de geetaci6n en que se encutn -
tran, es eminente, una vez mle diremos la tan eocorrida frase 
"el problema no es de Leyes sino de Hombres"; parece ser que
dichos Ejidos Industriales necesitan el verdadero impulso del 
tjidatario, que trabaje y elabore las materias primas para -
convertirlas en productos ya elaborados, dlndole as! el verda 
dero alcance que deben tener dichos Ejidos, y obteniendo con
tllo, no solo esa determinada superación econ6mica que a la -
larga se busca, sino tambi~n un poco de independencia para la 
clase campesina. 
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CAPITULO II 

EL &J'IDO COLECTIVO 

1.- Origen Legal de lo• Ejidos Colectivo•.- En el ca 
pitulo anterior hablamos del r6g1men de las tierras que impe
raba ante• de la Conquista, y as{ hicimos referencias al Impe 
rio de loa Aztecas; este pueblo sostenía el concepto de la -
propiedad Comunal sobre la tierra, la producci6n era de carlc 
ter administratiTO, no existía la moneda, y los gastos de sos 
tenimiento del Gobierno 7 la Sociedad recatan en todos los -
miembros del Calpulli, quienes trabajaban y recolectaban en -
co~n sua tierras (Altepetlalli) desde aqu1 podemos decir, en 
contr1mos antecedentes del Ejido Colectivo. Ahora b16n, para 
estudiar el origen legal de lo• Ejidos Colecti•os, ••moa que
nuestro C6d1go Agrario, no encuadra exactamente las diferen -
cias entre el Ejido Colecti•o y el Ejido propiamente dicho, -
pero d encontramos la base legal 7 laa razones que justifican 
la colect1•izaci6n del Ejido en los siguientes articulos: "Ar

ticulo 200 El Presidente de la Repdblica determinarl la forma
da explotaci6n de loa Ejidos, de acuerdo con laa •iguientes ba 
sea: 
I.- Deberé trabajarse en tol'IDa colectiva las tierras que por 
constituir unidades de explotaci6n intraccionables, exijan pa 
ra su cultivo la inter•enci6n conjunta de los componentes del 
ejido; 
II.- En igual fol'lla ae explotarln loa ejidos que tengan culti 
TO& cuyos productos estln destinados a indu•trializarse y que 
constituyan zonas agricolaa tributarias de una industria. El1 
este caso tambi•n ae determinarln los cultiYOs que deban lle
yarae a cabo. 

Podrl asimiS1110, adoptarse la forma de explotaci6n co 
lectiva en los demls ejidos, cuando por los estudios t6cnicos 
y econ6micos que se realicen se compruebe que con ella pueden 
lograrse mejores condiciones de-vida para los campesinos, y -

que es factible implantarla. 

Deberl cuidarse que las explotaciones de este tipo -

cuenten con todos l.os elementos t6cnicos y econ6micos necesa-
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rioa para garantizar su eficaz desarrollo". 

''Las foniu de organizaci6n colectiva o cooperativa
•in indudablemente dtilea porque permiten el mejor uso de la
tierra 1 del agua y la adquisici6n de maquinaria y equipo que 
estln 1Uera del alcance del campesino aislado¡ porque permi -
ten comprar a precios mls baratos y vender en mejores candi -
ciones. En t1n, mediante la uni6n y cooperac16n de loa campe 
sino• en el trabajo agr!cola se pueden disminuir los costos -
de los cultivos, introducir t•cnicas agr1colas mls aventaja -
das, aumentar los rendimientos de las cosechas en general, al 

canzar mqoree beneficios para cada ejidatario 11 • ( 1) 

"Articulo 201.- En loe ejidoa cuya producci6n agr!co 
la est6 destinada a industrial1zaci6n inmediata, mientras e .. 
tln eujetoa a un eiatema colectivo de explotaci6n, loa traba
jadores que ejecuten las tareas intimamente relacionadas con
las laborea del campo, as! como aquellas correspondientes al

proceao industrial, podrln considerarse como ejidatarios dni
camente para el efecto de dar unidad al grupo pr.oductor, lo -
grar mejor organizaci6n del trabajo y distribuci6n mis conve
niente de las utilidades". 

"Este articulo trata de evitar las pugnas o confiic
toa que pueden surgir entre loa campeeinos y el grupo obrero
de una industria que se aba•tezca con los productos ejidalee
Y de la cual formen parte loe ejidos. Preeviendo que enton -
ces podria presentarse la lucha entre un sindicato obrero y -
loa ejidos, se pens6 en la posibilidad de que, sin afectar -
los derechos de loa ejidatarioa, se incluyeran los obreroa -
dentro de la organizac16n general del trabajo, ·como si fueran 
ejidatarioa socios de la industria, para hacer una justa remu 
neraci6n del trabajo de ellos y darles posibilidad de partic1 
par en las utilidades. 

Este precepto puede, de todos modos, significar un -
riesgo para los campesinos porque los obreros, con mayor soli 
daridad y mayor preparaci6n, pueden adquirir posicinnes priv:i. 
legiadas e injustas dentro de la propia empresa" ( 2) 

Articulo 202.- Se adoptarl la forma de explotaci6n -
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colectiva en loa ejidos, cuando una explotaci6n individualiza 
da resulte antiecon6mica o menos conveniente, por las condi -
cionea topogrlticas y la calidad de los terrenos, por el tipo 
de cultivo que se realice, por las eXigencias en cuanto a ma
quinaria, implementos e inversiones de la explotaci6n, porque 
aei lo determinen el adecuado aprovechamiento de loa recursos. 

mi. estos caeos, no seri necesario etectuar el frac -
cionamiento de las tierras de labor, pero deberln detinirae 1 

garantizarse ,plenamente los derechos de loa ejidatarios que -
participen en la explotación. 

Esta torna de organizaci6n del trabajo ejidal podrl
adoptarae, aun cuando el ejido ya ee baya traccionado". 

"De acuerdo con este articulo, en cualquier momento
en que eea necesario o conv•ni.ente y tactible organizar una -
ezplotac16n colectiva ejidal, podrl hacerse, aun cuando ya se 
haya efectuado el fraccionamiento del ejido. 

La aplicaci6n de este precepto y loa beneficios que
de ella pueden derivarse en el tuturo, depende, tundamental -
mente, de que se vayan venciendo loa escollos eocialea con -
que actualmente tropieza la explotaci6n colectiva 1, sobre to 
do, de que los c1111pea1noa vayan adquiriendo una conciencia -
mla Viva de la necesidad de agruparse y se encuentren procedi 
mientoe prlcticoe para organizar el trabajo en esa forma, dan 
do a cada quien un justo trato. 

mi. otras palabras, las explotaciones colectivas aerln 
la resultante no tanto de un decreto del Estado como del pro -
greao eocial de los propios campesinos". (3) 

11Art1c ulo 203. - No podrln fraccionarse las extensio
nes superficiales que como las "cajas", las "bolsas" y loa•IJ.o 
tea bordeados" constituyan unidades de explotaci6n intraccio
nables y reclamen la ejecuci6n ·de trabajos colectivos para su 
conservaci6n, reparaci6n y cultivo". (4) 

"Articulo 204 .• - Los terrenos de labor de loa ejidos
concedidos por mandamiento del Ejecutivo Local, podrln traba

jarse individual o colectivamente; en el primer caso, la dia-
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tribuci6n de parcelas se harl econ6micamente por el Comisa -
riado Ejidal, de manera que cada individuo beneficiado, dis
frute de una unidad de dotación." (5) 

"Articulo 205 •• La planeaci6n 1 realizaci6n de loe -
trabajos de organ1zac16n eJidal se barl de acuerdo con las le 
7es 1 demb disposiciones generales sobre la materia". 

"Ea rteible que tal tan disposiciones legales para or 
ganizar a loe ejidatar1os en !Ol'llla eficaz 1 prlctica, de acuer 
do con eua diterentea problemas 1 necesidades. Aei, por ejem
plo, la·· experiencia ha demoatrado que la• A•ubleae Generalea-
1 los Comiaariadoa no son conductoa adecuadoa para la explota
c16n forestal de loa bosques, las cooperativa• ejidales no han 
tenido vida efectiva 7 han fracasado en mucho• casos; la Ley -
de Sociedades Mercantiles ea dtil para agrupar 1 organizar a -
industriales 1 comerciantes de las ciudades pero no sirve para 
los ejidatarioa. Ell por ello necesario pensar en nuevas t6.rmu 
las para organizar a loa ejidatarios que quieran asociarse pa
ra comprar m'quinaa, fertilizantes o insecticidas o para cona- 1 

tru1r una bodega o pignorar o vender aue coeecha• o consegu1r
cr•d1 to, etc." (6) 

La primera ocas16n en que se plante6 la neceeidad o
convenienc1a de tonaar una unidad agr!cola en el Ejido, tu6 -
en la circular ndmero 51 de la Comis16n Nacional Agraria, ex
pedida en Octubre de 1922, &sto, es el priller antecedente im
portante para la organ1zac16n Agraria Mexicana; pues se plan
tea la necesidad de formar en el ejido una unidad agr1cola -
que tuviera un plan a desarrollar, empleando en com~n equipo
de labranza, con una cooperaci6n efectiva trente al mercado -
y ante los servicios p~blicos. 

Por tal motivo, se conetituy6 un fondo com6n del -
ejido,· con el producto del 1~ de las cosechas, que se distri 
buiria de la siguiente manera: ~ para la atenc16n de los im

pueetoe prediales, para la escuela rural y servicios p6blicos, 
el 10% restante, servia para constituir cada afio un tondo de
impuls16n cooperativa agr!cola, capaz de resolver la falta de 

recursos de la vida agrícola y económica del ejido. 
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A partir de Marzo de 1926 se eatableci6 a trav6s del 
cr6dito ejidal, la modalidad del pr6atamo refaccionario o de
caracter colectivo, para el empleo en com6n del equipo de tra 
bajo 1 realizaci6n de obras de caracter general; mis tarde al 

fundarse el Banco Nacional de Cr6dito Ejidal, s. A. en Diciem 
bre de 1935, vemos programas mis firmes para el desarrollo -
del colectiY1smo agrario; pues al establecerse la Ley de Cr6-
dito Agricola, que di6 origen al Banco, se Patableci6 el cr6-
dito ejidal, para que en donde tuese indicado y posible, se -
operase en forma colectiva, para el trabajo en com6n de la -
tierra, frente a los problemas de mercado en las industrias -
rural•• y en toda obra de inter6s p6blico. 

El Ejido Colectivo, deber!a ser motivo de un deteni
do estudio por parte de las autoridades competentes, a fin de 
darle auge, pues las ventajas que ofrece, comparadas a las -
del ejido particular, son mayores, no solo en cuanto a explo
taci6n sino tambi6n a rendimiento, pues aumenta la capacidad
productiva de cada ejidatario, dieminuyendole los costos de -
explotaci6n, cosa que no sucede con el ejido individual, pues 
cada individuo debe preever la manera de cultivar y los me -
dios de que necesita, loa cuales no siempre estln a su alcance, 
ocasionando con ello un estancamiento de la gricultura; pues -
al carecer de implementos de labranza o de cr6dito suficiente
para adquirirlos, ocasiona un retraso que se traduce en el cam 
bio de cultivo que se pensaba hacer, perdiendo con ello las me 
joras econ6micaa que se bab!an programado; cosa que no sucede
con loa ejidos colectivos, pues tienen mayor solvencia econ6mi 
ca, debido a la seguridad que lea da el saber que contarin con 
implementos suficientes para cultivar lo que se proponen. 
Pues si un ejidatario para cultivar sus tierras necesita un -
tractor. en el ejido colectivo, ese mi811lo tractor presta ser
vicio no a un solo ejidatario sino a dos o tres mas, eegdn las 
necesidades existentes. 

Los ejidos pueden explotarse colectivamente, si son
proviaionales, por acuerdo del Gobernador de la Entidad Fede
rativa en donde est6n ubicados, y si son definitivos por de -
terminaci6n del Presidente de la Repdblica. (?) 
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Respecto al r6gimen de explotaci6n colectiva, corres 
ponde tambi6n al Presidente de la Repdblica eeftalar loe casos 
en que debe hacerse en tal fOrma, atendiendo para ello a la -
naturaleza de las tierras y el destino del producto de las -
mismas. 

Las razones que justifican la colectiTizaci6n del -
Ejido, ya vimos anteriormente que nuestro C6digo Agrario laa
ubica en loa Articulo• 200 al 202. 

Hasta antes de realizar el parcelaimiento ejidal, el
n6cleo de poblac16n beneficiado por cualquiera de loa procedi 
mientoe que establece la Ley, ya sea por Dotaci6n, Reatituci6n, 
Ampliaci6n o Creaci6n de Nuevos Centro• de Poblaci6n, podrl -
explotar la tierra en forma colectiva, al igual que las tie -
rras de agostadero o forestales, en la forma que lo determina 
el C6digo Agrario en aus siguientes art1culoa1 "Articulo 206. 

Las tierras de agostadero y los terrenos foreatalee
serln aprovechlldo• 1 administrados de conformidad con las die 
posiciones siguientes: 

I.- Todos loe ejidatarios podrln usar libremente de las ex -
tensiones de terrenos de pasto suficiente para el sostenimien 
to del nCamero de cabeza• y clase de ganado que la Asamblea Ge 
neral de Ejidatarioa determine, pagando por los excedentes -
las cuotas que la miaaa fije; 

II.- EL ndcleo de poblac16n, una vez satisfechas las necesida 
des de los ganados de sus componentes, estl capacitado para -
vender los excedentes de pastos de loe terrenos de agostadero 
que lea pertenezcan; 

III.- Deberl intensificarse el establecimiento de praderas ar 
tificialea 1 de aguajes, as! como la construcci6n de cercas,
para la mejor explotac16n del ganado, y 

IV.- La explotaci6n y aprovechamiento de los terrenos foresta 
les de los ejidos se harl de acuerdo con las siguientes pre -
venciones, teniendo en cuenta lo que disponga la Ley Forestal, 
su Reglamento y las diepoeiciones que dicten las autoridades
encargadae de aplicarlas: 
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a).- Los ejidatarios podl·ln usar libremente de la ma.dera muer 
ta para usos domlsticos. 

b).- Trat6.ndose de maderas vi•ae que deban utilizarse en la -
construcci6n de habitaciones, edificios pflblicos .,, en -gene -
ral, en obras de beneficio colectivo, el Comisariado Ejidal -
deberl obtener el permiso de las autoridades competentes. 

c).- La explotac16n coaercial de loe terrenos forestales debe 
rl hacerH por acuerdo de la mayoria de loa ejidatarios y a -
travls de loa Comisariadoa. 

Lo• planes de explotaci6n deberln formularse por la
Secretaria de Agricultura o por la Instituci6n de Cr6d1to que 
refaccione al ejido". 

"Fija reglas para el aprovechlDliento de los terrenos 
de agostadero 1 forestales pero con referencia exclusiva a -
lo• ejidos agricolae, ea decir, a los que cuentan con terrenos 
de labor. En conaecuencia, este articulo no alude a los eji
dos ganaderos 1 forestales constituidos conforme a lo dispuse 
to por loa articulo& 81 y 8Z de este C6digo. Ea indudable -
que en loa ejidos ganaderos no debe permitirse la renta de -
pastos, sino ayudarse a loe ejidatarioa para la adquisici6n -
de ganado. 

••••••••La nueva Ley Forestal que dedica un capitu
lo especial a los Ejidos 1 Comunidades Forestales ••••••• :Dl

aeguida transcribimos algunos de los mls importantes articu -
loa de esa Le1 Forestal que ea muy conveniente que conozcan -
loe campeainoe: "Articulo 95.- El Ejecutivo Federal organ11:a
d. a loe ndcleoa de poblac16n ejidal y a los que de hecho o -
de derecho guarden la aituaci6n comunal, para alcanzar las si 
guientes finalidades: 

"I.- Lograr el apronchamiento directo y en benef.1.cio de los
propios grupos ejidales y comunidades indígenas, de los recur 
sos forestales y de su propiedad, otorgAndolee asistencia t&c 
nica 1 ayuda financiera, y 

II.- Que las comunidades ind1genaa y los ejidos puedan aso 
ciarse con loe particulares propietarios de bosques, para 
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conatruir unidades de ordenaci6n !orestal o unidades indus -
trial•s de explotaci6n forestal". 

"Articulo 96.- Cuando los predios ejidales o comuna
les !ormen parte de una unidad de ordenaci6n forestal, en los 
t6rminoa del articulo anterior, dichos ejidos y comunidades -
tendrln el carlcter de asociado• de las mi1m1as, de conf'ormidad 
con lo previsto en el articulo 106 de esta Le7, y lo que deter 
mine el decreto que cree las unidades". 

"Articulo 106.- El Ejecutivo Federal promonrl y au
torizarl aprovechamientos en zonas que comprenden distintos -
predio• para que se lleven a cabO conforme a las normas daso
crlticaa, econ6micas y socialea adecuadas. 

11Estoa aprovechamientos eerln de inter'8 pdblico y -

conetituirln Unidades de Ordenaci6n Forestal cuando aolo tien 
dan a obtener mejor rendimiento forestal, y Unidades Indu1 -
trialea de explotaci6n Forestal cuando, ademla, los productos 
torestalea queden afectadoa como materia prima a una planta -
industrial. 

''Cuando las unidades comprendan solo terreno• nacio
nales, ejidalea o comunales, se apliearin a su explotaci6n loa 
articulo• 94, 95 y 96 de esta ley, 

"En loe demls casos, loa propietarios y poseedores -
de loa boaques ejidatarios, comuneros o particulares, tendrin 
el carlcter de asociados entre si y sus organizaciones ae --
aaociarln con la industria. 

"Si todos los terrenos comprendidos dentro de una -
unidad de ordenaci6n forestal o de explotaci6n industrial per 
tenecieren a propietarios o poseedores particulares, 6stos po 

drln constituir sociedades aportando el valor del suelo torea 

tal"• ( 8) 

Articulo 210.- El Presidente de la Repdblica, por -
conducto de la Secretaria de Agricultura y Fomento y oyendo -
la opini6n del Departamento Agrario, determinar! la forma de
organizaci6n Agrícola y el sistema de explotaci6n de los bie
nes comunales. 
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La organ1zac16n económica y legal de las comunida -
des 1nd1genas no incorporadas al r6g1men ejidal, estl mas atra 
sada 1 es mAs dificil que la organ1zac16n de ejidos. Las lagu 
naa de la leg1elac16n en este aspecto son mayores. No hay, -
propiamente hablando, un r'gimen jur1d1co protector de las co
munidades ind1genaa. Muchas de ellas se resisten a transfor -
mara• en ejido•. En consecuencia, es necesario suplir esta -
falta de la ley 1 dictar reglas juridicas para organizarlas, -
defender au patrimonio, otorgarles cr,dito, etc. La nueva --
Constituc16n Politica del Estado de Michoaclln, en au Art. 145-
t:ija las bases de una legislac16n en favor de estas comunida -
dee 11 • (9) 

El ejido como lo entendemos actualmente puede ser ex 
plotado en dos formas, Individual 1 Colectivamente, en cual -
quiera de los dos casos serl el Presidente de la Repdblica -
quien fije la forma de explotac16n. 

Etl cuanto a la expl.otac16n individual ae aplicar! lo 
preceptuado en la fracci6n XVI del Art. ~ Constitucional que 
dice: 

"XVI.- Las tierra• que deban eer objeto de adjudica
ci6n individual deberln fraccionarse precisamente en el momen 
to de ejecutar las resoluciones Presidenciales conforme a las 

Le;yee reglamentarias". 

La consecuencia que se deriva de esta tracci6n es, -
que se debe de partir del parcelamiento ejidal, consistente -
en la divie16n 1 reparto equitativo de las tierras de cultivo, 
en tantas unidades, denominadas parcelas ejidales, como ejida 
tarioe tengan derecho a recibirlas y poseerlas; la propiedad
de dichas parcelas, pasa a los ejidatarios en cuyo favor se -
adjudiquen, dicha propiedad, está sujeta a las limitaciones -
establecidas, que la hacen completamente distinta a la propie 
dad privada, pues en tanto 6sta puede gravarse, prescribir e
hipotecarse, no sucede lo mismo con la propiedad ejidal que,
conforme a lo dispuesto en el Art. 138 del Código Agrario, -
queda tuera del comercio y no puede ser objeto de ninguna tran 

sacc16n y el derecho que tiene el ejidatario a la parcela se -
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encuentra garantizado por el Estado, al expedirle al ejidata
rio un titulo parcelario. 

Ademls el -C6digo Agrario garantiza la propiedad Eji
dal en los siguientes preceptos: 

"Art. 1.30.- A partir de la diligencia de poeeeiOn de 
finitiva, el ndcleo de población serl propietario y poseedor, 
con las limitaciones y modalidades que este Código establece, 
de las tierras y aguas que de acuerdo con la resolución Prest 
dencial se le entregU.en11 • (10) 

Aqu! encont~amoa la baee legal de la InstituciOn del 
!jid~, la Comunidad o N6cleo. de Población ee el ••rdadero pro 
pietario de todaa lea tierras ejidalea, 7 no el ejidatario in 
di'Vidual, aun cuando oficialmente ee ha,a hecho una asigna -
ci6n personal, p·Jee lo que ae lee otorga es el derecho de po
seer dicha parcela. 

Las principal•• limitaciones a que se refiere el ar
ticulo comentado son las ·que contiene el Art. 137 que dice: 
11Art. 137: Los ndcleos de poblaci6n en ning6n tiempo podrln -
desconocer o menoscabar en toma alguna los derechos de sus -
componentes al aprovechamien·to de los bienes ejidales". (11) 

11Art. 138.- Los derechos que sobre bienes agrario• -
adquieran los nlcleoe de poblac16n serln inalienables, impree 
criptibles, inembargables e intranlllllisibles 1, por tanto, no
podrln en ningdn caso ni en toma alguna enajenarse, cederse, 
transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse en todo o en 
parte, siendo inexistentes l_as operaciones, actos o contratos 
que se hayan ejecutado o que se pretendan lle••r a cabo en -
contraYenci6n de este precepto. 

Esta diaposic16n es aplicable a los bienes que se re 
conozcan y titulen en favor de las comunidades". 

"· •• El Departamento de Asuntos Agrario e, en cumpli
miento de este precepto, debe mantener el respeto al r6gimen
juridico de los terrenos ejidales y tener como inexistentes -
tales contratos, con el simple requisito de identificar loe -
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terrenos y comprobar que son de naturaleza ejidal". ( 12) 

Una vez que se ha efectuado la adjudicaci6n de la -
parcela, cada jefe de familia tiene la obligaci6n y el dere -
cho de explotarla personalmente, con excepci6n de los casos -
señalados en el Art. 159 que dice: "Art. 159.- Los derecho in 
dividuales de los ejidatarioe sobre la unidad nol'!llal de dota
c16n o la parcela, as! como sobre los bienes del ejido, no po 

drln ser objeto de contratos de aparcer!a, arrendamiento o -
cualesquiera otros que impliquen la explotaci6n indirecta o • 
el eapleo de trabajo asalariado, excepto en los siguientes ca 

I.- Cuando ee trate de mujeres con familia a su cargo, incapa 
citadas para trabajar directamente la tierra por sus labores
dom•aticaa y la atenci6n de los hijos o aenorea que de ella • 
dependall; siempre que vivan en el ndcleo de poblaci6n. 

II.- Loa menores de 16 ai'ios que ha,an heredado los derechos -
de un ejidatario. 

III.- Los incapacitados, cuando la incapacidad haya sobreveni 
do por lo menos un afio deepu•s de trabajar en el ejido, y 

IV.- Los ejidatarioa que hubieran sufrido accidentes o padez
can enfermedades que los imposibiliten para el trabajo agr!co 
la, eiempre que aquellos o •etas hayan eobrevenido cuando me
nos un afto deepu•s de trabajar en el ejido. 

EL Consejo de Vigilancia, en los casos antes indica
dos, intervendrl en la celebrac16n de los contratos y designa 

. rl a la persona que en su representaci6n vigile el exacto cum 

plimiento de loa miemos". 

"Este es uno de los art1culos fUndamentales para de
finir el concepto de propiedad ejidal y para precisar l'as fa
cul tadee de ejidatario con relac16n a la tierra de labor que
se le entregue como unidad de dotaci6n o parcela. El princi
pio ~eneral puede enunciarse diciendo que el ejidatario debe
explotar directamente la tierra. Si ae permitiera la explota 
ci6n indirecta, el campesino podr1a convertirse en rentista o 
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explotar el trabajo ajeno. ·La idea de la Revoluci6n fu6 y es 
que el aer trabajador de la tierra sea el titulo para obtener 
la y la raz6n para conservarla. En consecuencia, quien deja
de ser campesino, quien pierde el inter6s por cultivar la tie 
rra, quien abandona su parcela, deja de ser ejidatario. 

EL principio antes expuesto tiene las 4 excepciones
que se consignan en este articulo. son 3 las ideas que justi 
tican eea.s excepcionea:-
1a.- La necesidad de que la mujer atienda a sus hijos y a su
hogar; 

2a.- La de que el menor de 16 años que herede una parcela pu• 
da acudir a una Escuela y principie a trabajar en las duraa -
tareas del campo con mayor preparaci6n y en mejoras condicio
nes f181cas, y 

3a.- La justicia que acomaeja no privar de derechos al campe
sino que deepu6s de haber trabajado por lo menos un afio, pade 
ce una enfermedad o sufre un accidente que lo 'YlleDTe incapaz. 
de trabajar. 

No estando en los casos de excepci6n pre.iatoa por -
este a~t1culo, el ejidatario que deja de trabajar o mediante 
cualquier conTenio permite la explotaci6n indirecta de su tie 
rra, corre el riesgo de perder sus derechos si su incumpli -
miento en materia de trabajo personal y directo dura 2 ai\os o 
mls. 

Las mujeres que se encuentren en el caeo prev1sto en 
este articulo deben dar aviso a las autoridades agrarias, in-. 
dicando que estln domiciliadas en la comunidad, dando los nom 
brea y edades de sus hijos, señalando la imposibilidad en que 
se encuentran de trabajar la parcela y dando aviso de los con 
tratos que celebren para la explotaci6n de la misma. Deben -

acudir de inmediato al Consejo de Vigilancia del Ejido, para
que intervenga en la contratación y para que las personas con 
quienes contraten no pretendan despu6s quedarse con la parce
la. Si el Comisariado Ejidal o el Consejo de Vigilancia tra
tan de desposeerlos o no lee ayudan en la celebración de los
contratos que este C6digo les autoriza, deberAn presentar sus 
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quejas ante las autoridades agrarias". (13) 

EL Ejido actual, es pues, una instituci6n juridica,
integrada por una porci6n de tierra destinada generalmente al 

cultivo, y su organizaci6n radica en bases avolutivas. Y es
como hemos Ti.ato punto fundamental de la Reforma Agraria. 

z.- El Ejido Colectivo y la Propiedad Individual.
Los EJidos Colectivos son fundamentales, ya que su capacidad
es importante, puesto que constituye la reaoluci6n de indini
'dad de problemas creado• por el concepto individualista, ade
mAs representan s6lidas garant1aa para el cr6d1to agr1cola, -
puee su unidad de productividad es mayor que la del ejido in
dividual, en el cual, una maquinaria alcanza un valor exagera 
do, dificil de sostener por un ejidatal:'io; y a yecea se car ... 
cen de los elementos neceaarioa de trabajo, por lo que sus 11 

mitacionee adquisitivas de instl'Ullentoa de labranza son mayo
res que en el ejido colectivo y por ende, menor su rendimien
to de trabajo, en cambio el ejido colectivo que cuenta con -
equipo suficiente para la explotac16n del m18111o, ti~ne la ga
rant!a de mayor rendimiento en su trabajo, con menor instru -
mentos de labranza, en proporc16n con los ejidatarios particu 
lares. Ademls surge una serie de problemas en el ejido indi
Yidual, como es el problema de la clistribuc16n de aguas, cosa 
que no aucede en el ejido colectivo, pues como la cosecha ee
la miSlla se distribuye el agua en la mif!llla 6poca y en la mis
ma proporc:l.6n a todas las parcelas, en cambio en el ejido in
dividual por la diferencia de cultivos, necesitan la distribu 
ci6n de aguas acondicionadas al cultivo, es decir, en condicio 
nes distintas y en periodos diferentes. Es dificil implantar 
dentro del campesinado le idea de cooperaci6n para el cultivo 
de las parcelas, pues coso tienen arraigada la idea de la in
di Yidualidad 1 desde el instante en que se le adjudica su par
cela, centran su problema acerca de la forma en que van a cul 
tivar dicha parcela y no piensan en los beneficios que les -
puede traer la colectividad en el ejido; ademAs, en nuestro -
paia no se le ha dado a la propiedad colectiva el impulso ne-
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cesario para destacarla, ya que nuestra politica ae ha basado 
casi siempre en teor1ae Libertad-Ind1Vidual1sta que repercute 
en nuestra forma de ser y en nuestra vida cotidiana, impidien 
do a veces ver el alcance que se lograria con una colectiviza 
c16n, como sucede en otros pa.isea. 

Y a6n cuando nuestro C6digo Agrario regula la torma
colec ti va en la explotac16n de los ejidos no se le ha dado la 

importancia que reqUiere, puesto que aunque eXisten.pocoa eji 
dos colectivos, no podemos negar que tuncionan con ventaja -
respecto a los ejidos indiViduales; 1 de hecho podemos consta 
tar el.avance de los ejidos colectivos de la Laguna Coah, y -

el Yaqui, son. 

La Propiedad Individual.- Debemos hacer referencia a 
lo que entendemos por propiedad individual y aa1 yemo1 que el 
C6digo Civil ~n eu articulo 830 nos define el derecho de pro
piedad como ''La facultad que tiene una persona para gozar 1 -

disponer de una cosa con laa limitaciones que fijan laa le -
yes". 

En Doctrina, vemoa que es el derecho mla extenso que 
puede tenerse sobre una cosa, pues su principal car!cter es la 
aubordinaci6n de la cosa. 

