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P R O L O G O 

Partiendo d• la baae primordial de qui el Derecho Agrario 

es un· Derecho Social, qu• tiene como finalidad Tutelar las 

Relacional Jurldicaa en al Sector Agrlcola y, siendo la -

Lay raderal da A1forma Agraria, el ordenamiento, qua actua! 

mente rige aobre la Materia regulando la conducta del camp! 

eino, persona cuyo centro de actividades y aoaten 1condmico 

ee encuentra en el medio rural, resulta pues maneataroao -

que la1 di1po1icionee e1tablecidae sobre el particular, aean 

tan claras y concisas qua puedan eer comprendidas a la luz -

del entendimiento del trabajador del campo, 

Tratando de formular un aom1ro an411aia de uno

de los divaraos aupuestoa seffalados en el· instrumento legal -

antes citado, y'el cual constituye un elemento esencial para 

iniciar al procodimiento tendiente a privar da sus Oerachoa 

Agrarios, reconocidos por al Estado, a un (jidatario, alab~ 

ramoe al presente 1studio dentro del cual se encuentran coa 

prendido& cuatro cap!tuloa, de loe que, los dos primeros vat 

san aobra los •ntacadantae registrados hietdricamenta con el 

nacimiento y desarrollo de la propiedad rural, tanto a nivel 

Internacional como Nacional, haciendo especial hincapil en 

los diversos ordanamiantov jur!dicos qua han regido an la -

materia en nuestro Pete, hasta la actualidad. 

Dentro del Tercer Capitulo se comentan las -

diatintaa figuras lagalae ~xiatante6 en nuestro derecho, por 

medio de las cuales sa hace posible la adquis1ci6n da loa -



Derechos Agrarioa, as! tambiln se observan los principios 

e1t1bl1cidos para la adjudicaci6n de Terrenos y para la • 

prlvacidn o auapanaidn aeg~n el caso, de los Derechos EJ! 

dalas. 

Conclutmos con el Cap!tulo Cuarto., estudiando la -

naturaleza jur1dica del Delito y el Hecho !l!cito, para al 

efecto da podar establecer lea bases an que se asienta al• 

an•ltais concreto de la causal de privaci6n de Derechos en 

atenc!Snt posteriormente se profundiza en ello haciendo n~ 

ter la ,alta da claridad existente en dicha aatipulac16n y 

la equivocada 1ntarpretac16n que se le pueda prestar en P•t 

jucio de loe interesas de la ganto del campo, por parte de· 

las peraonaa facultadas y enoarg~das da la vigilancia y apli 

caci6n de las disposiciones qua se estatuyan sobra la materia. 

Con lo anterior y sosteniendo al r1rma prop6sito da 

tratar da colaborar oon la 1ntegraei6n de la Reforma Agraria 

an banaficlo del puebla, me permito poner a conaidaraci6n de 

qulanas me encaminaron en las vtas del estudio jur!dico, al 

praaenta trabajo. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTDRICOS DE LA PROPIEDAD RURAL 

a),- Roma y otras pa!eas. 

b),- Su evoluci6n en el tiempo, 

e).- Corrientes actuales. 



l 

A.- RO~A V OTROS PAISES, 
Los jurisconsultos d•l Imperio Romano definieron 11 D1r1cho 

de Propiedad, pero consider4ndolo como el Derecho Real por •XC! 

lencia, lo organizaron bajo •l Der1cho Civil, mismo que admit!a -

una sola clae1 de propiedad, la dominium ex jur• quiritum que s&

lo se adquir!a por modos determinados y resumían como elementos • 

d1 este Derecho Real1 el jus utendi, fruendi y abut1ndi, 

"El jus utend1 1 que •s la facultad de· servirse d•l obj•to en 

propiedad y de aprovecharse de los servicios que puad• rendir fu~ 

ra de sus frutos" 

"El jus fruendi, que es el Derecho de recoger todos los pro

ductos"· 

"El jus abutendl, que es 11 poder de consumir 11 objeto 1n -

propiedad y d• dieponer de 41 de una manara d1finitiva, destruy'~ 

dolo o enajen4ndolo" 

Se añade a esta f&rmula una cuarta figura el "jus vindican

di", el cual ara el d•r•cho d• reclamar a t1rc1ros pose1dor1s o -

detentador1a, 11 objeto sobre al qu• se ten!a 11 propiedad, siendo 

lsta,consacuencia directa de la circunstancia de que~ la propiedad 

es el 01r1cho Real por 1xc1lencia y por lo tanto oponible a t•r-

ceroe" (l) 

Durante la etapa da la L1y de las XII Tablas, la propiadad 

dtl ciudadano romano estuvo auj1t1 a div1rsas restricciones, por 

ejemplo la prohibicidn al propietario de cultivar su campo o •d! 
ficar hasta la l!nea divisoria d1 los fundos vecinos, debiendo -

dejar libre un espacio de dos pies y medio, por 1so una l!n11 de 

terreno da cinco pies separaba los fundos de tierra y las casas, 

la historia d• las sociedad1s primitivaa demuestra qua la 

propiedad en general, pasa por trie etapas diferente&.(2) 

(1) G. Floria margadant, El Derecho Privado Romano, Pag. 245 
(2) E. Petit, Tratado Elemental da 01r1cho Romano, Pag. 233 
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La co•unidad agrariaf cuando el t•rreno p1rt1n1c1 an colacti• 

vidad a todo1 loa miembros d1 una tribu o de una g1na. 

La propiedad familiar, cuando cada falllilia llaga a sar dnic1 • 

propietaria de cierta axtenai&n de tierra que se.tr1nsmit1 de var6n 

an· varon a 101 daacandiantas del jefa de familia, y por ~ltimo, 

La propiedad individual, cuando al terreno p1rtenec1 no ya a • 

una tribu; o una familia, aino a cada ciudadano que pu1d1 diaponar 

1 au arbitrio de 111 tierras da las cuales es propietario exclusivo. 

Sagdn loa docum•ntoe da loa antiguos autoras, al t1rritorio d• 

Roma, Agar Romanus, pertanaci& prim1ro al pueblo, convirtifndose -

deapule en propiedad privada, por concasi6n del Estado. 

"R6Mulo dividi6 el territorio da Roma entre las treinta curias, 

y daspu's bajo Numa, en virtud da un nu•vo reparto, a1 conc1di& a 

cada jefa da fa•illa, una parte igual da dos fanegas (aproximadam•n 

t1 cincuenta •r•as) lo suficient• para 1etabl1c1r una casa habita-· 

c16n y un jardfn, este lote ae llam6 h•r•dium" (3) 

Conforme 11 •xtend!an las conquistas de Roma, loa Territorios 

de las poblaciones vencidas pasaban a aer porpiedad del Estado R.!!, 

••no 1 o Ager Publicus, para aegdn su naturaliza se utilizaron da -

una m~nara distinta, una parte se design6 al Ager Privatua o sea , 

a aumentar la propiedad privada, habiendo d1 distinguir a este -

respecto las tierras cultivadas y las tierras inculta~. 

Tierras Cultivadas, se enajenaron a los particulares 1n tres 

procedimiantoiu a) Bajo Tulio Hostillo, u di6 dietribuci&n gratu! 

te ~ loe ciudadanos pobres1 b) En la etapa de la Rep&blica y la --

( , ) t:ugane Petit, Obra citada, Pag. 2:55. 



del Imperio, hubo ventas por OOinisterio de los Cuestore11-

c) Se destinaron tierras a veteranos de guerra, como recom 

pena• a sus servicios prestados al Estado, o a ciudadanos -

que quisieran fundar nuevas coloniae. 

Tierras Incultas, el Estado permiti& que las cult! 

varan loa Ciudadanos, a cambio de pagar un censo, justifio~n 

do as! su Oer1cho de Propiedad El Estado. sin dej1r de for

mar aetas tierras parte del Ager Publicu1, el ocupante solo 

tenla una poseaidn protegida por el prltor, y no la propiedad. 

La clase noble de Roma, los patricio&, acapararon 

grandes extensiones de tierras, las cual1a eran cultivadas -

por sus esclavos, o por sus clientes qua tuvieran concesio·

nee, raz6n por la cual la clase pobre r•alizd protestas, po,t 

que no se le sacaba ptovucho al Ager Publicus, dando origen 

estas quejas a la formacidn de Leyes Agraria, mismas que no 

llevaron ningún menoscabo al Ager Privatua, como la Ley Lici 

nia que limitaba el ndmero de fanegas del Ager Publicua, qua 

cada ciudadano pudiera poaear desde entonces, a pesar da esto 

y del esfuerzo de loa hermanos Graco, la raaiatencia d• los

patricioa no se mengud y estos volvieron a reconstituir sus 

axtenaaa poseaionea territoriales. 

tn la mitad del siglo 

transformaron las poaealonta 

VII otras leyes agrarias 

que exiat!an en propiedades 
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privadas, mediante el pago de un canso al Estado que se 

distribuu!a sntre los ciudadanos pobres paro que muy pro~ 

to daj~ de ser exigido, cuando Domiciano sancion& las -

usurpaciones de parcelas por los particulares, desaparecid 

del Terrirorio Itálico al Ager P~blicus, quedando adlo al 

Ager Privatus, No as! en las provincias es decir en los 

territorios conquistados fuera de Italia, en donde los pe¡ 

ticulares aran poseedoras ya que ten!an.que pagar al Estado 

que ar• el que conservaba la propiedad de loe fundos previo 

cialea, un cenoo, y tiempo mis tarde loe poseedoras tuvia-

ron la calidad de propietarios, teniendo al Estado un inte

r&s fiscal. 

En la lpoca cl4sica del Derecho Romano los modos -

de adquisici~n de terrenos, se divid!an en dos grupos.(4) 

a) Los establecidos por el Derecho Civil, que 

eran1 la mancipatio, la in jura cessio, la usucapio, l• 

adjudicatio y la lax. 

b) Los que provenían del Derecho Natural o de gen 

tes que eran1 la ocupatio y la traditio. 

La Mancipatio.- Era una forma de transferir la pr~ 

piedad con base a las reglas del Derecho Civil, por medio del 

cobre y la balanza, rodeada de formalidades1 al comprador y -

el vendedor se rton!an delante de cinco púberes aptos para 11 

comercium, delante de la cosa vendida, condicidn que por su -

incom10didad dajd de ser exigida. El adquirente tomaba la co

sa yJdeclaraba ser propietario de ella conforme al Derecho C! 
vil y golpeaba la balanza con una pieza de cobre que antraga

( 4) tugene Petit, Obra citada, Pag. 244. 
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ba al vendedor, para r•presentar el precio, y en eea forma -

se consumaba la adquisici6n de la propiedad, 

La in jure ceesio.- Se exigía la presencia del Magistr~ 

de, cuando ee trataba de inmuebles era necesario oue se tra! 

ladasen al lugar, pero dej6 de exigirse asta condici6n lle-

vendo s6lo un fragmento de la cosa, El adquirente poniendo -

la mano sobre el objeto manifestaba ser propiatario1 enseguida 

al Magistrado preguntaba al cedente si estaba conforme, En -

caso afirmativo, sancionaba la afirmaci6n y declaraba propie

tario al adquirente, 

La usucapio,• Era la adquisici6n de la propiedad mediante 

posesi6n suficientemente prolongado y reuniendo determinadas -

condiciones1 el justo t!tulo y la buena r& 

La adjudicatio,-tra el Juez en ese caso, quien operaba la 

traslaci6n de propiedad con el proceso de partici&n y deslinde; 

previo el •jercicio de las acciones familiaa erciscundae, (pa! 

t1cipac16n de la herencia), commun individundo (partici6n de -

cosas indivisas) y finium regundorum (regulaci6n de los límites 

de las propiedades contiguas) el Juez adjudicaba mediante sen-

tanda. 

La Lex.- Había adquisici6n mediante lege, cuando la propi~ 

dad ara atribu!da a una persona por el solo efecto de la Ley, 

En el Derecho Natural u de c~ntas, se encontrabans 

La ocupatio,- Era la forma de adquirir por la toma de po

s~si6n animus domini, de una cosa susceptible de propiedad pri 

vada y que no perteneciera a nadie. 

La traditio.-Se podía adquirir la propiedad pero era nec~ 

sario que la cosa tuviera propietario y este la entregare al a& 

quirente v que est& la ocupara. 



No ea precisa la facha en que la propiedad romane, ae 

divid16, puesto que aparte de la propiedad quiritaria, -

apareci6r la propiedad bonitaria, la primera figura ere~ 

da y reconocida por el Derecho Civil y la Segunda craada 

y protegida por 11 pr4tor Romano, en contra de loe pro-

pietarios quiritarios~• mala rl, concadiendo el prltor,

lé "•xceptio rei venditaa et traditae 11
, la cual suep•n-

d!a la actio raivindicatoria.(S) 

rul hasta Justiniano cuando, con la diatinci6n entra 

rea mancipi y res nac mancipi, se elimin6 la mancipatio 

y se fusionaron las dos formas de propiedad romanas. 

La propiedad (en-tl Derecho Romano) se consideraba ex

tinguida• 

1.- Cuando la cosa de qua ara objeto dejaba de existir, 

por estar materialmente d1struI~e? si esta destrucci6n-

no era completa, la propiedad subsistía sobra el restante. 

·2.- Cuando la cosa dejaba de ser jurídicamente suscep

tible de propiadad privada, por ejemplo1 un terrino dedi~a 

do • sepulturas, hacifndolo despu's locum religiosum. 

ru1ra da estas hip6teeis, la propiedad era perpetua, -

en el sentido de que el tiempo no ejerc!a influlncia en ella, 

la propiedad de uno cosa pod!a pasar de una persona a otra, 

tr1n:mitilndoee, pero ein extinguirse. 

tl Profesor rloris fflargadant, nos dice con respecto 

al atributo de poder absoluto en la propiedad!oman• •Al par~ 

cer la propiedad en el Derecho Romano, nunca fuf absoluta si 

no que la leyenda de la Propiedad Romana Absoluta, naci& en 

l• Revolucidn rranceea, propag4ndoee por los escritores de 

(5) rlorie ~argadant. Obra citada, Pag. 251. 
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eaa etapa la idea da la propiedad libre da trabas. Tratan

do as! d• borrar las raatriccionea impuestas por el feud! 

llamo': (6) 

Pero al igual qua la Ora, martha Ch,vaz de V. quien • 

noe die•• "d•ada 'la fpoca de los romanos, se habla conside

rado que el derecho de propiedad constab1t de tres benertcios, 

el jus utendi o uaua, facultad de servirse de una cosa y de

aprovechara1 de loa servicios que rinda, ademfs de sus frutos¡ 

el jus fruendi 6 fructua, derecho sobre frutos o productosJ y 

el jus abutendi o abuso, el poder de disponer hasta la consu• 

maci6n o destruccidn de la·coaa o su enajenacidn1 la persona 

que reun!a los tres beneficios ten!a sobre su cosa un podar•' 

absoluto" • ( 7) 

V de acuerdo con loe elementos que se desprenden del 

estudio anterior, nos apegamos a la tesla da que adn cuando• 

en las instituciones romanas, se imponían ciertas restriccig 

nea por la Ley al Propietario, late tenía un poder absoluto, 

perpetuo y exclusivo sobre sus bienes, o sea, la plena in re 

potastaa. 

GRECIA.~ El pu1blo griego comprendi6 tambi'n la n•c! 

sidad de organizar su propiedad territorial, de una manera pe¡ 

manenta pera procurar al arraigo de los hombree a los terrenos 

rurales f"acilit;fodole un mínimo de bil!lnesg,on el r!n de que pu

dieran sostener a sus ramillas, 

Hasta donde llega la historia escrita, se dice que la 

tierra estaba ya repartida y que era propiedad privada, as[ que 

(6) flor!a ~argadant, obra citada Pag, 247 

(7) martha Ch4vez, El Derecho Agrario en mlxico, Pag, 311 
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desde los albores de la civ1lizaci6n, 11 propiedad da las tia

rraa trabajables ha sido propiedad privada. 

•Hesiodo dice, dirigi,ndose a su hermano Persas, qua 

la finca rdstica., legada por su padre ha sido dividida entre 

ellos y qui esta partieipaci6n di6 lugar a un pleito y que -

Persas para apropiarse la mayor parta y ganar el pleito cor~om 

pi6 a ls· jueces", le propiedad seg~n estos textos as de carig 

ter individual y no ramiliar pues a la muerte del padre cada -

uno de los heraderos d•b• poseer parte de la propiedad antes -

dnica. (B) 

Cierto as que las herencias, segdn los antecedentes, 

no siempre aa repart!an, paro pueda pensarse qua la indivisi6n 

da las herencias era una situaci6n da hecno, pero no un r•gi-

man da deracho1 as! que no exista obat•culo para qua se diga, 

qua desde la sociedad homlrica y heaiddica, existía no sdlo la 

propiedad privada, sino tambiln la individual. 

Pero esto a6lo con relaci6n a las tierras trabaja• 

bles, pues no sucad!a lo mismo con los pastos ya que en la m! 

yor parte de la il!ada y la odisea se ••"ala como campos tra• 

bajados, vinedos, huertas pero no praderas ni pastos pues au~ 

que ea hace referencia a recoger forrajes y pajuzo en cuanto

al trigo eat4 recogido, ea evidente que aa refiere a praderas 

poae!des :n plan• propisdQd. 

No obstante, ee puede admitir que las pendientes de 

las monta"ªª y la maleza de los bosques donde se llevan a P•! 

tar el ganado y loa rebanas, que no hab!an sido repartidos e~ 

(B) J. Tout!n, La Econom!a en la Edad Antigua, Pag. 22 
• 
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tre loe miembroe de lQ comunidad, eegu!an siendo indivisas y 

sobre elloa no t1ndr!an mfs qui el deracho da usufructo. 

El Rlgim•n da Propiedad en eete ptri~do de Grecia -

no •• uniforme, ya que hay propiedad individual y propi1dad

privada, pero no se puad1 ª'"alar la 1xiet1ncia de la proPi! 

dad familiar y col1ctiva. 

Oec!a Platdn en eu libro de las leyes XI, qui letas 

permitían a todos los ciudadanos gozar por completo dt los -

bienes y como mejor les parezca, lo mismo d1c!a arist~telee al 

afirmar que las fincas son divididas y distribu!das entre los 

hijos de un mismo padr1, cualquiera qu1 fuera 11 ndmero de -

ellos y ast lo confirma la Ley de Cortina, expedida en 11 si

glo VI antes ~· Cristo, perd la idea general aceptada ·aa qu•

en los tiempos antiguos la tierra repartida entr1 loa pobladg 

rea de una ciudad, pertenec!a a la familia entera y no al je

fe da la familia a t!tulo personal, ts d1cir era propiedad c2 

lectiva d• la familia, o propiedad familiar, (9) 

Según algunos autor1s, en ~uchae ciudades gri1gas • 

exist!a la prohibici6n de vender los primeros lotes repartidos, 

otros mencionan medidas adoptadas para que se mantuviera 11 n~ 

muro y axtensidn de estos lotes y evitar que las propiedades -

rústicas llagaran a ser desiguales, según nos lo haca notar Ar!s 

l6teles en su pol,mica Vl, igual afirmaci&n hace Har4clidas1 -

Plutarco dice que antas da Sol&n, se prohibía a los at1ni1nsas

t1star y que loa bienes de la casa dab!an pertanecer a la fami

lia del muerto, y que Sol6n otorg& al ciudadano ateniense que-

(9} J. Toutin, Obra citada, Pag, 61 
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no tuviera hijos, el derecho de disponer de sus bienes a su 

arbitrio, 

En Esparta, despu4s de la Ley de tpitad1o, se dejd 

a los padres de familia en libertad de testar y de hacer -

donaciones. 