El derecho de propiedad se caracteriza pues, por --
los siguiente• tributos: 

1.- Ea un Derecho Real oponible a todos. 
2.- Es un Derecho exclue1Yo, pues su titular puede -

usar el objeto ~ateria de la propiedad. 
3.- E8 un Derecho perpetuo. 
4.- Es un Derecho restringido, relativo; limitado se 

g6n las necesidades sociales existentes. 

El Art. 2? Constitucional, nos dice que la propiedad 
es un derecho subjetivo que satisface un doble intergs: Social 
e Individual, pero tambH!n encontramos en dicho articulo lo -

siguiente:-
1) .- La gran propiedad desaparece pues se o~denan que se dic
ten las •'medidas necesarias para el fraccionamiento de lati -
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fundios" 
2).- Surge asimismo una propiedad individual de tipo transi-
torio y que es la "extensi6n m!xima de tierras" que puede po
seer un solo individuo. 
3).- La pequeña propiedad es la <uiica propiedad individual-· 
que tiene una especial protecci6n, pues el Art. Zl Constitu -
cional, la eleva a la categor1a de Garantía Individual, orde
nando ademls que el Estado procure el desarrollo de la miama. 

La Pequeña Propiedad Inafectable se encuentra regula 
da en el Art. 104 del C6digo Agrario y en los art1culos 10.,-

20., 3o., 40. y 5o. del Reglamento de Inatectabilidad Agraria 
1 G8Jladera. 

El Art. 2.7 Constitucional dice que, "ae considera pe 
queña propiedad agrícola la que no exceda de bien hectlreaa -
de riego o humedad de primera o sus equivalencias a otras cla 
aes de tierras, en explotaci6n 11¡ "se considerarán asimismo co 
mo pequeña propiedad, las superficies que no excedan de dos -
cientas hect6.reas en terrenos de temporal o de agostadero sus 
ceptibles de cultivo; de ciento cincuenta cuando ias tierras
se dediquen al cultivo de algod6n, si reciben riego de aveni
da tluvial. Por bombeo¡ trescientos en explotaci6n cuando se 
destinen al cultivo de plltano, caña de azúcar, caf6, hene -
qu6n, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o Ar 
boles f'rutalesn. 

"Se considera pequeña propiedad g8Jladera la que no -
exceda de la superficie necesaria para mantener hasta quinien 
tas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 
en los t6rminos que fije la ley, de acuerdo cpn la capacidad

forrajera de los terrenos". ( 14) 

El Reglamento de Inafectabilidad Agr!cola y Ganadera, 
detalla el concepto d~ Pequeña Propiedad en sus primeros ar -

ticulos al decirnos:-

"Art. 1.- Se entiende por pequeña propiedad la que no 
exceda de las siguientes superficies: 

a).- Cien hectlreas de riego o de humedad de primera. 
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b).- Doscientas hect!reas de temporal o de agostade
ro, susceptibles de cultivo. 

c),- Cuatrocientas hectAreas de agostadero de buena-
calidad. 

d).- Ochocientas hectlreas de monte o de agostadero
de terrenos lridos. 

e).- Ciento cincuenta hect!reas cuando las tierras -
se dediquen al cultivo de algod6n, si reciben riego por aveni 
da fluvial o por bombeo. 

f).- Trescientas hect!reas cuando se dediquen al cul 
tivo de plltano, caña de azúcar, cacao, caf6, henequ6n, hule, 
cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, &rboles frutales, etc. 

g) •• Las necesarias para el sostenimiento .de quinien 
tas cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor, de 
acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos". ( 15) 

Aqu! no hace el Reglamento m&s que transcribir lo se 
ñalado por el Art. 27 Constitucional. 

El Art. 30. del Reglamento nos dice: 11Para los caeos 
de las tierras dedicadas al cultivo de algod6n, si reciben -
riego fluvial o por bombeo; y las dedicadas al cultivo de pl6. 
tano, caña de azdcar, cacao, car6, henequ~n, hule, cocotero,
vid, olivo, quina, vainilla y lrboles frutales; si los terre
nos ocupados con tal es cultivos no tienen el mlximo de la ex
tensi6n aceptada como pequefia propiedad -ciento cincuenta y -
trescientas hectlreas respectivamente - pero si tienen limites 
mayores a los señalados para las pequeñas propiedades consti
tuidas por cien hect!reas de riego o cultivo¡ lo mismo que si 
el predio posee terrenos no sembrados con dichos cultivos, po 
dr& concederse a la pequeña propiedad un excedente de estos -
terrenos del 10% de cualquier clase de tierras, de la superfi 
cie con los.cultivos especificados. 11 (16) 

El C6digo Agrario regula as1mismo la pequeña propie
dad en sus artículos 104 y siguientes; estableciendo la ina -
fectabilidad de dicha pequeña propiedad y declarando sus ex -
tensiones concordantes con las ya enunciadas por el Art. 21 
Constitucional; seg(ln la explotaci6n de cada una de ellas; ea 
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tablece además que dichas tierras inafectables deben consti -
tuirse en una unidad topogrlfica y que, cuando sean objeto de 
una reducción, ya sea por voluntad de su propietario o por re 
soluci6n Presidencial, dicha inafectabilidad deberl inscribir 
se en el Registro Agrario Nacional. 

El. Art. 21 Constitucional declara tambi6n que las pe 
queñas propiedades con certificados de inafectabilidad, cuan
do sean mejoradas en la calidad de sus tierras, por medio de
obras realizadas en ellas, no podrln afectarse, ya sean agr!
colas o ganaderas, en el caso de que rednab loa requisitos -
que tija la ley. 

Las diferencias tundamentalea que encontramos entre
la pequeña propiedad y el ejido, son las siguientes: 

A).- La propiedad individual es, como su nombre lo -
indica, indiYidual, susceptible de transferirse, prescripti -
ble, embargable, puede cultivarse o no por sus propietarios. 

La propiedad ejidal, no la consideramos individual -
pues el derecho de la tierra, corresponde al m1cl·eo de pobla
ci6n ejidal y no a las personas f1sicas, es inalienable, im -
prescriptible, e inembargable, y s6lo puede cultivarse por el 
ejidatario que posee el derecho trente al n6cleo de poblaci6n 

ejidal. 

B).-Los pequeftos propietarios tienen definidos y arrai 
gadoe sus conceptos y sus derechos sobre la propiedad y poaeen
todas las facultades que les otorga el C6digo Civil en materia
de propiedad. 

Lo• ejidatarios, no son propietarios del ejido que -
trabajan, e6lo lo poseen aobre el mismo, el derecho, son usu
fructuarios, con capacidad de heredar ese derecho usufructua
rio que tienen sobre la tierra, pero carecen de los derechos
que tienen los propietarios particulares. 

Cabe agregar, que ambas instituciones, a pesar de la 
tensión existente entre ellas, son el producto de nuestra Le
gislación y el desaparecimiento de cualquiera de ellas acarrea 
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ria serios trastornos a la pol1tica del pais, pues 8Jllbas se -
' encuentran protegidas por el ya tantas veces mencionado Art.-

~ Constitucional; y podemos decir, son base de la agricultu
ra de nuestro pa1s. 

3.- La Propiedad Comunal.- Nuestra COnstituci6n pro
tege esta forma de propiedad, y las legislaciones vigentes re 
cogen asimismo, este tipo de propiedad. 

Muchas vecee 6sta propiedad comunal es confundible -
con el ejido, pero encontramos en este tipo de propiedad, rai 
ces m!s hondas, es un derecho fir11e 1 positivo de nuestras ra 
zas ind!genaa que por constumbre han conservado este estado. 

Junto con el sistema ejidal, podemos considerar al -

sistema comunal como las dos instituciones blsicas de nuestra 
Reforma Agraria. 

El. profesor Roberto Barrios, ex-jefe del Departaen
to de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, dice en su Memoria de
Labores, correspondiente al 10. de Septiembre de 1961 al 31 -
de Agosto de 1962, lo siguiente: "Tanto el Reglamento del Fon 
do Nacional de Fomento Ejidal, como la Ley que adiciona el -
Art. 58 del C6digo Agrario, que deroga l• Ley Federal de Colo 
nizaci6n, las reformas a la Ley de Amparo y en general a to -
dos los aspectos del presente r•giaen, han tendido a que se -
proteja a las Comunidades Ind1genas, con el objeto principal
de que existan y subsista Vigorosamente una garantia juridi -
ca, que redunde en la seguridad de sus derechos. 

Al igual que el sistema ejidal; el comunal facilmen
te se le pueden agregar todos los beneficios de que gozan los 
ejidos en cuanto se refiere a su explotaci6n y diversifica -
ci6n de sus recursos, airando siempre por la elevaci6n del n1 

vel de vida integral de nuestras razas ind1genas; consistentes 
en formar comunidades forestales, ganaderas¡ previos los estu
dios t~cnicos, planeaciones e instalaciones necesarias, cr6di
tos y en general todos los beneficios alcanzados ne los regime 
nes revolucionarios como el presente, en materia de la Reforma 
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Agraria Integral. 

As1 tenemos que en esta tase dinl:iica del agrarismo
mexicano, que como hemos de repetirlo, tiende a elevar social, 
cultural y econ6micamente al campesino y desde luego a nues -
tros indigenas que guardan el estado comunal, ya que en el -
Art. 129 del nuevo C6digo Agrario estipula: " Para los efec
tos del uso y aprovechamiento d• las aguas, los ndcleoa de po 

blac16n que guarden el estado comunal, tendrln la mi8111a prete 
rencia que los ejidos". ( 17) 

Es indudable pues, que de acuerdo con la t6cn1ca 1 -
dinlmica agraria, que la comunidad comunal ha aW11entado su ca 
pacidad para explotar y administrar en comdn las nuevas direc 
trices comunales, como un medio de incorporarse cada vez mis
a la realidad nacional y dejar atris las antiguas concepcio • 
nea o directrices a que estaba sujeta. 

En la actualidad la dinlmica comunal va mis alll de
las esperanzas del ind1gena. Es el momento oportuno para in• 
corporarlos, en su beneficio, en los caminos del progreso na• 
cional, como ciudadanos mexicanos que son. 

Las diferencias que existen entre el r6gimen comunal 
y el r6gimen ejidal, mls que de derecho son de hecho, pues el 
r6gimen comunal se ha venido creando con antelaci6n al ejidal 
y sus usos y costumbres se han venido haciendo leyes; se ri -
gen por las mismas autoridades 1 como propiedad, tienen las -
mismas limitaciones ambas; pero lo esencial es que, en el r6-
gimen comunal rigen o imper~n mis los usos y costumbres del lu 
gar, cosa que no sucede en el r6gimen ejidal. 
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CAPITULO III 

LA DOTACION. 

1.- CONCll''ro DE LA MIS4A. 

2,- PROCEDIMIEN'roS DE LA DOTACION A 
TRAVES DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS. 

A).- Breve Anlliaia del Art. ~ -
Cona ti tucional. 

B).- La Ley de Ejidos del 28 de Di
ciembre de 1920.- sus procedi
mientos. 

C).- Ley de Dotaciones y Restituci~ 
nea de Tierras, Reglamentaria
del Art. 27 Constitucional. -
sus procedimientos, 
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CAPITULO TERCER> 

LA DOTACION 

1.- Concepto de la misma.- El concepto jurídico que
ea el que nos interesa, lo establece el Art. '2:'I Constitucio -
nal y podemos nosotros decir que es un procedimiento Sjidal -
que tiene como objeto una mejor d1stribuc16n de tierras en -
tre la poblaci6n rural, a tin de que por medio de la distribu 
ci6n de tierras, aguas 1 bosques dentro de la poblaci6n rural, 
sean suticientea para satisfacer las necesidades del ndcleo -
de poblaci6n capacitado. con una manitestac16n de dicho núcleo 
de poblac16n para ocupar y explotar esos bienes dentro del r6-
gimen ejidal. 

Las solicitudes de Dotaci6n deberlln presentarse por
eecrito ante el Gobernador de la Entidad PederatiTa correapon 
diente, con copia a la Comia16n Agraria Mixta y por 6rdenea -
del Ejecut1To Local, la solicitud se publica en el per16dico
oticial de la Entidad y ee turna en un t6rmino de. 10 d!as a -
la Com1816n Agraria, la cual inicia un expediente, a4n cuando 
no se le remita la aolicitud original, la Le7 al respecto e.e
benetola, pues no ee requieren formalidades especiales para -
dicha solicitud, e6lo que debe ser por escrito. La publica -
ci6n de la solicitud surte erectos de not1t1caci6n para todos 
los propietarios o usuarios que se encuentren dentro del ra -
dio de atectaci6n, 1 la resoluci6n del Ejecutivo local fijarl 
la extensi6n y clase de tierras concedidas, las tincas afecta 
das 1 en su proporci6n, la unidad individual de D:>taci6n for
mada, y el n6mero de campesinos cuyo derecho se deja a salvo, 
as! como tambi6n la superficie para la parcela escolar y usos 
colectivos; si se trata de tierras de riego precisará las --
aguas que le corresponden, autorizará los planos correspon -
dientes o la posesión provisional. 

Ahora bi6n, conforme al Art. 50 del C6digo Agrario,
dos son los requisitos que determinan la capacidad de los nd
cleos de poblaci6n en materia dotatoria a saber: 
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1).- Que exista un estado de necesidad de esas tie -
rras y aguas que se van a repartir. 

2).- Que el poblado que solicite dicha Dotaci6n ten
ga una existencia de cuando menos seis meses, antes de su so
licitud. 

El Art. 51 establece qui6nes son incapaces para obte 
ner la Dotaci6n y dicei "Articulo 51.- Carecen de capacidad pa 
ra obtener dotaci6n de tierras, bosques o aguas: 
I.• Las capitales de la Repdblica, de los Estados y de los Te 
rritorios Federales; 

II.- Los ndcleos de poblaci6n cuyo censo agrario arroje un n6 
mero aenor de Teinte indiYiduos con derecho a recibir tierras 
por dotaci6n; 

IlI.- Las poblaciones de mis de diez mil habitantes, aeg6n el 
dltimo censo nacional, 111 en eu censo agrario figuran menos -
de ciento cincuenta individuos con derecho a recibir tierras
por dotaci6n; 

IV.- Loa puertos de mar dedicados al trlfico de altura, y los 
fronterizos con lineas de comunicaci6n ferroviaria internacio 
nal; 

v.- Loa centros de poblaci6n que se constituyan dentro de loa 
sistemas de colonizaci6n organizados di.rectamente por las Ins 
tituciones Federales o Estatales expresamente autorizadas por 
la Federaci6n para tal fin; 1 

VI.- Las colonias agr1colas que se formen dentro de terrenos, 
objeto de contrato de colonizaci6n ya perfeccionado conforme

. a las leyes de la materia". ( 1) 

El Art. 52 del C6digo Agrario habla de los ndcleos -
que pueden obtener la ampliaci6n de los Ejidos, pero impone -
como requisito que sean mas de 20 los ejidatarios que carezcan 
de parcelas. 

Ahora bi6n, para que la Dotaci6n pueda realizarse -
es necesario, el afectar tierras y asimismo vemos que el C6di 

go Agrario establece en su Art. 57,las tierras afectables pa-
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ra fines dotatorio• y as! dice: 
"Art. 57.- Todas las fincas cuyos linderos sean toca 

dos por un radio de siete k116metros a partir del lugar mls -
densamente poblado del ndcleo eoliat~lntafectables para dota
ci6n de ejidos, en los términos de este C6digo "• (2) 

"Art. 58.- Las propiedades de la Federaci6n, de loe
Eatados o de loa Municipios serln afectadas preferentemente a 
las propiedades privadas para dotar o ampliar ejidos o para -
crear nuevos centros de poblaci6n agr!colaa. 

Loe terrenos nacionales y, en general, los terreno ... 
rdsticos pertenecientes a la Federaci6n ae destinar•n a cona
tituir y ampliar ejidos o a establecer nuevos Centros de Po -
blaci6n ejidal. Dichos terrenos se podrln tambi6n destinar,
en la extena16n estrictamente indispensable, para las obras o 
servicios pdbl1coa de la Federaci6n,· de loa Estados o de loe
Municipioa y no podrln aer o.bjeto de colon1zaci6n ni venta. 

Queda prohibida la colonizaci6n de propiedades priva 
das. 

Loa ndcleos de poblac16n ind!gena tendrln preferencia 
para ser dotados con las tierras y aguas que hayan venido pose 
yendo". (3) 

:ni general podemos decir que todas las dotaciones se 
deben llevar a cabo sobre tierras afectables de mejor calidad, 
que eet6n lo mis cercanas posible al ndcleo de poblaci6n aoli 
citante. 

Algo interesante a comento, nos parece lo dicho por
el Lic. Lemua Garc!a que dice: "Se niega a los propietarios -
afectados por resoluci6nes dotatorias o restitutorias, todo 
recurso legal ordinario, incluso el juicio de Amparo. Solo -
se le otorga el derecho.de pedir, dentro de un plazo de un 
año contado a partir de la publicaci6n de la resoluci6n en el 
Diario Oficial, la indemn1zac16n correspondiente". (4) Esto
nos parece algo anticonstitucional, pues se deja a los propie 
tarios afectados sin ningdn recurso, si en verdad, les asietie 
ra la raz6n. 
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Ahora bien, para determinar la unidad individual de
dotaci6n de tierras vemos lo indicado en el Art. 76 del C6di
go Agrario que dice: 

11Art. ?6.- Para calcular el monto de la dotaci6n en
tierras de cultiYO o cultivables, se partiri de la superticie 
o unidad i~di'lidual de dotac16n que seri: 

I.- De diez heetlreae en terrenos de riego o humedad, y 

II.- De veinte bectlreas en terrenos de temporal. 

Se cona1derarln como tierras de riego aquellas que -
en Tirtud de obras artit1calea 1 dispongan de aguas suticientes 
para sostener de un modo permanente, los cultivos propios de -
cada regi6n, con independencia de la precipitaci6n pluvial. 

Se coneiderar!n como tierras de humedad, aquellas -
que por las condiciones hidrol6gicas del subsuelo y metereol6 
gieas de la reg16n, suministren a las plantas humedad sufi -
ciente para el cultiYo, en todo su desarrollo, con independen 
cia del riego y de las lluvias. 

Tierras de temporal son aquellas en que la humedad -
necesaria para que las plantas cultivadas desarrollen su ci -
clo vegetativo, provenga directa y exclusivamente de la preci 
p1taci6n pluvial. 

Las tierras de humedad de primera se equiparln a las 
de riego para los etectos de este C6digo. Las tierras de hu
medad de segunda se equipararln para los mismos efectos, a -
las de temporal. 

Son tierras cultivables las de cualquier clase que -
no estln en cultivo, pero que econ6mica y agr!colamente sean
susceptibles de 61 1 mediante inversiones de capital y trabajo 
que los ejidatarios puedan aportar por si mismos, o con ayuda 
del crtldito ejidal 11 • "Por decreto de 30 de Diciembre de 1949, 
publicado en el Diario Oficial de 13 de Enero de 1950, se re
formaron las fracciones I y II de este articulo elevAndose la 
unidad de dotac16n o parcela de diez hectAreaa de riego y --

veinte de temporal. El Código Agrario de 1943 !ij6 la super
ficie de dichas parcelas en 6 y 12 bect!reas respectivamente. 
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Los C6digos de 1934 y 1940 señalaron una extensi6n-
de 4 y 8 hectlreas para dichas parcelas". (5) 

Ademls vemos la facultad que establece el Art. 78 -
del C6d1go Agrario, a tavo-r del Ejecutivo Federal que dice: 

"Art. 78.- El Ejecutivo Federal podrl aumentar la ex 
tensi6n de la unidad de dotaci6n en los siguientes casos: , 

I.- Al dotar a tribua con propiedades de la Federaci6n o te -
rrenos nacionales; 

II.- Al crear nuevos centros de poblaci6n agricola; 

. ,.~ ... , '•• 

III.- Cuando haya tierras suficientes para conceder el aumen
to sin lesionar loa derechos de otros solicitantes de tierras. 

La unidad de dotaci6n no podrl rebasar la extenai6n
que pueda ser explotada eficientemente por el ejidatario, te
niendo en cuenta las miquinas y utencilioa empleados en las -
labores y la forma de organizaci6n del trabajo que se adopte." 

"El pftrrato final de este articulo consagra el prin
cipio revolucionario de que la tierra ea de quien la trabaja
Y en la amplitud y extensi6n en que puede personalmente traba 
jarla con ayuda de su familia. El limite superficial de la -
parcela y probibici6n de acaparar o disfrutar varias parcelaa 
constituye una medida equitativa que tiende a evitar injusti
cias y abusos en el seno de la misma clase ejida1. Constitu
ye po~ tanto a mantener la igualdad y la solidaridad de los -
campesinos". (6) 

"Art, 80.- De las tierras de cultivo o cultivables a 
que se refieren los articulos anteriores, las dotaciones eji
dales comprenderAn: 

1.- Los terrenos de agostadero, de monte o de cualquiera otra 
clase distinta a las de labor, para satisfacer las necesidades 
colectivas del ndeleo de poblaci6n de que se trate; 

II.- La superficie necesaria para la zona de urbanizaci6n, y 

III.- Las superficies laborables para formar las parcelas es
colares, una para cada escuela rural". 
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"Conviene advertir que las parcelas escolares no per 
tenecen a la Secretaria de Educaci6n P6blica como indebidamen 
te ha llegado a sostenerse. Las parcelas eon propiedad del -
ejido, forman parte de su patrimonio y están destinadas a la
educac16n; deben entenderse como un patrimonio del ejido cuyo 
aprovechamiento no puede corresponder a ning(in campesino y -

que por ley debe estar dedicado a la educaci6n p6blica ya sea 
que la tarea educativa la realice el Gobierno Federal, el lo
cal, el municipal o el propio ejido". (?) 

ºArt. 81.- Los terrenos de monte, de agostadero y en 
general loa que no sean cultivables, se dotarln solo en las -
extenaiones suticientes para cubrir las necesidades que de -
sus productos o esquilmos tengan los individuos beneficiadoe
con unidades de dotaci6n constituidas por tierras de cultivo

º cultivables. 

En caso de que solo haya terrenos afectables que no 
sean de cultivo, pero en los cuales pueda desarrollarse eco
n6micamente alguna explotaci6n pecuaria o forestal, se entre 
garin en cantidad suficiente para que los campesinos puedan. 
cubrir sus necesidades con el aprovechamiento de los recur -
so• que dichos terrenos proporcionen. 

Cuando las tierras de cultivo o cultivables no sean
aufic1entes para satisfacer las necesidades del ndcleo de po
blaci6n, ni haya tierras cuyo recurso· puedan explotarse en -
los t•rminos del pirrafo anterior, loe derechos de los indivi 
duoe no beneficiados quedarln a salvo para ser satisfechos -
por los medios que 6ste C6digo establece". (8) 

"Art~ 82.- Al proyectarse los ejidos ganaderos y fo
restales, de acuerdo con el articulo anterior, la unidad de -
dotaci6n, en loe primeros, se determinarl teniendo en cuenta
la capacidad forrajera de loa terrenos, y los aguajes; y para 
los segundos, la ca1idad y el valor de los recursos forestales. 

Los ejidos ganaderos se constituirin dnicamente cuan
do los campesinos solicitan tes tengan por lo menos el 50% del
ganado necesario para cubrir la superficie que deba correspon• 
derles 1 o cuando el EStado esté en posibilidad de ayudarlos a-
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satisfacer esa condición, 

En estos casos deberl elaborarse previamente un es -
tudio t6cnico, a erecto de !ijar la extensión de la parcela -
eeon6micamente suficiente para asegurar la subsistencia y el
mejoramiento de la familia campesina". "La condición estable 
cida en el segundo ~!rraro carece de justificaci6n~ adn cuan
do ee explica por las cl:rcunatancias que concurr1an en aque -
llos afio& en que se d1ct6 el C6digo. La constitución de eji
dos agr!colas no estl condicionada a que los ejidatarios ten
gan bueyes, tractores o mulas, semillas, aperos de labranza o 

dinero; tampoco ee condiciona la constituc16n de los ejidos -
forestales a-que loa c1111pesinos tengan aserraderos, tlbricas
de triplay, estufas o un gran capital para instalar la indus
tria forestal. Finalmente, es bien sabido que los Bancos ofi 
ciales carecen de tondos para retaccionar siquiera el 50% de
los ejidoe agr!colas y, sin embargo, aer!a absurdo limitar o
condicionar el derecho agrario de los pueblos para constituir 
ejidos. El proceso natural, l6g1co, inevitable en un pais de 

escasos recursos, es repartir la tierra con la mayor celeri -
dad posible 1 abordar los problemas de la organ1zaci6n y cr6-

d1 to paulatinamente, en la medida de.sus posibilidades". (9) 

"Art. 83.- Lae casas y anexos del solar que se en -
cuentran ocupados por los campesinos beneficiados con una res 
t1tuc16n, dotac16n o ampliaci6n, quedarAn a favor de loe mis
mos". ( 10) 

"Art. 84.- Cuando se resuelven simul tbeamente varios 
expedientes agrarios que deban afectar las mismas propiedades
si las tierras de cultivo o cultivables son insuficiente para· 
satisfacer las necesidades de todos los campesinos censados en 
la reg16n, se dotarl preferentemente a loe ndcleos de población 
m!s cercanos y que hayan trabajado las tierras, objeto de la ·
dotaci6n, de una manera permanente o temporal". (11) 

"Art. 85.- En caso de que no haya tierras de cultivo 
o cultivables susceptibles de afectaci6n para satisfacer inte 
gramente las necesidades de todos los campesinos con derecho, 

las unidades de dotaci6n disponibles se concederhn de acuerdo 
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con el siguiente orden de preferencias. 

I.- Campesinos mayores de 35 años, con familia a su cargo; 
II.- Mujeres campesinas, con familia a su cargo; 

III.- Campesinos hasta de 35 afios, con familia a su cargo; 
IV.- Campesinos mayores de .50 años, sin familia a su cargo y 
v.- Los demls campesinos que ,,figuren en el censo. 

Cada grupo excluye al que lo sigue en el orden esta
blecido y de cada grupo se preterirl a los de m6s edad y en -
iguales condiciones a los que tengan mayor tiempo de vecindad 
•• el ndcleo de poblaci6n. 

La determinac16n de loa individuos que deban ser be
neficiados se har' en A~blea General, de acuerdo con lo que 
el mandamiento o la resoluci6n ordenen, por la Comis16n Agra
ria Mixta al otorgarle la poaesi6n provisional 1 por el Depar 
tUtento Agrario al ejecutarse la resoluci6n detinit1Y& 1 en -
ambos casos ee dejarb a salvo loa derechos de loa indi vi.di -
duoa no beneficiados". ( 12) 

"Art. 86.- Al dotarse a un n6cleo de poblac16n con -
tierras de riego, se fijarln y entregarln las aguas correapon 
dientes a dichas tierras". 1'La dotaci611 con tierras de riego 
supone, necesariamente, la dotaci6n de las aguas correepondien 
tes. Por ello puede decirse que en tal caso, hay 61multlnea -
mente dos dotaciones¿ una de tierras y otra de aguas. 

La resoluci6n agraria respectiva debe hacer la dota
ci6n de las tierras y las aguas, pero en el supuesto de que -
solo hable de la dotaci6n de tierras de riego, dentro del pro 
cedimiento de ejecuci6n deben fijarse los vol6menes de agua -
necesarios para regar la superficie dotada como de riego". 
( 13) 

"Art. 87.- Las aguas de propiedad nacional y las de
propie_dad pr1 vada son afectables con fines dotatorios, en los 
Urminos de este C6digo 11 • 11Este articulo establece la compe
tencia de las autoridades agrarias para conceder aguas a los
puebloe por la via agraria, Es, en cierto modo, una excep -
ci6n al r~gimen que parn el mf\J\ejo de las aguas establecen --
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tanto la Ley de la Materia como la Ley de Secretarias y De -
partamentoe de Estado. La Secretaria de Recursos Hidráulicos 
estl obli~ada a respetar estrictamente las dotaciones de 
aguaa que en.aplicae16n del C6digo Agrario se conceden y serta 
conveniente coordinar la acci6n de esa Secretaria con el Depar 
tamento de Asuntos Agrarios y Colon1zaci6n". (14) 

"Art. 88.- Cuando se dote exclusivamente de aguas a
un ndcleo de poblaci6n, la dotaci6n se fincarl dnicamente so
bre los excedentes que los propietarios o usuarios no utili -
cen en el riego de sus tierras, o sobre el volU111en que exceda 
al necesario para el riego de la propiedad inafectable, cuan
do se compruebe que puede aprovecharse mls econ6micamente por 
los ejidos hayan construido las obras necesarias para utili -
zarlae debid.mente 11 • "Eh realidad, el propietario particular 
solamente tiene derecho al uso del agua en la cantidad neceaa 
ria para regar la pequeña propiedad que no podrl exceder de -
100 hectAreas. Si conforme a este articulo puede en alg6n ca 
so, no ser afectable el vol~men de agua excedente, 6sto no -
niega que puedan afectares las tierras excedentes de la peque 
fta propiedad con sus aguaa correspondientes". (15) 

11Art. 89.- El Ejecutivo de la Un16n estl facultado -
para modificar, sin compensaci6n, derechos de usuarios sobre
aguas de propiedad nacional, cualquiera que sea el titulo que 
ampare el aprovechamiento, cuando así lo exija el cumplimien
to de las leyes agrarias. Los aprovechSJ11ientos no autoriza -
dos que tengan menos de cinco años de practicarse serln afec
tados si otras aguas disponibles no bastan a satietacer las -
necesidades de riego de loe terrenos ej1dalea11• "Este articu 
lo corrobo~a lo dicho en el comentario al articulo 87. La su 
premacia que tienen las leyes agrarias justifica que el Ejecu 
tivo de la Uni6n modifique cualquier derecho adquirido por -
particulares para el aprovechamiento de aguas nacionales. Tra 
t'ndose de dotaci6n de aguas nacionales no hay compensaci6n -
porque el particular no puede tener sobre ellas un derecho de 
propiedad". (16) 

t•Art. 90 •• Las fuentes de aprovechamiento y las obras 
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hidráulicas se expropiarlui y pasarAn a ser propiedad de la na 
ción en los siguientes casos: 

I.- Cuando la totalidad de las aguas se afecte en favor de uno 
o varios ejidos; 

II.- Cuando un volumen mayor del cincuenta por ciento de las
aguas se conceda a uno o varios ejidos, respet6ndose en este
caso los derechos adquiridos por terceros, as! como los apro
vechamiento adquiridos por terceros, as1 como los aprovecha -
mientoa a que se refiere el articulo III; 

En lo• deaia casoa, fUentea y obras quedarb en poder de sua
dueaos, quienes estin obligados a reconocer los derechos que
sobre las aguas se hayan conferido a n6cleos de poblaci6n eji 

dal "• ( 17) 

"Art. 91.- Laa senidumbree de uso y de paso existen 
tee se respetarin, baya o no' expropiaci6n de las tuentes y -

obras hidrAulicas". (18) 

"Art. 92.- La conservaci6n y el mantenimiento de 1as 
obras bidrlulicas y los gastos de distribuci6n del agua ser!n 
costeados por los ejidatarios y los propietarios, en propor • 
ci6n con los vol6menes que uno y otro utilicen, y se ajusta • 
rin a lo que se disponga en los Reglamentos expedidos por la· 
Secretaria de Agricultura y Fomento, o las disposiciones que
la misma dicte, oyendo el parecer del Departamento Agrario. 

Los ejidatarios podrflll aportar mano de obra, a juicio 
de la autoridad competente". 11Es muy conveniente que al regla 
mentarse el uso y manejo de las aguas, se vigile el permanente 
respeto de los volCunenes dotados a los ejidos y que se oiga y

d6 la debida participaci6n a los usuarios tanto en la distribu 
ci6n y organ1zaci6n del uso de las aguas como en la correcta -
inversión de fondos derivados de las cuotas que pagan". (19) 

"Art. 93 •• A los usuarios particulares y a loe ejida 
tarios que se negaren a contribuir a la conservación de l.as -
obras o a loe gastos de distribuci6n de las aguas, en la pro
porción que les corresponda, se les suspender~ en el aprovecha 
miento de ellas hasta que cumplan con sus obligaciones". 



60 -

"Para evitar que se les sanciones injustificadamente con la-
suspenci6n en a. aprovechamiento de las aguas, los ejidatarios 
necesitan organizarse a fin de cuidar los siguientes puntos: 

a).- Que no se les den vol6.menes inferiores a los que le -
galmente lee han sido dotados¡ 

b).- Que los gastos de conservaci6n no sean exceaivoa o in 
justificados y, 

c).- Que en forma proporcional y equitativa se determine -
la aportaci6n que a ellos corresponda y que, cuando no puedan 
por incapacidll;d econ6mica pagar en dinero, se les admita con
tribuir con mano de obra". (20) 

"Art. 94 •• Cuando convenga econ6micuente a los linea 
de la dotaci6n utilizar una obra hidr!ulica ya existente, me -~ 

diante su ensanchamiento o refuerzo, el Presidente de la Rep6-
blica podr! establecer, en un Acuerdo, la serTi.dumbre necesa -
ria, y los vecinos del n6cleo de poblaci6n beneficiado, queda
r!n obligados a ejecutar por su cuenta_los trabajos que sea -
preciso. 

Loa interesados costearlo, en estos caeos, el mante~ 
nimiento de las obras, con aportaciones proporcionales a loe
vol6.menes de agua que para cada quien conduzcan"• ( 21) 

11Art. 95.- Los n6cleos de poblaci6n beneficiados con 
aguas correspondientes a Distritos de Riego, est!n obligados
ª cubrir las tarifas usuales". "F.ste precepto asi como el an 
terior y los articulos 92 y 93, se basan en el principio de -

_que loe usuarios del agua deben contribuir para la ~onstruc -
ci6n y coneervaci6n de las obras necesarias para poder utili
zarla. Sin embargo, debe recordarse el principio general --
aceptado por nuestra legislaci6n en el sentido de que nadie -
tiene derecho a lucrar o comerciar con el manejo de las aguas 
de propiedad nacional. En consecuencia asi como se establece 
que las cuotas de aguas solamente en la cantidad indispensa -
ble para cubrir los gastos de conservación o mantenimiento de 
las obras y del servicio, debe tambi~n vigilarse que no se lu 
ere en perjuicio de los campesinos con el pretexto de cona -
truir las obras hidrAulicas. Los campesinos, como usuarios, 



61 

tienen el derecho de asociarse, de eXigir informes 1 de pedir 
que el manejo del agua y la admin1strac16n de las obras se -
realicen con rectitud". (22) 

"Art. 96.- Loa aguajee comprendidos dentro de las do 
taciones o restituciones ejidalee quedarin, siempre que las -
circunstancias lo requieran, de uso comdn para abrevaderos de 
ganado 1 para loa uaoe dom6sticoa de ej1datar1oe y propieta -
rioe, reepetindoselas costumbres establecidas. Los aguajes -
que queden tuera de loe terrenos ejidales serln aprovechados
en igual forma, siempre que hubiesen sido utilizados para di

chos fines con anterioridad a la afectaci6n ejidal. 

La autoridad competente fijarl en cada caso la fOl'll& 
de aprovechamiento de loa aguajes, teniendo en cuenta las ne
cesidades de ejidatarioe y propietario& y loa usos estableci
dos y eancionarl con multa a quienes infrinjan las diapoe:t.cio 
nea que dicte". 1'Este precepto ratifica el principio de que

ea preferente el ueo del agua con fines domlsticoa y para abre 
vaderoe de ganado. ll Art. 21 de la Ley de Aguas de Propiedad 
Nac1onal otorga el primer lugar 1 por tanto la mayor preferen
cia, a los usos dom6sticoe, servicios p6blicos, bafloe 1 abreva 
deros de ganado. Una indudable raz6n de orden p6blico justifi 
ca que los aguajes queden de uso com6n, en loe t6rminoa estable 
cidos por este articulo "• (~) 

z.- Procedimientos de la Dotaci6n a trav6s de las 
Le7ea y Reglamentos. 

A).- Breve An6l1sis del . .Art. í!l Constitucional.- ll· 

Art. í!l Constitucional de 1917, ea sin lugar a dudas el de ma 
yor trascendencia en nuestra vida pol!tica, el m!s revolucio
nario , el m!s di scu ti do; en fin es el art!c ulo base de nues -
tra vida econ6mica; tu6 discutido ampliamente, en las delibe
raciones de la Asamblea Constituyente que se reuni6 en Quer6-
taro el 29 de Enero de 191?. 

Del dictAmen de la Comisi6n del Congreso sobre el -
mencionado articulo es conveniente para nuestro estudio seña
lar algunos plrratos: 
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"Hace mla de un s1. glo se ha venido palpando en el -
pa!a el inconveniente de la distribuciOn exageradamente desi
gual de la propiedad privada, y adn espera soluci6n el proble 
aa agrario. En la imposibilidad que tiene la Comia16n por fal 
ta de tiempo, de consultar alguna soluci6n en detalle, se ha -
limitado a proponer, cuando menos, ciertas bases generales, -
pues aeda faltar a una de las promesas mls solemnes de la Re
volución. pasar este punto en silencio. 

Siendo en nuestro pais la tierra, la dnica fuente de 
riqueza y estando acaparada en pocas manos, los dueftos de ---

. ellas adquieren un poder formidable y constituyen, como lo de 
muestra la historia, un estorbo constante para el desarrollo
progresi vo de la Naci6n. Por otra parte, los antecedentes -
biat6ricos de la concentraci6n de la propiedad ra1z han crea-. 
do entre los terratenientes y jornaleros una situación que hoy 
en d!a tiene muchos.puntos de semejanza con la situación esta
blecida durante la •poca Colonial, entre loa conquistadores y

los indios encomendados; y de esta situaci6n proviene el esta
do depresivo en que se encuentra la clase trabajadora de los -
campos. 

Semejante estado de cosas tiene una influencia desas 
troza en el orden econ6mico, pues con frecu~ncia acontece que 
la producci6n agricola nacional no alcanza a satisfacer las -
necesidades del consumo. Corregir este estado de cosas es en 
nuestro concepto, resolver el problema agrario, y las medidas 
que al efecto deban emprenderse, consisten en reducir el po -
der de los latifundistas y en levantar el nivel econ6mico, -
intelectual 7 moral de los jornaleros". (24) 

Por lo antes expuesto considero necesario transcri -
bir, no obstante su extensi6n, todo lo relacionado al proble
ma Agrario Mexicano, en su redacci6n original. 

"Art. 2:7.- La propiedad de las tierras y aguas com~
prendidae dentro de los limites del territorio nacional, co -
rresponde originalmente a la Haci6n, la cual ha tenido y tie 
ne el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particu
lares, constituyendo la-propiedad privada. 
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Laa expropiaciones a6lo podrln hacerse por causa de
utilidad pdblica y mediante indemnizaci6n. 

La Naci6n tendrl en todo tiempo el derecho de impo -

ner a la propiedad privada lae modalidades que dicte el 1nte
r6a p6bl1co, ad como el regular el aproTechamiento de loa -
elemento a natUl'alea eueceptiblea de aprobaci6n, para hacer -
una diatribuci6n equitatiT& de la riqueza pdblica 1 para cu:l:
dar de au conaerTaci6n. Con este objeto, se dictarln las me
didas necesaria• para el tracc1.onu1ento de loa latitundioa;- · 
para el deearrollo de la pequeaa propiedad agr!cola en explo
taci6n; para la creac16n de nue'fOa centro• d• poblaci6n agri
cola con lae tierra• 1 agua• que l•• eean indiapeneablea¡ pa
ra el tomento de la agricultura y para •Titar la destrucci6n
de loe elemento• natural•• 7 loa da!loa que la propiedad pueda 
sufrir en perjuicio de la aociedad. Loa n6cleoa de poblaci6n 
que carezcan d• tierras y aguas, o no la• tengan en cantidad
auficiente para las necesidades de au poblaci6n, tendrin dere 
cho • que •• lea dote de ellaa, toaindola• de lae propiedad•• 
inmediata•, respetando si•pre la pequeaa propiedad agr!cola
en explotaci6n. 

COrreaponde a la Naci6n •••• 

La capacidad para adquirir el dominio de la• tierra• 
7 agua• d• la lac16n, ••regir' por la• aiguientee'preecrip -
cionea: 

I.- Balo lo• aexicanoa por nacimiento o por naturalizaci6n 
1 la• sociedad•• aexicanaa tienen derecho para adquirir el do 
minio de 1•• tierras, agua• 1 aua acceaionea o para obtener -
conceaion•• de explotaci6n de mina• o aguaa. El Eatado podri 
conceder •l miamo derecho a loa extranjero•, siempre que con
vengan ante la Secretaria de Relaciones en considerarse como
nacionalee respecto de dicho• bienee y en no invocar, por lo
miemo, la pf(>tecci6n de sus gobiernos por lo que se refiere a 
aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de per 
der en beneficio de la Nac16n, los bienes que hubieren adqui
rido en virtud del mismo. 

··-~ 
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En una faja de cien kil6metroa a lo larg0 de laa --
fronteras y de cincuenta en laa play••• por ningdn motivo po
drin loa extranjero• adquirir el dominio directo sobre tie -
rra• y aguaa. 

El Estado .... 
II.- Laa asociaciones religiosas denominadas Igleeia•, cual 

quiera que aea au credo, no podrln, en ningdn caao, tener capa 
cidad para adquirir, poseer o adminiatrar bienes rai.cee, ni ca 
pitales iapueatoa eobre ellos¡ loe que tu'lieren actualaente, • 
por el o por 1nterp6eita peraona, entrarln al domilli.o de la Na 
ci6n, concedUndoae acci6n popular para denunciar 101 bienee -
que ee hallaren en tal caso. La prueba de preauncionea eerl -
baatante para declarar tundada la denuncia. Loe t•ploa de• -
tinado• al culto p6blico eon propiedad de la Mac16n, represen
tada por el OObierno Federal, quien determinar& loa que deben
continuar destinado• a eu objeto. Loa obiapadoe, caaaa cura -
lea, eeminarioa, aeiloe o colegio• de aaoclaciones rellgioeaa, 
connntos o cualquier otro edificio que ·hubiere aido conatru1-
do o destinado a la adminietraci6n, propaganda o eneeAanza de
un culto religioeo, paear6.n desde luego, de pleno derecho; al

dominio directo de la Naci6n. para deetinarse excluaiYamente a 
loa servicios p6blicoe de la Federaci6n o de loe Estado•. en -
eua respectiva• juriadicciones. Loa templos que en lo suceai
vo se erigieren para el culto p6blico, aerln propiedad de la -
Raci6n¡ 

III.- Las instituciones de beneficiencia •••• 

IV.- Las aociedades comerciales •••• 

v.- Loa bancos debidamente autorizados .... 
VI.- ruara de las corporacionee a que ae refieren las frac 

cionea III, IV 7 v. aa1 como de loa n6cleoa de pob1aci6n que -
de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de loa n6-
cleos dotados. restituidos o constituidos en centro de pobla -
ci6n agr1cola, ninguna otra corporaci6n civil po dril tener en -
propiedad o administrar por si bienes raicea o capitales im -
puestos aobre ellos. con la 6niea excepei6n de loa edificios -
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deetinado• i1111ediata 1 directamente al objeto de la institu -
ci6n. Loa Estados, el Distrito Federal y loa Territorios, lo 
miamo que loa Municipios de toda la Rep6blica, tendr!n capaci 
dad para adquirir y poseer todos loa bienes ralees necesarios 
para loa servicios pdblicos. 

Las Le1ea de la Federaci6n y de loa Estados en sus -
jurisdicciones, determinarln loa casos en que sea de utilidad 
p6blica la ocupaci6n de la propiedad privada, y de acuerdo -
con dichas le7ee, la autoridad administrativa harl la declara 
ci6n correapondiente. EL precio que ee fijarl como indemniza 
ci6a a la cou expropiada, •• basarl en la cantidad que como
valor ti acal de ella figure en las o fic iDH cataatralea o re
caudadoras, fa ••a que ••te valor haJ'a aido manifestado por -
el propietario, o aiapleaente aceptado por 61 de un modo' tlci 
to por haber pagado sue contribuciones con eeta base. El ex
ceso de valor o el d•6rito que haya tenido la propiedad par
ticular por la• mejora• o deterioro• ocurrido• con poeteriori 
dad a la techa de la aaignaci6n del ftl.or tiecal, serl lo ---
6nico que deberl quedar eujeto a juicio pericial 1 a resolu -
ci6a judicial. Eato •iano se observarl cuando •• trate de ob 
jeto• cuyo valor no est• fijado en las oficinas rentiaticas. 

El ejercicio de las accione• que corresponden a la -
Naci6n, por virtud de las disposicion•• d•l presente articulo, 
ae harl efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro -
de este procedimiento y por orden de loa Tribunales correspon 
dientes, que se dictarl en el plazo mlximo de un mes, las au
toridad•• administrativas procederln1 desde luego, a la ocupa 
ci6a, administración, remate o venta de las tierras o aguas -
de que se trate y todas aua accesionee, sin que en ning(in ca
ao pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes
de que se dicte sentencia ejecutoriada; 

VII.- tos ndcleos de población, que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, tendrln capacidad para disfrutar -
en com6n las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, o
que se les haya restituido o restituyeren. 
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· son de jur1edicci6n federal todas las cuestiones que 
por limites de terrenos comunales, cualquiera que sea el ori
gen de Astoa, se hallen pendientes, o ae susciten entre doa o 
mla ndcleos de poblaci6n. El Ejecutivo Federa.l se avocarl al 

conocimiento de dichas cuestiones y propondrl a loa intereaa
doa la reaoluci6n definitiva de laa mismas. Si estuvieren -
contoraea, la proporaici6n del Ejecutivo tendrl tuerza de re
aoluc16n definitiva y serl irrevocable¡ en caso contrario, la 
parte o partea incontormee podrb reclamarla ante la SUprema
COrte de Justicia de la Naci6n, sin perjuicio de la ejecuc16n 
inmediata de la propoaic16n presidencial. 

La Ley tijarl el procedimiento breTe conto111e el 
cual deberin tramitara~ las mencionadas controversias; 

VIII.- Se declaran nulas: 

a).- Todas enajenaciones de tierras, aguas y montea_perte
necientea a loa pueblos, rancheriaa, congregaciones o comuni
dades, hechas por loa jetes politicoa, gobernadores de loa Ea 
tadoa, o cualquiera otra autoridad local en contravenci6n a -
lo dispuesto en la Ley de 25 de 1856 1 demls leyes y diapoa1-
c1onee relativas. 

b).- Todas laa conceaionea, compoaicionea o ventas de tie
rraa, aguaa 1 montea, hechas por las Secretarias de Fomento,
Bacienda o-cualquiera otra autoridad teder.i, desde el d!a 10. 

de diciembre de 1876, hasta la techa, con las cu.iu se hayan 
invadido 1 ocupado ilegalmente loa ejidoe, 'terrenos de comGn
repartimiento o cualquiera otra clase; perteneciente a loa -
pueblos, ancheriaa, congregaciones o comunidades y nflcleo• de 
poblaci61i. 

c).- Todas las diligencias de apeo y deslinde, transaccio
nea, enajenaciones o remates practicados durante el periodo -
de tiempo a que se refiere la !racc16n anterior, por compa -
Aiaa, jueces u otras aut~ridadea de los Estados o de la Fede
raci6n, con las cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmen
te tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de comdn -
repartimiento, o de cualquier otra clase, pertenecientes a nd 
cleos de po blac16n. 



67 -

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, 6nicamen
te las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimien 
toe hechos con apego a la Ley de 25 de Junio de 1856 y posei
dae en nombre propio a titulo de dominio por mis de diez años, 
cuando su superficie no exceda de cincuenta hectlreas; 

IX.- La divisi6n o reparto que se hubiere hecho con apa -
riencia de legitima entre loa Tecinoe de algdn ndcleo de po -
blaci6n 1 en la que h.ya habido error o Yicio, podrl ser modi 
t.t.cada cuando asi lo soliciten las tres cuartas partea de los 
Tecinoe que est6n en posee16n de una cuarta parte de los terre 
nos, materia de la divisi6n, o una cuarta parte de los mismos
vecino• cuando est6n en poseaiOn de las tres cuartas partes de 
loe terrenos; 

x.- Loe ndcleoa de poblac16n que carezcan de ejidos o que
no puedan lograr su rest1tuc16n por talta de t!tulos, por im
posibilidad de ident1f1c•~1óa, o porque legalmente hubieren -
sido enajeaadoa,. aerin dotado• con tierras 1 aguas •uticien -
tee para constituirlos, contol'lle a la• necesidades de au po -
blaci6n, ein que en ningdn caeo deje de conced6raele• la ex -
tena16n que necesiten, y al efecto ae expropiarl, por cuenta
del Gobierno Federal, el. terreno que baste a eee fin, tomándo 
lo del que ae encuentre i1111ediato a loe pueblos interesados. 

La superficie o unidad 1ndiT1dual de dotac16n no de
berl ser en lo sucesivo menor de diez hectlreas de terrenos -
de riego o humedad o, a falta de ellos, de sus equivalentes -
en otras clases de tierras, en los t6rminos del plrrafo terce 
ro de la tracciOn XV de este articulo; 

XI.- Para loe efectos de las disposiciones contenidas en -
este articulo y de las leyes reglamentarias que se expidan, -

se crean: 

a).- Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encarga 
da de la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución, 

b).- Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que-
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serln designadas por el Presidente de la Rep6blica y que ten
drl las funciones que las leyes org6nicas reglamentarias le -
fijen. 

c).- Una Comisi6n M:Lxta compuesta de representantes igua -

les de la Federaci6n, de los gobiernos locales, y de un repre 
sent~te de los campesinos, cuya designaci6n se harl en los -

t•rminos que prevenga la Ley reglamentaria respectiva, que -
funcionarl en cada Estado, Territorio y Distrito Federal, con 
las atribuciones que las miS111as leyes orglnicas y reglamenta

rias determinen. 

d).- Comitls particulares ejecutivos para cada uno de loa

n6.cleoa de población que tramiten expedientes agrarios. 

e).- Comisariadoe ejidales para cada uno de loa n6cleoe de 

población que posean ejidos; 

XII.- Las solicitudes de restituci6n o dotación de tierras 

o aguas se presentarln en loa Eetadoa y Territorio• directa -
mente ante loa gobernadorea. 

Loe gobernadores turnarln las solicitudes a las Comi 
&iones Mixtas, las que subatianciarln los expedientes en pla

zo perentorio y emitirln dictAmen; los gobernadores de los Ea 

tados aprobarln o modificarln el dict6men de las Comisiones -
Mixtas, y ordenarln que se de posesión inmediata de las super 
ticiea que, en au concepto, procedan. Loa expedientes pasa -

rb entonces al Ejecutivo Federal para su reeoluci6n. 

Cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado -

en el plrrato anterior, dentro del p1~zo perentorio que fije
la Ley, se considerari desaprobado e1 dictámen de las Comisio 

nes Mixtas y se turnarl el expediente inmediatamente al Ejecu 

tivo Federal. 

Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no vormu
len dictben en plazo perentorio, los gobernadores tendrln fa 
cultad para conceder posesiones en la extensi6n que juzguen -

procedente; 
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XIII.- La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo 
Agrario dictaminari sobre la aprobación, rectificaci6n o modi 
ficar.i6n de los dictimenes formulados por las Comisiones Mix
tas, y con las modificaciones que hayan introducido los go -
giernos locales,,se in!ormari al ciudadano Presidente de la -
Rep6blica para que 6ste dicte resoluc16n como suprema autoridad 

agraria. 

XIV.- Los propietarios afectados con resoluciones dotato -

rias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dicta 

en favor da· loa pueblo•, o que en lo futuro se dictaren, no -
tendrln ning6n derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrln 

promoTer el juicio de amparo. 

Loa afectados con dotaci6n, tendrln aolamente el dere 

cho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la

indemnizaci6n correspondiente, Eate derecho deberl ejercitar
lo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde
la fecha en que se publique la reeoluci6n respectiva en el Dia 

rio Oficial de ia Federaci6n. Fenecido ese t~rmino, ninguna -
reclamaci6n serA admitida. 

Los dueños y poseedores de predios agricolas o gana

deros en explotaci6n, a los que se haya expedido o en lo rutu 
ro se expida, certificado de inate.ctabilidad, podrAn promover 

el juicio de amparo contra la .privac i6n o af'ect.aci6n agraria

ilegaies de sus tierras o aguas; 

XV.- Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las de 
mls autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no

podrln afectar, .en• ningO.n caso, la pequeña propiedad agríco
la o ganadera en explotaci6n e incurrirln en responsabilidad

por violaciones a la Consti tuc16n, en caso de conceder dota -

ci6n que la afecten, 

Se considerarl pequeña propiedad agrícola la que no

exceda de cien bectlreas de riego o humedad de primera o sus
equivalentes en otras clases de tierras, en explotaci6n, 

Para los efectos de la equivalencia se computarl una 
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hectárea de riego por dos de temporal; por cuatro de agosta -
dero de buena calidad y :por ocho de monte o de ago atadero en
terrenos Aridos. 

Se considerarin asimismo, como pequeña propiedad, -
las superficies que no excedan de doscientas hectáreas en te
rrenos de temporal o de agostadero susceptible de cultivo; de 

ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del 

algod6n, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de

trescientaa, en explotaci6n, cuando se destinen al cultivo de
plitano, cafta de azdcar, caf6, henequbn, hule, cocotero, v1d,

olivo, quina vainilla, cacao o Arboles frutales. 

Se considerari pequeña propiedad ganadera la que no
exceda de la l!llperficie necesaria para mantener hasta quinien 
tas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 

en los t6rminos de fije la Ley, de acuerdo con la capac1dad
forrajera de los terrenos, 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cuales --
quiera otras ejecutadas por los dueilos o poseedores de una pe 

queila propiedad a la que se le baya expedido certificado de -
inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la

explotac16n agr!cola o ganadera de que se trate, tal propie -

dad no podrl ser objeto de afectaciones agrarias aun cuando,
en virtud de la mejor!a obtenida, se rebasen los mlximos seña 

lados por esta fracci6n siempre que se reunan los requisitos
que fije la ley¡ 

XVI.- Las tierras que deban ser objeto de adjudicación in

dividual deberin fraccionarse precisamente en el 'momento de -

ejecutar las resoluciónes presidenciales, conforme a las le -
yes reglamentarias; 

XVII.- El Congreso de la Un16n y las Legislaturas de los -
Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes -
para fijar la extensi6n mAxima de la propiedad rural y para

llevar a cabo el fraccionamiento de loe excedentes, de acuer 
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do con las siguiente• bases; 

a).- Dl cada Estado, Territorio 1 Distrito Federal. ae fi
jar' la extena16n mild.ma de tierra de que pueda ser duefto un
solo individuo o sociedad leg-1.mente constituida. 

b).- El excedente de la extensión fijada, deber' ser frac
cionado por el propietario en el plazo que seJlalen laa leyes
local••• y las fraccione• ••ria pueatae a la Tenta en laa coa 
diciones que apruebe• loa gobierno•, de acuerdo con .la• mis -

aa• 1•1••· 
e) •• Si el propietario ae opusiere al fl'.cc1onq1ento, ae

lleTari bte a cabo por el Gobierno local, aediante la expro
piaci6n. 

d) •• El. ·nlor de las fraccione• aerl pagado por· anualida -
de• que .. orticen capital y r6ditoa, a un tipo de inter6a que 
no exceda del -'% anual. 

e).- Lo• propietarios eatarln obligados a recibir bono• de 
la Deuda Agreria local para garantizar el pago de la propie -
dad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Uni6n ex
pedir& una Ley facultando a loa Estados para crear su Deuda -
Agraria. 

t).- Jingún fraccion .. iento podrl aancionaree sin que ha -
1an quedado eatiefechae lae necesidades agrarias de los pobla 
do• inmediato•. Cuando ex.tetan proyectos de fraccionamiento
por ejecutar, loa expedientes agrario• •erin tr8111itadoe de -
oficio en plazo perentorio. 

g).- Las leye• local.ea organizarln el patrimonio de fami -
lia, determinando loa bienes que deben constituirlo, sobre la 
base de que eeri inalienable y no eetarl sujeto a embargo, ni 
a gravamen ninguno, y 

XVIII.- Se declaran revisables todos los contratos y conce 
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siones hechos por loa gobiernos anteriores desde el año de --
18?6, que hayan traido por consecuencia el acaparuiento de -
tierras, aguas y riquezas naturales de la Naci6n, por una so
la persona o sociedad, y ae faculta al Ejecutivo de la Uni6n
para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves pa
ra el inter6s p6blico. (25) 

Hemos visto, que nuestro articulo 2? Conatitucional
contiene dos grupos de principios, el primer grupo fija el r• 
gimen de la propiedad en general 1 el aegundo establece la•
medidaa para resolver el problema agrario. En este primer -
grupo vemoe que.se encuentra precedido por la doctrina que da 
a la propiedad el caricter de FUnci6n Social, conforme al --
cual la propiedad estl sujeta: 

a).- A las modalidades que dicte el inter6s p6blico; 

b).- A las que dicte el Estado para el mejor aprovecbamien 
to de loa recursos naturelee; 

c) .- A la expropiaci6n, por causa de utilidad social median 
te inmden1zaci6n. Aqu1 cabe incluir las restricciones ya sean 
totales o parciales, impuestas a determinadas personas fisicaa 
o morales (extranjeros, aociedades mercantiles, asociaciones -
religiosas) para poseer bienes ra!ces, tomando en cuen, ademia 
el principio de la seguridad del Estado. 

El. segundo grupo de preceptos lo encontramoa precedi 
do por el principio de la equitativa distribuci6n de la rique 
za p6blica, que en materia agraria ae •intetiza en lo• siguien 
tes mandamientos: 

1).- Fraccionamiento de latitundioa. 
2).- Fijac16n del mlximo de tierras que pueda poseer 

una persona, fisica o moral. 
3).- Nulidad de los actos juridicos o administrati -

vos que hayan traido como consecuencia el acaparamiento de la 
propiedad rural. 

4).- El. fomento de la pequena propiedad agropecuaria 



73 -

en explotaci6n, otorglndole al efecto la garantia de la ina-
tectabilidad. 

5).- El desarrollo de la colonizaci6n interior. 

6).- La reetituci6n y dotaci6n de tierras, aguas y -
bosques a los nficleos de poblaci6n rural, en la medida que -
basten a satisfacer las necesidades de sus habitantes, respe
tando siempre, la pequefta propiedad inafectable. 

7).- La creaci6n de nuevos centros de poblaci6n agri 
cola. En 6stos dos filtimos principios encontramos consagrada 

la Garant1a Social a nuestro juicio mla importante, que se -
concede a la clase campesina el Derecho a la Tierra. 

Ea flcil advertir que el ya tantas veces aencionado
Art. 2!'l de nuestra Carta Magna, introdujo importantes cambios 

a la doctrina individua1ista, fuente inspiradora de la Consti 
tuci6n de 185?. Nos referimos concretamente al principio de
la FUnciOn Social,· que imprime a la propiedad, ya sea rflstica 

o urbana, mueble.a o inmuebles, un cadcter distinto, que con
siste esencialmente, en que la existencia de la propiedad se

justifica, en la medida en que realiza la funciOn de ser ben6 
fica para la sociedad en general. 

ni el segundo grupo de precepto a, o· sea en los rela

tivos a las medidas para resolver el problema agrario, vemoe

en primer lugar el mandato constitucional, ordenando al Esta~ 

do que provea el fraccionamiento de los latifundios; este --
principio rué enunciado por Morelos en su bando para la confis 

caci6n de loe bienes de los realistas, en el cual proponia la

distribuc16n de loe latifundios entre los campesinos pues "El.

beneficio de la agricul.tura consiste en que muchos se dediquen 

éon aeparaci6n a beneficiar un corto terreno que puedan sistir 
con su trabajo". (26) Este postulado fundamental de la Refor

ma Agraria es constante en el pensamiento de todos los precur

sores, hasta el inmediato antecedentes de la Constituci6n que

es el programa del Partido Liberal encabezado por con Ricardo

flores Mag6n. 