El derecho del padre de familia sobre el lote fa

miliar primitivo, estaba limitado por razones econdmicas y 

sociales, en cuanto el legislador quiso evit.ar, primero, la 

concentracidn de la tierra en pocas manos, y despuls qua las 

familias que vendieran sus lotes, o sus bienes, quedaran en 

la miseria, 

Esta rastriccidn al derecho de propiedad indivi

dual sobre tl lote primitivo, fue inspirada en el deseo de

originar y mantanQr en el pueblo, el 1nter4s hacia la agri

cultura, como lo hace notar Arist6teles en su Política VI y 

VII, claramente indica que el motivo de establecer tal Ley, 

ara la proteecidn hacia la agricultura. 

El que estas limitaciones del Derecho de Propiedad, 

hayan tenido repercusion•s as indudable, ya que se aminord, la 

circulaci&n de la propiedad de las tierras, consideradas como 

mercancías, pero gracias a esas limitaciones la propiedad media 

y la pequeña propiedad pudieron defenderse contra los grandes 

propie\arios. De este modo se lograba que las familias campes! 

nas permanecieran unidas al suelo, por lo que los lotea primit! 

vos, ndcleo principal de sus posesionas, no pod!an ser vendidos 

ni legados a elementos extraños a la familia misma1 as! Plat&n 

aPirmd que segdn a &l le parecía, las fincas pertenecían no a 
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los individuos que las poseían sino a toda la familia tanto 

a loe antepasados como a la posteridad, pero asto 1s la 1x

presi~n de una idea moral que no presupon• la noci&n de la 

Propiedad Familiar del mlsmo modo, cuando Plat&n agreg& que 

las familias y sus bienes pertenec!an al Estado, no d1b1 en 

tenderse que en Grecia fuera el comunismo, el rlgimen de pr~ 

phdad. 

En su obra Las Leyes, Plat6n modera su socialismo, 

no parque la raflecci&n haya cambiado eu ideal pero tem1 que 

la Doctrina d1 la Repdblica sea demasiado dura, abandona el 

comunismo y en v•z de suprimir la propiedad privada pratende 

universalizarla,abDiendo 11 camino al radicalismo burgu4s. 

"La tiarra se dividirl en trozos y cada ciudadano -

poseer' nada m4s uno, para garantizar asto se prohibirá ven-

der, comprar, hipotecar, no se reunirán bienes en una sola pr.2, 

piedad por matrimonio o herencia, El Estado intervi1n1 en tl 

reparto, •n el producto de las cosechas, de tal manera que el 

trozo no •s mfs que una apariencia de propiedad privada, el -

pretendido propietario no tiene ni siquiera los derechos de un 

arrendatario snfitedtico del Estado" (10) 

Las colonias griegas en Asia tuvieron una propiedad 

que sin perder los caracteres halen!eticos, conserv6 también loe 

orientales, en esa forma los terrenos concedidos a esas ciudades, 

eran separados del dominio del Rey1 dados a Censo, se distribu!an 

entre los habi tantee de la ciudad y se convertían aeí en proph· 

dad privada da los beneficiarios, pero esta propiedad estaba som!. 

(10) R, Gonard, Historia da las Doctrinas Econ6micas, Pag. lD 
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tida a diversas obligaciones, tales como la preatacidn del 

servicio militar y al pago de uno o varios impuestos, rapr!. 

sentando estas cargas el Derecho tedrico del Estado aí que -

representaba el Monarca, aunque algunas ciudades, gozaban de 

inmunidad total o axenci6n de impuestos, este f.ul el caso de 

Alejandr!a . hasta el siglo IV de la Epoca Cristiana. 

ESPAÑA.- En su origen la Península EapaRola se ·~ 

centraba habitada por el.Pueblo Ibaro, cuya aparici6n se d•! 

conoce adn cuando ee probable que del mi8lllo desciendan los -

Vascos, los Celtas de or!gen ariano invadieron EspaRa, sag~n 

los autores en el siglo V, antes da Cristo¡ daaalojando a los 

!baros de algunas partes y mazcl,ndose con ellos en la zona -

central y en Andaluc!a, en t•nto qua en los Pirineos y an la

Coata Meridional predominaban los Iberos, aunque la poaesi6n

de eeas diveraae regiones parece habar sido disputada y vari! 

ble entre ambos pueblos, 

Cuenda los romanos conquistaron la Pen!nsula lblrica, 

se realiz6 una transformaci6n del rlgimen jur1dico adminietrat! 

va da la propiedad que exist!a hasta ese entonces pero no puede 

afirmarse qu• fuese radical, ya que por varias razones subeisti!. 

ron algunas instituciones características de loe pueblos ind!genae . . 
que la poblaban, s~lo con al transcurso del tiempo se logr6 la • 

adecuac16n con el sistema romano. 

No obstante el sometimiento de que fueron objato loa• 

pueblos ind!genae d• Eapa~a, por parte de los romanos, conserva

ron eu propio rlgim1n de propiedad, pero, elementos como la apa• 

rici6n y deearrollosel Impario, formaa16n da latifundios y la -

consol1dac16n de las clases hispano romanas, contribuyaron a des! 
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parecer las diferencias existentes entre el sistema romano y 

el indígena español. 

Durante 11 bajo imperio romano la estructuraci6n 

agraria en tspaña, presentaba las siguientes caracter!sticas1 

en las asignaciones, las tierras que correspondían a cada co

lono pod!an no estar unidas, sino diseminadas en diversas ceu 

turiae, la compaseua, que eran tierras de explotaci6n com~n

quedaban sin dividir, as! mismo los bosques eran usados por -

los vecinos, cada vecino recib!a un lote de tierra en propie

dad y un derecho de aprovechamiento en los prados o bosques. 

La Ley Agraria del año 643 contiene una forma de· 

concesi6n individual de tierras, se adjudicaba la poseei6n de 

las parcelas colindantes con las v!as públicas, con la carga

ga del sostenimiento y conservaci6n de estas últimas que de • 

otra manera hubiera sido onerosa para la 1dministraci6n. 

Loa terrenos que por su alejamiento de los centros 

de poblaci&n y por la escas&z de demanda quedaban abandonados• 

sin repartirse, al aumentar las necesidades de la colonla y su 

capacidad agrícola, iban siendo progresivamente ocupados median 

te roturac16n 11 ocupante no adquir!a un derecho de propiedad 1 -

s1no de posesidn que pod!a ser inclusive transmisible y grabado 

ademls con el pago de un diezmo de las cosechas y un quinto de 

los rrutos de los lrboles. 

La ocupacidn r1al de estos t~rr&nos no fue llevada 

a cabo totalmente por los campesinos de la colonia, sino que ful 

realizada por los patricios romanos y los grandes propietarios, 

no fue considerada la tierra como base del cultivo, sino como 02 
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jeto de 1apeculaci6n. 

El d1earrollo de eate pro?'ªº agrario ac1l1r1 11 

inestabilidad social de la 4poca, que habla da terminar con 

la liquidacidn del Imperio, cuando el campesino se convirtid 

en proletariado humano que perdi6 al intarle por la vida rural, 

rinalizando el siglo IV deapuls de Cristo, el Impe

rio Romano sufre la invasidn de las tribus bfrbaras1 las incu¡ 

aionas de estos grupos germanos se generalizaron llegando hasta 

tspaña en dond• fundaron la1 ciudades de Tols1 y Toledo, Por • 

lo tanto el antiguo derecho germfnico, tuvo una decidida influ•ll 

cia en el t1rritorio hispinlco, movimiento en el cual ocup6 un -

lugar de primera importancia la instituci6n comunal, seg~n puede 

sintetizarse dicha inatituci6n en loa siguientes tipos. {11) 

Propiedad Individual. Todos los visigodos reciben ti! 

rras en propi1dad individual, pero existen hispanos romanos que

carec!an d1 lllas, bien porque no las ten!an antes o por que lae 

hab!an perdido con los cambio• d• lae invasiones, la propiedad ia 

dividua! se encontraba sujeta a ~imitaciones y cargas. 

Propiedad Consorcial.- Pertenece en comunidad a varios 

consort1sgodoa y romanas que en el momento de la ocupaci6n no con - -
sideraron oportuno dividir an parcelas su propiedad individual. 

~sta propiedad 1s susceptible de dos clase de aprov!. 

cheml•nto 1 p•cuario que se refi•r• ~ la proporcion8lidad en que 

pod1Cin los consorh! enviar sue ganados a los pastos comunes, y

por estos pastos debían de pagarse loe diezmoo acostumbrados y

repartirse luego los ingresos entre los consortes. 

(ll) Nieto Alejandro, Bi•n•e Comunalae, Pag. 89 y Sig. 
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Durante el pariddo vislgdtico del Derscho Hi! 

panot que abarca de los a~os 419 al 711, las manifesta

ciones jur!dicae m's sobresalientes, las encontramos en 

al Cddigo de turico, el Breviario de Alarico y el Cddi· 

go de Leovigildo, 

Pero la organizaci6n agraria propiamente dicha, 

rus llevada a tspa~a a travls del Derecho Consuetudinario 

Germano, con todo esto el incipiente Der•cho Agrario, va 

conf1gur4ndose en el ruero Juzgo, se encuentra el Libro ~. 

d1dicado a la delimitaci6n y subdivisi&n de las fincas --

rústicas, 
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B.- su EVOLUCION EN EL TIEmPo. 

En la Europa de la Edad Media se comptu•ba la exis

tencia de una inatitucidn que se encuentra tambiln en otros -

medios y •n otras lpocaa, y la cual esa la propiedad ra!z fe~ 

dal. 

En los pariddos de disturbios qua siguen a las gran

des invasiones, el individuo no puede asc~p•rs_ las violencias 

de las cuales puada ser v!ctima, sino colocindoaa bajo la pr~ 

tecci6n d• un hombre ruerta, se encomienda a un granda y ac•a 

ta convertirse en vasallo de esa sanar, si poseía alguna tia~ 

rra, la ced!a al sa~or, lata se la devuelve o m4s bien sa la

deja en usufructo¡ la propiedad as! conc1dida se l• llamd b•

neficio esto es, bien qu• se hace regalo (del lat!n ben•ficium) 

qua es muy dlrarant• •e la propiedad plana y completa denomin! 

da 11 Alodio" que subsistía entonces en algunas r19ionu, por -

ejemplo en muchos puntos del Sur de rtanoia, 

Primitivamente el vasallaje ira vitalicio, cesaba -

al morir el vasallo o el s1ñor, El beneficio pod!a ser recup! 

rado • la muerta del donador o a la del ben1ficiario 1 daspu4s 

el vasallaje u hizo heredit.ario y los beneficios los f'uaron.; 

tambiln, danomln,ndoae an lo sucesivo n raudos•• (del lat!n re.e, 

~m), da donde se deriva feudalismo, 

A los derechos d1l propietario al Señor agrega pod! 

res qua normalmente estar!an reservados al soberano, como lo

sont El poder da administrar justicia y El de percibir impua!_ 

tos, el feudalismo consista esencialmente an "La confusidn da 

la eob~~~.ta y de la prpiadad'1 , ( 12) 

tntre los nablas se r1s1rvaba el nombr• del Señor,-

'( 12) Gonz4laz D!az Lombardo, Historia da la Propiedad,pag,67 y 68 
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para aquelloa que poaelan un reudo, la originalidad de ls 

propieda ratz feudal ara que un latifundio ten!a un propi! -

tario y muchos subordinados los cuales no gozaban de podaras 

sobre la tierra. Al lado da las propiedades o seg~n expre-

a16n mas exacta, tenanciaa nobles, a las cuales ast4 reserv~ 

do el nombra da feudo, astaban las tenanciaa pl•beyae llama

das cansos, El eenor feudal podlá. confiar la explotaci~n de 

eu dominio {denominado villa) a loselebeyos llamados villano¡ 

loe cualaa daban hacerle entragaga los productos de la tierra 

y 1st'n sujetos 1 toda clasa da obligacionae, algunos de astas 

villanos son en un principio hombree libras que tienen la pos! 

bilidad da aband9nar la tierra, pero la mayor parte de loe vi

llanos son siervos. Tal servidumbre en la sociedad mtdieval,

es·una prolongaci6n de la eaclavitud de la edad antigua 

La propiedad rdstica del se~or feudal pod!a ser dada• 

an usufructo,en forma vitalicia, temporalmente o en forma reVf!. 

cable, aunque con el transeul!:'lo del tiempo se hizo perpetuas -

ten!Q ademia las caracter!sticas da inali•n•bilidad 1 indivis! 

bilidad, ya qui si por cualquier motivo no se respetaban estas 

caracter!sticas, ira causa suficiente para que el seffor feudal 

la perdiera, siendo al monarca •l encargado de retirarle dicho 

feudo. 

La propitdad en rrancia durante la lpoca feudalista se

presentaba con un carlcter aminentemente pol!tico, pues los reyes 

dispon!an libremente de la tierra como d1 su propio patrimonio y 

les ced!an a los señores feudales, para premiar los servicios que 

estos prestaban en la guerra. 

Los señores feudales, anta la imposibilidad de culti-



18 

var estas tierras por s! mismos, ced!an su aprovechamiento a 

otraa personas mediante el pago de una.renta o canoni y es -

as! como se presenta la divisidn dt la propiedad en dos for

mas 1 dominio directo y dominio dtil. 

La primera forma consist!a en que su titular era 

el SeRor raudal, quien tenla la propiedad, adem4s de una serie 

de privilegios (pago de rentas) sobra los que trabajaban las

tierras. Y la segunda forma, en que su titular era la pereona 

que trabajaba la tierra y aprovechaba una parte de los rrutos, 

ad•m•a de tener una serie de cargas y limitaciones. 

Como se obser.va, en la F'rancia medieval la hnench -

de la tierra ten!a dos caracter!sticas primordiales, primera1 -

la propieda!territorial ten!a car•cter pol!tico,toda vez que los 

que estaban el el poder disponían librem1nt• de ella, y segunda¡ 

la divisidn de la propiedad en sus dos formas1 Dominio Oirecto y 

Dominio Util. 

Con el principio de la Revolucidn rrancesa.de 1789, 

una verdadera Ravoluci6n Agraria se extendid por las zonas rur,! 

lesa los campesinos se rebelaron por las duras contribuciones • 

que ten!an qu• pagar y contra los derechos feudales qui sabre 

ellos p~saban1 muchos castillos fueron saqueados y las documentos 

que con~en!an los derechos d• los nobles fueron quemados, F'rancia 

vivid a inet@nc!418 d!!l eete ter:ror popular, un plnico enorme con2 

cido can el nombre de "Gran miedo". (13) 

Con la alaboraci6n de la Declaracidn de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, se establecla la igualdad de todos • 

{13) Carlas Alvear Acevedo, Historia Universal Contempor•nea,
Pag. 50 
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los individuos ante la Ley, arirmando que los hombree nacen l! 

brea e iguales en derechos. Los derechos naturales del hombre 

son, segdn este documento1 la propiedad, la libertad, la segu

ridad y la resistencia a la opreai6n, consagrindose la inviol! 

bilidad de la propiedad, salvo 1xpropiaci6n por utilidad pdbl! 

ca. 

Nuevos Decretos prosiguieron a la obra revoluciona! 

ria, loa m'• importantes fueron loa que establecieron el sufr! 

gio univaraal y al reparto de las tierras, al entregar los bi!. 

nas de loa •migrados a los campesinas, fomentindose el n~mero -

de las peque~as propiedades agrícolas, cuyos poseedores fueron 

otros tantos defensores de la Revoluci6n. 

La Ravoluci6n rrancasa constituy6 un movimiento pal! 

tico que transf'orm6, an gran part'e, la vida de Europa y no po

co de la vida de Amlrica. Fue el principio para que as acaba

ran las monarqu!as absolutas, establecilndose en su lugar Go-

biarnos Constitucional•s, 1tac6 a la Iglesia Cat&lica, procla

m6 la existencia de derechos individuales 1 hizo que la dir1c

cidn de la vida social ya no estuviera en manos de la nobl•za

slno de la burgues!e formada por los profesionistas y en gana• 

ral la clase rica que no ara noble, 

Durante el periddo del Imperio Napole&nico se elabo

r6 en 1804, unfic,ndose las disposiciones del Derecho Romano -

Consuetudinario, conjuntamente con las emanadas por la Revolu

c!Sn Francesa, el llamado C&digo de Napole&n, en el cual se -

plasm6 la idea de que el Derecho de Propiedad as el que corres 

pande a todo ciudadano de dispon•r librem1nt1 deaua bien1s, --
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siendo por lo mismo un cddigo individualista, defensor insis

tente de la propiedad privada, hizo sentir su influ1ncia en -

momentos en qua diversos pa!ses carac!an da una clara y orden~ 

da lagislacidn civil an materia de propiedad, por esa causa no 

fu1ron pocos loa cddigos qua se inspiraron an''l· {14) 

En 11 curso da loa siglos XVII y XVIII, contindan -

subsistiendo sin profundas modificaciones la mayor parta da • 

las anteriores formas de propi1dad por 1jamplo1 

En Inglaterra an la segunda mitad del siglo XVIII, -

disminuya y ta~mina casi desapareciendo la cla•tda loa campa

einoseropietarios, qua poseen y cultivan por s! mismos los c~m 

pos da qua viven. Sus propiedades st compon!an da parcelas -

dispersas y en ciertos peri6dos del a~os formaban un terreno -

de pastoreo, donde cada uno pad!a ll1var aua rebaño• a pacer, -

al lado da ellas u 1noontreban loa bbn.a comunales, propiedad 

da la colectividad. 

La obligacidn legal da carear los t•rranos y d• repar

tir los bhn.s comunales permite •ntoncH a los "Grand.a Acap! 

radoree 11 , apoderarst a la vez de las p1quañas parcelas particJ:!. 

lares y d• las tierras colectivas. Inglaterra se vuelva"El 

Pa!a clietca d1 la gran propi1dad tarritorial 11
1 un pequeño gr!:!. 

pode terratenientes ( Landlords) posee •n adelante la mitad -

del sualo de la Gran Bretaña, por lo cual as de notarse qua la 

Ravolucidn Agr!cola en Inglaterra, ban1fici~ mis a los grand1a 

propietarioa, a los terratani1ntae y no a los granjeros o pe

queños agricultoras qua Pormaban una clase madia importante -

(14) Rafael Rojina Villagae, Compr1ndia de Oar1cho Civil Se

gundo Tomo, Pag, 82. 
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hasta enconces, no siendo raro que los trabajadores aqr!colas 

de los latifundios fueran explotados inicuamente por sus patr2 

nes.(15) 

Como reacción lÓqica al acaparamiento de las tierras -

por determinadas clases, en España en donde, desde la época -

medieval, la propiedad se presentaba en tres formas1 Los Feu

dos, Los Foros y LOs Censos, los cuales permitían el desarro

llo de las grandes concentraciones de tierras que salían de -

la libre circulación, convirtiéndose as! en patrimonio parti

cular inalienable, como las vinculaciones y mayorazqos1 a --

principios del siqlo XIX, se presenta una lucha para tratar -

de alcanzar la propiedad indivual, mediante leyes y decretos, 

como por ejemplo1 

El Decreto sobre cierre de fincas rústicas del ll de -

junio de 1813, decreto que trata de evitar la concentraci6n -

de la propiedadr las leyes de~eñor!os de 18111 leyes desvinC)¿_ 

1adoras de 1820, las cuales suprimían los mayorazqos, patron~ 

tos ete. las leyes desamortizadoras de carácter civil y ec!e 

si~stico de 1855, las cuales declaran en venta las tierras de 

la iqlesia, Órdenes militares y las de manos muertas, pero to 

das estas leyes al igual que en muchos países, no favorecie4 -

ron al campesino ni resolvieron el problema del aqro-hispano, 

la reforma aqraria en ~spaaa en este peri6do, permaneci6 ancla 

da en el individualismo jurídico territorial de principios del 

peri6do pasado. 