74 -

~ el recorrido h:Lst6rico, todos se un:L·tican en el -
criterio, de que es necesario fraccionar los latifundios, las 
discrepancias las encontramos en los métodos empleados para -

dichos fraccionamientos; y as! vemos que el m6todo conf:Lscata 
rio se encuentra en el proyecto de Moreloe, respecto del irea 
excedente a dos leguas cuadradas; en la doctrina· sostenida -
por don Ponciano Arriaga, Castillo Velasco e Isidoro Olvera,
se fundaba el derecho de propiedad en el trabajó, en el proyec 
to Magonieta, se fundaba respecto del lrea que el duedo dejara 

improductiva; en e1 Plan de Ayala, respecto de las fincas de

hacendadoe recalcitrantes. El m6todo fiscal consistente en -
la aplicaci6n de un impuesto progresivo que hiciera incostea
ble al propietario la posesi6n de grandes terrenos no aprove
chados (numerosos autores propugnaron por la aplicac16n de es 

te m6todo). El m~todo mercantil consiste en la compra de te
rrenos por parte del Estado para su venta a los campesinos (

don Severo Maldonado proponia al efecto la creaci6n de un Ban 

co Nacional avocado a tales fines). Este m6todo lo adopt6 -

don Francisco I Madero cuando promulg6 el decreto del 18 de -
Diciembre de 1911 y eolicit6 de la Caja de Pr6stamos, un em -

pr6st1to para adquirir terrenos de propiedad particular a -
efecto de vender1os a los agricultores. 

El m6todo adoptado por nuestra Const1tuci6n en su -
Art. Z'/ 1 fu6 el expropiatorio con pago de 1nd~mnizaci6n. En
el caso de la Dotaci6n de tierras a loe n6cleos ejidalee la -

indemnización la cubre el Estado, 

Otro postulado de la corriente Liberal D.tropea es -
el fomento de la pequeña propiedad rural, y que en nuestro -

pais tiene su base en la Pequeña Propiedad, que junto con la

Propiedad Comunal sufria los zarpazos del latifundio. Por -

eso ésta forma de tenencia de la tierra, encuentra protecci6n 
no solo de loe precursores de nuestra Constituci6n, sino tam
b16n dentro del movimiento campesino. Y as! la encontramos -

consagrada dentro de nuestro articulo Z'l Constitucional como
un avance mls de nuestra Revoluci6n. 

J 
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Respecto de la desamortización eclesilstica y su na
cionalizaci6n el ya tantas veces mencionado Art. 27 Constitu
cional, no solo la ratific6 sino que cubri6 los posibles hue
cos por donde la Iglesia pudiera introducirse en el lunbito de 
la propiedad, prohibiendo al efecto a las corporaciones reli
giosas la facultad de poseer bienes ra1ces; dicha prohibición 
alcanza tambi6n a laa Sociedades Mercantiles. 

El profundo sentido nacionalista de nuestras luchas
agrarias, tan vehementemente expuesto por Juan Alvarez en su-
1'Manifieato11 a los hacendados, tambi6n inspir6 a loa Constitu 
yente• de Quer6taro quienes establecieron las restricciones -
impuestas a los extranjeros para poseer bienes raicea en M6x1 
co. Unas son absolutas (como las de poseer bienes dentro de
una franja de cincuenta kil6metros a lo largo de nuestros li
torales, o de cien kil6aetros a lo largo de nuestras fronte -
rae); y otras son relativas, ( como la de obligar al extranje 
ro a considerarse como mexicano en cuanto se refiere a loa -
bienes que posea, tuera da eaaa zonas, debi6ndose compromoter 
a no invocar a au gobierno .ao pena de perder automlticamente
au propiedad). Estas restricciones se fundan en el principio 
de la seguridad Estatal y se apoyan en los precedentes hist6-

ricos. 
La legialaci6n ejidal es tambi6n eminentemente nacio 

nalista como corresponde a un movimiento agrario que tuvo mu
cho de "reconquista nacional" del suelo poseido por extranje-

ros. 

Por lo que se refiere a los postulados agrarios dic
tados a favor del gremio campesino, el Art. Z1 creó la·Garan
t1a Social del Derecho a la Tierra otorgando a los n6cleos de 
poblac16n rural, la acci6n restitutoria para recuperar los te 
rrenoa de que fueron despojados por los terratenientes y la -
acción Dotatoria de tierras, aguas y bosques, en la medida -
que baste a sustentar a sus habitantes, tomando tales bienes
de las fincas circundantes, respetando siempre la pequeña pro 
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piedad agropecuaria en explotación. La creación de nuevos -

centros de poblaci6n agricola forma parte de esta garant1a. 

Sobre estas bases jur1dicas se ha formado el sistema ejidal
que junto con la pequeña propiedad agr1cola en explotaci6n,

constituyen los dos grandes sectores agricolas de M~xico. 

El propio Art. 27 fija las normas generales del r~gimen de la 
propiedad ejidal y di las bases del procedimiento agrario pa
ra la realización de los principios restitutorio y dotatorio
que acabamos de mencionar. 

Ambos principios representan la t6rmula agraria, se
guramente la ml• antigua que en r.6xico ae ha enunciado en tor 
no de la hist6rica lucha por la tierra. SU origen se encuen
tra en las Leyes de Indias, tanto en las disposiciones relati 
vaB a la tundac16n de pueblos de indios como en las que orde
nan las restituciones de tierras usurpadas por los hacendados. 

Durante la ReYOluci6n de Independencia y con objeto de paciti 

car las Colonias, las Cortes extraordinarias de C'diz expidie 
ron una serie de Decretos destinados a dotar de tierras a los 

pueblos, las cuales quedar1an en propiedad pero con la limita 

ci6n de no venderlas. Durante la Hevoluc16n de Reforma y en
medio de la téndenc1a individualista aparece el proyecto de -

Ley Agraria de don Ponciano Arriaga que propone la Dotac16n -

de Tierra a los puebloB, tomlndolas de las tincas circunveci
nas; al proponer tal· medida don Ponciano Arriaga, no hizo si
no preveer las consecuencias que la desamortizaci6n de la pro 

piedad comunal iba a acarrear a los pueblos. 

El. doble principio restitutorio y dotatorio a favor

de las comunidades y no simplemente del campesinado aparece -
claramente definido en los documentos Zapatiataa: Plan de Aya 
la y el Acta de Rectiticaci6n del 8 de Septiembre de 1914 sus 

crito en San Pablo Ostotepec, conforme a esta f6rmula, los -

campesinos iniciaron la reforma territorial por la v1a de he
cho, ocupando diversas fincas en algunos lugares de Morelos,

M6xico y oaxaca. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el pro 
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grama Agrario de la Revoluci6n se apoy6 en los precedentes his 
t6ricos mexicanos, de acuerdo con las diversas í6rmulas exami
nadas, la Constituci6n reconoce todas las formas de propiedad
que exiatian en M6xico: 

a).~ La propiedad del Estado circunscrita a los terrenos -
baldios, las riquezas del subsuelo y las aguas nacionales y -

territorialea; 

b).- La propiedad privada bajo el carlcter de funci6n social; 

c).- La propiedad ejidal sujeta ademls a las limitaciones -
de dominio que garantizan su estabilidad; 

d).- La poseai6n comunal circunscrita a los conglomerados
ind!genaa; 1 

e).- Aún la aimple poseai6n de hecho. 

La'dnica forma prohibida ea la latifundista; y ai 6s 
ta a6n aubsiste ae debe a la falta de aplicaci6n de la Ley, y 
eata falta reporta una reaponsabilidad constitucional a los -
gobiernos tanto federales como estatales, que no acatan el -
mandato expreso de nuestro mlximo 6rgano reglamentario. 

B).- La Ley de Ejidos del 28 de Diciembre de 19a>.-
Slls procedimientos.- Las Autoridades Agrarias

de la presente ley que se encargaban de tramitar todos loa -
aauntos relativos a dotaciones y restituciones de tierras, y
los demls asuntos inmediatos anexos a aquellos, eran los si -
guientea: 

I.-Una Comiai6n Nacional Agraria, constituida por nueve -
miembros, y que tomaba la direcci6n general, para aplicar la
Ley, en todo el territorio de la República, y unificar la ac
ci6n de los Gobiernos locales en todo lo que Ae referia a res 
tituci6n de los Ejidos, a los pueblos que hubieren sido despo 
jados de ellos. 

II.- Una Comisi6n Local Agraria en cada Capital de Estado-
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o Territorio Federal, y una en el Distrito Federal. 

III.- Un Comit6 Particular Ejecutivo en cada cabecera de-
Municipio y en cada poblado, en que as1 lo determinare la co
miai6n Local respectiva con aviso a la Comiai6n Nacional Agra 
ria. 

ta Comiai6n Nacional Agraria, tenia como tunci6n es
pecial proponer resoluciones detinitivaa al Ejecutivo de la • 
Uni6n; y las comisiones Locales tenian como tunci6n reunir -· 
elementos de pruebas, informar 1 dictaminar; y loa Comit6e Par 
ticularea Ejecutivo•, ejecutar loa tallo• definitivos en cada-
caso. 

A loa miembros de la Comie16n Nacional Agraria los • 
nombraba el Ejecutivo de la Uni6n y como Presidente nato te • 
nian al Secretario de Agricultura y Fomento o a quien lo suba 
tituyere. La Comis16n Nacional Agraria teziia las siguientee
tacultades y obligaciones: 

I.- Dictaminaba sobre todo• loa expedientes que le -
enviaban las Comisiones Locales y que versaban sobre los si • 
guientes puntosi 

a).- Si un pueblo probaba plen .. ente au derecho a una rea
tituc16n de tierras; 

b) •• Si la re1Vind1caci6n probada no afectaba a otro n6 -
. cleo de poblaci6n; 

c).- Si las tierras re!Vindicadas eran o no suticientea pa 
ra las necesidades del pueblo que babia probado su derecho en 
ellas; 

d).- Si un pueblo no probaba su derecho de reivindicar sus 
tierras, debia obtener por dotaci6n la cantidad suficiente pa 
ra cubrir sus necesidades; 

e).- La cantidad de tierras que deberla darse a cada jefe
de familia, de acuerdo con el m!nimo fijado por la Ley, y la
situaci6n y forma del ejido que habla de dotarse; 
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f),- La necesidad o conveniencia de que un pueblo, ranche
ria, congregación o comunidad obtuvieran por dotación de tie
rras, las euticientes para su subsistencia; 

g).- D.1.ctaminaba en los incidentes que se presentaban por
reclamaciones de poseedores anteriores que se consideraban -
atectadoa por las solicitudes de dotaci6n, y por las resolu -
ciones definitivas del Ejecutivo Federal; 

II.- Vigilaba por medio de un cuerpo de inspectores, 
que las Comiaones Locales Agrarias 1 los Comit6s Particulares 
Ejecutivo• procedieran con diligencia y rectitud en cada nego 
cio eometido a eu estudio, para la mejor resoluci6n de los -
asuntos agrarios. 

Obten!a la planit1caci6n por medio de agentes t6cn1-
cos, de loa terreno• reivindicado• por los pueblos, 1 de loa
terrenoa obtenidos por dotaci6n de loe m181110a para la correc
ta lim1taci6n de los predio• 1 tlcil fraccionamiento poste -
rior de loe terreno•; aa!miemo reglamentaba el tuncionamiento 
de las Comisiones Locales Agrarias, de loa Comit&a Ejecutivos 
Particulares, 1 de las Comisiones de Aprovechamiento de Eji -
doe, de acuerdo con las disposiciones generales de la Ley. 
Dictaminaba tambi6n eobre el monto de la• indemnizaciones que 
ae reclamaban como consecuencia de una dotaci6n de tierras, -
teniendo a la vista el yalor catastral del predio, la porc16n 
afectada del miamo, las mejoras materiales y las demls cir -
cunstancias de justa influencia para el valor del predio ocu
pado; llevaba un cuidadoso registro de todo el moY1miento agra 
rio del paia, en el que aparecia la acci6n del fraccionamiento 
de los latifundios, la forma nueva del aprovechamiento de la -
tierra, y las consecuencias del fraccionamiento en la produc -
ci6n natural de la Repdblica. 

El cargo de miembro de la Comisi6n Nacional Agraria
era incompatible con cualquier otro cargo oficial, y no podia 
ser miembro de la mi6111& 1 ning6n propietario con mAs de cincuen 
ta hectireaa de tierras, ni el patrono del latifundista, ni el 
empleado de 6ste. Todos los Miembros de la mencionada Comisión 

'~~-.Í;~ils),:J~ ·; \. :"'l: t~i'. 
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Nacional Agraria debían ser mexicanos por nacimiento, no ha-
ber servido a gobiernos ilegales, y tenian una decorosa remu
neraci6n. 

Con lo antes visto, hemos dejado seftaladas las atri
buciones que compet1an a la Comisión Nacional Agraria, pasa -
mos ahora a tratar las principalea funciones que correspon -
d!an a las Comisiones Locales Agrarias y a los Comit&s Ejecu
tivos Particulares. 

En cada capital de Estado, de Territorio y en el Die 
trito Federal, babia una Comisión Local Agraria, compuesta de 
cinco individuos, nombrados por el gobierno respectivo; dichaa 
comisiones estaban representadas por un presidente, un secre
tario y trea vocales, nombrados por elección en el seno de la 
misma Comisión. Ning6n miembro de ella pod1a desempedar otro 
cargo p6blico ni podía ser propietario de mls de ;o hectlreas 
de terreno, ni empleado ni patrono de quien lo !\lera. Todoa
loe miembros deberían ser mexicanos por nacimiento, no habe:l'
servido a gobiernos ilegales y disfrutaban de decorosa remune 
ración. 

''Las Comisiones Locales Agrarias dependían en todoe
sus trabajos de la Comisión Nacional Agraria, excepto en cuen 
to a BU nomoramiento e integración. 

El objeto de las Comisiones Locales Agrarias era el
siguientes: 

Recogían y ordenaban todos los elementos neceearios
de prueba en los expedientes de dotación y restitución de tie 
rras solicitadas por los pueblos, rancherías, congregaciones
Y comunidades, de acuerdo con la Ley, asimismo admitían y tra 
mitaban todas las informaciones que fueran dtiles para obte -
ner un pleno conocimiento acerca de la necesidad o convenien
cia de dotación de tierras, y acerca de los derechos de la--. 
restitución solicitada, asi como de la naturaleza, condición, 
descripción, etc. De las tierras de que se trataba y la his-
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toria de la propiedad d• cada regi6n 1 de cada lugar¡ formula 
ban un dictamen completo, detallado y preciso sobre la nec~si 
dad y conveniencia de la dotac16n pedida, o sobre el derecho
de restituc16n solicitado, as! como sobre la extens16n de los 
terrenos que debian concederae o restituirse. De este dicta
men ae enviaba copia al Gobierno del Estado y el expediente -
se remit!a a la Com1si6n Nacional Agraria, asimismo vigilaba
los trabajos de los ComiUs Particulares Ejecutivos. 

En todas las cabeceras de Municipalidad del Pa!s y -

en todos los pueblos que tuera conveniente, a juicio del Go -
bierno respectivo, ae nombraba por 6ste, un Comit& Particular 
EjecutiTO, compuesto de 3 ciudadanos: un Presidente, un Secre 
tario y un vocal. 

Loa Gobernadores de loa Estadoa, Territorios o del -
Distrito Federal pasaban nota a las Comisiones Locales Agra -
rias de loa Comit61 Particulares nombrados , y de los cambios 
que ellos se hac!an, para que aquellos lo comunicaran a la co 
misi6n Nacional Agraria. 

Loa Comit6a Particulares Ejecutivos depend!an de las 
Comisiones Locales Agrarias, y loa Gobiernos Locales los re -
tribuian por el trabajo que desempeftaban, en vista de la can
tidad o calidad de 6ate. Las funciones de los Comit~s Parti
culares Ejecutivos eran los siguientes: 

Ejecutaban en sua t6rminoa las resoluciones de!initi 
vas dictadas por el Ejecutivo Federal respecto las restitucio 
nea o dotaciones¡ levantaban acta pormenorizada de las dili -
gencias relativas en todo acto que interven!an y las remitían 
con un Informe a la Comisi6n Local respectiva, administraban
ª la Comisi6n Local Agraria correspondiente loe datos que 6s
ta solicitaba, pero dnicamente sobre medios relativos a los -
terrenos solicitados en dotaci6n o restituci6n, y por dltimo, 
informaban a los interesados acerca de la tramitaci6n de los

expedientes agrarios. 

Respecto a las Dotaciones y Rest~tuciones, ~sta Ley-

- .lO; 
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s6lo daba derecho a obtener tierras por esos medios a loe pue 
bloa, :iancherias, congregaciones, comunidades y a los demlts n~ 
cleos de población que trata dicha Ley, en toda la Rep~blica
para disfrutarlos en comunidad, mientras no se legislaba sobre 
su fraccionamiento. 

Loe pueblos probaban su caracter de tales con cual -
quier documento oficial que demostrara que el n~cleo de pobla 
c16n ru6 ereg1do en pueblo, o que con tal categor!a tu6 y era 
considerado por las autoridades pol1ticas superiores, en laa-
relaciones oficiales pero en el caso de no existir ning6n do
cumento oficial, bastaba para que un n6cleo de poblaci6n tue
ra considerado como poblado agr!cola para los erectos de la -
ley, en Censo Oficial en el que se anotaban mls de 50 Yecinoe 
jetes de familia, las rancherías, congregaciones y comunida -
des probaban la personalidad pol!tica correspondiente a su -
respectiva designaci6n, con una informac16n relativa del Ayun 
tamiento a que pertenec!an. 

La necesidad que tenia un pueblo, rancheria, congre
gaciOn o comunidad de obtener tierras por dotación, se consi
deraba suficientemente probada ante la Comisi6n Local respec
tiva con cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a).- Cuando loe habitantes jefes de familia, de una pobla
ción carecian de terreno que rindiera una útilidad diaria ma
yor al duplo del jornal diario de la Localidad. 

b).- Cuando se comprobaba por medio de un informe de la au 
toridad municipal del lugar,·que la poblaci6n solicitante es
taba enclavada en un latifundio o rodeada por latifundios que 
lindaban inmediatamente por el tundo legal del poblado. 

c).- Cuando la mayor parte de población se viera obligada
ª desempeñar el trabajo agrícola por cese definitivo de algU

na industria, cambio de una ruta comercial etc., que con ante 
rioridad sostuviera a dicho n6cleo de población solicitante, 

d) .- Quedaba igualmente comprobada la necesidad de un pue-
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s6lo daba derecho a obtener tierras por esos medios a los pue 
blos, ll!Ulcher!as, congregaciones, comunidades y a los dem!s n6 
cleos de población que trata dicha Ley, en toda la Rep~blica
para disfrutarlos en comunidad, mientras no se legislaba sobre 
su fraccionamiento. 

Los pueblos probaban su caracter de tales con cual -
quier documento oficial que demostrara que el n~cleo de pobla 
c16n tu6 eregido en pueblo, o que con tal categor!a tu6 y era 
considerado por las autoridades pol!ticas superiores, en lae
relaciones oficiales pero en el caso de no existir ningdn do
cumento oficial, bastaba para que un n6cleo de poblaci6n tue
ra considerado como poblado agrícola para los erectos de la -
ley, en Censo Oficial en el que se anotaban mls de 50 Tecinoa 
jefes de familia, las rancherias, congregaciones y comunida -
des probaban la personalidad política correspondiente a su -
respectiva designac16n, con una información relativa del Ayun 
tamiento a que pertenecían. 

ta necesidad que tenia un pueblo, rancher1a 1 congre
gación o comunidad de obtener tierras por dotación, se consi
deraba suficientemente probada ante la Comisión Local respec
tiva con cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a).- Cuando loe habitantes jefes de familia, de una pobla
ci6n carecian de terreno que rindiera una útilidad diaria ma
yor al duplo del jornal diario de la Localidad. 

b) •• Cuando se comprobaba por medio de un informe de la au 
toridad municipal del lugar,"que la poblac16n solicitante es-. 
taba enclavada en un latifundio o rodeada por latifundios que 
lindaban inmediatamente por el fundo legal del poblado. 

c).- Cuando la mayor parte de población se viera obligada
ª desempeñar el trabajo agricola por cese definitivo de algu

na industria, cambio de una ruta comercial etc., que con ante 
rioridad sostuViera a dicho n6cleo de población solicitante. 

d).- Quedaba igualmente comprobada la necesidad de un pue-
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blo, rancher!a, congregación o comunidad para obtener tierra 
por dotación cuando· dicho poblado comprobaba que disfruto de 
tierras comunales basta antes del 25 de junio de 1856, pero
que no proced!a la restitución por cualquier causa. 

A toda petición de tierras por dotación o restitu -
ci6n deber!a acompafiarse una exposición suscinta que compren 
diera los puntos siguientes: Categor!a pol!tica del poblado, 
municipalidad a que correspondia, historia .breve y compraba-
da de los antecedentes de la propiedad rdstica general del lu 
gar, descripci6n topogrltica de las tierras circunvecinas; -
clases de· cultivo que ordinariamente se bac!an¡ latifundios -
que rodeaban al poblado o estaban próximos a 61, etc, etc. 
Los tallos de las autoridades agrarias relativos a dotaciones 
o restituciones de tierra afectaban tambi6n a las aguas, bos
ques, montes, pastos o riquezas de subsuelo no descubiertos -
antes del litigio de restitución o de la solicitud de dotación. 

La restitución de tierras a los pueblos, rancher!as, 
congregaciones o comunidades proced!a cuando, aeg6n el caso,-

. .- el demandante probaba los requisitos contenidos en cualquiera 
de los siguientes casos; que tales tierras pertenecian al pue 
blo, rancher!as, congregaciones o comunidades de que se trate, 
que los disfrutaban en comunidad antes del 25 de junio de 1856 
y que fueron invadidos, total o parcialmente, a resultas de -
cualquier diligencia de composici6n, sentencia, t~ansacci6n, -
enajenación o remate. Que las tierras cuya restitución solici 
taba el pueblo, 9?1Cher!a, condueñazgo, congregación tribu o n6 
cleo de población de cualquier otro nombre, estuvieron pose! -
das por el poblado reclamante antes del 25 de junio de 1856 y
que fueron invadidas total o parcialmente, a resultas de cual
quier diligencia de composición, sentencia, transacción, enaje 
nación o remate. Que las tierras cuya restitución solicitaba
estaban poseidas por el pueblo, rancheria, congregaci6n o comu 
nidad, de que se trate, antes del 10. de diciembre de 1876¡ -
que eran ejidos, tierras de repartimiento o de cualui:r otra¡
clase pertenecientes al pueblo 1 que fueron ocupados como conse 



84 -

cuencia de concesiones, composiciones o ventas hechas por --
las Secretarias óe Fomento, Hacienda o cualquiera otra entidad 
Federal, y que tal ocupaci6n fu6 ilegal. 

No proced1a la restituci6n de tierras que fueron pro 
piedad de los pueblos, rancherias, congregaciones o comunida
des antes del 25 de junio de 1856 en los siguientes casos: 

Cuando el poseedor probaba que la tierr~ que se tra
ta fue titulada en los repartimientos hechos confprme a la -
Ley del 25 de junio de 1856. 

Cuando se probaba que las tierras de comunidad recla 
madas por los pueblos, rancherias, congregaciones o comunida
des, no exced!an de.50 hectlreas, y hab!an sido poseidas en -
nombre propio, a titulo de dominio y por mls de 10 aftos en ca 
so de exceder de tal capacidad, proced!a la restituci6n a la
comunidad, en el excedente, indemnizando al poseedor. 

Cuando en la división o reparto que se hubieren he -
cho legitimamente entre los vecinos de un pueblo, rancher1a,
congregaci6n o comunidad haya habido un vicio, solamente po -

d!an ser nulificadas cuando as! lo solicitaran las dos terce
ras partes de aquellos vecinos o sus causa-habientes. 

Todo expediente de rest1tuci6n de tierras en que el
pueblo, la congregaciOn, rancheria o comunidad solicitante no 
probaba plenamente ante las autoridades agrarias, los elemen
tos de hecho o de derecho suficientes para la reivind1caci6n-
1ntentada, se estimaba, sin·embargo, como prueba suficiente -
de la necesidad o conveniencia de dotar de tierra a la parte
.concurrente y se tramitaba la dotaci6n de aquella en la canti 
dad y situaci6n que se acordara con la Com1si6n Nacional Agra 
ria, vistas las constancias de poblaci6n, situaci6n, condicio 
nes econ6micas, locales que prevalec1an en cada caso, para el 
poblado solicitante que constaba en el expediente de restitu
cHin que se obtuviera por los informes posteriores de la Comi 
si6n Local respectiva. 
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La tramitaci6n de expedientes en la Ley de Ejidos era 
como a continuación señalar~: 

Toda aolicitud de tierras por Dotaci6n se hacia ante 
el Gobernador de la Entidad pol1tica correspondiente, por es
crito firmado por los peticionario• por si, y si no pudieran
firmar en su nombre, firmaban por ellos otros ante dos testigos; 
la.prilllera autoridad politica, transcribia a la Comisi6n Local
respectiva, la solicitud presentada, agregando los siguientes -
datos: 

1.- Categoría politica reconoc~da del poblado peticionario; 

2.- Ubicac16n de la tierra solicitada; 

3.- Un censo del poblado peticionario en el que se expresa 
ba el n6aero total de habitantes, con anotaci6n del estado ci 
Til de cada uno, de la edad, la profesi6n y origen, y la exten 
si6n de la propiedad rdstica o el valor de la urbana que poae

ian; 

~.- Un informe del ayuntamiento respectivo acerca de la si 
tuaci6n del poblado eolicitante en relación con las haciendas 
o grandes propiedades pr6ximas, la distancia y si se emplea -
ban peones del poblado peticionario, salario m1nilllo y mlxilllo
que se pagaba, formas habituales de loa contratos de aparee -
ria, precio de los art1culos de consumo diario, distancia del 
poblado peticionario a las principales poblacionea y los de -
m6s datos que explicaban la necesidad ~ conveniencia de que -
el poblado solicitante obtuviera loe terrenos que ped1a en Do 
taci6n. 

La Comisi6n Nacional Agraria levantaba una informa -
c16n de oficio o a petic16n de los interesados en los expe 
dientes de Dotaci6n, baslndose para ello en lo siguiente: 

a).- Topograria general de las tierras sol:!,.citadas, clasi
ficaci6n de las tierras de que se trataba desde el punto de -
vista agricola sin costo alguno de parte de los peticionarios 

y su valor comercial; 
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b).- La producción natural considerada como caracteristi -
ca; 

c).- Los cultivos habituales del lugar; 

d).- El promedio general de lluvias y clima caracteristi -
co; 

e).- La extensión de los latifundios afectados, asi como -
su valor general registrado; 

f) .- Noticia de la historia de la propiedad en el lugar de 
la región, agregando loe documentos que se juzgarin pertinen
tes. 

La misma Comieión Local Agraria formaba en el plazo• 
mlximo de cuatro meses conclusión precisa sobre la convenien
cia o necesidad de la Dotación pedida y mandaba hacerla saber 
a loa poseedores interesados en loa terrenos de cuya dotaci6n 
se trataba. La Com1si6n Local remitía a la Comis16n Nacional 
Agraria los expedientes cuya tramitación se concluia, dejando 
copia de su dictAmen; tsta, en vista de cada expediente envia 
do por las Comisiones Local.ea y de loe demls datos que obte -
nían, formulaba en el t•rm1no mlximo de un mes, a contar de -
la fecha de recibo de loa anteriores documentos, un dictimen
que comprendía loa siguientes puntos: 

1.- Si se probaba la necesidad o conveniencia de que 
el pueblo, la rancher!a, congregación o comunidad peticiona -
ria debía obtener terrenos por Dotaci6n; 

z.- La extensi6n que debian tener los terrenos dota-

dos; 

3.- La ub1caci6n 1 forma de los terrenos de la Dota-

ción. 

En el dictimen que emitía la Comisi6n Nacional Agra
ria se hacia constar: 

a).- Loe nombres de los latifundistas o propietarios afec
tados por la Dotaci6n o Restitución definitiva que se solici
taba; si la propiedad ya fuese afectada total o parcialmente, 

y su valor catastral. 
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b) ... El monto aproximado de las fincas, construcciones, 
etc., que quedaban dentro de las tierras dotadas a los pue 
blos, en caso de existir; 

c).- Todos los datos pertinentes y necesarios para ilua -
trar la resoluci6n. 

El Ejecutivo de la Uni6n fallaba enseguida y con ca
rlcter de irrevocable en forma definitiva, en todo expediente 
de.dotaci6n o restituci6n, aprobaba o no el dictAmen de la Co 
misi6n. Nacional Agraria, y decretaba al miano tiempo la indem 
nizaci6n correspondiente al poseedor afectado, si tal in.demni 
zaci6n procedia, de acuerdo con la ley y mandaba, en su caso, 
expedir el titulo correspondiente al pueblo solicitante. ,. 

Al ser decretada definitivamente una dotaci6n o res
tituci6n de tierras, se transcrib1a el fallo definitivo a la
Comisi6n Local Agraria dando conocimiento al Ejecutivo corres 
pondiente que procediera a hacer entrega definitiva de las -
tierras dotadas a los pueblos favorecidos. El Comit• Particu 
lar correspondiente ponla en posesi6n definitiva,.ya se trata 
ra de dotaci6n o restituci6n de terrenos a aquellos que te -
n1an derecho en virtud de la resoluci6n del Ejecutivo Federal 
con asistencia del Ayuntamiento o del Sindico, y citaba a los 
poseedores afectados, y en presencia de veinte ciudadanos, -
por lo menos, del lugar; se fijaban las seftalee principalee -
de la ubicaci6n de loa ejidos, y se levantaban por triplicado 
el acta de la diligencia, siendo un ejemplar para el Ayunta -
miento, otro para la Comiei6n Local, y otro para la Comisi6n
Nacional Agraria. 

Cuando se trataba de los casos de restituci6n defini 

tiva de calificaci6n de los titulos primordiales, se hacia -
por la Comisi6n Nacional Agraria por medio de peritos; pero -

las pruebas testimoniales, la informaci6n, etc.' se rendian -
ante los tribunales comunes conforme a lo que prescrib1an las 
leyes relativas, y los interesados presentaban las copias cer 
tificadas ante la Comisión Agraria correspondiente, en el t~r 
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mino que concedia dicha Comis.ión. 

Todo poblado solicitante de tierras por dotaci6n, a
quien se le negaban dichas tierras por fallo definitivo del -
Ejecutivo Federal podia, en todo tiempo, hacer una nueva soli 
citud que afectare a otros propietarios o a otros terrenos, -
en el concepto de que no se extinguía para los pueblos el de
recho de pedir tierras mientras no tuvieran la~ suficientes -
para proveer su subsistencia y satisfacer sus necesidades. 
Lo anterior, podia hacerse cuando se trataba de dotación de -
tierras, pero 81 el fallo definitivo del Ejecutivo Federal ha 
b1a sido negado, la restituci6~ no hab1a derecho para volver
ª solicitar las tierras por esta misma v1a. 

Hasta aqui hemos hecho un esbozo de lo referente a -
la tramitación por la v1a dotatoria, enseguida pasaremos a -
tratar lo referente a la tramitación por la via restitutoria
en la Ley de Ejidos de que venimos hablando. 

Las solicitudes de restitución de tierras se presen
taban ante el Gobern~dor de la Entidad correspondiente por es 
crito, y firmada por los peticionarios, por si y si no sabian 
firmar en su nombre firmaban otros por ellos, ante dos testi
gos. ~ dichos solicitantes, qui~nea iban proveidos por sus -
respectivas solicitudes, acompai'ladas tambi6n de los documen -
toa en que se fundaba el derecho a la restituci6n. 

El Gobernador tranacribia la solicitud a la Comisión 
Local respectiva agregando los datos siguientes: 

1.- Categoria pol1tica reconocida del poblado peticiona -

rio; 

2.- Ubicación de la tierra solicitada; 

3.- Un censo del poblado peticionario, en el que se expre
saba el n~mero de habitantes, con anotaci6n del estado civil
de cada uno de ellos, la edad, la profesi6n y origen, y la ex 
tensi6n de la propiedad r6stica o el valor de la urbana que -

poseian; 
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4.- Un informe del .Ayuntamiento respectivo acerca de la -
situaci6n del poblado solicit&nte, en relaci6n con las hacien 

das y grandes propiedades pr6ximas, la distancia, si se em -
pleaban peones del poblado peticionario, salatio minimo y ml
ximo que se pagaba, formas habituales de los contratos de --
aparcer!a, precios actuales de los art!culos de consumo dia -
rio, distancia del poblado peticionario a las principales po
blaciones y los demls datos que explicaban la necesidad o con 
veniencia de que el poblado aolicitante obtuviera los terrenos 
que pedia en reatituci6n. 

La Comis16n Nacional Agraria mandaba hacer saber la
eolicitud de reatituci6n a loa poaeedorea de terrenos atecta
doa, para que 6atoa cuando ae cre7eren·perjudicado• con las -

resoluciones del encargado del Poder EjecutiTO de la Uni6n, -
pudieran ocurrir ante loa Tribunal.ea a deducir sus derecho• -
dentro del t6rmino de un afio, a contar desde la techa de di -

chas resoluciones, pues pasado este t6rmino, ninguna reclama
ci6n era admitida. En loa casos en que se recl8111aba contra -
las rei'findicacionea y en que el interesado obtuviera reaolu
ci6n judicial declarando que no procedia la restituci6n hecha 
a un pueblo, la sentencia aolo le daba derecho a obtener del
Gobierno de la Kaci6n, la indemnizaci6n correspondiente. En
el mismo Urmino de un afio pod1an ocurrir los propietarios de 

los terrenos expropiados, a reclamar la indemnizac16n que de

b!an pagarles. 

La Comiai6n Nacional Agraria conced!a un tArmino de

cuatro meses para la aubatanciaci6n del expediente, durante -
61 los interesados rend!an todas las pruebas conducentes a su 
intento. Las informaciones testimoniales se rendian ante la
autoridad judicial, las cual.es podián rendir informaciones en 
contrario, observlndose para la recepci6n de esos info.rmes lo 

preceptuado por el C6digo de Procedimiento Civiles del Distri 
to Federal: Concluido dicho t6rmino, la Comisi6n Local Agra -
ria dictaminaba, proponiendo la reaoluci6n, previa ex¡osici6n 
de los fundamentos de hecho y de derecho concediendo o negan-
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nal Agraria, dejando copia del dictlunen. La Comisi6n Nacio -
nal Agraria proced!a a hacer constar los siguientes datos: 

1.- Los nombres de los latitundietas o propietarios atecta 
dos por la restituci6n definitiva que se solicitaba. 

2.- El valor catastral de la propiedad afectada total o -
parcialmente. 

3.- El monto aproximado de las tincas, construcciones, etc. 
que quedaban dentro de las tierras dotadas a loe pueblos, en
caso de existir aquellas, y 

4 •• Todos los datos que ilustraban la resoluci6n. 

El Ejecutivo de la Uni6n tallaba en definitiva y con 
el caracter de irrevocable en todo expediente de restituci6n, 
aprobando o no el dict6men de la COmisi6n Nacional Agraria, -
decretaba al mismo tiempo la indemnizaci6n correspondiente al 
poseedor afectado, si tal indemnizaci6n proced1a, de acuerdo
con la Ley, y mandaba en su caso, expedir el titulo correapon 
diente al pueblo solicitante. 

Decretaba definitivamente una rest1tuc16n de tierra, 
se transcrib1a el fallo definitivo a la Comisi6n Local Agra -
ria, dando conocimiento al Ejecutivo Local el cull inmediata
mente ordenaba al Comit6 Ejecutivo correspondiente que proce
diera a hacer entrega de las tierras restituidas a los pue -
blos favorecidos. 

El Comit6 Particular Ejecutivo correspondiente, po-
n1a en posesi6n definitiva de los terrenos restitu~dos, a --
aquellos que tuvieran derecho en virtud de la resolución del
Ejecutivo Federal, con asistencia del Ayuntamiento o del Sin
dico y con citaci6n de los poseedores afectados, y en presen
cia de por lo menos veinte ciudadanos del lugar; se fijaban -

las señales principales de la ubicación de lós ejidos y se le 
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vantaba el acta de la diligencia por triplicado, entregandose 
le una copia al ayuntamiento, otra a la Com1s16n Local respec 
tiva y otra para la Comiei6n Nacional Agraria. 

En los casos de restituci6n definitiva, la califica
ci6n de los titulos primordiales se hacia por la Comisión Na
cional Agraria, por medio de peritos¡ pero todas las demls -
pruebas, testimoniales, infor11aci6n etc., se. rend!an ante los 
Tribunales comunes conforme lo prescrito en las leyes relati
vas, y loa interesados presentaban las copias certificadas an 
t• la Comisi6n Agraria respectiva, .en el t6rmino que concedía 
dicha Comia16n. 

C).- Ley d• Dotaciones 1 Restituciones de Tierras,
Reglaaentaria del Art. 21 Constitucional. -
sus procediaiento1.- Respecto a la tramitaci6n-

1 resoluci6n de loa expedientes ejidales y en la ejecución de 
las resoluciones que en ellos se dictaban, intervenian las si 
guientes autoridades: 

1.- El Presidente de la Repdblica. 
2.- La Comiai6n Nacional Agraria. 
3.- Los Gobernadores de los Estados. 
4.- Las Comisiones Locales Agrarias. 
5.- Las Delegaciones de la Comisi6n Nacional en los Esta -

dos. 
6.- Los Comida Particulares ·Ejecutivos. 

Los expedientes agrarios a que se contrae esta Ley,
se iniciaban en todos los casos ante el Gobernador de un Esta 
do. Se presentaba una solicitud de Dotación o Restitución de 
tierras del nflcleo de población interesado¡ dichas solicitu -
des eran hechas por escrito, para que 6stas sirvieran de pun
to de partida, para la tramitación de un expediente dotatorio 
o restitutorio, bastaba que se expresara como único requisito, 
la intención de promover la apertura de un expediente agrario. 
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Dicho expediente, se tramitaba en la via de dota --

ci6n o en la de restituciOn según la solicitud lo indicare.¡ -

si ~sta fuere poco explicita sobre la acciOn que se intentara 

llevar a cabo, el expediente de restitución se dictaminaba -

por la Comisión Local Agraria en el sentido de que era impro

cedente la acción intetada se convertia la tramitación en do

tatoria. 

Cuando un expediente hab!a sido tramitado y fallado

en primera instancia en alguna de las dos vias ejidales y la

Comisi6n Nacional Agraria, al dictaminar la revisi6n, estima

ba que la v1a seguida era improcedente y que debia tramitarse 

el eXpediente en la otra via, ordenaba la converei6n y el ex

pediente se enviaba a la Comiei6n Local Agraria para que pro

cediera a cumplir el acuerdo; el Presidente de la Rep~blica,

al fallar en segunda instancia apreciaba las dos acciones y -

resolvía sobre ellas. 

De la Tramitación de loa Expedientes de Reetituci6n.

Presentada una solicitud de restitución, la Comiai6n Local -

Agraria respectiva mandaba hacer la publicaci6n de ella en el 

peri6dico oficial del Estado por cinco veces consecutivas¡ 6a 

tas servían de notificac16n de la apertura del procedimiento, 

a loe poseedores de las tierras cuya restituci6n se solicita

ba. La solicitud se 1necrib1a en un registro especial de ex

pedientes agrarios que cada Comisión Local llevaba y que esta 

ba siempre a disposici.6n del pdblico en las oficinas de las Co 

misiones. Si a juicio de las Comisiones Locales Agrarias res 

pectivas, los titules y documentos presentados por los solici 

tantee, necesitaban complementarse con cualesquiera otros do

cumentos, de oficio los recababa de las autoridades o archi -

vos donde se encontraban¡ para las anteriores diligencias, la 

COmisi6n Local Agraria disponia de un t~rmino de dos meses, a 

contar de ia ~ltima publicación de la solicitud¡ tanto los ve 

cinos del poblado solicitante como los poseedores de las tie

rras reclamadas, podian presentar dentro del t~rmino antes di 
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cho, todos los documentos que consideráran pertinentes. 

Transcurridos los dos meses, la Comisi6n Local Agra
ria procedia desde luego a remitir el expediente a la secci6n 

de Paleografía de la Comisi6n Nacional Agraria, para que fUe

ra dictaminado; la remisi6n se hacia por conducto de la Dele

gaci6n respectiva. Recibido el expediente con el dictAmen pa 

leogrlfico acerca de los tituloe y documentos correspondien -
tes, la Comiei6n Local Agraria lo comunicaba a la Delegaci6n

en el Estado, a fin de que comisionara al personal t6cnico ne 

necesario para el levantamiento de un plano que comprendiera
las tierras cuya restituci6n se solicitaba y las propiedades

eituadas dentro de ellas. 

La Delegaci6n en el Estado, inyestigaba en el Regis

tro P~blico de la Propiedad, a nombre de qu6 personas se en -. 
contraban inscritas las diversas propiedades marcadas en di -

cho plano y remitia pestos datos en uni6n del plano, a la Co
misi6n Local Agraria, agregando el plano al expediente¡ se con 
cedia a los interesados .el t6rmino de un mes para que formula

ran los alegatos que tuvieren y rindieran las pruebas documen
tales que desearan; la concesi6n del t6rmino anterior para ren 

dir pruebas 1 alegar, se hacia saber a los interesados por me-

~ dio de trea publicaciones en el peri~dico oficial del Estado. 

Vencido tal t~rmino, la ComisiOn Local Agraria dictaminaba so 

bre la procedencia o improcedencia de la restituci6n, dentro

del plazo de dos meses, una vez hecho ~sto se remitia dicho -

expediente al Gobernador del Estado para que fallara sobre 61. 

:En todo expediente de Restituci6n se respetaban: 

a).- Las tierras tituladas en los repartimientos hechos 

conforme a la Ley de 25 de Junio de 1856. 

b).- Hasta cincuenta hectlreas que hubieran sido pose1das

a nombre propio, a titulo de dominio y por mAs de diez años. 

El excedente de cincuenta hect6reas era comprendido

en afectaci6n; pero si el que sufria la restituci6n habla po-



seido a nombre propio y a titulo de dominio por diez años, te 

nia derecho a que conforme a las leyes respectivas, se indemni 
zara por el valor del excedente. Los diez años se contaban -

desde la fecha de la primera publicación de la solicitud de -
restitución. 

De la Tramitaci6n de los Expedientes de Dotación. 

Al recibirse en las Comisiones Locales Agrarias una

solicitud de Dotación, se publicaba, por cinco veces consecu

tivas en el periódico oficial del Estado. 

Hecha dicha publicación, la Comisión Local Agraria,

avisaba a la Delegación del Estado, a fin de que dicha ofici

na designare. el personal t6cnico necesario para proceder a le 
vantar un plano de conjunto que seAalaba las siguientes situa 

ciones: 

1.- La ubicación y zona urbanizada del poblado solicitan -

te. 

2.- Las diversas propiedades r~sticas cualquiera que fuera 

su extensión, que estuvieran situadas en los alrededores del
mismo poblado, dentro de una zona de cinco kilómetros por lo

menos. 

3.- Las obras de irrigación, edificios y caminos. 

4.- Las superficies que en total correspondieran a un mis

mo propietario o copropietarios proindiviso. 

Las Delegaciones procedian a investigar en el Regis

tro f{iblico de la Propiedad, a nombre de qu6 personas se en -
centraban inscritas las diversas propiedades que aparecian en 

un plano con una superficie de ciento cincuenta bectAreas o -

mls,recabados 6stoe datos se enviaban junto con el plano a la 
Comisi6n Local Agraria, la cual mandaba citar a todas las per 

aonas propietarias de mls de ciento cincuenta hectAreas o más 

a una junta que se celebraba en las oficinas de dicha Comi -
ei6n¡ la citación se hacia por medio de tres publicaciones -
consecutivas en el periódico oficial del Estado, En el dia y 
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hora señalados, se llevaba a cabo dicha junta, presedida por~ 

el Presidente de la Comisión Local o qui~n legalmente lo re -

presentara y cualquiera que fuera el n6mero de propietarios -
presentes. Eh dicha junta los propietarios pod1an señalar a

otras personas dueñas también de la misma cantidad de bectl -
reas y que a su juicio debian ser citaJas para la tramitación 

del expediente, como dueños de propiedades afectables; si los 

propietarios que hab1an ocurrido a la junta, señalaban a otras 

personas, se hacia una nueva junta por medio de una.citación -

en el periódico oficial, por tres veces consecutivas; en la -
primera junta, si no eran señalados nuevos propietarios, o en 

la segunda sise habian señalado en la primera, se lesconced1a 

a los interesados una hora para que se pusieran de acuerdo en 

la designación de la persona, que a nombre de los arectados,

concurriera a la rormaci6n del censo respectivo; bajo el aper 
cibimiento de que si no lo designaban, la Comisión Local Agra 

ria har1a la designación libremente, en ambos casos si el ele 

gido aceptaba el cargo, quedaba facultado para nombrar al In
geniero que a nombre de los afectados, tuviera qu6 interveniI 

en las diligencias y trabajos t~cnicos, si el representante • 

de los propietarios no hacia por escrito, dentro de los diez· 

d1as siguientes a su nombramiento, la designación del Ingeni1 

ro, la Comisi6n Local Agraria lo hacia en su nombre, quedand1 

obligados, los propietarios a pagar los honorarios de dicho · 

profesionista as1 nombrado. 

Al recibir.las Delegaciones el aviso de la solicitu 

respectiva, lo comunicaban inmediatamente a la Comisión Naci 

nal Agraria y ~sta obtenía del Departamento de la Estadístic 

Nacional, la designación de un representante de ese Departa 

mento en la Junta Censal¡ la Comisión Nacional Agraria por 1 

parte, designaba a otro representante, que fungía como Pres: 

dente de dicha Junta. Los otros dos miembros de la Junta e 
sal, eran el representante de los propietarios afectados, y 

el representante de loe vecinos del poblado; 6ste último er 

desi~nado por conducto del Procurador de Pueblos en el Esta 



- 96 -

quién proponía a la Comisión Local Agraria tres candidatos, -
de los cuales se escog1a al representante de los vecinos de -
la Junta Censal. 

Los representantes de la Comisión Agraria y del De -

partamento de la Estadistica Nacional, acud1an a la Comis16n

Local Agraria respectiva y, previa cita a los representantes

de los propietarios y de los vecinos, que era hecha por la Co 
misi6n Local, levantaban el acta de instalaci6n de la Junta,

asistieran o no los dem&s miembros de ella. Instalada la Jun 

ta, el Presidente de ella ordenaba la forma y detalles en que 

se procederia a la formación del censo; todo caso de duda o -
dificultad respecto al funcionamiento interior de dicha Junta 
era resuelto por mayor1a de votos. 

La Junta Censal levantaba los siguientes datos:\ 

A.- El censo general de habitantes del poblado solicitante. 

B.- El censo Agrario. 

c.- El censo Pecuario. 

Recibidos los trabajos t6cnicos hechos oportunamente 

y formado el censo anterior, la Comisión Local Agraria, manda 

ba poner el expediente completo a la vista de los interesados 

para que lo estudiaran y rindieran las pruebas documentales -

que estimaran pertinentes¡ para ello se conced1a un t6rmino -
de quince d1as. El acuerdo anterior se comunicaba a los inte 

resados por medio de una c6dula, com6n para todos, que era fi 

jada en la puerta de las oficinas de la Comisión Local. Ven

cido tal término o la prórroga, empezaba a correr sin necesi

dad de notificación o acuerdos especiales, el t6rmino de un -
mes para que los interesados alegaran seg(.¡n sus intereses. 

Transcurrido dicho t~rmino, el expediente era dictaminado por 

la Comisi6n Local Agraria, dentro del tllrmino de quince d1as¡ 

una vez dictaminado, se remi t1a al Qo bernador riel Estado para 

su resoluci6n¡ de éste envio al Gobernador, ~ste daba aviso a 
1 
¡ 

l 
L 
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la Comisión Local Agraria, a la Delegación respectiva. 

De las Resoluciones Provisionales y su Ejecución.

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en - -
que recibían los expedientes dictaminados por la Comisión Lo
cal Agraria, los Gobernadores de los Estados dictaban su reso 
lución en ellos, las resoluciones decidían sobre la proceden
cia o improcedencia de las acciones deducidas. 

ni todo caso de restituci6n, las resoluciones de los 
Gobernadores sefialaban en forma precisa, los datos necesarios 
para identificar las tierras reivindicadas; en los casos de -
dotaci6n, las resoluciones expreeaban siempre el ndmero de hec 
tAreas, las clases de tierras y la superficie de cada clase en 
particular, con que ae dotaba al centro de poblaci6n beneficia 
do. Las resoluciones de los Gobernadores, expresaban siempre
los nombres de.las personas expropiadas, o de quien•• sufrían
la restitución; las afectaciones dotatoriaa, las reportaban to 
das las fincas i11111ediatas, en proporci6n a sua re·epectivas su
perficies y a las calidades de sus tierras. 

Inmediatamente que fuera dictada una resolución, se
remi tia el expediente a la Comisión Local Agraria para su cum 
plimiento; recibido 6ate por la Comisión Loca1, ae avisaba a
la Delegaci6n en el Estado, en todos aquellos casos en que la 
resolución concedia dotaci6n o restituci6n, para que designa
ra a un Ingeniero encargado de asesorar al Comit6 Particular
Ejecuti vo, en la diligencia de posesión provisional¡ para --
ello, se enviaba a la Delegaci6n copia del fallo del Goberna
dor. El Ingeniero asesor, se trasladaba al centro de población 
beneficiado y en unión del Comit6 Particular Ejecutivo, señala
ba el d{a y hora para la entrega de las tierras de que se trata 
ba; dicha entrega se hacia al órgano de representación de loe -
ejidatarios que hubieran sido designados con anterioridad al mo 
mento de la entrega de la posesión. En el dia y hora señalados 
el Comit~ Particular Ejecutivo entregaba al 6rgano de represen-
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taci6n en el poblado, las tierras dadas en dotaci6n o resti -
tuci6n, segdn el plano levantado por el Ingeniero Asesor, 

La diligencia de posesión se concentraba a dar a co

nocer la resoluci6n respectiva y recorrer los linderos del -
ejido, a reserva de que posteriormente se procedia a ejecutar 
las obras de amojonamiento que se requirieran¡ llevada a cabo 
la anterior diligencia, se tenia a los ejidatarios como posee 

dores de las tierras materia de la ejecución, para todos los
efectos legales, Practicada la diligencia de posesi6n, o lue 

go que la resoluc16n se dictaba, si no ameritaba ejecuci6n, -
se notificaba a todos los propietarios afectados, por medio -

de una c6dula comdn a todos ellos, y que se fijaba en las --
puertas de la Comisi6n Local Agraria respectiya; se publicaba 

ademls dicha resoluci6n en el peri6dico oficial del Estado, 

Si para cumplir la resolución, se tomaban tierras si 
tuadas en Estaco distinto de aquel en que el fallo era dicta
do, se notificaba la resoluci6n a los dueños de esas tierras, 

por medio de c~dula que se enviaba para su fijaci6n en laa -
Oficinas de la Comisi6n Local Agraria de aquel Estado. Las -

resoluciones de los Gobernadores, debían quedar ejecutadas -

dentro del término de dos meses a contar de su fecha de emi -

si6n. 

De la Segunda Instancia. 

Luego que hubiera sido ejecutada la resolución del-
Gobernador, en un expediente agrario, o luego que se dictaban 
y notificaba si no. requeria ejecución, la Comisi6n Local respec 

tiva enviaba el expediente a la Delegación en el Estado, a fin

de que fuera remitido a la Comisión ~racional Agraria para su re 
visi6n; el Delegado antes de hacer el envio a la Comisi6n ?lacio 
nal Agraria, formaba un resumen de las constancias que obraban

en el expediente, para remitirlo como informe de la primera ims 

tancia a la Comisión Nacional Agraria; podian adem!s los Delega 

tlos, recabar y agregar al e:xpediente, para complementarlo, cuan 
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tos documentos o informes t6cnicos juzgaran indispensables. 
Para las diligencias anteriores, las Delegaciones disponian -
de un plazo mlximo de dos meses, a contar desde la fecha en -
que recibian los expedientes; vencido los dos meses, cualquie 
ra que fuera el estado del expediente en la Delegaci6n se re
mi t!a sin demora a la Comisión Nacional Agraria; la revisi6n
del expediente se notificaba a loe interesados por medio de -
tres publicaciones consecutivas en el periódico oficial del -
Estado1 y dentro de los treinta dias hAbiles siguientes a la
fecha de la dltima publicaci6n; .los interesados aislada o con 
juntamente, podian solicitar por escrito, ante la Comisión Na 
cional Agraria, que se practicasen todas aquellas diligencias 
que en contravenci6n a la presente Ley, hubieran sido omiti -
das en la primera instancia. Dentro del mes siguiente a la -
techa en que se recibia el expediente, en la Comisión Nacio -
nal Agraria, el vocal encargado de la tramitac16n dictaba un
acuerdo señalando las diligencias que a juicio de las autori
dades agrarias, debian practicarse en segunda instancia; prac 
ticadas dichas diligencias de segunda instancia, se mandaba -
poner el expediente a la vista de los interesados para que, -
durante un mes tuvieran oportunidad de presentar las pruebas
documentales que estimaran adecuadas y presentaran asimismo -
sus alegatos por escrito; vencido tal tbrmino, de pruebas y -

alegatos, el expediente era dictaminado por lá°Comisi6n Nacio 
nal Agraria, dentro del t6rmino de dos meses. dicho dict&nen
era sometido a la cona1derac16n del Presidente de la Rep6bli· 
ca dentro del t6rmino de un mes de formulado. 

De las Resoluciones Definitivas y su Ejecución. 

Cuando se dictaba un fallo por el Presidente de la -
Rerfiblica, se remit1a copia autorizada de él a la Delegaci6n
correspondiente para su ejecución; si la resolución conced1a
dotaci6n o restituci6n 1 se procedia a entregar las tierras, -
pero si dicha resolución declaraba improcedente la dotaci6n o 
la restitución y el poblado se encontraba en posesi6n provisio 

nal, la ejecuci6n consist1a en levantar esa posesión, devol --
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viendo las tierras por ella afectadas, al propietario o posee 
dor legal. 

Al recibir las Delegaciones la copia del fallo del

Presidente de la Repdblica 1 el delegado o el Ingeniero a --
qui6n &l designaba para que diera la posesi6n, se trasladaba 
al centro de población respectivo, y citaba al 6rgano de re
presentación del poblado para que un d1a y hora determinados, 

a fin de darles la posesión; a la hora señalada, se daba la -
posesi6n a los representantes del poblado, ajustando la entre 

ga al plano que, de acuerdo con la Resoluci6n Presidencial, -
levantaba previamente el encargado de dar la posesi6n. La en 

trega de la posesi6n se consumaba con solo dar a conocer a -
los representantes del poblado, la reeoluci6n que se trataba
de ejecutar y recorría los linderos de los ejidos; en su caso, 

a reserva de que posteriormente se construyeran las obras ne
cesarias; acto seguido ~e proced1a a levantar acta de dicha -
diligencia. 

A partir de la diligencia de posesión, los ejidata -

rios se ten1an para todos los efectos legales, como poseedo -

res de las tierras que la resoluci6n comprend1a. En aquellos 

casos en que la ejecución del tallo Presidencial, consist1a en 

devolver a loe afectados, tierras que un pueblo pose1a en vir 
tud de una resoluci6n provisional, el Delegado, o el Encarga

do por 61, para hacer la devoluci6n, se trasladaba al ndcleo

de poblaci6n de que se trataba y citaba al órgano de represen 

tación de loa ejidatarios para un d1a y hora determinados. 

Ejecutadas las resoluciones Presidenciales, se noti

ficaba a los propietarios afectados, por medio de c6dula co -
mdn para todos que era fijada en la puerta de la Delegaci6n -
correspondiente, Adem~s las resoluciones se publicaban en el 

Diario Oficial de la Federación y el periódico oficial del F.s 

tado de que se tratare¡ las Resoluciones Presidenciales que -

concedian dotaci6n o restitución de tierras, se inscrib1an co 

mo t1tulos de propiedad en los Registros P6blicos correspon -
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dientes. 

De las Ampliaciones.- Solamente cuando habiendo ---
transcurrido diez años de la fecha en que por resoluci6n Pre
sidencial hubiera recibido un poblado, por dotaci6n o restitu 
ci6n tierras, podia tramitarse un nuevo expediente agrario de 
dotaci6~, relativo al mismo ndcleo. 

Todos loe nuevos expedientes que se tramitlran pasa
dos loa diez años, ademls de ajustarse a toda1 la1 prevencio
nes conducentes de esta Ley, deb1an de reunir los siguientes 
requisito•: 

a).- En el cenao agrario no debia figurar ninguno de lo• -
~ndividuo• que hubieran quedado incluidos en el censo agrario 
del expediente anterior; ni quienes conforme a las leyea ree
pectivaa, hubieran aucedido a talea individuos en el derecho
ª las parcelas¡ 

b) •• Que la 11111pliaci6n ae destinara a formar nuevas parce
las de dotaci6n individual, 1 no a ensanchar las parcelas ya-· 
existen tea. 

• 
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NOTAS BIILIOGRAFICAS DEL CAPITULO TERCEI\O 

1.- C6digo Agrario de 1943 •• Comentado por el Lic. MANUEL HINO 
JOSA ORTIZ.- M6xico 1960. 

z.- Idem. 

3.- Idem.- Segdn reforma del ZZ de Enero de 1963. 

4 •• Apuntes del Lic. RAUL L&IUS GARCIA.- Mhico 1966. 

5 •• C6digo Agrario de 1943.- Comentado por el Lic. MANU:EL HINO 
JOSA OHTIZ.- Mbico. 1960. 

6.- Idem. 

7 •• Idem. 

8.- Idea. 

9 •• Idem. 

10.- Idem. 

11.- Idem. 

12.- Idem. 

13.- Idem. 

14.- Idem. 

15.- Idem. 

16.- Idem. 

11.- Idem. 

18.- Idem. 

19.- Ide111. 

zo.- Idem. 

Z1 •• Idem. 

zz.- .Idem. 

Z3.- Idem. 

z4.. El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria.- JESUS SILVA 
HEBZOG.- Mbico 

z5 •• CONSTITUCION PoLITICA DE MEXIOO.- Cbara de Di1:utadoe del 
H. Congreso de la Uni6n XLVII Legislatura. l·'.bico 1969. 

26.- JESUS SILVA HERZOG.- Obra citada. ~6xico 
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CAPITULO IV 

LA OOTACION EN LA ACTUALIDAD. 

1.- El C6digo Agrario de .26 de Junio de 1934. 
&la Procedimientos. 

z.- El C6digo Agrario de 31 de Diciembre de -

1942 • 

.Su• Pl'Ocedimiento e. 

~--- ·- --·.:_ 
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CAPITULO CUAR'!O 

LA DOTACION EN LA ACTUALIDAD 

1.- El C6digo Agrario de 26 de Junio de 1934. 
Sus procedimientos.- De las Autoridades Agrarias. 