RUSIA.- La población rusa, antes de su Revolución se -

encontraba dividida en dos clases socialesr La Nobleza y el Ca.m 

pesinado, no existiendo entre estas dos los burgueses llamados 

(15) González DÍaz Lombardo, Obra citada, Paqs. 69 y 90 
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paqueffoe propi1tarioe, la tierra s1 dividla 1n extensoa do

minios loa cual•• eran cultivados por loa camp•ainos en eu 

mayor!• siervos. 

El Zar Alejandro I decrat& an 1819 le libertad de 

los cempe1ino1 que ante• estaban ligados a la tierra de n! 

cimiento, pero con la condici6n de dejar la tierra que tr!. 

bajab•n, al dueffo d• ella. Esta medida e.dlo foment& mis -

el acaparamiento de las tiarraa, El Zar Alejandro ll en -

1861 decretd la libertad de los campaainoa siervos d1 la -

corona y a loe aiervoe da loa particulares, rapartifndolea 

tierra•, un .. vacea en propitdad individual y otras en pro 

piedad CDlllunal con obligacicSn da pagarlas en 4.9 affoe, 

Con asta rafor•• agraria, el camp11ina ruso quedaba 

anorm•~•nte endeudado al adquirir la tierra, pues no a61•·

ment• tan!a que pagar su valor, sino una 11peci1 de indamn! 

zacidn qui raclam& la nobleza para consentir an qui fuaranl 

adjudicad•• eua ti•rras, Adamis laa tierras r•partidae re

partid•• reeultaron 1nauricientea, puta por eu alto costo -

la mayor!• d• 101 caMpeeino• adquirid m•nor axt•nei6n de -

tierra da la qui antigua•ante poe1tan como aiarvoe, esta -

circunetancia y factor•• como el crecimi1nto d• la poblaci&n 

rueron la parte esencial d•l •urgimianto dt la R•Voluci&n -

Rusa. 

•La Reforma Agraria dtl Zar Al•j•ndro II, provocw -

en loa camp•sinoa rueca una actitud hostil hacia la propie

dad privada, la idtra de Nacionalizar las tierras y~aa repa,t 

tirlae •quitativamant• ea volvid muy popular antr1 alloa -
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y también entre los obreros" (16) 

En 1905 estall6 la primera revolución rusa, de ca

rácter agrario, la cual fracasó, p·ero para prevenir nuevos 

brotes, el Gobierno Zarista, intentó una nueva Reforma Ag~a 

ria, que recibió el nombre de Reforma Agraria de stol~peyne 

nombre del Primer Ministro del Régimen que la promovió. 

Esta Reforma se fundaba en que los terrenos comuna-

les debían dividirse entre los comuneros en calidad de pro

piedad privada, queriéndose crear as! una burguesía aqra~

ria de Pequeffos Propietarios, denominada los "KoulaksM, que 

constituyera la fuerza política del Gobierno en el campo y

sirviera de apoyo a los grandes propietarios. 

La situación en el campo no cambió c:on esta Reforma 

y en el mes de febrero de 1917, se produjo la Revolución -

Rusa1 y por Decreto del 26 de octubre del mismo año, el 

Conqreso Pan Ruso de Soviets, proclamó que la propiedad ru 

ral quedaba suprimida en Rusia, todas las tierras fueron -

nacionalizadas y se ordenó que quedaran bajo la autoridad

de los comit's aqrÍcolas para ser repartidas equitativam.e~ 

te entre los trabajadores del campo, se prohibió la trans

misión de la posesión de la tierra, pero se respetó la po

sesión para quienes habiendo sido beneficiados en un repa~ 

to, la cultivaran normalmente, conserv~ndose as! ciertos

derechos de los campesinos sobre la tierra. 

(16) L. Mendieta y NÚffez, Introducción al Estudio del Der! 

cho Agrario, Paq, 91. 
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El Derecho de Propiedad en nuestro Pa!s, ha teni-

do también diversos cambios en su ·larga evolución, tal -

como se ver' en el siguiente capítulo que estudiaremos -

prescindiendo de los tipos de propiedad existentes antes 

de la Conquista, ya que dejaron pocas huellas en las le-

qialaciones espai'lolas que estuvieron en vigor durante la 

Colonia. 

El concepto de Propiedad en México, no es el rom! 

nista, sino que se admiten limitaciones en las disposicie 

nes legales relativas y en la ~onstituciÓn de 1917, se -

consagra el principio de la propiedad como función social, 

tal. como se comprueba en las estipulaciones que establece 

el Artículo 27 Constituciónal, al permitir la imposición 

de modalidades a la propiedad. 
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C.- CORRIENTES ACTUALES. 

Como se desprende del estudio hecho en el inciso -

anterior, la revolución de cada pueblo trae aparejada COE 

siqo una reforma agraria a toda clase de régimen pasado.-

En nuestro siglo, las nuevas ideas, algunas de ellas pla! 

madas posteriormente en legislaciones, evolucionan cada -

vez mas tratando de prestar un mejor conjunto de garant!a 

en favor de la clase social que tiene su fuente de vida en 

el campo, para que ésta pueda tener un amplio desarrollo -

dentro del Órden y de la convivencia general del lugar en

que residen, este género de gara~t!as pueden ser1 

En la lec¡islac1Ón francesa, se presenta una concep

ción digna de mencionarse, como se dijo anteriormente, en

la declaración do los derechos del hombre y del ciudadano, 

se reconoce a la propiedad como'uno de los derechos natu

rales anterior al Estado, lueqo el Estado sólo puede reC2_ 

nocerlo, mas no crearlo, puesto que es un derecho ya nac!_ 

do y por ende, anterior al Estado y a la legislación obj! 

ti va. 

uLeón Duquit, considera que el derecho de propiedad 

no puede ser innato en el hombre y anterior a la sociedad. 

El hombre jamás ha vivido fuera de la sociedad y por tanto 

es inadmisible imaginarlo, como ocurre sólo en hipótesis, -

en el contrato social de Rousseau, un estado de naturaleza-

con sus derechos absolutos, innatos y posteriormente celeb!:_an 

do un pacto social, para unirse a los demás hombres y limi

tar, en la medida necesaria para la convivencia social, aqu! 

llos derechos absolutos" (17) 

(17) R·ROjina Villeqas, Comprendio de Derecho Civil, TOmo II; 
Paq. 83 
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"El Derecho Objetivo es anterior al subjetivo y •ap•

cialmente al de propi1dad. Si el hombre al formar parte de-

un grupo ti•na princlpalment1 un conjunto de deberes impuestos 

por la norma jurldica, para lograr la solaridad social, es la 

Ley la que vendrf en cada caso a reconocer y otorgar ciertos • 

poder1s, para que el hombre pu1da cumplir con 11 d1b1r social 

rundamental qua tiene de r1alizar la int•rd1p1ndencia humana~(l6) 

Al hombre s1 la impone 11 deber d1 emplear la riqueza 

de que dispone, no edlo en beneficio individual, sino col1ct! 

co, y es en ocaeidn da estos deberes como se la reconoce el -

d1recho 1ubj1tivo d1 usar, disfrutar y disponer de una cosa 

piro no 11 11 reconoce el derecho d• no usar, no disrrutar y

no di1pon1r, cuando aeta lnaccidn perjudica intereses indivi• 

duales o colectivos. 

Planiol, arirma que la propiedad aparece no In forma -

colectiva sino qu1 tambiln en forma individual, as un hacho hi! 

tdtico 1xtr1m1dam1nt1 antigua muy anterior 1 las L1y1s qua lo

r1glam1ntan actualmente, su organ121cidn actual ea el resultado 

da una 11nta evolucidn, qui en verdad ea igual qua la familia y 

al matrimonio, una fuerza social que se ha dasarrollado y cr•c! 

do en medio da muchas vicisitudes, justifica ampliam1nt1 su -· 

exlstancia por loa earvicioa que presta a la humanldad",(19) 

El Cddigo Civil rrancls, derln• al Oaracho de Propiedad 

en l• rorma sigul1nte1 

Articulo 554,• La propiedad 1e el der1cho da gozar y di! 

(18) Rojina Uillegaa, Obra citada, Pag. 84 

(19) Planiol y Ripert, Tratado Prlctico da Dar1cho Civil rran• 
cla, Pag. B 
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pon•r d• las cosas d•l modo mis absoluto, 

S• ha criticado • lata d1finici6n •n 11 s•ntido d• qua 

indica dnic•ment• a uno d1 loe caracteres del Oar1cho d1 pro

p1•d•d, y el cual puede ser discutido y deja 1n la obscuridad 

a otros dos caracteres ee1ncial1s qua son1 La exclusividad y-

1• P•rp1tuidad, 

"Exclusivo, porqu• 11 goce as d1 una sola persona dita~ 

minada, con •Xclus16n da las d1mfs~ 

"P•rpetuo, porque ndnc1 podri perderse por 11 hecho d1l 

no uso y la r11vindicac16n es imprescriptible~ 

• Pl•n1ol d•f1na 11 derecho d1 propi•dad diciandot "•a -

al •1r1cho an virtud del cual una cosa s1 •ncuantra somatlda • 

da una manara absoluta y exclusiva a la acci6n y voluntad d1 • 

una parson•"1. luego lo asancial d1 la propiedad 1s lo 1xelusi

wo, as decir, qua partan1ca a una .persona d1t1rminada con 1x-

clusi6n d• todas las d•m'e p•rsonae a sea fr•nte a todo al mun 

do" (20) 

La uni6n d1 r1pdblicas sovi~ticas socialistas, m1dian

t1 la f6rmula da nacionalizaci6n da 11 tierra, abali6 la pro-

piedad privada, fundamentando en su C6digo Agrario de 1928, la 

base d1 su r4gim•n agrario y garantizan.o as! 11 aplicacidn del 

socialismo 1n la agricultura y la utiliz1ci6n da la tierra an -

provecho da la clase pr1dominant•t •l campesino, S1 respeta l@ 

posesi6n individual d= l• ti1rr•t pero sa conceden privilegios 

a las granjas colectivas impulsando su establecimitnta, resu! 

tando casi imposible la subsistencia dal cultivo individual. 

tl Koljoz, as 11 nombr• qua r1cib1 la axplotaci6n cole~ 

(20) Planiol y Ripert, Tratado Pr4ctieo d1 01racho Civil rran-
c,s, pag. 199 
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tiva •n la U.R.S.S., y •S d• tr•s tipos1{21) 

a).- Cooperac!6n del Trabajo, se colectivizan dnic!. 

m•nt• los instrum•ntos de trabajo pero no la tierra y sus pr~ 

duetos. 

b}.- Cooperac!dn de Produpc16n, S• colectivizan la 

tierra, los instrumentos y •l ganado, ·piro cada campesino ª!º 
ciado 1s •l du•~o del producto de la tierra qua posa••• 

e).- Coop•r•ci6n total o comunal qua comprende la -

col1ctivizacidn de la tierra, el ganado, los inetrum1ntos y 

la p~oducci&n misma. 

"El Estado Soviltico, erad d sovjoz que H una Ht!. 

cidn maquinaria e implementos agr!colas que dirige y contro-· 

la directamente la agricultura por la tlcnica-agr!cola e ind! 

rectament• la raalizacidn del plan •n su aspecto agr!cola"(22) 

"Son empresas coop•r•tivas agr!colaa, organizadas por 

iniciativa de los mismos miembros del koljoz, antiguos campes! 

nos individuales, a expensas de los instrumentoa y medios de 

produccidn voluntariamente colectivizados, que antes les pe~ 

tenlclan en propiedad privada, asl como 11 producto de sus 

tierras, encontr•ndose aqu! una diferencia con •l Koljoz en el 

que la produccidn o'bttnida ea propiedad de sus componentes" ( 23) 

Uno de los principios esenciales del koljoz, ss la 

aaociacidn voluntaria de loa campesinos y entre sus fines des.la 

ca el acrecentamiento de la produccidn, la tierra en la que se 

instala el koljoz es propiedad del Estado, ea un bien nacional, 

pero se encuentra a diaposicidn del koljoz a p1rpetuidad1 estl 

{ 2~~1i L. Mendieta y Ndnez, Obra citada, Pag. 83 m, Chavez, El Derecho Agrario en M4xico, Pag. 173 
Romanahkln P. fundamente del Derecho Soviltico, Pag,353 
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ruara del comercio. 

El Koljoz •• un• unid1d •con6mica, •st4 rormada por medio 

d• colee ti vizaci6n d• las tierras de los camp.ainos qut deciden 

unir•• en esa unidad agr!cola social, sa aporta ad•m's d• la 

tierra, instrumentos, maquinaria y ganado, s6lo cons•rvan loa 

caMpaainq.aa_n propiedad privada, la caaa-hab1taci6n, algdn gan~ 

do y loe alemanto• naceaarios para su consumo y al d1 su rami

lla, as! COiia al •atarial dtll para al cultivo da una p1qu1fta 

parcela, al Koljoz •• una p1reona jur!dica y goza da 101 dara

choe inharant•• como tal, emprenda sus actividades da acuerda 

con un plan formulado par au1 integrantes y daaarrollado por 

la adminletraci&n, 

"En cuanto al d1racho d• usufructo da la tiarra, asta sa 

ejerce an la Unidn Soviltica por al Estado, propietario da la -

tierra, a travla da sus raap1ctivas empresas y organizacion11 -

eocialas, coop•rativae, ciudadanos qu• s&lo madiant• al podar -

administrativo otorgado por el Estado, lo logran, ya qu•, El -

Estado •• qul•n determina el destino acon6mico da la ti1rra1 -

ar1ctda la diatrlbuci6n planificada entra las distintas tamas

dt la economía nacional y 101 usufructuarios, dictando lo!_a -

actos adminiatrativo-jurldicos con raspecto a la adjudicacidn

d1 la tierra •n dlefrute entra uno y otro ueuf'ructuarlo y sobra 

la exclusl&n da la misma de otroe y su transm1ai&n, r•solviando 

los conflictos agrarios qu• surg1n •ntra los d1at1ntoea usufru,g. 

t.uarioe con motivo del aprav1ch11mhnto da la tierra que las ha 

bldo atribuida~ (24) 

Pu1de sar miembro del Koljoz, con darachos y obl1gacio

nas, al igual que •n al ejido mexicano, hombr•a y mojaras desda 

(.24) P, Roman1hkln,f'undam1nto del Caracho Soviltico, Pag, 342, 
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los 16 años de •d•dJ loe productos del Koljoz se raparten 

de acuerdo con al trabajo deumpañado,por cada nibmbro la • 

autoridad m'xima dal Koljoz as la Asamblea G1n1ral da sus • 

int1grantes, 1xistiendo una adm1n1strac1dn p1rmanant1, aleg 

ta por la Asamblaa an Plano. 

Esta radical tranarormacidn en la propi•d•d 19rar!a 

rusa, avoluc1on4 a lo l•rgo d• muchos años, por madio d• ••· 

rioa trastornos 1condmico-aocial1s, piro ll•g•ndosa a astab! 

lizar la nuev1 aconom!a agraria, aetiaractori•m•nta, la cual 

damostr& au adlida baa•, aostaniandÓ a la poblacidn, durante 

la crisis áa la ••gunda guerra •undill. 

" Otro Pala que ha adop~•~Oel aiatama da axplotacidn 

colectiva dal campo, •• al Eatado da Israal, el cual no ti•n• 

una constitucidn ascrita, pero no obatanta, su rlgimen pol!ti 

co y conatituclonal, puada aar estudiado en runcidn da la Con! 

. titucidn, da hecho, que tiene todo Estado, aunque carnea da• 

una carta fundamental escrita, que consiste en la suma da in! 

titucionas b4sicas, •n las r•laciones r•ales de poder, dadas

•n un Pata y que cantlguran el camplajo de normas que defina •! 
canc•s y llmitas da loa 6rganoa astatalea asaguranda loa daDe

choa subJ•tivoa d• lib•rtad e interv•nc16n da loa ciudad!! 

no1 rHpacto al podar del Estado'! (25) 

El Estado de Iarael al astabl•c•r y organizar las -

granjas colactivas d• tipo comunista bajo la denominacidn d• -

Kibuta, inic16 una nuava atapa dentro de su rormaci&n socio--

acon4mica, clarto •• qu• el Estado da Iara1l no se vi6 •n la -

n•ceaidad da aplicar una reforma agraria, puaato que encontr4 

(25) Larnar Nhtan, Eaquama de Darecho Itraal, Pag. 10 
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la forma de distribuir la ti•rr• d• una man•ra razonabl•, por 

tanto, no tuvo qua d•rrumbar ning~n sistema agrario monopoli!. 

ta para crear la paqu•"•·propiedad ru~il puesto que la tierra, 

en au mayor parta, al proclamare• el nuevo EstaQoful d1clarada 

propiedad nacional. Sin ambargo la ~art1 daslrtica d• la 

tiarra da Isra•l, I• encontraba improductiva y madianta al •!. 

tablaclmiento da las granjas colectivas se haca posible su pro 

duccidn. 

tl Kibutz, •• constituya por una aldaa rormada valunt! 

r1amant1 la que t11na una forma da vida basada en la colactiv! 

z•cidn da.la praduccidn, al trabajo y la produccidn, todo ind! 

viduo aporta da acuerdo can sus posibilidades y reciba de acu!,r 

do con ~ua nacaaidades eiampr• y cuando la eituaci&n d1 la co

munidad lo' parmita. 

El Kibutz as difaranta da cualquier.empresa coop1rativa 

existente an Itr••·l,, ya qui al concepto de propiedad de h -

tierra ee bisa an qua deba pertenecer a la naciSn para evitar

los problemas que aa preeantan conjuntamente con la asp1cula-

cidn o concantraci&n de la tiarra en pecas manos, la naci~n -

arrienda por una renta, tatto a loe Kibutzim, como a los loca

tarios. 

L- f!nenciaci6n d• loe Kibutzim, está a cargo da la agan 

cia jud!a y dal gobierno, quienes les otorgan pr4stamos a larga 

plazo, a la vez qu• al Departamento de Colonizaci&n Agraria d1 

la Agencla Jud!a, 11 Ministerio d• Agricultura y las Federaci~ 

nas, l• dan asasarami•nto t4onico. 

Lea raglas del Kibutz permitan el uso del trabajo asal~ 
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riada solamente en casos excepcionales como cuando no hay •n 

tre sus propios miembros expertos en profesiones necesarias a 

la comunidad. 

Uno de los principios fundamentales del kibut2, es 

la total abolici6n de la propiedad privada sobre los medios

de producci6n, viviendas y bienes de consumo1 sus miembros a 

diferencia de las cooperativas no tienen Derecho Individual

alguno sobre la propiedad común, en la medida que existe la 

propiedad, pertenece a la comunidad como entidad, 

El kibutz se encuentra compuesto administrativamen 

t1, por una asamblea general que es su 6rgano m4ximo, las fu~ 

clones de la asamblea consisten en formular la política econ~ 

mica, autorizar los presupuestos, elegir a sus funcionarios y, 

programarlodas las actividades de la comunidad aprobando a los 

candidatos a miembros, quienes deben de tener una rssidenoia -

de un aRo durante el cual no pueden votar ni ser electos, para 

cargos administrativos internos, 

El 6rgano ejecutivo de la comunidad es la Secretar!a 

la cual se encuentra compuesta por 5 o 10 miembros Pigurando -

entre ellos un tesorero, un representante externo, un central! 

zador de compras, un secretario eoonomica y un secretario pa

ra asuntos internos, sus funciones son las de ll•var a la 

pr4ctica l~s r9aolucion&s da la asamblea general, controlar el 

deeempeRo de las comisionesr planeando y dirigiendo las activ! 

dades administrativas del kibutz, 

Todo aste procoso, refleja de una manera objetiva

la existencia real de un sistema social, econ6mico, pol!tico y 
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cultural colectivizado, qu1 en su proy1cci&n ext1rior podría 

pronunciara• como una influencia positiva en los sectores de 

otros pa!s1s. 