Recordemos que el Plan de Ayala decia que los conflictos -
que surgieran con motivo de la distribuci6n del suelo, deb1an 
ser resueltos por Tribunales especiales que mAs tarde se de -
bian de crear; para que ante ellos acudieran a reclamar sus -
derechos loe propietarios afectados. Pues ahora bien, todas
las Leyes Agrarias, desde la de 6 de Enero de 1915, estable -
cieron Tribunales distintos a los Juzgados, para la resolu -
ci6n de los problemas agrarios; entre los motivos que se tu -
vieron en cuenta para ello fueron el de procurar una mayor -
prontitud y sencillei en la tramitaci6n de los expedientes -
agrarios, pero tambi6n se tuvo en cuenta la experiencia pasa
da; es decir, el recuerdo de la poca justicia que impartieron 
los Juzgados a los campesinos, quienes por su ignorancia y po 
breza siempre salian defraudados en sus derechos, pues los -
abogados de loe hacendados podian vencer !!cilmente a los pue 
bloe en sus demandas y pleitos para recuperar las tierras -
que aquellos les quitaban. As! pues, la raz6n por la cual se 
crearon autoridades especiales para la tramitación de los ex
pedientes agrarios, se debi6 a un doble motivo: tramitar mls
rlpidamente los expedientes relacionados a la cuestión agra -
ria, y el de alejar a los campesinos del peligro de caer den
tro de las trampas legales de los Juzgados. 

Primitivas Autoridades Agrarias • 

La primera Ley Agraria de aplicaci6n efectiva, fué la Ley
de 6 de Enero de 1915, ahi se establecieron por primera vez -
las siguientes autoridades agrarias: 

a).- Comisi6n Nacional Agraria. 

b).- Comisiones Locales Agrarias y 
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c).- Comit6s Particulares Ejecutivos. 

El'l dicha Ley se daban facultades especiales a los -
Jefes de Zonas Militares para resolver provisionalmente sobre 
las solicitudes de restitución o dotación de tierras que les
presentaren los pueblos, tambi•n deben considerarse, como auto 
ridades agrarias a los Gobernadores de los Estados y al Presi
dente de la Repdblica, pues los primeros dictaban las resolu -
ciones provisionales de restitución y dotaci6n de tierras y el 
segundo dictaba la resolución definitiva de acuerdo .con el die 
támen que le remitia la Comisi6n Nacional Agraria¡ despu•s de
alguna s modificaciones sufridas por la expedici6n de diversas
leyea ( como la Ley de Ejidos de 1920, el Reglamento Agrario • 
de 1922, la Ley de Dotaciones y Restituciones de 19Z7 ), las -
autoridades agrarias en el C6digo a comento, eran las siguien
tes: 

EL Presidente de la Repdblica, es la Sllprema Autori
dad agraria; tiene como misión especial dictar las reeolucio-

nea definitivas. Se llaman resoluciones definitivas a aque-
llas que ponen fin a un expediente de restituci6n, dotaci6n o 
ampliaci!ln de ejidoa, de creación de un nuevo centro de pobla
ci6n agricola o de localizaci6n de la pequeña propiedad ina -
fectable¡ estas resoluciones, jamls podrln ser modificadas. 

EL Departamento Agrario, que vino a substituir en -
sus funciones a la antigua Comisi6n Agraria, este Departamen
to depende directamente del Presidente de la Repdblica y es -
el órgano superior encargado de la aplicaci6n del C6digo Agra 
rio. El Departamento Agrario, tendrl una Delegaci6n en cada
Estado, 6ste llevarl el Registro Nacional Agrario y contarl -
tambi~n con una serie de oficinas y dependencias necesarias -
para el estudio y resolución de los expedientes. 

En el Art. 50. del C6digo Agrario de 1934, el Jefe -
del Departamento Agrario era nombrado y removido por el Presi 
dente de la Repdblica, y solo pod1a ser Jete del Departamento 
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una persona que no poseyera tierras con superficie superior-
a la de la pequeña propiedad. Las atribuciones del Jefe del
Departamento son: 

1).- Informar al Presidente de las responsabilidades ofi -
ciales en que incurran los Gobernadores. 

2).- Llevar el acuerdo y resoluciones del Presidente de la 
Rep(lblica en todos los asuntos agrarios. 

3).- Ejecutar bajo su responsabilidad personal,. dichos --
acuerdos y resoluciones. 

4),- Proponer a las personas que deban integrar el Cuerpo
Con81ltivo Agrario, y 

5) .- Todas las demls atribuciones que le eeftale el C6di go. 

Aei pues el Jete del Departamento Agrario viene a -
ser la segunda autoridad agraria, después del Presidente de -
la Rep6.bUca, 

El Cuerpo Consultivo Agrario.- Se compondr! de cinco 
miembros, los cuales ndnca deber6n ser dueiioe de una superfi
cie mayor de la pequeña propiedad, deberln tener por lo menos 
cinco años de prActicas en asuntos agrarios y tres de ellos -
deber!n ser Ingenieros Agr6nomos titulados. SU nombramiento
lo harl el Presidente de la Rep~blica, a propuesta del Jefe -
del Departamento Agrario¡ sus atribuciones las fija el Art. -
?o. en la siguiente forma: 

a).- Emitir su opinión en los expedientes agrarios a fin -
de que el Presidente de la Repdblica, dicte la resolución que 
corresponda¡ 

b).- Examinar y autorizar los planos, proyectos conforme a 
los cuales hayan de ejecutarse las resoluciones presidencia -
les, es decir, formar los planos conforme a los cuales se ha
de formar el ejido del pueblo solicitante; 

e),. Resol ver las consultas que les haga el Jefe del Depar 
tamento¡ 

d) .- Enitir su opini6n sobre las reformas que el Presiden-



10? -

te pretenda hacer a las leyes agrarias; 

e).- Todas las demAs atribuciones que el C6digo les sefiale. 

Loa miembros de este Consejo Consultivo, son pues, -
los que estudian, revisan y autorizan los expedientes agra -
rios, para que de acuerdo con ese estudio se dote de ejidos a 
un pueblo o se le restituyan sus tierras. .son juntamente con 
el Jete del Departamento Agrario, los consejeros del Presiden 
te de la Repdblica, en materia Agraria. 

Los Delegados.- Hemos dicbo que el Departamento Agra 
rio tendrl en cada Estado una »elegaci6n¡ cada Delegaci6n es
tl constituida por un jete que ea el Delegado Agrario y el n6 
mno de ingenieros y empleados que eean necesarios par& lae -
laborea; para ser Delegado ee necesita que eea Ingeniero titu 
lado, con prlctica de mle de cinco afios en.asuntos agrarios,
no podrl aer propietario de una euperficie mayor que la peque 
Aa p~piedad y deberl ser reconocida su honorabilidad. En -
cuanto a aue atribuciones, laa tija el Art. 9o· de la a1guien 
te format 

a).- Presidir las Comisiones Agrarias Mixtas; 
b).- Vigilar el funcionamiento de 6stas; 
e).- Dar cuenta al Jete del Departamento Agrario de las -

irregularidades que observa dentro de las Comisiones Agrarias 
Mixtas; 

d).- Ser el intermediatio entre el Departamento Agrario 1• 

los Gobernadores de los Estado• en materia agraria; 
e).- D:lviar al Departamento Agrario loe expedientes que for 

men las Autoridades Locales Agrarias. Los Delegados son pues, 
empleados de alta categoria dependientes del Departamento 
Agrario y que tienen como misi6n principal, vigilar el exacto 
cumplimiento de la Ley por parte de las Comisiones Agrarias·
Mixtas en cada Estado. 

Los Gobernadores.- Tambi6n son autoridades agrarias. 
Sus atribuciones se encuentran seftaladas en el Art. 100. del• 
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C6digo Agrario; tienen facultad: 

a) •• Para nombrar y remover a sus representantes en las Co 
misiones Agrarias Mixtas; 

b).- Nombrar y remover a los individuos que integran los -
Comit~s Ejecutivos Agrarios; 

c).- Dictar, publicar y ordenar que se ejecuten los manda
mientos de poses16n (o sea la resoluci6n proVisional por la -
cual se dá posesi6n de ejidos a los pueblos); 

d).- Vigilar la tramitaci6n de los expedientes agrarios -
que ae formen en las Comisiones Agrarias ~ixtas; 

e).- Dar cuenta al Presidente y al Jete del Departamento,
de las irregularidades en que incurran los empleados de 6ste
~l timo. 

Loa Gobernadores de loa Eatados tienen pues, variaa
miaionea impo~tantes, como la de nombrar a loa integrantes del 
Comit6 Ejecutivo, ordenar la posesi6n de ejidos a los pueblos
en forma provisional, y vigilar a los empleados del Departamen 
to Agrario. 

Laa Comisiones Agrarias Mixtas,- En cada Estado ha -
brl una Comisi6n Agraria Mixta, cuyo objeto es el de iniciar
Y formar los expedientes agrarios de los pueblos solicitantes; 
dichas co~iaiones se encuentran integradas por cinco personas: 
dos representantes del Departamento Agrario, dos de los Gober 
nadores del Estado de que se trate, y una de los Campesinos. 

Hemos visto ya que el Delegado Agrario serl siempre el Presi
dente de la Comis16n; el representante de los campesinos debe 
rl ser siempre ejidatario, en cambio los representantes del -
Departamento Agrario y los de los Gobernadores no podrln ser
dueños de tierras cuya superficie sea mayor de la pequeña pro 
piedad; dos de ellos deberln ser ingenieros titulados, con -
pr!ctica en asuntos agrarios por m~s de tres años y de recono 
cida honorabilidad, La mis16n m~s·importante de la Comisi6n
Agraria Mixta es la de formar el expediente agrario de los -
,pueblos aolicitantes, para que una vez hecho el estudio del -
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mismo, lo pase al Gobernador para 6ste dicte la orden de que

se ponga en posesión provisional al poblado solicitante, de -
las tierras, aguas y bosques en la extensión que haya logrado 

obtener. 

Ese expediente provisional pasarl despu6s al Depar

tamento Agrario para que haga el estudio definitivo y de ese

modo el·P~esidente de la Rep6blica1 por medio de la resolu -
ci6n definitiva que ya vimos, confirme la posesi6n de tierras 

al poblado, haciendo las modificacion.es que los miembros del
Cuerpo Consultivo sefialen. 

Designaci6n del representante de los campesinos en -
las Comisiones Agrarias Mixtas. Dice el Art. 150. del C6digo 

Agrario que cada dos años, con antic1paci0n de treinta dias -
los Delegados Agrarios convocarin a los ejidatarios de los -
pueblos que ya posean ejidos, para que en la Asamblea General 

por mayoria de votos elijan al representante (un propietario

y un suplente)¡ si a dicha asamblea no concurren el sesenta -
por ciento de lo·s ejidatarios del E;stado 1 no podrl haber elec 

ci6n 1 pues el objeto es de que se reunan la mayoria de campe

sinos con parcela para que la elección sea el resultado del -

parec·er de la masa total de ejidatarios; esto es, para que di 

cha elecci6n del representante sea lo mls demo~rltica que se
pueda, la votación· se hace por los ejidatarios individualmen

te y no por los pueblos; las actas que se levanten en la asam 

blea se remitirin al Departamento Agrario, a fin de que, he -
cho el c6mputo el Presidente de la Rep6blica declare qui6n -

t'u6 electo. El sueldo del representante de los campesinos se 
cubrirl por mitad por la Federación y por el Gobierno del Esta 
do. 

Los Comit6s Ejecutivos Agrarios.- Comprender~n tres

miembros: un Presidente, un Secretario y un Vocal que ser~n -

nombrados por los Gobernadores, quienes los escoger~n dentro

de los campesinos que se encuentren listados en el censo agra 

rio, que se forma al hacer la solicitud de tierras¡ podr~n -

ser removidos por el mismo Gobernador, sus atribuciones son -
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las siguientes: 

a) •• Representar!n legalmente en materia agraria, al pue -
blo solicitante.o a los campesinos que cuando menos en n6mero 
de veinte individuos soliciten tierras; 

b).- Serin el conducto por el cual se hagan entrega de --
las.tierras y aguas al Comisariado Ejidal¡ 

c).- Entrega~&.n al Comisariado Ejidal, la documentaci6n re 
lativa al expediente de solicitud, al ejecutarse los manda 
mientoa de posesión; 6sto es, que al entregarse provisional -
mente las tierras a los campesinos, le entregar6.n la documen
tación, y cesar!n automltic8l!lente en su cargo. 

La misión principal de estos Comit6s Ejecutivos es -
la de iniciar el expediente agrario; 6sto es, hacer la solici 
tud, entenderse a nombre de los campesinos con las dem!s auto 
ridades agrarias, principalmente con la Com1si6n Agraria del
Estado, que es la que forma primeramente el expediente agrario; 
deber6.n vigilar que se cumpla la Ley y que no se defrauden a -
sus compaiieros y una vez que se ha resuelto tavorablemente la
solici tud de ejidos, 6sto es. que se han dado tierras provisio 
nalmente, dejar6.n su cargo que pasar~ a los Comisariados Ejida 
les y a la Junta de Vigilancia· del Ejido.: Estos dos Ctl timos -
organismos tambi6n son autoridades agrarias, pero su comenta -
rio lo haremos posteriormente, pues antes vamos a ver como se
trar.iita un expediente agrario, es decir, c6mo se solicitan tie 
rras y en qu6 forma se lleva a cabo la tramitación de dicha so 
licitud. 

Caracteres principales de las Autoridades Aerarias.
Hemos visto que existen diversas autoridades agrarias; unas -
son federales y otras dependen de los Gobiernos Estatales, pe 
ro todas siguen un orden jer,rquico, es decir sus atribucio -
nea van de menor a mayor· importancia, empezando desde los Co-., 
mitAs Ejecutivos Agrarios que se forman en los pueblos al ini 
ciarse una solicitud de ejidos, hasta el Presidente de la Re

pCtblica que dicta su resolución definitiva, concediendo la --
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restituci6n y dotaci6n de tierras, ordenando la ampliaci6n 
de ejidos, la creación de un nuevo centro de población agrico 
la y diciendo cu6les propiedades no deben afectarse en defini 
tiva. Tambi6n podemos ver que la Ley previene la vigilancia
mutua de todas las autoridades, unas vigilan a otras que a su 
vez son vigiladas por aquellas, para que se cumpla la Ley. 
Tambi6n podemos.observar que en ningún caso pueden admitirse

ª los hacendados pues 6stos intluirian de modo que los pue -
blos recibieran menos tierras o ninguna; y ae exige asimismo
ª las tantas autoridades agrarias, una experiencia larga y -

una honorabilidad reconocidas, as! como tambi6n en algunos ca 
sos ser ingenieros titulados. Es importante seAalar el hecho 
de que los campesinos se encuentran representados en los orga 
nismos oficiales, como sucede en ·las_ Comisiones Agrarias Mix
tas, pues era necesario que un representante de los trabajado 
rea rurales vigilara directamente la tramitaci6n de los expe
dientes y de ese modo cuidara de los intereses de sus compaAe 

ros. 

Del Procedimiento Agrario.- Tramitaci6n de un Expe -
diente Agrario por Restitución. 

Hemos visto que la Const1tuci6n en su-Art. 270. concede a
loe campesinos un derecho de carActer econ6mico-social que es 
el derecho a la tierra; 6sto es, a poseer un pedazo de suelo
para trabajar; dicho derecho no lo pueden ejercer los campesi 

' nos aisladamente, sino los ndcleos de población o bien un nd-
mero de individuos que en ningún caso podrl ser menor de vein 
te personas; ah.ora bien, pasaremos a ver como se tramita un -
expediente ag~ario, a cuyo erecto pasaremos a ver el caso de
la Restituci6n. Pero antes debernos ver y saber por qu6 se 
cre6 un procedimiento agrario distinto del que se lleva en -
los Juzgados. 

Iguales razones que. se tuvieron en cuenta para crear autorida 
des distintas de los Juzgados, se tomaron en cuenta para crear 
un procedimiento agrario diferente al judicial; ~stas razones 
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tanto sociales como hist6ricas, pues por una parte la comple
jidad te6rica y tt.cnica de los procedimientos judiciales, ha
c!A que loa campesinos, p9r ignorancia y porque no tenian me
dios para cubrir· los honorarios de un abogado, perdieran los
negocios referentes a sus tierras; y de esta ignorancia de la 
Ley por parte de loe campesinos se aprovechaban los terrate -
nientea, quienes ademls de contar con buenos Licenciados, po
dian comprar flcilmente ~ las autoridades judiciales. 

Tambi(¡n se tuvo en cuenta la necesidad de resolver -
lo mls rlpidamente posible el problema agrario; por lo que de 
bia establecerse un procedimiento rlpido para resolver las so 
licitudes de los pueblos •. Asi pues: 

a) •• Procurar mayor rapidez en la tramitaci6n de los expe
dientes agrarios y 

b).- Procurar mayor sencillez en dichos trlmites. 

Estas fueron las dos razo~es que se tuvieron, en cuan 
ta para crear un procedimiento agrario distinto del que se -
lleva en los Juzgados. 

Del procedimiento ·por la via de Restitución.- El --
Art. 270. en sus fracciones VIII y IX, concede a los pueblos~ 
el de recuperar sus antiguas tierras comunales de las que fue 
ron despojados violentament~ o por medios en apariencia lega
les, por los terratenientes y los ricos del lugar; por eso el 
mismo Art. 270. en,las fracciones ya citadas, ·declara nulas -
todas las ventas, composiciones, deslindes y apeos, concesio
nes y cembs actos que aparentemente legales, hubieran traido
como resultado el despojo de esas tierras, actos que llevaban 
a cabo los jefes pol!t1cos, los Jueces, las Autoridades Fede
rales, las compafiias Deslindadoras y los Gobernadores de·los
Estados, en perjuicio de los pueblos; por todo lo antes ex -
puesto, encontramos la fundación del Art. 2.0o. del C6d'igo --
Agrario que a su vez concede a los n6cleos de poblaci6n el de 
recho de recuperar sus tierras. Despues de esta disgregación 
veamos la forma c6mo se lleva un expediente agrario por v!a de • 
Restitución. 
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De la solicitud de Restitución.- Las solicitudes con 
que se inician un expediente agrario por via de restitución -
se harln por escrito y se presentarAn al Gobernador del Esta
do, donde se encuentre el pueblo solicitante. Una copia de -
esas solicitudes se mandar! a la Comisión Agraria Mixta para
que ah! se forme el expediente; dichas solicitudes no requie
ren forma especial, pues basta que en ellas se exprese el de

seo de recobrar las tierras que antiguamente pose!a el pue -
blo. Es muy importante hacer notar que cuando una solicitud
es contusa o no explica de un modo claro si el pueblo desea -
la dotación o la reatituci6n 1 esta solicitud no se desecha, -
sino al contrario, simplemente y por cuenta de la Comisión -
Agraria Y.ixta se inicia el expediente por la v!a de dotación; 
pues ya hemos Visto que en todo caso los pueblos deben poseer 
tierras en la medida que baste a cubrir las necesidades de -
sus habitantes, independientemente de que recupere o no sus -
antiguas tierras; es fAcil comprender la importancia de esta
medida, pues si loa pueblos no llegan a demostrar por medio -
de sus titulas la propiedad de ella:a, si es que las pose!an -
antes o no pueden identificarlas, tendr!an que iniciar des -
pues de varios meses un nuevo expediente por dotación para -
que les entregUen nuevas tierras. Por eso la Ley Agraria en
sus articulas 230. y 2l¡o. 1 ordena que la Comisión Agraria Mix 
ta, inicie juntamente con el expediente de restitución otro -
por dotaci6n, para el caso de que la restitución se declare -
improcedente. 

De las Publicaciones.- En el periódico oficial del -
Estado se harl una publicación o especie de edicto, por el -
cual se dl a donocer la solicitud de restitución hecha por -
tal pueblo, esta publ1caci6n ser• un aviso a loe propietarios 
y a loe que est6n usando las aguas de loe terrenos que ee re

claman. 

Si en la solicitud no se enumeran loa predios objeto 
de la reclamación, la Com1si6n Agraria Mixta harl un estudio

previo para saber culles son tales terrenos y qui~nes son-
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loa propietario• que loa poseen, a fin de que se notifique -
por oficio. El objeto de la publicaciOn;ea el de avisar a -
loa propietarios asi como a los vecinos del pueblo, para que
dentro del t6rmino de cuarenta dias se presenten a la Comisi6n 
Agraria Mixta, todos loa que se crean co'n derechos, con su• -
titulo& de propiedad y demls documentos en loa que tunden sus 
derC!choe. 

Examen de loa T1tuloa y demls Documentos.- Los titu
lo• de propiedad y demls documentos que presentan tanto loa -
propietarios como loa pueblos, aerln enviados al Departamento 
Agrario, para que se estudie su legalidad y autenticidad den
tro de un plazo de treinta dias, devolvi6ndolos despu6s a la
Comiei6n Agraria M1xta acompañados de un dictAmen paleogrlfi~ 
co (que contiene un.plano señalando los linderos de los terre 
nos cuyos titules han sido admitidos como legales); en el mis 
mo dictAmen el Departamento Agrario 1nd1carl las observacio -
nea que estime pertinentes. Es necesario aclarar que los tí
tulos que presentan los pueblos amparan la propiedad de sus -
antiguas tierras comunales, con que fueron dotados bajo la do 
minaci6n española. En cambio los t1tulos de propiedad que ge 
neralmente presentan los propietarios son de fecha mls recien 
te, pues datan de la 6poca en que las Leyes de Desamortiza -
ci6n ( 1856) ordenaron el "fraccionamiento" de la propiedad co 
munal de los pueblos, es decir, de los ejidos, de los propios 
y de las tierras de comdn repartimiento. Al ordenarse el --
"fraccionamiento" de dichas tierras se facili t6 a los vecinos 
m&.s pudientes y a los hacendados colindantes el apoderamiento 
de tales tierras, ya que suced1an dos cosas; o que el campesi 
no pobre VGndiera a bajo precio el terreno que hubiera adqui
rido, o que se le despojara de 61 de un modo violento; este -
segundo medio !u6 el mis usado por los terratenientes y por -
las compañias deslindadoras, quienes al hacer el deslinde de
los terrenos incluian dentro de tales ~peracionoR a los terre 
nos comunales que se hab1an salvado de la voracidad de los te 
rrateniente. Mls tarde las Compañías Deslindadoras vend1an a 
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otras personas los terrenos de los pueblos y esas personas o
bien daban en herencia a sus hijos tales predios, o a su vez.. 
los vend1an a nuevos adquirentes¡ loe grandes hacendados gene 
ralmente conservaban esas tierras mal habidas y para demos -
trar su propiedad confeccionaban t1tulos falsos o sacados a -
la i'Uerza de los Indios. 

Pues bien, el Departamento Agrario debe examinar la
legalidad de los t1tuloe que presenten los dueños de terrenos 
y los pueblos, para saber cull.es son los correctos. Dice el
Art. 290. que si los t1tuloe presentados p0r los pueblos son
legales, comprobado que este el vicio de ilegalidad de los do 
cumentos presentados por los propietarios, la Comis16n Agra -
ria Mixta, suspenderl el procedimiento dotatorio de oficio, a 
que nos referimos antes y procederl los trabajos necesarios -
para la devoluc16n de las tierras. 

Comprobado que est6 tanto la autenticidad de los tí
tulos presentados por los pueblos, as! como el despojo violen 
to de sus tierras comunales, el personal de la Comia16n Agra
ria Mixta llevarl a cabo los siguientes trabajos: 

A).- IdentiN.caci6n de los terrenos de los linderos recla
mados, y señalamiento de las pequeñas propiedades que deban -
respetarse¡ 

B).- Formar el Censo Agrario, es decir, la lista de los -
campesinos que reunan las condici?nes para tener derecho a ocu 
par las parcelas y, 

C).- Un infOrme general explicativo 11ue contendrl loe si-
guientee datos: nGmero de campesinos listados, ndme1'9 de hec
tlreas recuperadas, clases de tierras, principales cultivos,
ndmero y especies de ganado, etc. La Lista de los campesinos 
la harl una Junta Censal integrada por representantes de la -
Comisi6n Agraria Mixta y de los campesinos mismos. 

Es importante advertir que cuando loe t1tulos de pro 



116 -

piedad presentados por los pueblos son declarados ilegales--
no por ello pierde dicho poblado el derecho a solicitar tie -
rras, aguas y bosques, pues como ya dijimos antes, se seguirl 
la via dotatoria archiv6ndose el expe~iente de restituci6n, -
pues de oficio la Comisl.6n Agraria Mixta debe iniciar un expe 
diente por la via de dotaci6n junto con el expediente de rea
ti tuci6n. La tramitaci6n de oficio del expediente no existia 
antes, pero fu' una atinada modificaci6n que introdujo el C6-
digo Agrario que estamos comentando. Vemos pues que la dota
ci6n es la verdadera garantia revolucionaria que la Constitu
ci6n y las Leyes Agrarias conceden a los campesinos. 

Del Mandamiento de Posesi6n dictado por los GOberna
dores.- Realizados los trabajos previos a que antes nos refe
rimos, la Comis16n Agraria Mixta remitirl al Gobernador, el -
expediente restitutorio para que dentro del plazo de quince -
d!as dicte un mandamiento ordenando poner en posesi6n de aua
tierras recuperadas a los pueblos solicitantes. Si dentro de 
ese plazo el Gobernador no dicta el mandamien~o, se considera 
rA que ~ste desaprueba el dictfunen omitido por la Comisi6n -
Agraria ·Mixta y entonces ~ata lo remitir! al Departamento --
Agrario para que resuelva en definitiva, pero si la Comisi6n
Agraria Mixta, es la que no emite dict~en dentro del mismo -
plazo, el Gobernador mandar! a recoger el expediente y dicta-

r! el mandamiento de posesi6n en favor del pueblo solicitante; 

nos encontramos pues que la Ley ha dispuesto de tal forma las 
cosas, que si la Comisi6n Agraria Mixta no cumple con sus tun 
cienes, el Gobernador no dicta su mandamiento dentro del t6r
mino legal, la Comisi6n remitir! el expediente al Departamen
to Agrario para que, previo estudio, m!s tarde el Presidente
de la Rep~blica dicte su mandamiento definitivo. 

En todo caso de solicitud de restituci6n, se llevará 
(ya lo dijimos) otro expediente de dotación para el caso de -
que las tierras recuperadas por los pueblos no basten a cu -
brir las necesidades de sus habitantes. Esto es otra buena -
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reforma que trajo el Código Agrario; el objeto es de que en -
ningiln caso los vecinos de los pueblos queden sin terras. Has 
ta aqu! lo que orden& la Ley, pero desgraciadamente en la rea
lidad han faltado tierras con qu6 dotar a todos los campesinos. 

Una vez visto el procedimiento para la tramitación -
de un expediente agrario por la v!a de restitución, pasaremos 
a examinar la via dotatoria. 

Del Procedimiento Agrario.- Tramitaci6n de un Expe -
diente por la V!a Dotatoria.-

De la tramitaci6n ante las Comisiones Agrarias Mixtas.- De 
igual modo que en el caso de restitución, el expediente por -
la via de dotación,. se inicia con un escrito o solicitud que
deber! enviarse al Gobernador de1 Estado donde se encuentre -
el pueblo interesado, y una copia de ese escrito a la Comi -
si6n Agraria Mixta; el Gobernador mandarA publicar la solici
tud, lo que servirA como un aviso a loa propietario• que van

a ser afectados, a quienes tambi6n se les aviearl por medio -
de un oficio que enviarA la Comiai6n Agraria Mixta¡ ya nos he . 
mos referido, a que la solicitud no requiere ninguna forma es 
pecial, pues basta que·en ella• •e exprese el deseo de obte -
ner tierras para que se le d• curso. 

Una vez publicada la ao11citud, que •e hace general
mente en el per16d1co oficial de1 Gobierno, y en loe lugares
visibles de loa edificios pGblicoe, se procederl a lo siguien 

te: 

a).- La formaci6n del censo agrario y pecuario del pueblo

solicitante; 

b) .- El levantamiento de un plano de la reg16n donde se en 
cuentre el caser!o, donde se especifique la ubicación del nd
cleo principal del poblado, la zona de terrenos comunales, -
las pequefiae propiedades inafectables, y finalmente las por -
ciones de tierras de propiedad particular que van a constituir 

las parcelas ejidales y las tierras de uso comGn del ejido; 
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c),- Se nombrarl una Comisi6n presedida por los•ingenie 

ros de la Comisi6n Agraria Mixta, para que tome toda clase de 

datos, como el de la calidad y extensi6n de las tierras, so -
bre los cultivos principales y su producción, sobre las condi 
ciones climatol6gias y econ6micas de la regi6n; también se to 
marin datos del catastro y del registro p~blico de la propie

dad, sobre las fincas que van a ser afectadas y de las peque

ñas propiedades que la Ley ordena respetar. (Art. 63 del C6di 
go Agrario a comento). 

El censo agropecuario se levantarl por una Junta Cen 
sal compuesta por un representante de la Comisi6n Agraria Mix 
ta, un representante de los campesinos y otra de los propieta 
rios. El representante de los campesinos lo nombrarl el Co

mité Ejecutivo Agrario, y el de los propietarios, la mayor1a
de los dueños de predios que van a ser afectados; si no se po 

nen de acuerdo los dueños de los predios afectados para nom -
brar a su representante, la Comisi6n Agraria M1xta les darl -
un plazo, vencido el cual se procederl a levantar el censo sin 

su presencia (Art. 64 del C6digo a comento). En el censo Agra 
rio se incluirln todos los individuos capacitados para recibir 
parcela individual, asimismo se especificarl el sexo, ocupa -

ci6n, estado civil, el nombre de sus familiares, as1 como la -
cantidad de tierras, n<imero de cabezas de ganado y apeos que -
posean. Cuando los propietarios afectados, aleguen que se han 
incluido en las listas individuos·que segdn ellos no tengan de 

recho a parcela, lo deberln probar ante la Comisi6n Agraria -

Mixta; lo misno deberln hacer los campesinos cuando consideren 

que se han exluido en el censo, a algunos compañeros que inde

bidamente se les hé;. negado ese derecho. (Art. 65 del C6digo a-

comento) 

Cuando se han reunido todos los datos especificados

anteriormente; la Comisi6n Ae;raria Mixta rendirl su dictrunen
sobre la procedencia o improcedencia de la dotación solicita

da, dentro de un plazo de treinta d1as; este dictrunen ser~ re 

visado por el GObernador, y si ~ate no resuelve nada en un --
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plazo de quince d1as se considerarl que no lo aprueba, y en ~ 
toncas la Comisi6n Agraria Mixta enviarl dicho dictknen al De 
partamento Agrario para su resolución definitiva. Ahora ---
bien si la Comisi6n Agraria Mixta no emite dicUmen alguno en 
el plazo de treinta dias a que hicimos referencia, el Goberna 
dor mandarl recoger el expediente y seg6n los datos eXisten -
tes en bl miS1110 ordenar! que se ponga en posesi6n del pueblo
eolicitante el n~mero de tierras que legalmente les correspon 
dan. Esta posesi6n ordenada por el Gobernador es provisional, 
d~ modo que el expediente pasarl lo misno al Departamento --
Agrario para su reaoluci6n definitiva. De todos 6stoa trlmi
tes tendrl conocimiento el Departamento Agrario, para que en
caso de infracciones a la Ley, imponga las penas a los reepon 

sables. (Art. 68 del C6digo a comento) 

El Art. 69 del C6digo que comentamos, dice que loa -
propietarios afectado• podrln hacer las obae1·vacionea que a -
au derecho convenga, por escrito, ante la Comiai6n Agraria -
Mixta o ante el Departamento Agrario hasta antes de que die -
ten sus respectivos dictlmenea, pero dichos alegatos y prue -
baa que presenten solo tendrln por objeto hacer meras observa 
ciones a loa mandamientos de posesión provisional. Debemos -
decir que una vez que se ba dictado la posesi6n definitiva -
por el Presidente de la Rep6blica, los propietarios ya no tie 
nen mls derechos que el de Xigir el pago de la 1ndemnizaci6n
correspondiente, la que se hace por medio de unos documentos
llamados Bonos de la Deuda· Agraria, o sea documentos por los
cuales el Gobierno se compromete a pagar al propietario en un 
plazo mls o menos largo. En las leyes anteriores al Código -
que comentamos, se daba a los propietario.a una gran ingerencia 
en los expedientes agrarios y a veces parte de esos expedien
tes se llevaban en los Juzgados, lo que permitia a los dueños 
hacer tardadas las resoluciones por medio de multitud de 11 chi 

canas" recomendadas por sus abogados y m6.s todavía, después -
de larga tramitación los propietarios pedían Amparo en contra 
de las resoluciones de posesión de ejidos, y el expediente --
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volvia a paralizarse por varios años (debido al rezago de la

Corte) mientras se re~olvia el asunto en la Suprema Corte. 

Esta fué una de las causas por la que en años anteriores se -

tard6 tanto la resoluci6n de nuestro problema agrario y por -
eso, a fin de evitar esa demora perjudicial a nuestros campe

sinos, se modific6 el procedimiento en el sentido de que los
dueños de las tincas afectadas, solo tenian derecho a hacer -
meras observaciones y a probar dentro de cierto plazo, lo que 

alegaran, para que se tuviera en cuenta por las autoridades -
agrarias pero sin que estas observaciones, pruebas o alegatos 
interrumpan y demoren la tramitaci6n dei expediente. Ademls 

se les neg6 el derecho a recurrir al Amparo, y solo se les -
concede el derecho de reclamar posteriormente el pago de la -
indemnizaci6n en la forma antes señalada. 

De los Mandamientos de los Gobernadores y su Ejecu -

ci6n.-
Al ordenar el Gobernador la posesi6n provisional de ej~aos, 

deber6.n señalarse las superficies y linderos, ademls las cla

ses de tierras;, el mandamiento pasar!i a la Comisi6n Agraria y 

de ~sta al Comit6 Ejecutivo Agrario, el que tendrl a su cargo 

la entrega de tierras restituidas o dotadas al n~cleo de po -

blaci6n por el conducto del Comisariado Ejidal que ya deberl

estar nombrado para ese erecto, (Art. ?O del C6digo a comen -
to) la diligencia de posesi6n consistirá en dar a conocer al

poblado el mandamiento de posesi6n del Gobernador y en deslin 

dar las tierras de propiedad privada que han sido señaladas -
para constituir el ejido. Desde ese momento los ejidatarios
ser~n consider~dos como poseedores de esas tierras. De todas 

estas operaciones se levantar~n actas y se informar! al Depar 

tamento Agrario, y se harl la publicación de la diligencia de 
posesión en el peri6dico Oficial de la Entidad Federativa. 

Si en los terrenos existen cosechas pendientes de levantar, -

se fijar! a los propietarios un plazo necesario para levantar 

las seg(in la época de la cosecha en cada región, sin que di -

cho plazo sea superior al ciclo agricola del cutivo de que se 

trate. Si se trata de ~errenos de agostadero, los ejidatarios 
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podrln entrar en posesi6n de loa mismos dentro de loa quince
d!as siguientes a la diligencia de posesión, y si se trata de 
monte en explotación se permitir! que sus duefios recojan los
productos forestales ya labrados que se encuentren dentro de 
la superficie cedida a los ndcleos de poblaci6n. (Art. ?O al 

?4 del C6d1.go a comento) 

De las resoluciones Presidenciales y de su Ejecuci6n.
Ya hemos vj,sto que loe expedientes siempre pasan al Departa -
mento Agrario, para que el Cuerpo Consultivo loe estudie, y -

rinda su d1.ctimen, una vez hecho 6eto se tormarl un proyecto
de resolución que se pondrl ante la consideraci6n del Presi -
dente de la Rep~blica para su aprobación. La reaoluci6n que
emita 91 Presidente, deberl contener un extracto o historia -
del .expediente, con loe datos relatiwa a las pequeflas propie 
dades que deban respetarse; la cantidad de tierras que deben
e:xpropiarae de cada tinca, y loa plano• de parcelamiento, die 
tribuci6n ~ monto de laa tierras concedidas. Esta resolución 
se publicarl en el DI.ario Oficial y en loa peri6d~coa locales 
y se darl a conocer al poblado aolicitante, debiendoee proce
der al apeo y .des.linde de las tierras concedidas, notiticlndo 
se a loe propietarios para que acudan a dichas diligencias, -
en la inte1igencia de que si no se presentan, no se euapende
rln los trabajos. (Art. ?5 al ?8 del C6digo a comento) 

Desde el momento en que ae practica la diligencia de 
posesi6n definitiva, los ejidatarios eerAn propietarios y po
seedores de sus tierras, en la forma en que establece el c6di · 
go que hemos venido tratando. 

2.- El C6digo Agrario de 31 de Diciembre de 1942. 
Sus Procedimientos. 

Las Autoridades Agrarias en el C6digo vigente son las si -

guientee: 

1.- El Fresidente de la Repflblica. 



122 -

2.- Loa Gobernadores de loa Estados y Territorios Federa -

les y el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

3.- El Jefe del Departamento Agrario. 

4.- El Secretario de Aericultura y Fomento. 

5.- El Jefe del Departamento de Asuntos Ind1genas. 

Esta dltima autoridad, quedó suprimida en el año de-

194'7, al dictarse la Ley de Secretarias y Departamentos de Es. 

tado en diciembre de 1946. Conforme a la Ley de Secretar1as

Y Departamentos de Estado del 10. de Enero de 1959, las depen 

dencias que se denominaban Secretaria de Agricultura y Fomen

to y Departamento Agrario, cambiaron su denominación por lae

de, Secretaria de Agricultura y Ganader1a y Departamento de -

Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. 

Son 6rganos agrarios: 

1.- El Departamento Agrario, con todas las oficinas que lo 

integran, inclusive el Cuerpo Conru ltivo Agrario; 

2.- Las Comisiones Agrarias 1-:ixtas; 

3.- La Secretaria de Agricultura y Fomento, que ejercer! -

sus !Unciones por conducto de la Direcci6n General de Organi~ 

zaci6n Agraria Ejidal; y 

4.- El Departamento de Asuntos Indígenas. 

La Direcci6n General de Organizaci6n Agraria Ejidal, 

ya no pertenece a la Secretaria de Agricultura, pues el perso 

nal, loe archivos y las funciones de la misma pasarln al De -

partamento de Asuntos Agrarios y Coloniaci6n. Respecto al De 

partamento de Asuntos Ind1genas, sabemos que no existe. 

Los Comit~e Particulares Ejecutivos, son loe 6rga -

nos que representan a los n~cleos solicitantes de tierras y -

aguas en el procedimiento correspondiente. 

Son autoridades de los ndcleo~ de poblaci6n ejidal,

Y de las comunidades que poseen tierras: 
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1.- Las .Asambleas Generales, 

2.- Los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales, y 

3.- Los Consejos de Vigilancia. 

Las autoridades de los n~cleos de población no son -
propiamente autoridades agrarias porque ~atas representan al

Gobierno. 

Las Asambleas, los Comisariados Ejidales, y los Con

sejos de Vigilancia son organismos internos de los ejidos, re 

presentan a los ndcleos de población y no tienen propiamente

funciones de autoridad. 

El Cuerpo ConSI ltivo Agrario, auxiliar del Ejecutivo 

de la Unión, estar~ integrado por nueve miembros; el Jefe del 

Departamento Agrario lo presidirl y propondrA al Presidente -
de la Rep~blica el nombramiento y la remoci6n de los demls in 

tegrantes de este Cuerpo, 

Los Delegados del Departamento Agrario, serln nombra 

dos y removidos libremente por el Jefe del mismo Departamento. 

Las Comisiones Agrarias Mixtas serln los 6rganos consultivos

de los Ejecutiwa locales para la aplicaci6n del C6digo Agra

rio, y se integran por un Presidente, un Secretario y tres vo 

cales. El Presidente de la Comisisi6n Agraria Mixta serl el

Delegado del Departamento Agrario que resida en la Capital -

del Estado o Territorio o en el Distrito Federal, El primer

vocal serl nombrado y removido por el Jefe del Departamento -

Agrario¡ el Secretario y el segundo Vocal ser6n nombrados y -

removidos por el Ejecutivo local, y el representante de los -
ejidatarios serA designado y substituido por el Presidente de 

la Rep6blica de una terna que presente la Liga de Comunidades 

Agrarias y el Sindicato Campesino de la Entidad correspondien 

te, oyendo la opini6n del ejecutivo local. 

Los Comit~s Ejecutivos Agrarios estarán inte~rados -
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por un Presidente, un Secretario y un Vocal, miembros del nd
cleo de poblaci6n solicitante, que serln nombrados por los -
Ej ecu ti vos locales, al turnar a las Comisiones Agrarias Mix -
tas las solicitudes respectivas; cuando el Ejecutivo local no 

haga el nombramiento del Comitb dentro de los diez dias si -
guientes a la fecha en que se notifique la iniciación del ex
pediente, la Comisión Agraria Mixta deber! hacer tal designa

ción en la primera sesión ordinaria que celebre. 

Los Comit~s Ejecutivos cesar!n en sus funciones al -
ejecutarse el mandamiento del Gobernador, si tuera tavorable

al nGcleo de poblaci6n, y en caso contrario cuando se ejecute 
la resolución ~efinitiva. Cuando se inicie un expediente de

ampliaci.6n, se consti tuirll el Comi t6 Ejecutivo Agrario con 
miembros del ndcleo de población solicitante que carezcan de
tierras. 

Las Asambleas Generales, se integrarfln exclusivamen
te por los ejidatarios que no hayan perdido su derechos ejida 
les, y quedad.n legalmente constituidas, salvo el caso de se
gunda convocatoria, con la asistencia de la mitad ruAs uno, de 

sus componentes. 

Los Comisariados Ejidales, son electos en la Asam -

blea General de Ejidatarios por mayor1a de votos, y estarfui -
constituidos por tres miembros propietarios y tres suplentes, 
que desempeftan los cargos de Presidente, Secretario y Tesore

ro; en caso de que el Comisariado resulte electo por la mayo
ria de la Asamblea, la minoria de los miembros de bata eligi

r~ el Consejo de Vigilancia, cuyos componentes deben reunir -
los requisitos que se exigen a los miembros del Comisariado. 

Los miembros que componen el Comisariado Ejidal, y -

el Consejo de Vigilancia, durarán en su cargo tres afios; res
pecto a las atribuciones que el actual C6digo Agrario concede 

a las Autoridades y Organos Agrarios y Ejidales, diremos lo -
siguiente: 
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La suprema autoridad agraria es el Presidente ue la
Rep6.blica. 

Las atribuciones de los Gobernadores de los Estados

Y Territorios Federales y del Jefe del Departamento del Dis -
trito Federal son las siguientes: 

1.- Dictar mandamientos para resolver en primera instancia 

los expedientes relativos a restituci6n y a dotaci6n de tie -
rras y aguas inclusive dotaciones complementarias y ampliacio 
nes de ejidos; 

2.- iñlitir su opinión en los expedientes sobre creación de 
nuevos centros de población agricola, y en los de expropia 
ci6n de tierras y aguas ejidales; 

3.- Proveer en lo administrativo cuanto fuere necesario pa 
ra la substanciación de los expedientes y ejecución de los -
mandamientos, en cumplimiento de las Leyes locales, o de las
obligaciones derivadas de los convenios que celebran con el -
Ejecutivo Federal; 

4.- Nombrar y remover libremente a sus representantes en -

las Comisiones Agrarias Mixtas; 

;.- Nombrar y remover a los Comitbs Particulares Ejecuti -
vos¡ 

6.- Poner en conocimiento del Departa.mento Agrario las -

irregularidades en que incurran los fUncionarios y empleados
dependientes de 6ste; y 

?.- Las demls que el C6digo y otras leyes reglamentarias -

señalen. 

El Jete del Departamento Agrario tiene la responsabi 

lidad pol!tica. t6cnica y administrativa de la dependencia a
su cargo ante el Presidente de la Rep~blica y sus atribucio -
nes son: 

1.- Acordar con el Presidente de la Rep~blica. 

2.- Firmar juntamente con el Presidente de la Rep6olica 



126 

las resoluciones y acuerdos que dicte en materia agraria, y -
hacerlas ejecutar bajo su propia responsabilidad; 

3.- Resolver los conflictos que se susciten en los ejidos

con motivo del deslinde o del señalamiento de zonas de protec 
ci6n, o por cualquier otra ·causa, cuando su resoluci6n no es-. 

t~ especialmente atribuida a otra autoridad; 

4.- Nombrar y remover al personal t~cnico y administrativo 

del Departamento, de acuerdo con las leyes de la materia; 

5.- Representár al Presidente de la Rep6blica en todo acto 

que se relacione con la tijaci6n, reconocimiento, modifica -

ci6n u otorgamiento de cualquier derecho fundado en este C6di 

go, salvo en caso expresamente reservado por la Ley a otra Au 
toridad; 

6.- Marcar lineamientos generales a las actividades del De 

partamento Agrario, acatando instrucciones del Presidente de

la Repítblic•; 

7.- Las dem~s que este C6digo y las otras leyes y reglamen 

tos le señalen. 

El Cuerpo Conrultivo Ae;rario tiene las siguientes -
a tri bucione s: 

1.- Dictaminar sobre los expedientes que deban ser resuel

tos por el Presidente de la Rep6blica, cuando haya concluido

su tramitaci6n; 

2.- Revisar y autorizar los planos, proyectos correspon 

dientes a los dict~menes que apruebe¡ 

3.- Opinar sobre los expedientes de ejecuci6n, previa con

fron taci6n con las resoluciones o acuerdos que les hayan dado 
origen, y con los planos proyectos correspondientes¡ 

4.- Elnitir opini6n, cuando el Jefe del Departamento Agrario 

lo solicite, acerca de las iniciativas de ley, o los proyectos 

de reglamento, que en materia agraria formule el Ejecutivo Fe

deral, y sobre los problemas que se planteen a las oficinas en 

:<1 •. : 
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cargadas de ejecutar resoluciones presidenciales¡ y 

5.- Las dem~s que este C6digo y las otras leyes y regla -
mentas les señalen. 

Son atribuciones de los Delegados del Departamento -

Agrario las siguientes: 

1.- Representar en el territorio de su jurisdicción al Eje 

cutivo Federal y al Departamento Agrario en los asuntos agra
rios de la competencia de 6ste; 

2.- Presidir las Comisiones Agrarias Mixtas y vigilar que

en su funcionamiento se ajusten estrictamente a esta ley y a
las demls disposiciones legales¡ 

3.-Dar cuenta al Departamento Agrario de las irregularida

des en que incurran los miembros de las Comisiones Agrarias -
Mixtas¡ 

4 •• Organizar y ordenar la distribución de personal t6cni

co y administrativo de la Delegaci6n; 

5.- Tratar con el Ejecutivo local los problemas agrarios de 
la competencia de 6ste; 

6.- Informar periódica y regularmente al Departamento Agra 

rio de todos loa asuntos que se tramiten en la Delegación; 

?.- Las demls que este C6digo y las otras leyes y regl11111en 

tos les señalen. 

Son atribuciones de las Comisione• Agrarias Mixtaa,

las siguientes: 

1:- Substanciar loa expedientes de dotaci6n, restituci6n y 

ampliaci6n de tierras y aguas: 

2.- Dictaminar en los expedientes de restitución, dotación 

y ampliación de tierras y aguas, que deban ser resueltos por

mandamiento del Ejecutivo Local¡ 

3.- Opinar sobre la creaci6n de nuevos centros de población 

y acerca de la expropiaci6n de tierras Y. aguas ejidales¡ 
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4 •• Las demis que este C6d1go y las otras leyes y regla -
mentos les aefialen. 

Los atribuciones de los Comit6s Ejecutivos Agrarios: 

1.- Representar legalmente a los n6cleos de población du-
rante el trlmite de sus expedientes agrario.a, hasta que se -
ejecute el mandamiento del Ejecutivo Local, o la resoluc16n -
definitiva en su caso; 

2.- Entregar al Comisariado la documentac16n y cuanto ten
ga a su cargo, al concederse la posesión; y 

3.- Convocar a asamblea a los miembros del n6cleo que re -
presenten para darles a conocer el resultado de sus gestiones 

y ejecutar fielmente los acuerdos que en dicha asamblea se to 
men. 

Las disposiciones generales referentes a la restitu

ción de tierras .Y ae;uas, el C6digo de 19421 nos señala lo si
gui ente: 

Los n~cleos de población que hayan sido privados de

sus tierras, bosques y aguas, por cualquiera de los actos a -

que se refiere el Art. ;r¡ Constitucional, tendrán derecho a -
que se les restituyan. cuando se compruebe: 

1.- Que son los propietarios de las tierras, bosques 

o aguas. cuya restituci6n solicitan; 

2.- Que fueron despojados por cualquiera de loe ac -

tos siguientes: 

a).- Enajenaciones hechas por los Jefes Políticos. Ooberna 

dores de los Estados o cualquiera otra autoridad local, en -

contravenci6n a lo dispuesto en la Ley del 25 de Junio de ---
1856. y dem~s leyes y disposiciones relativas; 

b).- Concesiones, composiciones o ventas hechas por la Se

cretaria de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad Fe

deral• desde el dia lo. de Diciembre de 1876 hasta el 6 de -

Enero de 1915. por las cuales se hayan invadido u ocupado ile 

galmente los bienes cuya restitución se solicite; 
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c).- Diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enaje
naciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a 

que se refiere el inciso anterior por compañías, jueces u --
otras autoridades de los Estados o de la Federación con los -
cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente los bienes cu
ya restitución se solicite. 

Respecto a las, disposiciones comunes a restitución y 

dotación de tierras el Código Agrario nos dice lo siguiente: 

Las solicitudes de restitución, dotación o amplia -

ción de ejidos se presentarfln por escrito ante el Gobierno de 

la Entidad Federativa en cuya jurisdicci6n se encuentre el nd 
.cleo de población interesado, debiendo Aste mandar copia de -

dicha solicitud a la Comisión Agraria Mixta; el Ejecutivo Lo
cal, deberl mandar publicar la solicitud y turnarla a la Comi 

sión Agraria !-lixta, dentro de un plazo de diez dias, de no ha 

cerlo asi, la Comisión enviarl el expediente, con la copia -
que le haya sido remitida. Loe campesinos deben cuidar que -

la publicación de sus solicitudes se haga lo mls pronto posi

ble y obtener y conservar un ejemplar del periódico oficial -

en que se publiquen; ~ato es mur importante porque a partir -
de la fecha de la publicación de la solicitud, no podrln divi 

dirse o fr~ccionarse, en perjuicio de los solicitantes de tie 

rras, las propiedades legalmente afectables. 

Para que se tenga por iniciada la tramitación de un

expediente dotatorio o restitutorio, bastari que la solicitud 

respectiva exprese simplemente la intención de promoverlo, o

que .se dicte el acuerdo de iniciación de oficio; si la solici 

tud ruese poco explicita sobre la acción que se intente. el -

expediente se tramitarl por la via dotatoria. 

Cualquier campesino que sepa leer 1 escribir. puede

formular una solicitud de dotación o reetituci6n; basta que -

se dirija al Gobernador de la Entidad Federativa de que se -

trate por medio de una carta o comun1caci6n indicando el pobla 

·• - ns 1 a 
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do o lugar donde se encuentren los solicitantes, y el munici
pio a que pertenecen, y pidiendo que se les restituyan las -
tierras que en su concepto les pertenecen o se les dote de -
las que les hagan falta; los solicitantes que no sepan !ir -
mar, estamparin su huella digital. Pueden dar al Gobernador, 
el nombre de tres o mls campesinos y proponerlos para que in
tegren el Comit~ Ejecutivo Agrario. Los propios solicitantes 
deben cuidar que el Gobernador o en su defecto la Comisión -
Agraria Mixta hagtm pronto la designación del Comit• Ejecuti
vo Agrario y expidan las credenciales que acrediten la perso
nalidad de sus componentes. Si la solicitud es de restitu -
ci6n, el expediente se enviarl por esta v1a; pero al mismo -
tiempo se seguirl de oficio el procedimiento en v1a de dota -
ci6n para el caso de que la restitución sea declarada improce 
dente. La publicación que se haga de la solicitud de restitu 
ci6n, surtir& efectos de notificación para iniciar el doble -
procedimiento e iguales efectos tendrA respecto de los propie 
tarios o usuarios de aguas destinadas al riego de las tierras 
afectables. 

Es conveniente que los compesinos se cercioren en la 
Comisión Agraria Mixta que se abra y tramite ei expedient~ de 
dotación para el caso de que no proceda la v1a restitutoria. 

La publicación de la solicitud o del acuerdo de ini
ciaci6n del expediente que se tramita de oficio, surtirl efec 
tos de no ti ficaci6n para todos los propietarios de inmueblee
r~sticos que se encuentren dentro del radio .de afectación que 
el Código señala y para todos los propietarios o usuarios de
las .aguas atectables; si la solicitud es de dotación, y antes 
de que se dicte la resolución Presidencial se solicita la res 
tituci6n, el expediente continuar! tramitAndose por la doble
v1a dotatoria y restitutoria. En este caso se harA nueva no
tificación a los presuntos afectados. 

Los mandamientos de los Ejecutivos locales deberAn -

señalar las superficies y los linderos de los terrenos reivin 
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dicados, en caso de restituci6n1 señalando las condiciones -
que guarden. En caso de dotaci6n señalarln la extensi6n to -
tal y las clases de tierras· concedidas, la distribuci6n de la 
afectaci6n entre las tincas que hayan de sojiortarla, las uni
dades de dotac16n que se constituyan, y el ndmero de indivi -
duos cuyos derechos se dejan a salvo, en su caso, as1 como -
las superficies para usos colectivos y para la parcela esco -
lar. 

El Ejecutivo Local autorizarl los planos, conforme a 
los cuales ha de otorgarse la posesi6n provisional, si se res 
tituye o se dota con tierras de riego, expresarln tambi6n la
cantidad de aguas que a 6stas corresponden. 

Restituci6n de Tierras.- Dentro de un plazo de cua
renta y cinco dias, contados a partir de la techa de la publi 
caci6n de la solicitud, tanto los vecinos del pueblo solici -
tante como los presuntos afectados, deben presentar a la Comi 
si6n Agraria Mixta, los primeros deben presentar loa titulos
de pro:piedad y la docu mentac16n necesaria para comprobar la -
techa y forma del despojo que sufrieron, de las tierras, bos
ques y aguas en que tunden sus derechos. 

Cuando la solicitud no enumere los predios o terre-
nos que sean objeto de la demanda, las Comisiones Agrarias -
Mixtas d,espuf!s del estudio del expediente, notit1car6. a los -
presuntos afectados, y comenzarl a contar el plazo de 45 dias 
a partir de dicha notificaci6n. Si la solicitud enumera los
predios o tierras, objeto de la demanda, adem!s de la publica 
ci6n se notificar!n por oficio a los presuntos afectados. 

La Comisión Agraria Mixta enviarA, al Departamento -
Agrario los titulas y documentos, a f1n de que se estudie su
autenticidad, dentro de un plazo improrrogable de quince dias; 
el Departamento los devolverfl a la <.:.omisi6n Agraria Mixta, -
con el dictrunen paleogrAíico correspondiente y la orini6n que 

acerca de la autenticidad de dichos titulas formule, indican-
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do el procedimiento que debe seguirse para satisfacer las nece 

sidades agrarias del n~cleo de población solicitante. 

Una vez hecho el estudio de los documentos y titulo& 

presentados y confirmada su autenti~idad, acreditando los de
rechos sobre las tierras, bosques o ae;uas reclamados, y ade -

mis del examen realizado en los demls documentos, aparece as! 

mismo compro bada la fecha y forma del despojo, de manera que

la restitución sea procedente, la Comis16n Agraria Mixta, sua 

penderi la tramitaci6n en la via dotatoria, y si con los bie

nes reclamados no se han constituido ejidos o nuevos centros

de poblaci6n agr!cola, la propia Comisi6n procederl a reali -
zar los siguientes trabajos: 

1.- Identificaci6n de los linderos y planiticaci6n en que
aparezcan las propiedades inafectables, 

2.- Formación del censo agrario correspondiente; la Junta
Censal, en este caso, se constituirl con los representantes -
de la Comisl.6n Agraria Mixta y del ndcleo de poblaci6n solici 

tante, y 

3.- Informe escrito explicativo de los datos a que se refie 

ren las fracciones anteriores, con un capitulo especial desti

nado a precisar la extensión y la clase de lo·s bienes que por

restitución se reclamen indicando en su caso, las fracciones -

que hayan pasado a formar parte de ejidos o nuevos centros de

po blac i6n agrícola. 

En el caso de que la opinión del Departamento Agrario 

sea en el sentido de que no proceda la restituci6n, la Comi 
si6n Agraria Mixta deber! continuar de oficio, los trAmites de 

la dotaci6n. 

La Comisi6n Agraria, con las constancias que obren -

en el expediente formular! su dictbmen dentro de un plazo de

cinco d!as 1 contados a partir de la fecha en que se concluyan 

los trabajos citados anteriormente, y dicho dictbmen lo some-

•• 
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teri a la conaideraci6n del Ejecutivo Local, qui6n deberA die 
tar su mandamiento en un t~rmino que no excederl de diez dias 
si el Gobernador no dicta su resoluci6n en el plazo antes in
dicado, se considera que desaprueba el dictAmen y se turnarl
el expediente al Departamento Agrario para su resoluci6J1111 o vi 
ceversa, si la Comisión no emite dictAaen dentro del plazo fi
jado, el Gobernador podrl dictar el mandamiento que juzgue pro 
cedent~ y ordenar au ejecuci6n, para lo cual, recogerl el expe 
diente de la Comiai6n Agraria Mixta, 1 una vez resuelto, lo en 
viarl al Departamento Agrario, quien a au vez, revisar& el ex
pediente completindolo ai tuera necesario, y pre'fio dictAmen -
del Cuerpo Consultivo Agrario, lo aometerl a la consideraci6n
del Presidente de la Repdblica, para su resolución definitiva. 

Primera Instancia para Dotacidn de Tierras.- Una vez 
publicada la solicitud, la Comisi6n Agraria Mixta procederl a 
efectuar los siguientes trabajos: 

1.- Fonaaci6n del censo agrario y pecuario del ndcleo de -
poblaci6n solicitante; 

z.- Levantamiento de un plano que contenga loa dato• india 
pensables para conocer: la zona ocupada por el caser1o, o la-· 
ubicac16n del ndcleo principal de 'ste, las zonas de terrenos 
comunales, el conjunto de las propiedades inafectables, loe -
ejidos definitivos o provisionales que existan dentro del ra
dio de afectaci6n y las porciones de las fincas atectables en 
la extensi6n necesaria paraproyectar el ejido, y 

3·- Informe por escrito que complemente el plano con datos am 
plios sobre la ubicaci6n y si tuaci6n del n6.cleo solicitante,
sobre la extenai6n y calidad de las tierras planificadas, so
bre los cultivos principales, consignando su producci6n media 
y todos los datos relativos a las condiciones agr1colas clima 
tol6gicas y econ6micas de la localidad. Este informe tratar~ 
tambi~n, la propiedad y extensiOn de las fincas afectables en 
favor del nficleo solicitante, examinar! sus condiciones catas 
trales o fiscales e irl acompai'1ado de los certificados que se 
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recaben, de preferencia del Registro Pdblico de la Propiedad

º de las oficinas fiscales. 

El censo agrario y pecuario ser! levantado por una -
Junta Censal, que estarl integrada por un representante de la 

Comisi6n Agraria Mixta que fungirl como director de los traba 

jos, un representantG del ndcleo de poblaci6n peticionario y

un representante de los propietarios; el representante del nd 
cleo de poblaci6n lo designarfl el Comid Ejecutivo Agrario, y 

el representante de los propietarios ser! designado por mayo

ria de los que tuvieren fincas dentro del radio de afectaci6n, 

y si no llegaren a ponerse de acuerdo o por cualquier otro mo 

tivo no hicieren la designación dentro del plazo que les fije 

la Comisi6n Agraria Mixta, que no sed. menor de cinco d!as ni 

mayor de veinte, se procederl a levantar por los otros dos -
miembros de la Junta Censal, lo mismo se harl cuando el repre 

sentante nombrado por los propietarios no se presente dentro

de dicho plazo o se ausente por cualquier motivo. 