"La Repdblica Popular China ti1n1 su legislaci6n 1n 

materia agraria fundamentada actualmente 1n la L1y a11 29 de 

junio de 1950, 11gielaci&n 1l1vada por la octava sesi&n d1l

gobierno popular central, basindos1 principalmente 1n la col•~ 

tivi~aci6n de la tierra y d1 los instrumantos da producci&n -

agr!colat en su art!culo lo. e• dispon11"(26) 

"Con objeto d• liberar las fuerzas productivas de

las regiones rurales y de desarroller la produccidn agr!cola

para abrir el camino a la industrializaci&n d1 la China nueva, 

el sistema feudal de propiedad rural basado sobre la 1xplota

ci6n de loe jornaleros por la olas• d1 los t1rrat1ni1nt1, sa

ri abolido y reemplazado por el sistema d1 propiedad territo-

ria! campesina~ 

Para lograr el •Stabl•cimiento de aste sistema en 

la propiedad Agraria China, al Art!culo 2o. de la citada Ley, 

estipula 1 "Las tierras, las bestias de tiro, 11 material agri 

cola, los excedentes de los granos y de los bastimentas rura

les, p1rt1neci1ntas a los terratenientes serln confiscados, P! 

to podrdn con3mrvar sus otros bionad• 

Pero estas disposiciones ti1n1n 1xc1pcion1s 1n • 

cu1nto a las tierras pertenecientes a las mezquitas da la rel! 

gi6n musulmana y en las qui se ubican las 1mpr1sas lndustrial1s 

(26) M1ndi1ta y Nd~ez, Introducci6n al tstudio del Derecho Agr! 
rio, Peg. 96 
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y comerciales explotadas por terratenientes las cuales no 

s•r'n de confiscacidn. 

En cuanto a la figura jurld!ca del tarratenianta

para los erectos de la Ley, los miembros del ejlrcito de la 

Revolucidn, asl como los familiares de los m4rtires de la mi! 

ma, obreros, empleados, personas de profesiones liberales, ven 

dadores ambulantes, y aquellos que din en arrandamiento paqu!. 

~os lotes dt tierras en virtud da tener otras ocupaciones y -

faltarles ~ano da. obra, no sar'n considerados como tales. Co!l 

aiderando que dichas personas puadan poseer hasta un doscien• 

tos por ciento m4s de tierras de las que posean por t'rmino -

medio los habitantes de la regidn de que se trate. 

Los agricultores son clasificados en ricos, medianos, 

y pobres, predominando el principio· de que la tierra debe ser - . 

de quien 11 trabaja y del agricultor rico puede contratar tra 

bajador•• asalariados sin que auaropiedad pueda ser afectada,

aat tambien la pequeffa propiedad o sea la que pertenece a loe

agricultorae m1dianoa, es intocable. (27) 

El reparto da las tierras y medios dt producci6n--

afectadae se logra, ponilndoloa a dispoaici6n dé las f ederaci~ 

nea de agricultores de las comunidades rurales y'dietribu!dos -

de una manera equitativa entro los campesinos~ pobres, carentes 

da tierras o que si ti8n@n éetas,saan ineuficientes. 

A los propietarios afectados tienen el d.erecho de que 

se lea respete una e~tenei6n da tierra igual a la que ee le d& 

al campesino beneficiado, para que pueda vivir cultivfndola. 

(27) L. roendieta y Nd"ez, Obra citada, P19, 87 
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La explotaci6n colectiva de la tierra no es obligato

ria, puesto que se permite la propiedad individual, el Art!c.i¿ 

1 o 30, de h Ley que H trata, establec11 El gobierno popular 

entregari, despu4a del cumplimiento de 11 Rerorma Agraria, ·

t!tuloa de poseaidn de las tierras repartidas entra los camp~ 

sinos, aaegur,ndoles el derecho de la libre explotaci6n, de• 

compra y venta de la tierra, as! como el derecho dt darla en • 

arrendamiento. Loa contratos anteriores a la Rerorma Agraria, 

ndn anulados. 

Da lo anterior podemos concluir que la reforma del --

Agr-Chino, presenta el car,cter social de la propiedad de OU!S 

tra 'pocas siendo el Estado media.nte el atributo de la saber! 

n!a qua le delega al pueblo, al encargado de realizar un jus-

to y equitativo reparto de la tierra, limitando la propiadad-

Y al miemo tiempo otorgando una serie de f'acultades exclusivas 

al campesino titular, sea pobre, mediano o rico, exlatiando den 

tro de este r'gimen comunista, tanto la e~plotaci6n colectiva,• 

como individual de la tierra, 
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En virtud de qu• el estudio de la propiedad rural an 

el Mlxico Pracolonial ya ha sido tratado en multitud d1 oca• 

sionee en los div1rsos trabajos que 1n materia agraria han si 
do desarrollados y presentados por los distintos compañeros qui 

pr1t1nden obtener su Licenciatura en D1racho, y hablando qu•d! 

do por lo mismo val·ónda d1 una manara amplie la idea y la -

distribucidn da la propiedad en 1qu1l entonces, ma parmitir4 -

paear por alto dicha parta en 1et1 trabajo para entrar d1 11•· 

no al an,lisie da lo qua fu1ra la propiedad en la Epoca Colo-

nial y de lae distintas Layes qui sobra la materia ea dictaron 

durante •••· tiempo. 

A,• EPOCA COLONIAL 

Una vez ll1vada a cabo la conquista de mlxico por los 

espa~olaa, los primeros actos de apropiacidn privada d• la tie

rra fueron loa repartos ~u• d• 1lla sa hicieron entre los con-~ 

quietador1e, mediante las llamadas Mercadee Reales, ea concadi~" 

ron tierras por part1 da los R•y•s Español•& como una r1munara

ción a qui•n•a hablan prestado sus servicios a la Corona, pero 

en ualidad el objeto era estimular a 1 os sdbdi·toe españolas P!. 

ra qua procedieran a colonizar los grandes territorios daslrti

cos que 01 encontraban an las ti1rr1s conquistadas, sobra 11 pa~ 

ticular fue dictada la Ley para la distribución y arreglo d1 la 

propiedad el 18 d• junio de 1513,la disposición m&s antigua al

r1spacto y an la misma se establac!a que se deb1r!an repartir -

las nuevas tierras de los dominios conquist•dos para fom•ntar • 

su colonización, da acuerdo con la cat1gor{Q qui cada a~bdito -

tuviera y los servicios que al Estado s1 hubl1r1n prestado, 
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La calonizacidn •• r••liz6 rund,ndos• pueblos •n loo 

territorios ind!genas para qua sirvi1ran de punto d• apoyo, m~ 

diante laa éapitulacionaa o convanio~ que los gob•rnadorea da

las nuavaa Provincias celebraban con las parsonaa capac1a qu•

ea compromatiaran a poblar las tiarras 1scogidae para ase P!n1 

eiguilndosa la& 11yea y constumbres aspa~olas tomadas en con•! 

deracidn al rundar un ndclao da poblacidn, al r1,p1cto, nos d! 

ca el Lic. Raul Lamas García, "En la Colonia la legial•cidn pg 

altiva •• intagrd tanto por las leyes a1paftolaa dt la lpoca • 

qui ya hicimos aluaidn, como por las diapoaicion•a esp1cial1a

qu1 la Matrdpoll dict& para las colonias da Amlrica y adam,s,

por aqu•llaa dispoaicianaa propias para la Nueva ttP•~•~ (1) 

Las medidas agrarias an asa lpoca ruaron r19yaladas -

por lea ordenanzas al afecto expedidas sobra la m•t•ri•, por

varioa da loa distintos Virrayaa da la Colonia¡ aa tiene con,!!. 

cimiento que las primeras ordenanzas dictadas fueron las del

Virr•y Don Antonio de Mendoza, en el a~o da 1536 y a cona•--
/ 

cu•ncia d• lllo, se mand& hac•r una vara y ae orden& qua la -

misma fuera la unidad d• las medidas~ d• longitud y con arr! 

glo a ella se deaign6 la axtena16n da una caballar!a da tie~

rra , Ae!, una caball•r!a constaba' en total, qqmprendiendo

al solar, la ti•rra para labranza, de s1tanta y trae mil set! 

ciantas veintiocho varas cuadradas, y una peon!e ~~- •proxim~ 

damanta la quinta parta d• la superficie anotaQa. 

En el a~o de 1567, al Virrey Don G~stdn d• Peralta, -

marqula da ralcea, r•vis& lea ordenanzas antas comentadas----

(1) El D•recho Agrerio 1n mlxico, Ora, martha Ch,vaz de V. 
Pag. 312 
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adicion,ndolas an lo qua astim& nacasario, piro manifeat•ndose 

nu•v•m•nt• qua todo lo diepu1eto an las ordenanzas vigentas e2 

bre medidas agrarias se~b••rvarln 80 pan• di perder las ti1rras 

r•partldas quienes l•s contravinieran. 

Poeteriorm•nte al Virray Don Martín Enr!quaz 1xpidi& 

lH \lidenanzas dd 25 da enero da 1547 y las d• 1580, por !Slt! 

mo an 1589 11 Virray Don Alvaro roanriqu1 axpidi6 una ordananza 

con la cual sa pretand!a aclarar las anterior1s. 

Como rasultado da todas estas disposicionas se cr16-

la vara mexicana, madida longitudinal cuyo padr6n s1 tom& d1 -

la vara castellana d•l Marco d1 Sargos J asta medid• comprend!a 

varias subdiviaion•s y tambi4n daba lugar • otras medidas da -

longitud mas grandes. 

"Son important•s las variaciones qua tuvieron las -

medidas agrarias durante la Epoca Colonial,porqu• ellas intl~ 

yaron •n el prohlema agrario de mlxico, debido a tales vari~ 

cion.a H provocaron incertidumbres en los límites. d• las pr.2. 

piedad•s privada•, facilit,ndose los abuses da los grandes -

t1rratanienta1 sobr~ la·propiadad de loa pueblos ind!91nas, y 

utilizando las nuevas o las antiguos medidas, s1 pod!a axten

dar las her1dades propias sobre las ajenas~ (2) 

Los 1bfr1coa qui vinieron a la Nueva Eapa~a, des

pu•s de la conquista, adquir!an tierras en los lugares don.de -

las solicitaban, dichas adquisicionas s1 ancontr1ban sujetas a 

la calidad y mlritos de la persona y al destino, qui s1 le iba 
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a prestar a saaa nuevas tierras, tratindoee de las de 

labor, se repart!an en un n6mero determinado de peon!as 

o de caballer!as que el encargado del reparto considera· 

ba conveniente, ae! como un solar de tierra para construir 

la casa habitacidn. 

Al parecer no existid dispoeicidn alguna en la 

cual ea seftalara el m'ximo y el mínimo de tierras que po 

dla darse e cada colono, piro as de suponerse que ninguno 

recibid menoa de una peon!a o de una caballer!a de tierra 

por ser estas medidas laa bases que 89 a1tableci1ron en -

el ordenamiento ya citado de fecha 18 de junio de 1513. • 

"L•a.peon!ae, dice Payno, 8e llamaron m's adelante ranchee 

y las posesiones mayores se llamaron haciendas" lo que de

ja demostrado que en realidad aetas fueron las medidas mas 

usadas en los repartas de tierra que se hicieron en isa -

Epoca, (3) 

En un principio las reparticiones a 101 colonos, ae 

hicieron por los Capitanes y sus soldados, mds tarde por los -

Virreyes, Presidentes de Audiencia, Goburnadores o Sub•Dele• 

gados, a res•rva de que loa Reyes tspanoles le confirmaran su 

poaes16n provisional, tal como se establec!a en la Real Cldula 

del 24 de noviembre de 1735, siendo requisito obligatorio al • 

acudir ante el Rey para obtener la confirmacidn pero posterio~ 

mente se orden6 que en adelante, ·edlo bastar!a que las ventas 

de tierras fueran hechas por los Sub-Delegados de los Virreyes 

6 por los Presidentes de Audiencia, para que los t!tuloe que -

ae expidieran fueran v'l1dos~ 

' L. Mendieta y Nd"ex, Obra citada, Pag. 45 
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Ad••'• d• 101 terr•n•• reconocidos •n propiedad a l•• Pu!. 

bl•• de indies, y la1 •erc•d••• nucha1 tierras fueron vendidas 

a l•• particular•• y • loa pueblos, la que propicil que •• in! 

ciaran 101 grand•• acapara•ientaa. 

La cuHti4n Agraria en la lpoca cohnial •• caracterid -

p1r l• lucha entra lpa grandes y p1quefta1 propi1tari1s en l• -

cual •• invadfan 101 t1rren11 de 101 indlgenas, d1pmj,ndalo1 -

d• 1lle1, haciendo daeap•r•c•r su propiedad individual, por m!, 

di• da la cu•l tenl•n &ateo la libertad d• disponer da su ti•-

rra. 

La prapiedad c .. un•l ind!gana t••biln fue un blanca da -

aabicl&n per parte da 111 grand•• hacandadae, quienes por van 

tas 11eglt1••• • par 1nvas11n legraban qua pa1ar1 a ••r d• su 

propiedad dich1s t1rr1noe1 anta asta 1ituaci&n el Virrey Dan

~artln de ~ayorga expldl' el D•crata da 1781 tandianta a evi

tar tal11 abusos, pira • p11ar da las anlrg!ca1 di1paalci1n•1 

contenld11 en •1 citada d1cr1to, n• ful p11lbl• detener lat -

ambicion11 de los grand•• propi1tari11. 

La prepiadad 1cl11iiatica favorec14n tambi•n a la d•C! 

dun.cla-d• la propiedad lnd!gana, La lgl111a amortizaba fua,t 

tes capitales y aubstra!a d•l cemarcl• grand1s 1xt1n1ion1a de 

tierra ·aiendo prapiatarl• da mdltlpl11 haciendas y ranchos qua 

mxplotaban para beneficie dol culto y 11 acr1c1ntami1nta da aut 

riqunas. 

Principianda al sigla XIX ya aran much11 111 ind!ganas 

qua car•cfan da tlarraa, traduciendo•• aeta en una da 111 gran~ 
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d•a motivos qu• impul•' al pu1blo para iniciar la lucha par 

su ind1p1nd•ncia, tan ea ael que el Gobi1rna Eapaffol tratan 

do de pr1veer les hechea qui •• avecindaban expidi& 11 D1cr!. 

to de ficha 26 de mayo d1 1810 en el cual •• 1atabl1ci& qu•

ad•m's d1 1ximir d1l tributo a los indios se ordenaba 11 r!, 

partimi1nto d1 ti1rr1s 1ntr1 los pueblos que las n1c1sitaran 

tratfndo11 de 1ata manera d1 atra1r a la gran masa d1spojada, 

para qu• simpatizara con 11 Gobiarn• de Espaffa, Piro tal m!. 

did• no 1urti4 11 afecto qu• ee habla deseado en virtud da qui, 

la cla11 ind!g•na ya no t1n!a conrianza en 11 Gobierno Dominan 

t11 co•o nuevo esfuerzo las cortes generales y 1xtraordinarias 

de Espafta 1n ausencia d1 r1rnando VI, qui1n 81 encontraba ca.Y. 

tivo por la• tropas franc1111, 1xpidi1ron 1n Decreto del 9 de 

novi1mbr1 de 1812, en •l cual 11 r1it1raban las disposiciones 

d• la ant1rior, pero 1st1 tambiln tuvo resultados negativosJ• 

nu1vam1nte el Gobierno Espaffol m1diant1 un nu1vo 01cr1to pro

puso la r1duccidn d1 loe terrenos comunas a dominio particular 

con 1xc1pci&n de loa Ejidos necesarios para los pueblos, 11 -

objete de 1st1 Decr1ta, ira el d1 b1nericiar a los comunaros

y vecinos d• los pueblos cercanos a dichas t11rra1, pero esta 

diepaeici&n tampoco 81 llevo a cabo de una manera g1n1ral 1n

virtud d1 qui la lucha ind1p1ndi1nt1 ya 11 hab!a encaminada, 

La desigualdad con que ruaron rep1rtidas laa nuevas -

tierras adquiridas par la conquista, la ambicidn de los lat1run 

distas por acaparar mayor cantidad d1 terrenos y el incumplimi1n 

to en parte de los decretos dictadas sobre la matarla, propici~ 

ron qui •l problema de la tenencia de la t11rra se acrecentara 

tanto que llego al grado de ser uno de loa fuart1s motivos que 

trajeron como consecuencia la Independencia Nacional, aunque -



42 

dicho rendmeno sigui& present,ndose durante las dir•r•ntes -

etapas de nuestro Pala. 

B.- EPOCA INDtPENDIENTE. 

Una v•z alcanzada la culminaci&n de la Independencia 

con la entrada a la Ciudad da ~lxico del Ej,rcite Trigarant~, 

el 27 de Hptiet11br• d1 1821, ee pusontaba como f'actor indi! 

pensable que el Nuevo Gobierno impulsara sobre las vlas del -

de•arrolle eut&noMo al Pala, y uno de loe grandes problemas 

que obstaculizaba tal objetivo, era el que presentaba las ene~ 

•es extensionas de tierra adn no pobl~das, como medidas prevea 

tivas al respecto sa comenzaron a expedir decretos entre los -

cuales sobresalieron algunos de los que en seguida haremos un

breve eatuditu 

"El Decreto del 4 de enero de 1823, expedido por el -

entonces Emperador de mlxico, Aguat!n da Iturbide, para el efes 

to de colonizar loa territorios que se encontraban despoblados, 

con el mismo se pretend!a estimular a los extranjeros ofrec14u 

deles tierras para que se establecieran en el Pa!e1 autoriz4n

dose ai Gobierno, para tratar con empresarios, entendil~dose e~ 

mo tales a aquellas personas qut trajeran cuando menos a dosci!n 

tas familiar a residir al Pa{s" (4) 

A ceda uno de los Colonos se le otorgaba segdn este 

Decreto una Unidad con medida cuadrangular de cinco mil varas -

por lado, pero si dos a~oe despuls de entregadas no cultivaban 

esta superficie, los interesados~se consideraba libre el ----

(4) ~endieta y N~"ez, Obra citada, Pag, 92 



43 

terreno por renuncia del propietario, 

En el Articule Segundo del cltadaQacreto, se pre•u• 

mfa un antecedente del principie de la deeamortiiacl&n, ale~ 

do clere que el Primer Gobierno Independiente, estimaba qu•

el latirundiamo era tambiln uno de sus principales preblemaeJ 

•• diaponla1 "Debiendo ser el principal objeto de las Leyes • 

en todo Gabierne libre, aproximara• en lo posible a que las 

propiodedee est&n igualmente repartidas, tomarl el Gobierno en 

conaideracian le prevenid• en esta Ley pare procurar que aque

llas tierra: que se hallen acumuladas en grandes porciones en

una a&la persona • corporacidn y que no pueda cultivarlaa,sean 

repartidas entre atrae, indemnizando al propietario su juatt -

pr•cio a juicio de peritos" 

Pere 11ta Ley tuvo una vigencia muy curta, tal vez por 

alguna• de laa ideas tan 1vanzadae que ten!a para esa lpoc1, • 

lae cuales iban en contra de loa intereses ya creados, auspen• 

di4ndola aprexlmadamente 3 meses dnspu•s de su publicacl•n. 