El censo agrario incluirl a todos los individuos ca
pacitados para red.birla unidad de dotaci6n, especificando se 

xo, estado civil, y relaciones de dependencia económica den -

tro del grupo familiar, ocupación u oficio, nombre de los --
miembros de la familia etc., y las superficies de tierras , -

el ndmero de cabezas de ganado que posean. 

Los representantes del ndcleo de poblaci6n, y de los 

propietarios en la Junta Censal, podrán hacer las observacio
nes que juzguen pertinentes, las cuales se anotarAn en las -

formas en que se levante el censo¡ las pruebas documentales -

correspondientes deber!n presentarse ante la Comisión Agraria 
Mixta, dentro de los diez dias siguientes, a la fecha en que

se terminen los trabajos censales. 

Si de las pruebas documentales resultan fundadas las 

observaciones al censo, la Comisión Agraria r.ixta proceder~ a 
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rectificar los datos objetados. 

Las Comisiones Agrarias Mixtas o las Delegaciones 

del Departamento Agrario ordenarAn, al efectuarse los traba -
jos relativos al censo y planificaci6n, que se abarquen todos 

los n6cleos de poblaci6n de una regi6n, a fin de que se reca
ben todos los datos correspondientes a los poblados que hayan 

solicitado ejidos y a la vez que se recojan todos los datos -
correspondientes a los n6cleos que existan dentro de dicha re 
g16n, y que no hayan presentado solicitud, con el objeto de que 

se dicte un acuerdo de iniciac16n de oficio. 

Cuando durante la tramitac16n de la primera instan -

cia se plantee un problema relativo, a la nulidad o invalidez 

de la divisi6n o fraccionamientos de una propiedad, la Comi -

si6n Agraria Mixta antes de emitir su dictAmen, informarl al

Departamento Agrario sobre el problema, proporcionandole todos 

los datos de que disponga para que, previas las investigaciones 

correspondientes• 6ste resuelva lo procedente¡ lo anterior es
una cuesti6n de gran importancia¡ la afectaci6~ de latifundios 
es simulada te6rica y legalmente aparecen como varias pequeñas 

propiedades pero que en realidad, pertenecen a una sola perso

na' en cuyo favor se concentran los beneficios derivados de la

explotac16n de los mismos¡ en batos casos la gran propiedad -
puede ser antigua y haberse ocultado mediante un fraccionamiEn 

to simulado en la que se titulan las fracciones de superficies 

inafectables a parientes, amigos, empleados de confianza o --

presta-nombres¡ puede ser tambi6n una gran propiedad nueva --
porque una persona vaya adquiriendo a nombre de otras diversas 

pequeñas propiedades cuyo control econ6mico conserva. Esto es 

una nueva forma de crear latifundios, y desgraciadamente exis

te con mayor frecuencia de lo deseable¡ el ocultamiento y la -
simulaci6n es un recurso a que han acudido y acudirAn los gru

pos privilegiados cuando se trate de una reforma sócial. Pero 

lo interesante es encontrar siempre medios para combatirlos. 

Teniendo en cuenta los datos que obran en el expedien 
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te, asi como los documentos y las pruebas presentadas por --
los interesados, la Comisión Agraria 1'lixta dictaminar! sobre
la procedencia o improcedencia de la lbtaci6n, dentro de un • 
plazo de quince, contados a partir de la techa en que quede • 
integrado el expediente. 

La Comisi6n Agraria Mixta someter! su dict!men a la
consideraci6n del Ejecutivo Local, y 6ate dictar! su manda -
miento en un t6rmino que no exceder& de quince d1as; cuando -
el Gobernador, no dicte su mandamiento dentro del plazo seña
lado, se considerari como si hubiese dictado mandemiento nega 

. ti.o, y deberl recoger•• el expediente para turnarlo al Depar 
tamento Agrario a fin de que se dicte la resoluci6n definiti
va. Si la Comis16n Agraria Mixta no dictamina dentro del pla 
zo legal el Ejecuti.o Local, est' facultado para recoger el -
expediente y dictar el mandamiento que crea pertinente, orde
nando su ejecuc16n; cuando 6sto suceda, la Delegaci6n Agraria 
turnarl el expediente completo al Departamento Agrario, reca
bando en caso ·necesario loa datos que falten y practicando las 
diligencias que procedan. 

La Comisi6n Agraria Mixta darl aviso al Departamento 
Agrario del envio de sus dictAmenes al Ejecuti'VO Local, y de
los casos en que 6ste no dicte su mandamiento oportunamente. 

Los propietarios presuntos afectados, podrln ocurrir 
por escrito a las Comisiones Agrarias Mixtas, exponiendo lo -
que a su derecho convenga durante la tram1taci6n del.expedien 
te y hasta antes de que aquella rinda su dict~en al Ejecuti
vo Local, los alegatos.y documentos que con posterioridad se
presenten, deberhl enviarse al Departamento Agrario para que
se tomen en cuenta al hacerse la revis16n del expediente. 

El Ejecutivo Local, enviar! los mandamientos que die 
te a la Comisi6n Agraria Mixta para su ejecución, Si el manda 
miento es negativo, la ejecución consistir! simplemente en no 
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titicarlo al Comit6 Ejecutivo y a los propietarios que hubie
ren sido señalados como atectables, y publicarlo en el ·perió
dico oficial de la Entidad. 

Si el mandamiento concede tierras, bosques, o aguas, 
la Comisi6n Agraria Mixta designar' un representante que se -
encargar' de convocar al Comit6 Ejecutivo Agrario, a los miem 
broa del ndcleo de poblaci6n beneticiado y a los propietarios 
atectadoa, a la diligencia de posesión, en la que tungirl co
mo asesor. 

La ejecución de los aandamien tos del Gobernador se -
harl citlndose preViamente a todos los interesados a la dili
gencia en que se dar' a conocer el contenido del mandamiento, 
se deslindarln loa terrenos objeto de la restitución o dota -

ci6n y se nombrar' en caso de.que no exista el Comisariado -
Ejidal, quien recibirl la doc1111entación correspondiente 1 los 
.bienes concedidos por el mandamiento, etectuando en su caso -
el fraccionamiento provisional de laa tierras de labor. 

A partir de la diligencia de posesión provisional, -
se tendrl al ndcleo de poblaci6n para todoa los efectos lega
les, como poseedor de las tierras y aguas concedidas por el -
mandamiento. Practicada la diligencia de posesión, la Comi -
si6n Agraria Mixta, informarl inmediatamente al Depar~amento-. 
Agrario, y a la Secretaria del Departamento Agrario, sobre la 
ejecuci6n del mandamiento y remitir! ~ste para su publicaci6n. 
Si lastierras y aguas afectadas estln comprendidas en varias
entidades federativas, la publicaci6n se bar' en los peri6di

cos oficiales de cada una de ellas. 

Cuando al darse una posesión derivada del mandamien
to de un Ejecutivo Local, haya dentro de los terrenos compren 

didos, cosechas pendientes de levantar, se fij~rl a sus pro -
pietarios el plazo necesario para recogerlas, notificlndose -
expresamente dicho plazo y publicAndose en las tablas de avi-



138 -

sos de las oficinas municipales a que corresponda el ndcleo·
de poblaciOn beneficiado. Los plazos que se señalen a los -
cultivos anuales corresponderln en todo caso a la ~poca de -
las cosechas en la regiOn y ndnca alcanzarln el siguiente·ái
clo agr!cola del cultivo de que se trate. 

Respecto a los terrenos de agostadero9 se concederl
un plazo mlximo de treinta d1as para que los ejidatarios en -
tren en posesi6n plena, en cuanto a terrenos de monte en ex -
plotaci6n, la posesi6n serl inmediata, concediéndose el plazo 
indispensable para extraer loa productos forestales ya labra
dos que •e encuentren dentro de la superficie concedida. 

La tramitac16n del procedimiento referente a la Se -
. gunda Instancia, para dotaci6n de tierras, en el C6digo a co
mento es el aiguientes 

El Departamento Agr~io complementarl en caso neceaa 
rio los expedientes que reciba,.y hecho lo anterior lo turna
rl al Cuerpo Consultivo Agrario, el cual en pleno emitirA die 
tAmen, y en los t~rminos ~e dicho dictlmen se formularl pro -
yecto de resoluci6n, el cual se elevarl a la considerac16n ·-
del Presidente de la Repdblica. · 

Los propietarios presuntos afectados, podrln ocurrir 
ante el Departamento Agrario desde que el expediente sea reci 
bido por bte, hasta que 'el Cuerpo Consultivo Agrario lo die- · 
tamine, para rendir pruebas y presentar alegatos. 

Las resoluciones Presidenciales contendrln: 

I.- Loa resultados y considerando a en que se informen y 
funden; 

II.- Los dato6 relativos a las propiedades afectables para 
fines dotatorios y a las propiedades inafectables que hubie· -
ren identificado durante la tramitaci6n del expediente y loca. 
lizado en el plano informativo correspondiente; 

III.- Los puntos resolutivos que deberln fijar con toda pre 
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cisión, las tierras y aguas que en su caso SP. concedan, y la

cantidad con que cada una de las fincas contribuyan¡ 

IV.- Las unidades de dotaci6n que pudieran constituirse 

las superficies para usos colectivos, la parcela escolar y zo 

na de urbanización, el número y nombre de los individuos dota 
dos, as1 como el de aquellos cuyos derechos deberln quedar a
salvo ¡ y 

v.- Los planos conforme a los cuales habrln de ejecutarse. 

Los planos de ejecuci6n aprobados y las localizacio

nes correspondientes no podrln ser modificados, sino en caso

de expropiaci6n decretada en este C6digo, en los t~rminos que 

U mismo fije. 

Conviene llamar la atenci6n de los campesinos sobre
lo anterior, pues los cambios de localizaci6n despues de que

han sido aprobados los planos de ejecuci6n de una resoluci6n

Presidencial, ninguna autoridad agraria, incluyendo al Presi

dente de la Repdblica que es la suprema, puede mod:Uica'r el -

plano de ejecución ni ordenar nuevas localizaciones, salvo el 
caso de que se dicte un decreto de expropiación del ejido. 

Las resoluciones Presidenciales los planos respecti
vos y las listas de benefici aoo a se remitirln a la Delegaci6n 

correspondiente del Departamento Agrario, para su ejecución y 

publicarln en el Diario Oficial de la Federaci6n, y en los pe 
riódicos oficiales de las entidades correspondientes. 

Las ejecuciones Presidenciales que ,concedan tierras

por restituci6n, dotación o ampliac16n de ejidos, comprende -

rfln: 

a).- La notificación a las autoridades del ejido¡ 

b) .- La notificaci6r, a lof' l'r'JY!'~·~¡:;u·l•_•h .¡feotadoa y colin

dantes, con anticipaci6n no menor de tres dias a la fecha de

la diligencia de posesión y deslinde, por medio de oficios di 
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rigidos a los cascos de las tincas, sin que la ausencia del -
propietario motive el retardo del acto posesorio; 

ch- El env!o de las copias necesarias de la resolución a
la Comisión Agraria Mixta, para su conocimiento y publicación; 

d).- El acta de apeo y deslinde de las tierras concedidas, 
la posesión definitiva de las mianas y el sefialamiento de pla 
zos para levantar cosechas pendientes y para desocupar terre
nos de agostadero; 

e),- La dete.na1nac16n 1 localizac16n; 

1),- De las tierras no laborable• adecuadas para el
~ desarrollo de alguna industria derivada del aprovechamiento -

de eua recursos; 

2),- De las tierras laborables¡ 

.3) .- De la parcela escolar¡ 

4).- De las zon".a de urbanizaci6n; 

f),- Las tierras laborables. en caso de que no· se haya de
terminado la explotaci6n colectiva de ellas, se fraccionarAn
en parcelas. de la extensi6n y calidad que determinen las re
soluciones Presidenciales respectivas y las leyes vigentes en 
la fecha que aquellas se dictaron, 

g).~ Cuando se haya adoptado la forma de explotaci6n colee 
tiva de las tierras laborables, se expedirAn certificados de
derechos agrarios para garantizar plenamente loa derechos in
dividuales de los ejidatarios¡ 

h).- ~ientras se efectfia el fraccionamiento definitivo de
las tierras de cultivo, cuando 6sta deba operarse, se expedi
rln tambi6n certificados de derechos agrarios que garanticen~ 
la posesi6n y el disfrute de las superficies que hayan corres 
pondido a cada ejidatario en el reparto econ6mico derivado de 
la posesi6n provisional, que deber! hacerse de acuerdo can las 

bases establecidas para el fraccionamiento y la distribución -
de las parcelas. No se fraccionar!ui aquellos ejidos en los --
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cuales, de efectuarse el fraccionamiento, hubieran de resul -
tar parcelas menores que la unidad lEgal. 

El Depa?-tamento Agrario procurar~ que al otorgarse-
la poses16n definitiva de loe ejidos, se deslinden con cercas 
de terrenos, debiendo celebrarse al efecto, los convenios ne-. 
c~sarios entre los colindantes; los ejidatarios estAn obliga 

dos a coop~rar aportando su trabajo en la forma equitativa -
que la propia dependencia determine. 

Hecha la designac16n de parcelas un representantd del 
Departamento Agrario, acompafiado del Comisariado Ejidal y de
un representante de la Secretaria de Agricultura, har! entre
ga material de ellas en los t~rminoe aprobados por el propio
Departamento y por la Asamblea General de Ejidatarios, reco -

rriendo las colindancias de cada una, con lo que se tendrl -
por consumada la poses16n parcelaria definitiva; de la dili -
gencia de poees16n se levantarl un acta general que subscr1bi 
rAn los representantes de la Secretaria de Agricultura y del
Departamento Agrario, el Comisariado Ejidal y loe beneficia -
dos. Actualmente no es necesaria la intervenci6n de la Secre 
tarta de Agricultura porque ha dejado de tener competencia en 
materia.de organizaci6n agraria ejidal, conViene recomendar a 

los campesinos que recaben una o varias copias del acta que -
se levante con motivo de la poses16n parcelaria definitiva. 

El Departamento Agrario procederl a expedir los titu 

los definitivos parcelarios correspondientes, de acuerdo con
el acta mencionada anteriormente, y los entregar! a los ~nte
resados por conducto del Comisariado Ejidal, despu~s de haber 
sido inscrito en el Registro Agrario Nacional. 

Es muy conveniente, que los Comisariados Ejidales y

los Consejos de Vigilancia tengan una lista o reeistro de los 

t1tulos parcelarios que se expiden, y la lista de sucesi6n de 

cada uno de los ejidatarios que reciban t1tulos. 

El Departamento Agrario notificar' oportunrunente a -
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la Secretaria de Agricultura las diligencias de posesión, --
deslindes, los fraccionamientos, las entreg~s de certificados 

y t1tulos, y en general todos aquellos actos que tengan por -
efecto crear, definir, modificar o extinguir derechos de los
ndcleos de poblac i6n o de los ejidatarios en particular¡ a su 

vez la Secretaria de Agricultura informar& con oportunidad al 

Departamento Agrario sobre loe contratos y en general, sobre

las operaciones que se realicen con su aprobación y que afec
ten o modifiquen la situaci6n jur1dica de los bienes ejidales. 

Al respecto, debemos aclarar que la Secretaria de Agricultura 
ya no interviene en la contratación ejidal y las atribuciones 

que sobre éste particular tenla, pasaron nuevamente al Depar
tamento Agrario. 

Si los titulares de las parcelas no estuvieran con -
formes con la asignaci6n que de ellas se hubieran hecho, po -

dr&n acudir al Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza -
ci6n, en un plazo de treinta d!as, contados desde la fecha de 

entrega de las parcelas, a efecto de que se resuelva sobre -
sus quejas. 

De la Ampliac16n de Ejidos.- Si al ejecutarse una re 

soluc16n Presidencial de restituci6n o de dotación se comprue 
ba que las ti;rras entregadan no son suficientes para satista 

cer !ntegramente las necesidades del poblado, se tramitarl de 

oficio el expediente de ampliac16n. 

En los Arts • .50 Y. 51 del C6digo Vigente se establece 

la capacidad de los sujetos colectivos e individuales para so 

licitar tierras. Excluir como lo mencionan los art!culos an
teriores a las capitales de los Estados o a ciudades que ten

gan una poblaci6n mayor de diez mil habitantes, del ·derecho -

para solicitar las tierras que necesiten para sus necesidades 

ya sea por dotaci6n o restituc i6n; es absurdo y fuera de 16g1 

ca, de justicia, ya que ello impide a grandes maaas de campe

sinos que viven en esas capitales o ciudades, a solicitar tie 

rras no obstante que su ocupac16n principal es la agricultura¡ 
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creemos sin embargo que la raz6n que tuvo el legislador para

dictar tal medida obedece a que en esas ciudades existen (o -
deber!an existir) industrias u otras clases de trabajos deter 
m1nantes para la subsistencia de sus habitantes; adem~s nos -
parece absurdo la exigenciltcontenida en el C6digo acerca de

la existencia de un poblado para solicitar tierras, pues no -

es el pueblo en general el titular de la propiedad ejidal, 

cuando ~sta se concede aino exclusivamente el n6cleo de po -

blaci6n solicitante de tierras que ha quedado debidamente --
censado durante el procedimiento, si 6ste es as! nos parece-

absurdo, que se siga exigiendo como requisito indispensable-
para solicitar tierras la existencia de un poblado¡ aunque -

creemos entender la raz6n del legislador al establecer tal re 

quisito, pues con ello se trata de evitar que gentes sin arrai 

go ni apego por las tierras las soliciten creyendo hacer pin

gÜes negocios para despu6s abandonarlas, pero a6n comprendien 

do las razones antes apuntadas, seria preferible determinar -

en cada caso la necesidad o no de las tierras que solicitan. 

Los anteriores articulas no obstante no referirse en 

concreto al tema que nos ocupa, puesto que precisa la ca;,aci

dad .de los sujetos de derechos agrarios, afecta de una manera 

el pro·cedimiento por lo cual considero pertinente hacerles un 

breve comentario. 

En cuanto a los sujetos propietarios posiblemente -

afectados con la acci6n agraria, se les sigue permitiendo --

una intervención en el procedimiento que rebasa los limites de 

aque~la que debiera dltrseles al respetar la garant!a de audien 

cia que establece el Art. 14 Constitucional: los propietarios
intervienen y tienen capacidad para ob~etar el censo de la po

blación, ~ato no debe ser, pues no se toma en cuenta que dicho 

censo solo debe formularlo exclusivamente la autoridad compe -

tente, ya que las solicitudes son de inter6s Nacional porque -

la Nación le interesa de manera fundamental la resolución del

problema agrario, y por otra parte es la 6nica que tiene los -
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<;~~:' 
elementos necesarios para obtener datos ciertos, la interven-
ción de los propietarios est~ generalmente viciada por el in

terfls de no sufrir afectaciones en Su. propiedades y ·objetan -· 

el mayor n6.mero de indiv1.duos solicitantes con pretextos sin
importancia, teniendo como 6nico propósito el de reducir al -

n6c+eo de población peticionario a una cantidad menor de los
veinte individuos capacitados que exige la Ley, y lograr con

ello que se niegue la ro rmac :16n del ejido por falta de capaci 

dad juridica del poblado. ~simismo se les concede a dichos -
propietarios la facultad de formular alegatos en un tbrmino -

de treinta dias, pero en la pr~ctica la intervención de batos 

para oponerse a la afectación se prolonga a veces tiempo dea

pubs de que se ha producido la resoluci6n Presidencial que po 

ne fin al expediente, pues es com6n que las autoridades les -

den oportunidad de defensa a6n en el acto de ejecución de la

resoluci6n Presidencial, no para que objeten el exceso o defec 

to de tal ejecuci6n sino para que impugnen la propia resolu -
ci6n Presidencial, 

ni cuanto a los derechos de acción de los individuos 

para solicitar tierras, se comete el error de descriminar a la 

mujer, que solo podr~ figurar si tiene familia a su cargo en -

el censo respectivo, bsto no.solo es un error sino una tremen
da injusticia, pues la mujer que por una u otra causa no haya

tenido familia, no puede figurar como solicitante de tierras -

pues no reune el requisito que exige la Ley. ~a-injusto tam -

bi~n la fijación de capitales o propiedades que señala el C6di 

go como un limite para solicitar tierras, pues individuos que

que posean cinco o seis cabezas de ganado estarln imposibilita 

dos de acuerdo al C6digo para solicitar tierras, esta fijación 

del limite para solicitar tierras es muy baja, pues esta pro -

piedad dado el poder adquisitivo de nuestra moneda no es sufi

ciente para la subsistencia de una familia. El C6digo de 34,
tenia la virtud y meritoria justicia, de conceder personalidad 

a los peones acasillados en las haciendas, que eran absurdamen 

te excluidos de los n~cleos de población solicitantes. 
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Respecto a las autoridades agrarias, comentaremos, -
la integración de aquellas autoridades que actdan como cuer -

pos colegiados, como son la Comisi6n Agraria Mixta y el Cuer
po Consultivo Agrario, __ quiflnes actdan de manera anA.rquica y .., . -- ' 

sin someterse a reglamento alguno; es viciosa, creemos, su in 

tegraci6n, porque los miembros de estos cuerpos son nombrados 

y removidos libremente por el Presidente de la Rep6blica y -

por los Gobernadores de los Estados, cuando deberia precisar

se en la Ley las causas de su remoci6n¡ los miembros de estos 

consejos act6an como representantes de los campesinos, son -
nombrados por las autoridades y no por los campesinos, como -
deberia de ser, por exigencia del minimo respecto a las· tesis 

tradicionales de la representaci6n¡ adem!s en la prlctica ni

las Comisiones Agrarias 'Hixtas, ni el Cuerpo Consultivo Agra
rio respetan los plazos para emitir sus dictAmenes y eso se -
debe a la carencia de una reglamentaci6n adecuada. 

La intervenci6n que durante la tramitaci6n del proce 

dimiento agrario tienen las distintas Direcciones.y Oficinas

dependientes del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza

ci6n, es sin lugar a dudas mls importante que la de estos --
cuerpos colegiados, cuando menos desde el punto de vista prAc 

tico, ya que son las que realizan los trabajos censales y los 

t~cnico-informativos que son los fundamentales en el procedi

miento agr~rio que estamos tratando, pues deciden ~i un pobla 

do tiene capacidad jur!dica para solicitar tierras y si son -

afectables las fincas indicadas dentro del lrea legal. Por -

lo que proponemos que el C6digo Agrario regule directamente -

la intervención de dichos Cuerpos y que no quede relegada co

mo en la actualidad al Reglamento interior de Trabajo del De

partamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. 
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CONCLUSIONES 

I.- El antecedente mAs remoto que encontramos del -
Ejido actual es el Calpulli, pero aplicando estas. caracterís
ticas de acuerdo con el progreso que tiene toda instituci6n -
con el transcurso del tiempo, agregando ademAs que nuestro -
Ejido actual se tonn6 a trav6s de nuestros movimientos revolu 

··cionarios, y se encuentra estructurado tanto en el Art. 2.1 -
Constitucional como en el C6digo Agrario vigente. 

II.- El problema de la tenencia de la tierra se agra 

v6, con el despojo de ellas, que hicieron los espafioles a las 
Comunidades Ind1genas¡ ya que la Iglesia y los esp.añoles h1 -
cieron surgir el latifundismo al apoderarse de grandes exten
siones de tierras; m!s tarde en el ?~bico Independiente este
problema no !u6 atendido, pues a~n cuando con las Leyes de Re 

forma se destruy6 el poder económico del clero, continuó el -
problema del campo, y en el porfiriato vemos el auge del lati 
!undismo pues una gran extensi6n territorial estuvo en poder
de unas cuantas personas. 

III.- Como éonsecuencia de nuestra Revolución de ---
1910, surge en el Art. 27 Constitucional, el Derecho Agrario
como un Derecho Social que tiende a proteger y salvaguardar -
los derechos y a resolver los problemas de un grupo social de 
terminado, juridicamente reconocido y considerado en forma co 

lectiva: El Grupo de los Campesinos¡ la Reforma Agraria es -
una nueva estructuraci6n, econ6mica y jur1dica de alcances so 

ciales y politices de la cual derivan esencialmente la libera 
ci6n y designación del campesino. 

IV.- El Ejido actual se implanta en la Legislaci6n -
Nexicana por la Ley de 6·de Enero de 1915, dando asi principio 
a la íleforma Agraria y sirviendo de base tambi~n, esta Ley, a
la Legislac16n que se dicta posteriormente sobre la materia. 
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v.- El Ejido actual, es una forma de tenencia de la
tierra, de acuerdo con la cual, la tierra es entregada a un -
grupo de personas que carecen de ellas, y que se han organiza 
do para tal f1n; para que la trabajen y exploten desde el pun 
to de vista agr1cola, ganadero o forestal en beneficio propio 
y de la econom!a del pa!s, sin que puedan enajenarla, hipote
carla o venderla, ya que la posesión de la misma no indica -
una propiedad plena, sino condicionada a determinadas reglas
que fija la Ley. 

VI.- El C6digo Agrario y esp~c!ficamente los proce-
dimientos deben de sufrir una serie de ajustes que lo actuali 

cen como i~etrumento eficaz para hacer avanzar la Reforma --
Agraria, las modalidades que deben implantarse para corregir
las consecuencias jur1dicas que norman los principios agrarios 
no pueden ser radicales, sino que debe tomarse en consideraci6n 
a un tercer factor predominante, es decir, la Pol!tica seguida
por el r6g1men gubernamental. 

VII.- La realidad de la situaci6n del campesino, pug 
na abiertamente con las ideas que se tienen al respecto, y -

adn mAs, con los principios establecidos por las leyes, es de 
cir, que una cosa son las Leyes Agrarias y otra muy diferente 
la aplicac16n que de esos mismos preceptos se hace en la rea

lidad. 

VIII.- El Derecho en general, debe evolucionar de -
acuerdo con los cambios que se operan en la Vida social y eco 
n6mica del pa1s, de tal manera que siempre sea estimulo y no
obst~culo al desarrollo de las fuerzas productivas; en espe -
cial, volvemos a repetir, deben ajustarse el C6digo Agrario y 

los PROCEDIMIE~!'l'OS, hasta actualizarse a f1n de que sean un -
eficaz instrumento para el avance de la Reforma Agraria. A -
justar para hacer m~s operante su aplicaci6n, conservando 
siempre la esencia de las t6sis agraristas mAs avanzadas de -

nuestra Patria. 

; ·.· ..... ~, 

1 
. 

! 
¡ 
i 



148 -

IX.- Es nec~sario, contribuir al diferenciamiento -
del Derecho Agrario, con las otras ramas jur1dicas; el Dere -

cho Agrario debe considerarse como un conjunto de normas en -
que el Estado base su acci6n para la distribución de tierras
y para la destrucción de lati!Undios, considerar lo anterior

como de inter~s nacional superior a los intereses individua -
les que resulten afectados por la Reforma Agraria. 

X.- Deben simplificarse al mlximo el procedimiento -

agrario, eliminando la primera instancia y con ella la inter

venci6n de los Gobernadores de. los Estados. 

El Agrario, debe constreñirse exclusivamente a la -

comprobación de la capacidad de los n~cleos solicitantes para 

ser dotados de tierras y a la existencia de fincas legalmente 

afectables. 

Debe eliminarse como requisito esencial de la acci6n 

agra.ria la existencia del poblado, su bsti tuyendolo por el --
simple agrupamiento de veinte personas con capacidad legal pa 

ra ser dotadas de tierras, en consecuencia, tendrian que to -

maree en cuenta para la dotación de tierras, todas las tie -
rras afectables mls cercanas al n~cleo solicitante; sin que -

~ato limite la posibilidad solo a las fincas comprendidas den 

tro del radio legal de siete kil6metroe. 

XI.- La pequeña propiedad y la propiedad ejidal son

instituciones, exponentes de nuestra tradición Juridica; que

tienen por objeto dar una solución Jur!dico-Social al proble

ma Agrario de Mbi.co. 

El Ejido es una forma de propiedad predominante debi 

do a la gran población campesina de nuestro pais, y ha coexis 

tido en forma armónica, ·con la pequeña propiedad surgida de -

la Reforma Agraria. Por tanto se debe evitar la contraposi -

ci6n de estas dos formas de propiedad, pues ambas requieren -

protecci6n contra el latifundismo. 
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XII.- La pequeña propiedad debe ser respetada a~n -
sin Certificado de Inafectabilidad, y considerando que la me
jor comprobac16n de que una finca est~ dentro de los limites
sefialados a la pequeña propiedad inafectable, es el estudio -
que sobre la misma se haga con motivo de un expediente agra -

rio. 

XIII.- La organización colectiva del Ejido hace posi 

ble que los campesinos obtengan con mayor rapidez un firme -
progreso, constituyendo ademis aportaciones de cosechas cuan

tiosas que vienen a satisfacer las necesidades del consumo na 

cional y a beneficiar la econom!a agr~cola del pa!s; puesto -
que el problema del ejido parcela (individual) presenta mayo

res difictütades respecto a la resoluciOn del problema que -
nos aqueja, especialmente en el empleo de maquinaria pesada y 

costosa, representativa de la 6poca moderna de la agricultura. 

XIV.- La instituci6n de la propiedad, cualquiera que 
6sta sea, civi¡ o agraria, ha probado a trav6s de la historia 

mundial su eficacia, justificaci6n y su indiscutible necesi -

da.d si empre y cuando cumpla con el cometido social que se tra 
duce en tomento del progreso y bienestar de los individuos y
en el establecimiento de un r~gimen de equilibrio y estabili

dad en la economia pol1tica; esta meta se logra imponiendo·-

siempre el inter6s colectivo sobre el inter6s privado, con el 

mis amplio criterio de justicia social. 
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