"Posteriormente el S de mayo de 1823, se ordena la v1~ 

ta da los bienee de la que fuera lnquiaicidn y en cumplimiento 

a la misma, con racha 30 d1 junio de 1823, la hacienda de San 

Lorenzo, propiedad d1 los Jesuitas ae repartid entre los vacinoa 

del Poblado Chachapalcinga, Jurisdicci&n de Amozoc del Estado de 

Puebla• (5) 

El 4 da octubre de 1824, se promulg& la Canatituci&n -

Nacional, la cual en aua estatutos s•ffalaba la extansi4n terri

torial del mlxica Independiente, expresando en au Art!culo Se-· 

(6) martha Chávaz, El Derecho Agrario en Mfxico, Pag. 241. 
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gundo1 •co111prande al que ful Virreinato lla.nade antes Nueva 

Eapana, •l que ea dec!a capitanía General de Yucat4n, el de 

las comandancias llamadas antes de previnciaa internas de 0 

Orienta y Occidente, y el de la Baja y Alta California, can 

lea terrenos anexos e islas adyacentes de ambos marean (6) 

La primera Ley dictada sobre colonizaci6n deapu&s -

del Decreto del Emperador Iturbide, ea· expidi6 11 18 de 

agosto de 1824, orden•ndoae en la misma la repartici&n de 

laa terrenos bald{oe entra las personas que quisieran col.E, 

nizar al territorl• 1111xic1no, prefirilndoae para el afecte 

a les Nacienalas. Esta Ley pretendiendo evitar 11 latifua 

diame y la amortizaci6n, en sus art!culos 12 y 13 manif••· 

taba1 "Na ae per•itirl que se redna en una sola!ano como -

propiedad M'• d• una legua cuadrada de cince mil varas de

tierra da ragad!o, cuatro de superficie. de temporal y seis 

de abrevadero". "No podr4n los nuevas pobladores pasar su 

prapiedad a manos muertas" y as! tambi&n se facultaba a -

los GabiernH de 101 Estados para que legislaran sabre la 

materia, por lo cual varios da ellos dictaron aua Leyes -

Internas al respecto. 

El 2 de junio da 1831 1 se celabrd en tl tsatdo de 

Zacatecas un cmncurso pdblico cuyo tema era el arreglo· de -

las rtntms y Bienes tcleei4stioost triunf~ndo el trabajo pr! 

sentado por el Doctor Jos& maría Luis mora, en este trabajo 

ee axpon!a sl origen de las propiedades de la Iglesia en m&
xlco, su cuantía, la adm1niotraci6n, las perjuicios acan~mi

coa que causaban al Pa!e y una opini&n del Autor al particu-

(6) ~artha Chlvez, Obra citada, Pag, 24~ 
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lar, t .. and• e••• b••• el que la Nac16n utilizar• las ren• 

taa y 101 Bien•• del Clora. Lo impertante d~ las ideas e!_ 

pr11ada1 por el O•ctar Mera en au trabajo, rueran las r•p!.r 

cu•i•n•• que aetas tuvieran en las principia• que •• tomaran 

c .. • b••• pare 11 Nac!enalizaci&n de los Bien1s en la lpaca 

da l• Rafor••· 

la daractu••• Polltic• Agraria, d1sarr•llad• du• 

ranta ••t• atap1 dal!lxico Independiente y por la cual •• -

pratand(• ra1olvar loe prabl•••• que •• pr1aentab1n par •.! 

di• d• l• calanizaci&n, eunada a la sep1raci&n d1l T1rrit!. 

ria da Taxa1 da nuaatro Pala, prap1ci6 que Don Antani• l&

pez da Santa Ana expidiera el Oecrat1 d1l 11 d1 m1rz• de •• 

1842,.en el cual la• axtranj1r11 padfln adquirir prepledad

dae rdatica1 y terrena• bald!o1, siempre y cu1nd• ae 1ujet! 

r1n raepecta d• 1lle1 1 lae Leyes da la Repdblica, pire, 11 

expr•••b• clar•••nte en el Decreta citad• •qu• dichas di•P! 

1iciana1 na caaprendlan a lo• dapartamentee limitrarea fron 

teriz .. cen atrae Naciena11 re1pacte da lee cuales, se •XP! 

dlr'n Leyae E1paci•l•• da Calenizaci,n, •in que j1m41 pueda 

adquirirse en ellos por extranjeros sin expresa licencia -

del Gobierno Supremo de la Repdblica~ Con eat• Decreta ea• 

pretendta enmendar lee errores cemetid~a anteriormente, r1-

jfnd••• l~e beee@ qu~ c•n aua ••d•lid•d•~ ee h~n m .. ntenide

on cuante • les peeibilid1de1 que el txtranjere tiene para• 

adquirir propiedades en .el Pa!e. 

Ante el pellg~e,eraeantado per la inv111&n nort! 

•••ricana , en sus desees ambici11a1 de expanai'n territo-· 

rial y la precaria eituaci&n econdmica p•r la que atraveee~ 
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ba el Pa!s en eaoa momentos, Don Valent!n G6mez rar!ae, Pr~ 

aidente Interino de la Rep~blica, ante la negativa hecha por 

el Clero a un prlstamo solicitado. por •l Gobierno, expide el 

11 de enero de 1847 una Ley en la que ee autoriza al Gobier

no para proporcionara• hasta quince millones de pesos para -

continuar la guerra con loa invasores, hipotecando· o vendi•~ 

do en subastas p~blicae los bianee de manos muertae,ante el 

atentado que se hac!a a los interesas del Clero, puesto qu•t 

entre los bienes susceptibles de venta estaban loa que poae!a, 

esta coadyuv& a la inmediata ca!da de Don Valent!n G6mez ía· 

r!as, pero el ordenamiento promulgado ya significaba el pri

mer golpe en contra de la amortizaci&n y por esta raz&n se -

le ha denominado La Ley de la Primera Reforma, 

El 14 de mayo de 1849, se d1clara el Plan de Sierra 

Gorda, que aunque sin reconocimiento legal presenta un gran 1~ 

terás en materia agraria, puesto que en 11,se manifiestan ideas 

avanzadas para esa lpoca, uti U dndose t'rminos como ·e1 de di! 

tribucldn de tierra y de indamnizaci&n por la misma, a quienes 

se les arectara tal y como se d1sprende de los siguient11 "Se 

erigir4n •n pueblos las haciendas y ranchos que tengan de mil 

quinientos habitantes, arriba en el casco y los legisladoras

arreglar'n el modo y tlrminos de la distribuciSn de tierras y 

de la indemnizaci6n da los propietarios" (7) 

Siendo Presidente Don Antonio L6pez de Santa Ana, e~ 

pidid la Ley Gen1ral de Colonizacidn, el 16 de febrero de 1854, 

y mediante ella, an entregaban a cada uno da los Colonos, su

perficies cuadradas de 250 varas por lado, d'ndose facilidades • 

para ·a·u traslado a los lugares de colon1z11cidn a las personas

(?) ~. Ch4vez, Obra citada, pag. 252 
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de car4cter agrario la entoncee§.!_cretar!a de Fomento. 

El 23 de junio da 1856, en la ponencia presentada, 

par el Diputado Ponclano Artlaga, ante el Congreso de la Unidn, 

en la cual al •lamo tiempo que defini& el Derecho de Propiedad 

•como una ocupac14n o poeeei&n qua edlo se confirma y perfecc1.! 

na por ••dio del trabajo y la producci&n", hacia un breve an! 

lieis de la 1ituaci&n agraria en el Pa!a, solictando se creara 

una Ley Agraria en i. que se estableciera el Derecho de Propi! 

dad, perfeccionado par medio del trabajo, los l!mites de la P!º 

piedad aeftalande como une •4xlma medida en lae fincas rdsticaa 

la de quince leguas cuadradas y la dotaci6n a Pueblos y R•nch! 

r!aa, axpropl,ndose mediante indemnizaci6n las tlerra1, repar

tiendo ••diante al cen10, esos solares entre los vecinos • P! 

ro todaa estas palabraa se desvanecieron en al aire, en virtud 

de que lae condiciones pollticas en las qu• se encontraba al -

Pa!s, en aquel entonces, paro no obstante esto nm se deja de -

reconocer al Diputado Ponciano Arriaga, como uno de los precu! 

sores de la Reforma Agraria. 

Como •• ha visto durante el inicio de su 1tap1 in• 

dependienta, nuestro Pala no logra resolver el problema agrario, 

al cual todo lo contrario se agrava adn m4s motivado por la pi

sima d1stribuci6n de la tierra, la inflexible idea de pretender 

colonizar el Pala, abriendo laa puertas para que entrar: al e~ 

lonizaje extranjero, lo que trajo como consecuencia que la Na• 

c14n se desmembrara de un basto territorio al Norte de la RepJ! 

blica, las condiciones pollticas del Pa!s, la intervenci6n del 

Clero Militante en las mismas, para el af1cto de cuidar de sus 
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interesas y de las grandes extensiones de terrenos que ac!. 

paraba, la falta d• v!ae de comunicacldn y la 1deosincrac1a 

de las naturales, traje com~ consecuencia que las Leyes Agr! 

rlaa, dictadas en ese tiempo reeultaran ineficaces en au -

aplicaci&n, 

Durant• la etapa llamada de la R•forma, ae expidl! 

ron en la Rapublica Mexicana, numerosas Leyes y Decretos los 

cuales ten!an como objetivo, decentralizar la concentracidn• 

de Bianaa Rafz que tenla •n au poder la Iglesia, principal -

detentador de las riquezas de la Naci&n, en ese entonces, en 

seguida •• aetudiar' algunas de las mis importantes y las r~ 

percuci1nee que trajeron estas sobre el problema agrario, •

Pina• del siglo XIX~ 

C.• LA REíORmA. 

tl 25 de junio de 1856, el Presidente Ignacio Coman 

fo»t, orden& sa expidiera la Ley de desamortizaci4n en la cual 

ae estipulaba que "Todaa las fincas rdsticas y urbanas que hoy 

tienen o administran como propietarios las corporaciones civi

les o ecles1faticaa de la Repdbl1ca, se adjudicar4n en propie

dad a 101 que laa tienen arrendadas, por el valor correspondi!n 

tt a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rldito 

al 6% anual" (8) 

manifeat4ndose qua para los efectos de dicha L:y,a• 

entendian can el nombre de corporaciones todas las comunidades 

religiosas de ambos sexos, cePradlaa y archicorrad!as, congr.! 

gacionae, hermandades, parroquias, ayuntamisntoo, colegios y -

genaral toda establecimiento o rundaci&n que tenga el car4cter 

(8) mendieta y Nd~ez, Obra citada, pag. 109 
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de duraci~n perpetua a indefinida. Interpretindose dolosame!!. 

te que ee consideraban como corporaciones civiles de duracidn 

perpetua a indefinida a laa comunidades indlgenas cuyos bienes 

administrados por el Ayuntamiento se encontraban dentro de la• 

Ley de Desamortizaci~n, con la consecuencia de que dichas lns• 

tituciones pierdan tu personalidad, sus derechos y su tierra1 

lo que •• ratiric6 en el reglamenta expedido a la Lay que se -

co11enta. 

As! a1Ho ninguna. corporacidn civil o eclesifstlcit, 
cualquiera qui fuere su cardcter, denaminaci&n u objeto, ten. 

dr• capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar 

por!.!, Bien•• Rafees. Otorg•ndose un plazo de 3 meses al -

arrendatario para que promoviera la adjudicacidn o de lo CD.!l 

trario ae autorizaba el denuncie y al denunciante ae le en-

tregar!a la octava parte del valor de la finca. 

Pera contrario a lo que se esperaba, 101 resultados 

de la aplicaci&n de esta Ley, fueron otroa, ya que los arr.tn 

datarlo• ademfs de la aerle de gaat~s que ten!an que superar 

para la adjudicaci&n del terreno, se encontraban presionados 

por parte de la Iglesia la cual los amenazaba con declarar

las excomulgados, en· caso de pretender cumplir con lo diapu!.e 

to en la citada Ley, aallendo ravorecidos por todo esto, dn! 

ca•ente loa denunciantes de las fincas, miamos que cobraban

el precio que exist!a como premio a tal conducta. 

Por medio de la circular de fecha 9 de octubre de -

1856, se ordena la adjudicacidn gratuita a las personas que

rueran arrendatarias de propiedadta cuyo valar na excediere

de dosc.lentoe peeos, ain,g,ue H les cobre alcab"ala ni quedan -
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oblig•dc1 a pagar derecho alguno~ sin necesidad de otorga• 

•i•nto de escritura de ajudicaci6nt reconoci,ndose en la mi! 

••• l•• graves conaecuenciaa que eobre las~omunidades ind!g! 

ha1 presentaba l• Ley da Oeaamortizac16n, 

Pero eeta disposici6n provoc6 la desamortiz1ci6n de 

los pueblo• da indios y de loe Bienes del.Ayuntamiento lo• 

que con1acu1nt•••nt1 propic16 que los denunciantes pudieran 

.adquirir una o varias rinc•• sin m•e l!mite que su propia • 

capacidad patri•onial, logr,ndose que lae grandes propiedades 

abeorvieran a las psqu1ftaa convirti,ndose as! en Latifundios. 

Si bl•n es cierto que es~a Ley de desamort1zaci6n 1! 

gr6 la circulaci6n de 101 Bienes Inmuebles y perjudic& al Cl~ 

ro Mexicano, en au car•cter de terrateniente, ae! tambiln ere& 

la incertidumbre en cuanto a loe títulos de 101 nuevos propi1 

tarios, pueato que no era posible sefialar con precisi&n los

linderoa y demarcaciones de los terrenos adjudicados, en vi¡ 

tud de la rebeldía que presentaban los afectados al no hacer 

la·entrega de los T!tulos Primordiales, constituylndoae as!, 

una nueva fuente de propiedad raíz en el Pa!s. 

·tl 5 de fabrero de 1857, el Congreso de la Uni6n ex

. pidi& una no.va constituci&n pol!tica, la cual en su artículo 

27 consagrabaiitextualmentet "La propiedad1de las peraonas no

puede se~ ocupada sin su censentimiento, sino por causa de •• 

utilidad pdbliaa, y previa indamnizaci6n. La Ley determina-

r& la autoridad que deba hacer la expropiac16n y los requisi-

tos que con esta haya de verificarse. Ninguna corporaci6n -

civil o Ecles14stica, cualquiera que sea su carfcter, denomi

naci~n u objeto, tendr' capacidad legal para adquirir en pro-
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piedad o administrar por a!, Bienes Ra!cea, con la ~nica exá,!p 

c14n de loa edificios destinados inmediata y directamente al • 

aervicio u objeto de la inetituc!~n" 

•constitucionalmente quedaba ratificada la incapacidad 

de las corporacionee civiles para adquirir o administrar Bienes 

Ratees, confirmindosele a los que tenían en pasesiSn las tierras 

•u calidad de propietarios particulares y que los pueblos deja· 

ran de eer dueños definitivamente de sus Ejidos. desapareciendo 

la propiedad inali1nable, impretcriptible e inajenable de las -

Co•unidadee Agrarias• (9) 

El 12 de julio de 1859 el Presidente provi~ianal de 

la Repdblica, Den Benito Juirez, dicta la ley de Nacionaliza-· 

ci6n de loe Bienes Eclesi,sticos, la cual en au Art!cule Primera 

expresaba "Entradn en ·el dominio de la N1ci6n, todos las bie• 

n•s que al Clero Secular y Regular ha estado administrando con 

diversos t!tuloa, sea cual fuer• la clas• de predios, derechos 

y acciones en que consistan, el noabre y aplicaci6n que hayan ~ 

tenido". 

Como se desprende de lo anterior, se nacionalizaban 

loe Bienes del Cleroaxciiptu,ndose los que 11 destinaban dnica

mente al culto. La •lama Ley en su arttculo 22 establec!a1. 

"Que eta nula y de ningdn valor toda en.ajenaci6n que se haga -

ds loa 8ienea, que ee mencionan en esta ley, ya sea que se v~ 

rifiquen por algdn individuo del Clero o por cualquier otra P!t 

eona que no haya recibido expresa autor1zaci6n del Gobierno 

C•natitucional" (10) 

(9) ~artha Chfvsz, Obra citada, pag. 268 

(10) Mendieta y Nd~ez,Obra citada, pag. 115 
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ru4 can esta Ley con la cual el Estado declaraba su se

paraci&n de la Iglesia y suprim!a las &rdenes monisticas, ·

ea! tambiln daba fin a la concentraci&n de Bienes Inmuebles

per parte del Clero, pero dejaba la tierra repartida entre -

pequenos y grandes propietarios creando el latifundismo, re

n&meno qui tomare como basa la d&bil pequena propiead. 

En la Ciudad de San Luis Potoe! el 20 de julio de 1863, 

Don Benita Ju,rez, dicta la Ley sobre •cupaci&n y enajenaci&n 

de terrenal bald!os, dsfinilndose a loa miemos como "Todos los 

terrenos de la Repdblica qui ns hayan sida destinados a un use 

p~blice por la autoridad racultada para ello por la Ley, ni -

cedidos parla misma a t!tulo oneroso o lucrativo a individuo 

o corporacidn autorizada para adquirirlos". (11) 

Esta Ley facultaba a loe ciuded1nos de la Rep~blic• pa• 

ra denunciar terrenos baldloa de una extenei&n ne 1nayor de dos 

milquinientaa hectireas. Esto propici& qua las propiedades que 

ne ee encontraran amparadas por su titule respectivo fueran d~ 

claradaa come terrenos bald!os. 

La Lay provisional sobre colonizaci&n expedida el 31 de -

•ayo de·l875, en au art!cula primero,iutoriz& Al ejecutivo -

para que entre tanto se expide la Ley que definitivamante de-

termine y arregle todo lo relativo a colonizaci4n, haga esta • 

efectiva por au acci&n directa y por medio de contratos con •m 
presas particulares. Con ••te Art!culo aá dá nacimiento a 

laa llamadas Compan!as deellndadorasg,uya creaci6n influy& para 

que ae agravara el problema agrario en el Pa!s, puesto que ea

taa Compaft!as no sdlo habilitaban a los terrenos como bald!oa 

para poder obtenerlos, sino que tambiln verificaron l!mites y 

(11) roendieta y Ndffez, Obra Citada, Pag. 132 
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r•vi1aron t!tuloa de propiedad en tsd•• las propiedades en 

qua desearon hacerlo. 

Cuando en la,reviai&n que promovían estas compañ!ae, •!. 

guno de los t!tulaa no llenaba los requisitos de legalidad de 

acuerdo con su criterio, se apoderaban de las tierras al dec!• 

raree lstaa,bald!as1 reco.ciendo au tercera parte en pagos y -

vandilndolaa a personas acon&micamente fuertes sin tomar en -

cuente el qui al a1ta1 poselan m'e superricies rdstlcae dantro 

del Pila. 

teta Lay que originalMente fuera expedida er forma pro

wiaional, no proparciond loe reeultados que ae previeran en la 

colonitaci&n de la Repdblica, pero a! provoc6 que au•entaran -

en ••yor grado lee concentraciones de tierr•a. 

El 26 da aarzo de 1894, siendo Presidente de la Repdbl! 

ca el General O•n Porririo otaz, dict6 una Lay sobre terrenos • 

baldfoa la cual, en eu artículo primero div1d16 los terrenos -

propiedad de la Nac16n,an cuatro cate9or!as1 bald!aa, demasías, 

e>1cedenciaa y tertenoe Naclonalee. 

Loe siguientes artículos definían estas r~guras de la •! 
guionte manera• (12) 

Artículo Segunda.- •son bald!oe todos lee terrenos de la 

Repdblica que no hay•n!ido destinada& a un uso p~blico por la ·~ 

turidad racultada para éllo por la Ley ni esd!dos par lt raiGma • 

tltulo· oneraso o lucrativo • individuo· o corporación autori• 

1ad1 para adquirirlos" 

Articule Tercero.- "Sen demasías los terrenos poea{dos -

por particulares can titulo primordial y en extens14n mayor a 11 

{12) roendieta y Nd~ez, Obra citada, pag. 134 
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que eate determine siempre que en exceso se encuentre dentro 

de los lindero• saftalades en el t!tulo y por lo mismo, confu.!J. 

dido en su totalidad con la extenaidn titulada" 

Art!culo Cuarto. ' 11Son excedencias loa terrenos pose,! 

doa per particulares durante 20 anos o m,a, fuera de los li!!. 

deroa que seftale el t!tulo primordial que tengan, pero coli.!J. 

dando con al terreno que esta ampare" 

Artlculo Quinto.- •son Nacionales loe terreno• bald!oa 

dascubiartoa, deslindados y medidos por comisiones oficiales o 

por coapa"!•• autorizadas para elle y que no.hayan sida legal• 

11ant• anajenadot• 

Esta Lay vanla a derogar a la ley de terrenos baldf oa 

del 20 da Julio de 1863 y al mismo tiempo tratf ndoae de auplir 

loa errores que •• hab!an fijado en aquella, no fijando l!•itea 

a la propiadad denunciada ni obligando a las personas prapieta• 

riaa d• tarrenos bald!os a colonizarle• y cultivarlos. 

Pero ••ta situacidn dnicamente provoc4 qú• se hiciera 

mayor el acaparamiento de tierras par personas adineradas y ª! 

paculadarea qua en au mayorta no ten!an nexo alguna con la la

bor del campo, propiciando que el problema de la distribucidn • 

de la tierra ae agravara adn mis y que los dnicos favorecidos • 

ruaran nuevamente las Compafftas Deslindadoras, los grandes hac!n 

dados y loa extranjeroa capitaliataa dejando en la decadencia -

a los pequeftoa propietario• y a laa ComunidadH Ind!'genaa laa • 

vual••.por su pobreza e ignorancia tan!an que sujetarse a la -

dif!cil aituacidn que ae lea presentaba. 

llRtlT!a\ Cll't ntm. 
a 11. Al.' IL 
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D,• LA REVOLUCION 

La opresi&n eufrida por el Pueblo bajo la dictadu• 

ra de Dan Porfirio O!az, aunada a la precaria condicidn d•. v! 

da •n que se desarrollaba tanta la clase obrera como la camp1 

aina, por la explotaci6n que aufrlan a manos da los individues 

que acaparaban las riquezas y tierrae de la Repdblica, forma-

ron la chispa que lleg6 a encend1r el fuego de la Revoluci&n y 

fu' baja al ~lande San Luis, procla••da por Don francisco l. 

madera, el 5 de octubre de 1910, cuando bajo el lema •sufragio 

Efectivo No Reeleccidn", se 1nici6 el movimiento maderista en 

pro de la Revoluci&n ~exicana. 

El citado Plan, en su art!cula tercero, expresaba -

textualmente "Abusando de la Ley da terrenos bald!oa, númerasoa 

pequenos propietariea,en su mayor!a ind!ganas, han sido despoja 

des de sus terrenos por acuerda da la Sacretar!a de fomento o,• 

por fallos de loe tribunales de la Repdblica, siendo de toda ju!. 

ticia restituir a eue antiguos poseedores los terrenos de que se 

lee deepoj' de un modo tan arbitraria, se declaran aujetae a • 

reviaidn talea·diepoeiciones y fallos y se les ex1giri a loe que 

adquirieron de un modo tan inmoral o tan arbitrario, o a sus h! 

rederos, que loe reatituyan a sus primitivos propietarios a quia 

nea pagaran una indemnizaci~n por los perjuicios sufridos. 

Esta y otras disposiciones del Plan da San Luis, in

fluyeron b&aicamente para que la clase campesina se levantara • 

en armae en lucha contra la tiran!a reinante para hacer valer -

aus derechos sociales. 
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Habiendo triunfade la R~volucidn, madero fue electa 

Presidente de la Repdblica, el 15 de oetubra de 1911, pero 

ante laa divergencias existentes en cuanto a la aolicaci6n 

de lea principien que impuls•ron la Revoluci6n, algunos C~u 

dillos de la misma se encontraban insatisfechos y fue el 28 

de noviembre de 1911, cuando Emiliano Zapata, con el grito 

de "Tierra y Libertad" proclama el Plan de Ayala, levant•n

dose en armas en contra d1l Gobierno Maderista1 dicho plan

lo sintetiza en trae puntas, Don Antonio O!az Soto y Cftma • 

y loa cuales aon1 (13) 

Primero.- "La restituci6n de las tierras a quienes h! 

b!an sido despojados de ellas y que originalmente lias pose!an 

con tltulos ancestrales cre,ndose para el efecto Tribunales 

especiales en!os que ae dirimieran los conflictos de caric

hr agrario• 

Segundo.-"El fraccionamiento que ea llevaría 1 cabo en 

las dos torearas partes da los latifundios pues era necesario 

la subsistencia de la mediana propiedad para qua conviviera 

con la Unidad Parcelaria" 

Tercero.-"La conf1scaci6n de las propiedades de aquellos 

q1ut 11t opusieran' para el efecto y cumplimiento del punto ant!. 

rior, tomando las dos terceras partes.que lea correspondieran 

a los propietarios para indemnizar a los familiares de aqu•-· 

llos que cayeron en la lucha agraria" 

Este Plan de Ayala pretendía señalar con caricter de UL 

gente una eoluci&n al preblema de la distribuci6n de ltl tie .. 

rra que se presentaba en el Pa!s, m•s no fu4· en ese momento 

(13) Dra. ~artha Ch&vez , Obra citada, Pag. 290 
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a1no con el paso d1l tiempo que aua ideas contribuyeran en 

parte al logro de nuestra Reforma Agraria. 

te da hacer notar que para el Presidenta madero, el 

principal problema que le preecupaba era mws pol!tica que de 

car4cter agrario, puesto que eu ideal era organizar y p1cifi 

car al Pa!s, 

Al respecte Diego Arenas Guzm4n noe dices madero -

eoft& foraar un Gobierno Nacional que viniese a finiquitar nue!. 

tra tredici6n da Gobierno de Caudillaje, de Secta, de Camari~ 

lla hermftica y esclavista, un gobierno en que estuvieran re• 

presentados no s&lo, diversos eectoree de opini&n y de inter1 

sea colectivos, sino hasta 101 matices y las divergencia• de• 

criterio al detalla,(14) 

Pero lae ambiciones palf ticae en esa tiempo eran muy 

grandes y el Praaidente Madero cay6 derrocado por la traici6n 

del General Victoriano Huerta, el 22 de febr1ro de 1913, pero 

ne sin antes haber reformado la Constituci6n el 22 de mayo de 

1912, para establecer la elecci&n directa de lea Cobernantee

Y la Nofteelecc14n. 

En el discurso pronunciado por el Licenciado Luis -

Cabrera el 3 de diciembre de 1912, anta el Congreso de la -

Uni4np ee dimlumbra la avanzada de la Aef.orma Agraria, pues• 

to que en el sa comenta sabre restituci&n de tierras a aque

lios pueblos que las pardieron par despojo y de dotacidn P!li'e 

lea que laa necesitaran y no las tuvieran, expropiando las -

tierras necesarias para lograr esta dltima accidn, Es ne-

(14) Bertha Beatr!z Martlnez Garza, Los Actos Jur!dicos Agr! 
rios, Pag. BD 



58 

cesarlo aclarar que el Licenciado Cabrera, conceptuaba al 

Ejido cama el elem•nto qua aseguraba el ·sost'n de un Puebl•J 

este diecurso H. éoneiderado como el antecedente de la Ley 

del 6 de enero de 1915, 

El 2~ de marzo de 1913, Don Venustieno Carranza -

procla•a en la Ciuded de Coahuila, el Plan de Guadalupe,m.! 

diante el mismo 11 alz6 en ar••• contra al Gobierno del uau¡ 

pador Vlctariano Huerta, 

Alcanzad• el triunro da la causa constitucionali~ 

ta, Don Venuet~iana Carranza expide en la Ciudad de Veracurz, 

el 12 de dicie•br• de 1914, las ediciones al Plan de Guada

lupe, estableci•ndoae en las mia•as que se dictar!an Leyee 

Agrarias que ravorezcan la rarmacidn de la Paquefta Prepiedad, 

·•d19olviendo >!-n-··latifundiee«y re&tituyendo a loe, pueblo• las 

tierrH de que fueron injuatamente privad1.oa, mejorando la -

condici&n del Pedn Rural. 

Con fundamenti:I, en estas adiciones al Plan de Guad~ 

lupa, se comieion4 al Licenciado Luis Cabrera, para que for

mulara la Ley del 6 de enero de 1915, la cual en su exposi-

ci6n de motivos, haca un breve estudio del Problema Agrari• 

del Pa!s, manirestando que el despejo de terrenas comunalee 

•se hizo no s&lamenta por media de enajenaciones llevadas a 

afecto por las autoridades pol!ticas en contravencidn abiet 

ta a lae leyes ~~neicned:~, =ir.: t==bi&n p~r conceei~ne9.cca 

posiciones • ventaa concentradas con loe l'llinistros de F'ome!l 

to y Hacienda, o a pretexto de apeas y deslindes, para rav~ 

recer a las que hac!an denuncios de eMc•d~nciae o demas!aa -

y a las llamada& Compafl!aa dealindadoraa 1 puH de '.:<Kl,aa astas 
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maneras se invadieron los terrenos que durante largos años 

pertenecieron a los Pueblos y en los cuales ten!an estos la 

base de su subsistencia. 

Comentt tambi'n que el Art!culo 27 de la Constitu

ci6n de 1857, niega a los Pueblos de Indios capacidad legal 

para obtener .personalidad jur!dica y hacer valer sus derechos 

concluyendo que etiste la conveniencia de restituir por Ju! 

ticia y de dotar por necesidad de tierras a los pueblos des

poseídos o carent~s de ellas, facultando a los Jefes OOilit~ 

res para que llevaran a cabo la expropiaei6n y el reparto -

ajust,ndose a la Ley,para el efecto, 

En el art!eulo primero de la Ley que se trata, se -

declaraban nulas las enajenaciones de tierras comunales hechas 

por jefes pol!ticos contra los mandamientos de la Ley el 25 -

de, junio de 1856, las composiciones, concesiones y ventas he

chas ilegalmente por autoridades federales, desde el primero

de diciembre de 1876, apeos y deslindes practicados durante -

ese período, si ilegalmente se invadieron tierras comunales. 

En el artículo segundo se dipon!a que si los vecinos 

quer!an que se nullficara una divisi6n o reparto, se llevaría 

a cabo oiempre y cuando fueren las dos terceras partes quie-

nes lo pidieran, 

En el Artículo cuarto se d16 creaci&n a la Comisi&n 

Nacional Agraria, La Comisi6n Local Agraria y los Comit&s •• 

Ejecutivos en cada Estado, para aplicar las resoluciones en -

los conflictos de la materia. 
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u En el Art!culo sexto se expuso el Modo de ini• 

ciar el procedimiento, presentando la solicitud de reati• 

tuci&n o dotacidn ante los Gobernadores o Jefes Militares, 

establecifndose para la primera,que deb!an de acompañarse 

loa documentos que acreditasen el derecho reclamado y para 

la 1egunda que las tierras dab!an tómarae de las haciendas 

colindantes con los Ndcleaa solicit1nt11. 

La Ley de 6 de enero de 1915, ful reformada el 3 

de diciembre da 1931, y al reformarse el Art!culo 27 de· 

la Conatituci&n dw 1917, desaparee!& de la Legialaei&n -· 

Ag'nria dejando eentadH laa baaea para la Reforma Agraria 

de lll1bico. 

El Caudillo del Norte rrancisco Villa, expidid en 

le&n, Guanajuato, la llamada Ley Agraria Uilliata el 24 -

da maye de 1915, aunque asta Ley no alcanz6 a tener fuerza 

legal, tiene importancia en virtud de que plasma la idea ... 

que ten!a la gente del Norte, ac1rca de la soluc14n al prs 

ble11a Agrario. 

Sobre el particular nos dice el Licenciado Antonio 

Dtaz Soto y Gama "Muy distinta era y es en verdad, la concea 

c14n agraria de los hombres del Norte, comparada con la ma

nera come los del Sur entendtan el Problema"(lS) 

"Para al Sur la principal preocupaci4n era la rest1 

tucidn y dotacidn da t1crrQa comun~laa Q loa pu•blos, tal ... 

come se confirma en el Plan de Ayala en ~l cual se expone con 

chridad el pensamiento surlano. En tranto que para los da! ... 

Norte, la solucidn radicaba en el fraccionamiento de los eno,t 

(15) Dr. Lucio mendieta y Ndftez, Obra citada, pag. 173 
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••• latifundios y en la creaci6n de gran n~mero de peque~as 

propiedad•• con 1xtenai6n suficiente para el logro de una

buena axplataci&n agr!cola, realizada con recursos suficie!!, 

ta1 para garantizar abundante pro~ucci~n y perspectivas de• 

prograao• 

tl 5 d• febrero de 1917, •• expidi& en la Ciudad • 

da Quarltar1, la Con1tituci6n General que actu1lemn~e rige 

en nuaatro Pata y la cual 1n su art!culo 27, presenta al -

'concepto de propia dad como una funci~n Social ya que 11 -

· conddera qu• no lo 11 por ·1! en ejercicio de un derecho• 

axclu11va•ante individual, eino tambi'n para 11 sociedad a 

que pertanace, ••ntaniande en conetant1 axplotaci&n la •• 

· tiarra y aujat,ndoee el derecho de propiedad a las modal! 

dad•• qua i•panga al inter4s pdblico por m1dio del tatado 

ceea gorantta individual para 11 pequeño propietario y c1 

•o garantl• social para. lus ndcleoe de poblaci6n que no • 

~engan tierras o que ne las tuvieran en cantidad suflcien• 

t• •. ••t•blaciendo la pae1bil1dad de expropiar los lat!tun

dloa para ban1ficio gratuito de los campesinos. 

En a!, esta d1sposici6n es una declarac16n gene

ral del dominio eminente. del Estado sobre el territorio y 

an llla, ae consagra la voluntad del Pueblo, pudiendo con 

centrara~ on los siguientes principiói béeicos1 

El tetado esti racultado para regular el aprov! 

cha•i•nto y la dietribuci6n de la Propiedad y pa~a imponer 

a esta, las modalidades que dicten el interle pdblico, ev!, 

tando as! la concentraci6n de la tierra en unas cuantas -· 

pereanas. 
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La Dotacidn de tlerraa a loa N~cleos de Poblaci&n qua 

111 neceeit•n, tom•ndolas astas de las propiedades colindantes, 

raapet•ndoae la paqueffa propiedad y procediendo el Eatade a -

lndeanizar a loa propietarios afectadoa,conceptu4ndasa ,esta -

acci&n COllD cauaa de utilidad pdblica. 

3• hace el 11ftalaaiente de 101 l!mitea de la propiedad 

J H eleva a l• catlgor!a da garanUa individual el uapeto • 

la pequefta propiedad 11tabl1cilndo1e que 11 Estado fo•1nt1 el 

deaarrollo d1 11 •1•••· 
aedlant• al Decreto del 30 de dicieabra de 1933, publ! 

cado en al Diario Oficial da la rederaci&n, el 10 de enero de 

1934, 1e •aditic& el Artfculo 21 constitucional, rerorafndolo 

en cuanto • lo dispuesto a la p1qu1fta propiedad e la cual se

la aaftal& COiia requisito el de aer agrlcola y estar en expia 

taci&n, tran1formfndo11 la Drganizacidn: de laa Autoridades • 

Agrarias, creindoee una Dependencia directa del Ejecutivo r!. 

deral encargada de la aplicacidn de laa Leyes Agraria• y da 

su 1j1cucldn1 •• le otorgaron facultadas al Presidenta de la 

Repdbllca para reaolvar 101 conflictos qua ae presenten por• 

loe llmi t•a da terrenH comunal.11. 

Ante la 1•perios• neo=eid~d de r~un!~ todaa estas -

diepoaicianes dictada• aobre la materia, en un sdlo ordenami,!n 

to el 22 de marzo da 1934, 11 expldid el primer Cddigo Agrario 

del Pa!s por 11 entonces Preaidenta, General Abelardo L. Ro

ddguez. 

El citado Cddigo constaba originalmente de 178 ar•

ttculoe y 7 transitorios, divldlendoaa en 10 tttuloa loa -
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cuales trataban• de la• Autoridadea Agrarias, de las resti• 

tuciona• y dotaciones de tierras y aguas, de la capacidad • 

jurtdica CD11unal e Individual y la Pequeña Propiedad, del -

procad1•1ento para la dotaci&n de tierras,, del Procedimien

to para la Ootaci&n de Aguae, de la creacidn de Nuevos Cen' 

troa de Poblaci6n Agrlcola, del R•gistra Agrario Nacional, 

del Rlgiaan de 11 Pzopiedad Agraria, de las Respcnsabilid!. 

de1 y Sancion11 y el da Diaposicionea en General. 

Sobre1aliendo en el mismo algunos precepto• co• 

•o el Art!culo 21, el cual expresaba que ae reconocerla C! 

pacidad Juddica colectiva para adquirir tierras por dota

ci&n, aieapre que la exiatencia del N~cleo Interesado, sea 

anterior a la racha de la eolicitud correspondiente, con• 

esta precepto ae pretend!a frenar l,a formacicSn repentina de 

Pobladas la que dniett•ent• se hac!a para beneficio de inte~ 

rase• particulares, 

El Artlculo 47 del ordenamiento comentado fi• 

jaba una extenai&n d• cuatro hect,rea de tierra de riego P!. 

ra la Parcela o au1 equivalentee en otros tipoa de tierra. 

En 11 Art!culo 51 ee fijaban las auperficies -

inafectablee aeftalando.coao l!mite ciento cincuenta hect4rses 

de riego, coneagr,ndese el derecha de que al propietario afea 

tado aeñalara au predio inafectable. 

En el Art!cula 83 ee hablaba aobre la ampliaci6n 

de tierras por necesidad, la cual ten!a coma requisito el que 

la aolicitaran cuando menos 20 individuos ~in parcela. En -

cuanto al procedimiento en el Art!culo 24, Ge establee!• la • 
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dobl• v!a Ejidal, ea d1cir selicitada la raatitucidn ae ini• 

ciaba el expediente correapondi•nte y al mlamo tiempo al de 

dotaci&n, 

El Art!culo 1401 11tabl1c!a la plrdlda de la parcela, 

por d•Jarla ocioaa, durante dea aftoe agr!colaa conaecutlvoa.(16) 

Poaterior•ente aeta C6di90 Agrario ful reformado an 

div•raas ocaaionaa durant• su vigencia, como la raforma hacha 

por el General L•z•r• Clrdenaa, •n cuanto a los l!mitas de la 

lnafectabllidad Ganadera, flj,ndo11 una ext1nai&n de tresci•!!. 

tae hect~reae de tierra, da la aejer calidad y cincuenta mil 

hect•r••• en tierra• dealrticaa, 

tl C&digo a qu• hemos h1cho ref•rencia •• traduce en 

•l Primer Logro d•l Ca•peainado •exicana, para que el Estado 

vigila el cumplimiento d1 loa principios que enmarcan una es.ui 

tativa y justa dittrlbucidn de 11 tenaftcia do la Tierra en -

llxico. 

El C&digo Agrarit del 23 de eeptiembre de 1940, fue •! 

pedido por El PreaidenteJGeneral t•2aro Cdrdenas y conetaba de 

334 art!culo• y 6 tranait•rioa, cona1rvando 111 or11ntacionea

e1tipuladae en al anterior, adaptaban al mismo tiempo algunas -

nuevaa diapoaicionee. 

En el libro primero se hacía la distinciSn entre las • 

Autoridades y loa Organos Ag~e~ioa. ee~al,ndose el Or!gen, de

aignaci3n, funcionamiento y atribuciones de los mismua. 

En el libro segundo se expon!a sobre el r4gimen de pro 

piedad Agraria, aetableciando en el Art!culo 120 "A partir de-

(16) martha Ch.vez, El Proceso Social Agrario, Pag, 184 
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la Diligencia de po1e1i6n d1finitiva, el Ndcleo de Pobla

cidn ••r• propietario y poseedor en derecho, en los t'rm! 

no• de este C6digo de laa tierras y aguas, que la reeolu-

ci&n lea conceda" Se comenta tambiln sobre el t&rmino • 

parcela al cual eolo ae usar• cuando se haya fracclonado

•l Cjido y entre tanto aé denominari Unidad Individual de 

Ootaci&n. 

En el Art!culo 139 ae hablaba sobre la plrdida • 

de derecho& de un ejidatario, disponiendo que "Dejar oci.! 

ea la parcela o no efectuar loa trabajos que les corre1ps.n 

da en 111 explotaciones colectiva• durante dos eñoa cona~ 

cutivo1 ••r• motivo de p'rdida de los Derecho Ejld•lee"r 

en la fracci&n VII del Comantado Art!culo 11 manifestaba 

que 11 t1n..ul112,omo causal para perder los d~rachoa ejid~ 

lea el hecho de haber •ido au~pendido justificadamente -

en sue D•r•choa un EJldatario, pero estas declaraciones no 

aurt!a ningdn efecto sobre loe derechos adquiridoa en el• 

Solar Urbano, a la cual dnicamante ea saftalaba un plaza de 

cuatro aftas de poseai6n para qua se reconocieran 101 dere• 

chos sobra el mismo. 

Entr• las innovaciones presentadas en este orden!. 

miento ae encontraban la de crear diversos tipos da Ejido• 

da acuerdo con al cultivo que se le diera a la tierra (A9!,i 

cola, Ganadera, Forestal), tambi&n se facultaba a las com~ 

nidadas agrarias que obtuvieran sus tierras por la vta de 

restituci6n, para que si as! lo acordaban, cambiaran au -

rlgimen ejidal. En lo que respecta al pago de las prest! 

clonas para el trabajador del campo, el artlculo 194 eap! 

cificaba que las Autoridades del Trabajo deblan de proe1~ 
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der de oficio o a peticidn de parta para obtenerlo. 

Se hablaba tambiln de la inafectabilidad Gana

dera ••tipul,ndoee que loa terreno• de la nagociacidn ga~ 

nadara no amparados por conceal&n de 1nafectab1lidad qu~ 

daran sujetas a afectaci4n, estableciendo el procedimie~ 

to para obtener las concesienea de in1fect1bilidad gana

dera, reglamantindose tambiln 11 pr.ocedimiente para Utg 

laci&n deslindas y comflicto de b1an1a comunales, la nu

lidad da rraccionamiantoa, la divieidn de Ejidos y la •! 

propiaci&n de Bienes Agrarios, 

Durante la vigencia del Cddigo agrario de -

1940, fueron dictadoe el Reglamento de Inafectabilidad 

Ganadera, de fecha 10 de junio de 1942 y el Reglamento 

para la diviai&n·ejidal del 14 de octubre del mismo -

aí'lo. A 11te C&dig.o H le atribuye el heber praaentado•"' 

un poco m4e de tecnisismo al tratar de hacer una sapar!. 

ci&n riguroaa, tanto del aspecto sustantivo como del as! 

jetivo, de la materia. 

El 30 de diciembre de 1942, el ~residente G!. 

neral Manuel Avila Camacho, exp1d15 el tercer cddigo agr.! 

ria, el cual estaba compuesto de 362 art!culoa y cinco -

transitorios, estando estructurado m•s ampliamente establ! 

c!a en su exposici6n de motivos1 "El principio que ha reg! 

do la d1stribuci6n de competencias es el de resolvar para 

al Departamento Agrario, la generalidad de las funcional -

fundamentales de la acci6n administrativa en la materia, -

como san aquellas en virtud de las cuales ae reconoce , -
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crean, •odifican y extlnquen Derecho• Agrtirioef en tan

ta qu1 a la S1cretar!a de Agricultura 11 l• encomienda • 

el propiamente agrlcola. 

En esta C&di91 •• hace tambiln la dlstinci&n entre 

Autoridad•• y Organos Agrario•, intreducilndose en ••• 

diatinci4n a las llamadas aut~rldad1a 1jidal11, y si•• 

guiando los lini1a•i•ntos trazado• en el anterior, ae 

conaagran en el libro quinte las sancione• an ••tiria • 

Agraria y tratfndos1 de la capacidad col1ctiva, 11 adhi~ 

ra 11 ra11dencia d•6 ••••• previos a la solicitud. 

En tu Arttcula 169, 11 ratifica nuava•ente cemo e•.!:!. 

sal da privaci6n da derechos, dnica y 1xclusiv•••nt1 cua~ 

de al 1jidatario durante dos ª"ºs • •'• no trabaje peraa

nalmente •~ paraal• e deja d• realizar loa trabajo• que -

11 corr11pond•n •n caso d• qui su •Jido ao e~plote colee

tiva•ente. 

Adem4a de loe tipos de ejidos creados en 11 ordana

m!anto que antecedlan, en eate se constituye el tip• co-

••rcial e industrial. El ~rtlculo 173 que hablaba del pr~ 

cedlmienta de la privac!•n de Derechos, se hace m•e deta

llado can el Aeglamanto dél mismo de racha 15 d• noviembre 

de 1950, y publicada en el Diaria Oficial da la rederaci&n, 

el 29 del mee y aMa citado. 

En cuanto al precadimient0ii.la doble v!a ejidal ea con 

eelid• y las diveraaa d!1poaicion11 al respecte tan adicio

nad•• ••diente lee decretos qua ae dictaron para el efoct1. 

Pero este Cfdigo Agrari• d• 1942 fue ••dlficado por lea • 
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Leyes de Secretar!as de ~stado, por el Decreto del 24 -

d• diciembre de 1948 que dispuso que el Departamento- -

Agrario (jarciara las funcionas de la Direcci6n ~graria 

(jidal, que pert•nec!a a la Secretarla de Agricultura, 

ful por el Decreto del 30 de diciembre de 1958 que al 

Departamento Agrario se l• confieren las facultades de 

colonizaci6n. 

m•diante el Decreto d• fecha 30 da diciembre de 

1945, dictado por •l Presidente,Licenciado Miguel Al•m4n 

Vald4s, se reform6 la rracci6n XIV del Artículo 27 Con! 

titucional de la siguiente forma1 

"Los due~os o poseedores de predios agr!colas.o 9! 

nadaras, en explotaci6n a los que se haya expedido, o en 

lo futuro se expida certificado de Inafectebilidad, po-

dr4n promover el Juicio de Amparo contra la privaci6n 6 

afectacidn agraria ilegales de sus tierras o aguas" 

Instaur,ndose as! en beneficio d•l aut&ntico peque

flo pr'opietario la •cci6n para promover el Amparo, lo cual 

estaba negada desda 1931. 

En la rracci&n X da la citada disposici6n en su p4rr~ 

f'o segundo establ:•c• quu"La superficie o Unidad Individual 

de Dotaci&n, no deber4 ser en lo sucesivo menor da diez hes 

t'ro;G da terrenos da riego o humedad, o a falta de ellos,-

·de sus equivalentes en otras clases de tierras, 1n los t'rmi 

noe del P(rrafo Tareero da la rracci6n ~V de aste Artículo" 

En dicha rracci~n se manifiesta "Se considera pequeña pro

piedad agr!cola a la que no exceda da 100 hact,raas da ri~ 

go o humedad de primara, o sus equivalentes an otras clases 
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d1 t1•rr•• en elCpbtac·lln-. 

Para lo• arect•• d• la equival1nci• se c•~putar• una 

h1ct•r1a d• riego par doa de temporal, P•r cu1tr1 19oatad!. 

rol d• buena calidad y per 'ach1 de mont1, • d• a9a1tader1• 

an Terrenea Arld .. •. 

Cenalder•nd11e came pequena propi1dad ganadera a aqu{ 

11• que na exceda de la auperficie neceaaria para m1nten1r 

haata quinient .. cabeza• de ganada mayor • su equivalanta• 

•n ganad• aenaa, an lea tfr•inos que fija la Ley, d1 acuat 

•• can la capacidad t1rraj1ra de loe Terrenos. 

Can aata1 r•f•r•a• el Articulo 27 da nuastra Cart• ~ª.9. 

n•J· pratandi' darl• aayor efactividad a la Garant!a da·la 

paquena prap11dad, 1atabl1cida an la Conetitucidn. 

El 22 .de .. rze de 1971, el.Presidenta de la Rep~blice, 

Licenciad• Lui1 tcheverr!a Alvarez, expide la Lay Federalª 

de R1f•r•• Agraria, la cual ae publicd en el Diario Oficial 

de la rederacl&n el 15 de abrll del mismo .n., siend1.al -

Ord•n•m11nt1 que actualmanta rige en nuestra Pa!s sobre 11 

materia. 

En la expoeici&n de eaativaa de esta instrumenta ju• 

r!d~co. •• cementa, qua con 11 prep&aite de atender 11 su¡ 

ghienta d• loa nuevos probl11111aa que la Legielaci'n interior 

no cantempl4 y actualizando loa 11niam11ntoe jurfdicoa qua -

~!gen aobre le ==tsrla, se crea la Ley Feder•l de Reforma -

Agraria, cuyas principios se encuentran apegadas al Artlcule 

27 canetitucional, 

Cansiguianteaante, ea hace un extracte del centenido 

de tate nueve ordenamiento y al finalizar la citada axpesi• 
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ciln ••tatuye1 la nueva Legielaci&n qu•(!~)s• prop•ne ha 

ha sido elaberada con baso en la realidad y consultando

previament• • todea los 1ectere1 eociale• ~!~~~!metido~~ 

con los probl•••• agrario• v1gentaa; ebserv~~~o loe cri

terio• 1u1tantade1 •n l•• ejecutaria1 que durante 101 d! 

tiaoe anoe ha ••itido la H. Suprema Certe de Justicia de 

la Nac16n y con b••• 1n el criterio de que por tratarse

da una nora• da car•cter eocial,1ata debe brindar primo!. 

dlal•••nte impulso y pretecci&n de vida a la el••• camp~ 

sin• qu• ru• la qua a1di1nte la lucha armada d• 1910-1917, 

cen1igui4 en el congreso con1tituy1nte de Querltaro, la 

elevaci&n a naraa rund•m•ntal de un Eetatuto alnimo de ~ 

rantla en loe que quedan caaprandidos loe C011tun~ros, EJi

daterloe y autlnticoe pequenoa propietariee. 

teta Ley consta da 479 artlculOtS y a traneiterioe 

y aunque en eu mayar parte tienen come base el Cddige ant~ 

riee, •• introduce en la •i••• d11po1icionea t1ndi1nt•a •

dar mayer t1cni1i1m• jur!dico al precedimient• el cual se -

•neta en far•• completa en el Libro Quinto, en le tocante al 

aepecte euetentivo •• diatribuy• la competencia antr• Autor!, 

d1de1 Agr1riee de Pri••r• y Segunda inatancia, euprimilndoae 

la dietinci&n 11911 qu• entre Autoridad•• y Organoa Agrarias, 

exi1t!1. 

S• faculta al Cc~it4 Partieul•~ EJ•cutiva para que

ne tilo intervenga en 101 expediente de ~mpliacidn eino tam

biln en los d• raatitucl&n, dotaci&n y creacl4n de nuevos -

centros de pablaci~n. Se anota ta•biln sobre 11 propledad

d• Ndcle• de Peblaci&n, aclar,ndoaa qua •• inicia a partir-
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de la publ!cacidn de 11 Reaoluci&n Presidencial 1n el Dia

rio Oficial de la rederaci&n y 11 ejecutarse la misma, s&l~ 

••nte ae confirma u otorga tl carict1r de poseedor. 

•se adicionan tres nuevas causales para la plrdida 

de los Derechos Ejidalea, y las cuales son1 El incumplimiento 

de las obligaciones que tiene un sucesor que hereda para con 

la fa•ilia del EJ1datar1o rallecido, el destinar a fines 11! 

citoe la tierra EJidal y al acaparar Parcelas~(l7) 

En este instrumento legal se preves tambiln aobre 

la suspensi&n de derechos extendilndose su 1plicaci6n al rl

gimen de explotaci&n colectiva y!a cual serl de un año o un

ciclo agrtcola y la lanci&n ••r' declarada por la Comisi&n -

Agraria Mixta, en tinto que para la ~rivaci&n la daclarac16n 

la harl el Presidente de la Aepdblica, 

Sobre el particulares interea1nte hacer notar que 

la Ora. M1rtha Ch,vez, en su obra "El Proceso Social Agrar1on 1 

sn su cap!tulo IX, ref"erente 1 privacicnae y nuevas adju1,dio! 

cianea d• derechosagrariot al comentar sobre lae causales ee• 

tablecida• por la ley federal de Reforma Agraria, no hace men 

ci6n de la cu1rta causal que se refiere a 11 siembra de estu

pefacientes, tal vez, en opini6n del suscrito, porque la pre

tende fusionar con 11 tercera causal que señla el destino de 

loa bienee ejidates a rines il!citos, Asl tambi&n en el as• 

pecto de la auspsnsi6n de derechos, sólo alude a dejar de la· 

borar la parcela durante dos años o m4a, paro no cita como • 

causal el qui se dicte auto de formal prisi~n al ejidatario -

que haya sembrado o permitido sembrar estuperac!entea en au • 

(17) Martha Ch,vez, El Proceso Social Agrario, Pag. 186 
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unidad parcelario, lo cual tambiln es motiva para sus

pender en sus derecho~ ejidalss a un sujeta. 

El artlculo 103, establece la crsaci4n da la 

Unidad tgr!cola lndu1trial, para la mujer y en cuanto al 

tama de la expropiacidn se manifiesta que la causa da 

utilidad pdblica que se invoque para el efecto, deber• ser 

auperior a la causa de utilidad social qua motivd se cons

tituyera el Ejido, aetipulando el Articula 113 que en nin 

gdn caao padr• expropiarse Bienes Ejidalas o Comunales sin 

la intarvenci&n del Jara del Departamento Da Aauntoe Agra

rio• y Colonizac14n. 

En el arttculo 129 •• indica que las prerroga

tivaa,, Denchoa Prararentu, F'ormas da Organhac14n y Ga

rant!H Econ&rdcu. y 5'llciales qua se otorgan a tjidatarioa 

y Camun1ro1, •• axtend•r'n tambiln para 101 pequa~os pro

pietarios cuyas predios saan equivalentes a la Unidad m! 
ni•• de Dotaci&n. Lo que se ratifica en el Articulo 187,

al aenalar que los Ejidatariea y Comuneros, 1e! como loa 

pequefta• propietarios ga=aran da laa b1nericia1 ~•l Rlgi• 

man del Seguro Social en loa t•rminos diepu1ato ~or la ·

Ley de la materia. 

Se dealinda de la anterior que la Ley rederal d• 

Reforma Agraria, pretende amparar a las Titulares de loa 

tr•a regimenea de Propiedad, existente en nuestro Pa!s1 -

tl Ejidal, El Comunal y la Pequana Propiedad. 

En materia da Inafectabilidad el Art!culo 257 -
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requiere que el Predio solictante del Certificado, ae en

cuentre en explotaci4n, cr14ndose la 1narectab111dad agr~ 

pecuaria.en •l Artfculo 258. 

En el libr• Sexto •• habla en forma amplia, •! 

br• el Reglatra y Planeacidn Agrarios, y en el Libro Sfpt! 

•• de la reaponaab1lida~ en materia Agraria. 

El E1pfritu de eeta Ley rederal de Reror•• Agr! 

ria •• cenjug• con la evaluci4n aocial y cultural que va -

d••arrollanda en 'ºr•• conetant• la Nacidn tratando de pre1_ 

t.r el Eatado,.c,on este ordenHiento un '11ayor g4nero de ayy_ 

da y g1rant!a1 a la el••• aoc1al •'• aufrlda, y al mismo -

tie11po de hecer realidad uno de loa prlnclpio1 b411co• qua 

i•pulaaron La Ravoluci4n ~exicana, al regular y organiza;r

con mayor prmcid&n--el 119p1ctD Agrario del Pa!s, dUtribu

yendo en 'orma equitativa la tenencia de la Tierra. 



C A P I T U L O III 

LA ADQUISICION DE LOS DERECHOS AGRARIOS 

a).• ~odalidad•e. 

b).• Adjudicaci~n de las Unidades de Ootaci&n. 

e),• P4rdid• de los Derecnoe Agrarios. 
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A.- •DOALIOADES. 

Para qut una per1on• pueda ser eonsiderad1 como su

jeto de Derechos Agrarios, es necesario qua inicialmente -

tenga l• c1pacidad requerida por la Ley y par• 11 1f1cto-

1l Art!culo 200 de la Ley ted1ral dt Reforma Agraria, aa

ftala loe r1qui1ito1 que 1e deben reunir expon1endo1 

Que 1e debe ser •exicano por nacimiento, hombre a 
mujer, mayor d1 16 aftoa, a de cualquier edad si tiene fa

milia a au cargo1 

Residir en el Poblado solicitante por lo m1no1 de,!. 

.d-,.6 meses 1n~11 de l~ fecha de la preaentacidn de la aoli 

citud •· del acu1rdo que inicie el procedimiento de oficio, 

excepto cuando ae trate da la creaci~n de un Nuevo Centro 

de Poblacidn o del acomodo en tierras ejidales tXcedentas, 

Trabajar personalmente la tiarra, como ocupacidn h!, 

bitualt 

No poseer a no~bre propio.y a Titulo de Dominio, -

tierras en extenai&n igual o mayar •l mlnimo satablecido -

para la Unidad de Ootacidnt 

No poseer un capital individual en la industria o en 

el com9rcio mayor de D!e~ M!l Pee~e 7 o un czpitcl Agr!cola~ 

mayor de Veinte mil Peaoat y 

Ne:haber sido condenada por aambrar. cultivar a cosechar 

mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente, 

Un• vez reunidea estos •l•••ntoa,la •dquiaici&n da loa 

Derechos Agrarios en.m•x1co, por parte da un aujeto cuye-



medio de vid• •• desarrolla en el campo, ea puode obt•n•r 

per diferente• procadimientoa, loa cuales pueden a1r1 r•.! 

tituci4n, dotaci&n, ampl1aci4n y creaci6n de un Nuevo C•n 
tra d• Poblaci&n. 

La L•Y f"•d•ral de Reforma Agraria establece diversas 

diepoaicionea r•f•r•ntes • •atas figu»aa, anot,ndolaa con 

claridad d• tal manara que el interesado pueda f'cilm1nte

. hacer uso de estas acciones fil tratar de obtener tierrH • 

labrantlae de la• qu• dota el tetado. 

Iniciaremos el 1atudio de cada una de 11ta1 vlas d• 

acci6n, principiando por la reatituci&n, la cual 11 una fo~ 

me colectiva d• adquirir Derechos Agrarios, pu1ato qui adlo 

s1 conced1 a 101 Ndcleoa de Poblaci6n que teniendo T!tuloa

primordialea heyan sido aaspojados de loa terrenos que •m

p•r•n dich49 documentos, siempre y cuando 11 despojo se h! 

ya ertctuado dentro de los aupuHtoa eefíalad.Os en la rrac• 

cidn VIII del Art!culo 2? de nuestra Carta ~agna, en la -

cual •• •anirieata1 

Se declaran nulas1 

1) Todas las enajenaciones de tierras aguas y montes

perteneclentes a loa Pueblos, Rancher!aa, Congregaciones o 

Comunidades, hechas por los Jefes Políticos, Gobernadares

de loa Catados o cualquier otra Autoridad local en contra

v•nción •loa dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856,y 

dem4s Ley~s y diapoaicionu refotillas. 

b) Todas laa concesiones, composiciones o ventas de -

tierras, aguao y montas, hechas por la Secretaría de fornen-



76 

to, Hacienda o cualquier etra Autoridad Ftd•r•l de1d1 el 

dta pr1••ro de dici•~br• de 1876, hasta la fecha, con las 

cual•• •• hayan invadido y ocupado ilegalmente loa Ejidos, 

terreno• de com~n repartimiento • cualquiera otra el••• • 

partanacient•• a loa pueblos, rancber!aa, ~~ngragaclones o 

co•unldada• y Ndcleoa da Pobleci&n, 

e) Todaa lae Oiligenciaa de apeo o qaslinde, tran•!C 

cionat, enajenacionea o ramatea practicados durante el P•· 

riddo de tl••PO a que ae refiere l• fracci&n anterior, por 

Co•paff!aa, Jueces ~ otraa Autoridades de los Estados 1 de 

la rederacidn, can loa cual•• •• hayan invadido u ocupado 

ilegalmente tierraa, aguas y aontea de los Ejidos, terr•

noa de comdn repartiaianto o de cualquier otra clase, p~r 

tenecientea a Ndcleoa de Poblaci,n. 

·guedan~xceptuadoa de la nulidad anterior, dnica

eonta laa t1arraa que hubieren alda tituladas en.lo• rep~r 

ti•i•ntos hecho• con apago • la Ley de 25 de junio de 1856, 

y p1e1!daa •n nombra propio • T!tulo da Do•inio par m•a de 

10 anos, cuando au 1uperflci1 no exceda d• 50 hect,rees. 

Como ee· deeprende de lo anterior, la acci&n r1•t! 

tuto~1a pr•c•d• cuando ee tiene como antecedente,alguno de 

loa hechos ya enunci•doe. Eata diaposicidn Co09,t~tucional, 

encuentra au re1terac!&n en el Art!culo 191 d• la Ley rede

ra! de R:r~rma Agraria, •n al cual se declara la ~·~titucidn 

da tierras a favor de loa Ndclaos de Poblacidn, cuando se • 

compruebe la propiedad de loa aol1citanta3 y la forma da d•! 

poja canfor•• a loa medios antes anotados, 
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Al t9sp1cto la Dra. lllartha Ch,vn de lJelllzquez, expo

ne coma aupuesto• del procedimiento de r•stituci6n1 (1) 

a) La 1xiat1ncia de un Ndcleo de Poblaci6n Comunal. 

b) Que ••• propietario, con t!tuloa de tierraa y/o 

avuwa .. 

e) Qua •• encuentre privado de eus bienes (debi,ndoee 

acreditar techa y forma de despojo) 

d) Por cualquiera de loa' actos ilegales pormenorizados 

en la tracc16n VIII del artículo 27 Conetitucianal1 y 

::a} No encontrarH en loe caeos de excepcidn ••l'l•lados

•n ei inciso conatitucional citado. 

En tl Art!culo 272 y elguientes de la Ley rederal da -

Reforma ~graria, •• establece el procedimiento de esta ac

ci6n, concret,ndo1e la •isma •n los Art{culoe 279 y 285, 

anotfndoe• qua •• tramitar• en dos instancias. 

,/ 

Para seguir esta vi.a H establece que la solicitud ••-

deb•r' presentar por escrito y directamente ante el Gober-

nadar del Estado en donde se ubican las ti1rrras solicita-

dae, entregando una copia de dicha peticidn a la Comisidn-

Agraria mixta en el Eatado. 

En un plazo de 48 horas de entregada la solicitud, el 

Gobernador del Estado, ordenar' se publique esta en tl P!, 

ri&dico Oficial de la Entidad y turnar• dentro de los 10 

d!ae siguientes el original a la Comisi6n Agraria mtxta,

expidiendo loe nombramientos correspondientes a loe miem

broa del Comitf Particul.-rtJecutivo que represente al gr!:!, 

(1) El Proceso Social Agrario y sus Proctdlmientoa. Dra. 
~artha Ch•v•z de v. Pag. 128 
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po aolicitantl. 

En el eupuesto de qut el Gobernador se abstenga de 

realizar lo anterior, la Comisi6n Agraria Mt(ta iniciar• 

el •xpediente con la copia c1ua se le entregd de la aol!c!, 

tud public,ndola en el Periddlco Local da mayor circula;

cl4n lo cual surtir• afectes d1 notlricacidn para loa ares 

tadoa. 

Ca~•.!notar que en virtud de la dificultad presentada 

para acradltarse la propiedad por parte de loe intareeadoe, 

puesto que muchas veces loe Tttuloe preeentadoe no son or! 

ginal1s, en el Art!culo 247 del ordenamiento d1 la materia 

en vigor, se 1stipul1 la llamada dobl1 v!a Ejidal, ya que

ae declara que una vez instaurado tl expediente da reetit~ 

cidn •• iniclar4 tambiln uno de dotaci6n para que en ctao 

de que la primera acci&n sea improcadant1, la solicitud • 

aeguir4 el trimite a traves de la segunda v!a para que de 

aeta rorma los inter11ados puedan conseguir t11rr11 y el• 

derecho a ser reconocidos como sujetos de Derechos tjida-

1•• por el Estado. 

El Dr. Lucio Mandieta y Nd~ez, expone aobrt el par

ticular, que deada la Ley de 6 da enero de 1915, el proc~ 

dimianto Agrario, es de caricter administrativo, pues ••! 
vo la dasviacidn conaignada en la Ley de Ejidos de 1920 -

que en el caso d1 raatitucidn aatablacid un doble proced,!. 

miento administrativo y judicial, puesto que los tltuloa

primordialas eran examinados por la camie16n Nacional -

Agraria y laa pruabae se deb!an rendir anta los tribuna-
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l•• ca•unea, en laa leyea po1terior1a ha1t1 el ord1na• 

mi•nto vigente, •• ha conservado el procadimiento adm! 

nietratlvo,(2) 

En un plazo de 45 dlaa, tanto los interesados -

como loa propietarios afectados aport•r'n aus r1spacti-

va1 pruebas y la Com1ai6n Agraria Mixta, turnarl al Da

parta••nta Agrario loa Tttulos presentados para que en• 

al tlr•ino da 30 d!aa y previo su astudio correspondien 

te •• ••ita al dictamen paleogrifico al respecto, remi• 

tilndo•• la documentaci&n a la Comiai&n Agraria Mixta a 

indic,ndoaa 11 el procedimiento a seguir et restitu~dria1 o 

dotatorlo. 

Potteriarmenta y una vez terminados los traba

jo• t4cnicoa • informativos en un peri6do de 5 d!as, la 

Comiai6n Agraria Mixta, formulari au dictamen y lo som! 

ter• a la opln16n del Ejecutivo Local quien emitir' su· 

fallo en diez d!as d en caso contrario so conaidtrard º! 

gativo y l• OahgaciiSn del Ramo en la f:ntidad seguid el 

tr,mite cerrfndoa• la primara instancia y pasando el ex• 

pediante al Departamento Agrario para su tr,mite en se-· 

gunda instancia, en donde el Cuerpo Consultivo Agrario,· 

dentro da 60 d{as emit1r4 su dictfman el cual, serf pu•! 

to a conaideracidn del Ejecutivo redaral para la Reaolu

ci&n del'initiva, 

tl Artículo 285 de la Ley rederzl é; Rtforma Agr! 

ria s1ftala que cuando los terrenos restitu!dos no sean s~ 

ficientes para que todos los beneficiados obtengan tierras, 

la Comisi&n Agraria mixta correspondiente,tramitar• ofi· 

(2) El Problema Agrario da ~lxico, Dr. Lucio Mendieta y Nd 
l'ln, Pag. 353 

ti1-~IJUUIEt-í\ CIZ~~~ 
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cioaamentu un expediente da dotaci6n complementaria si

guilndose para al efecto lo establecido para la tramit! 

cidn de un expediente de dotaci4n. 

Este vla de acci4n como su nombre lo dice, com 

plement• la entrega de tierras conrigurando un procedi• 

miento semejante a la dotaci&n y su tramitaci6n tiene al 

car,cter de oficiosa, es indudable que los motivos para 

au creaci6n fueron los da amparar a la mayorla de las C2 

munidadas Ind!ganas que adn despu&s de rsstitulraelea loa 

terrenos de que hablan sido arbitrariamente despojados t!:!. 

vieran la imperiosa' necesidad de raeolver su problema -

agdcola. 

La Ootac14na •• otra forma colectiva de adquirir 

derecho• ejidales, se tramita en doe instancias y su prin

cipio •• encuentra consagrado famb14n en el Artículo 27 -

Constitucional en au rracci~n X en la que se expon•• 

"loa Ndcleos de Poblaci.Sn que carezcan de E:jiddll'. 

o que no puedan lograr su restituci6n por falta de tftulos, 

por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente -

hubieren sido enajenados, aer4n dotados con tierras y aguas 

suficientes para constitulrlos, conforme a las necesidades

de su poblaciSn sin que en ningdn caso deje de conced&rseles 

la extensi~n que necesiten,y!l efecto se axpropiar4, por -

cuenta del Gobierno rederal, el terrenQ que baste a ese fln 

tom,ndolo del que se encuentre inmediato a los pu1bloa int~ 

rasados. 

La superficie o Unidad individual de Dotaci6n,no d! 

bar• ser en lo sucesivo menor de 10 hect4reas de terrenos de 
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riego o humedad, o a falta de ellos, de eus equivalentes 

•n otras clases da tierras, sn los tlrminos del Pfrrafo III 

de la rracci&n XV de este Artfculo" 

En el P4rrafo III da la ~raccidn citada, se c,e. 

menta que para loe sfactoa da la equivalencia da la tie-

rra ae computarf una hect•r•• de riego por dos de temporal1 

por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho da mo!l 

ta o da agostadero en terrenos 4ridos. 

La aplicac16n de uno de los principios r•voluci.J!. 

narloe es notoriamente clara en esta disposicidn conttitu• 

cional, pQr medio de la cual el Estado, trata de mantener -

una justa diatribuoidn da la auparficie que compone nuestra 

Nacido. 

As! la Ley Federal de Reforma Agraria, apeglndose 

a lo anotado en la Conatitucidn Política de loa Estados -

Unidos Mexicanos, establece en su art!culo 195 "que los N~ 

cleos de Poblaci~n que carezcan de tierras, bosques o aguas 

o no laa tengan •n cantidad suficiente' para aatiafacar aue 

necesidades, ten'drln deracho a que se les dote de tales ele 
' -

mantos siempre que los poblados existan cuando menos con 6-

meses de anterioridad a la fecha de la solicitud respectiva11 

Previendo al procedimiento para esta vta en su l! 

bro quinto, cap!tuloe tercno y cuarto ~in los que ul'iela ~ 

que la solicitud se prasentara al Gobernador del Estado y 

una copia a la Comls16~ Agraria Mixta en la Entidad y una 

vez publicada &ata, dentro de los 120 d!aa siguientes la 
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Com1o16n Agraria Mixta, realizar4 loe tra~oe t&cnicoe e 

infor11ativoe correspondientes y tomando en cuanta lo• d.! 

toe del expediente y las pruebas presentadas por los in

teresados dictaminari dentro de un plazo de 15 df aa con• 

tadoa a partir da la '•cha en que ae integre el expedi•!!, 

te, 

Consecuentemente dicho dictimen eer'' puesto a co.!l 

tideraci&n del Gobernador del Estada el cual dictar4 su -

mandamiento provisional en un plazo no mayor de 15 dfae o 

de lo contrario 19 conllidereri negativo y la Comieidn Agr!, 

ria Mixta, turnar• el asunto al Delegado Agrario, esto mi,! 

110 suceder• en sentido inverso, es decir, cuando exista --

11andarllianto del Gobernador y no H! dicdmen de la Com, 1-

ai&n Agraria ~ixta en primera instancia. 

El Art!culo 297 del ordenamiento que se comenta, cou 

cede a loe presuntos arectadoa la facultad.de exponer lo -

que.• su derecho convenga hasta cinco d!as antes de qua la 

Comiei&n Agraria Mixta ri~da su diot«men, loe alegatos que

•• preeent•n con posterioridad sa har'n anta el Delegado

dantro de 30 d!aa para que se tomen en cuenta· en la revieidn 

del expedhnte. 

Si el Mandamiento del Ejecutivo Local es positivo y -

conceda poaeal&n , provisional la Comis!tfo l\graria ruxta, ds

eign•~~ un cora1a1~nado que ej1cuta dicho mandamiento en un 

plazo de dos mases despu&s de su exp1dici~n, reuniendoaara 

el efecto al Comitd Particular Ejecutivo del grupo benafi· 

ciado al qua estar4 compuesto de un Presidente, Secretario, 
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y Te•orertJ, y a las propietarios afectados. 

La Personalidad ~ur!dica ~ue adquiera el grupo b•n! 

ficiade ceaa reaultado del mandamiento provisional, l•s otot 

qarl facultades lagal•• como poseedor para disfrutar de las

garant!as 1con4mica1 y •ocialaa que la ley establece y para

cantratar •l crldite de avi• correependianta. 

La Segunda Inatancia da este procedimiento.para ad

quirir darachaa ejidalea, ea abre cuando el expediente aa r!cl 

be en el Departamento Agraria para su raviai&n, turn,ndoee •n 

al tlrmino da 15 d!aa al Cuarpa Consultivo Agrario, para que 

lete a au vez la dictamine dentro de los 60 d!as si9uient1s-

Y da ueuardo cen aae dict•m•n a• formular• el proyecto de R!. 

aoluciln Preaidancial, •iemo qua ser• puesto a conaideraci&n 

del tjecutive r•d•ral y una vez qua •• expida la ResoluciSn • 

Presidencial que b•n•ficie en forma d•finitiva a loa lnt•res~ 

dasa üe publicar• fsta, en el Diario Oficial de la raderaci4n 

y en al P1ri,dice Oficial d•l &stade, 

Si la Raealuci&n Presidencia resultara negativa y loa 

1ntorasadoe ee ancantrar~n en poses14n provisional de la Tierras 

qua 81 pratandfan afectar, el Departamento Agrario se obligari a 

negociar la cempra da loe terrenos en favor de latos, y de no -

cona1guirlo procadarf a localizar otras superficie= Q laa cuales 

lea traeladarf, 

Tratfndose de la soprepaaici6n de Resoluciones Prae! 

d~nclalee aa sigua al principio de que quien ea primero en tiem 
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po, lo ee en derecho, ya que se preceden a ejecutar seg~n 

el orden cronoldgica en que hayan eido dictadas, en la in 
teligencia de que a partir de h segunda, las Resoluciones 

ee ejecutar'n dentro de las posibilidades materiales exie

tentee. 

La misma aplicaci&n se observar' en las posesion1s 

provisionales concedidas por los Gobernadores de los Estados, 

Una v1z hecha la asignaci&n de las Unidades de Oota

ci&n, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 

redera! de Reforma Agraria, se har~ la entrega material de -

las mismas, levant,ndose una Acta en esa Diligencia, la cual• 

servir' como base para la expedici~n de los Certificados de -

Derechos Agrarios correspondientes, 

La ampliaci&nt esta forma. de adqulsici&n de Derecho~ 

Agrarios se establece en el Art!culo 197 de la Ley rederal de 

Rerorma Agraria, en donde se manifiesta que loe Ndcleos de P~ 

bl•ci6n que hayan sido beneficiados con una dotaci6n de Ejidos, 

trndrfn derecho a solicitar la ampliaci6n deelloe, siempre que 

s~ preeenten las siguientes aituaciones1 

a) Cuando la Unidad Individual de dotaci6n de que di!, 

frutan los Ejldatarlos sea inferior al m!nimo establecido por 

el ordenamiento de la materia y haya tierras afectables dentro 

del radio legal. 

b) Cuando el N6cleo de Poblacidn solicitante compruebe 

que tiene un ndmero mayor de 10 Ejidatarlos carentes de Unidad 

Individual de Oot.aci6n, 

e) Cuando el Ndcleo de Poblaci6n tenga satisfechas las 

necesidades individuales en terrenos de cultivo y carezca o --
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sean iaufticlentee las tierras de uso comdn en los t&rminos 

de 11t• Ley. 

La Dra. ~artha Ch«vez, nos habla sobre el particular,-

lt~alando como supuestos de la acci6na(3) 

l. Que exista un Ndecleo de Poblaci6n previamente dotado1 

2, Que explote totalmente sus tierras Ejidalee1 

3, Que adn tiene por lo menos diez individuos con capac!. 

dad Agr•ria Individual, pero ain tierras, o que ruaron insufi

cientemente dotadoes 

-.4. Que no hay p1rcela1 vmcantes en los alrededores en den 

de acomodarlo11, . 

5, V que existen tierras disponibles y afectables dentro -

del Radio Legal d1 Afectacidn. 

En cuanto al procedimiento,este se sigue de oficio y el 

tr•mtte ee el mismo que se utiliza par• la dotac16n. 

En la Ampliacidn, La Resoluci6n Presidencial que se dicta 

para el efecto contiene a diferencia de la que corresponde a la • 

dot•ci&n, el seftalamiento de las Resoluciones Presidenciales qui 

han beneficiado al Ndcleo• sus publicaciones en el Diario Oficial 

las superficies entregadas, debilndose estudiar si se encuentran

totalmente aprovechadas y si a pesar de asto no se han satisfecho 

las necesfdades del Ejido solicitante. 

~n el Articulo 243 de la ley rederal de Reforma Agraria, 

se estipula que loa campesinoe que no hayan obtenido tierras en 

los poblado& de los cualea formaron parte del Censo blsico, se

r•n acomodades en otroa Ejidos da la Regi&n, con Unidades de D~ 

tacidn disponibles. 

(3) El Proc•so Social Agrari•, Dra. martha Ch,vez, Pags. 159 y 160 . 
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La creac14n de Nuevos Centras d• Poblacidn1 esta ea la 

v!a qua se sigue para adquirir derechos, cuando no ea po1ible 

la obtenci&n de tierra par medio de laa acciones antes citadas 

procede de oficio o a solicitud de loa 1ntareaado1, y ae tram! 

ta en una solo instancia, siendo requisito esencial que al gr~ 

po int•r•••da ee componga por 20 a m•• individuos capacitadoa, 

y que ••nifieate eu conformidad expresa de trasladara• al lu• 

gar donde se eatablezca y 1u d•c1aidn para arraigare• en el. 

El trf1111\e se inicia ante i. Delegaai&n Agrart., en la 

Entidad, le cual 111and•r• publicar la eolicttud en el Diario -

Oficial de 1• redaraci&n y en al periddlco oficial del Eatado

de donde provengen loa intere11do1, incluyendo la lleta de -

aatoe la cual servir• de b••• pare el Censo. 

. . Si en h aolicitud •• Hrlalan Predios para la aractaci&n 

la Delagaci&n notlrlcarf al Registro Pdblico de la Propiedad,• 

para 11 erecto de que •• hagan la1 anotacion•• s1ftalad11 en el 

art!culo 449 de la ley· en ou11t 14n, las cuales se rerlaren • 

rormular laa anotacione1 marginales preventivaa o definitivas 

respecta de los bien•• 1obre loa que existan sol1c1tudea agra• 

riae, conrorm• a las mod1ficac1on11 qua reciba de las autorid~ 

dH del ramo, 

En loa 30 dlaa alguientea har• la Delegacidn un estudio 

de las posibilidades para que el Nuevo Centr~ de Pobl~ci&n ae 

establezca en el Estado vecino al que pertenezcan los intare•! 

doa, el cual remitir' al Departamento Agrario. 

Una vez lnataurado el expediente reapectivo, el Depart! 

mento Agrario ordenar' a 11 01l1gaci&n del Ramo, en el Eetado, 
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•• inici•n los trabajos tlcnicos e informativos del grupo 

solicitante y •• integrin el Comit4 Particularfjecutivo • 

del 111ie110. 

En un plazo de 60 d!as el D•partamento Agrario l~ 

callzarl y planiricar• las tierras que por su calidad sean 

eufici•nta para satisfacer las necetidades del grupo pati

cionario y dichos estudios se envi•r'n al Ejecutivo Local, 

y a la ~omisi6n Agraria Mixta en el tetado para que en el 

tlr11ino d• 15 dtas expresen su opinidn netitic,ndose 11111~1 

tln••••nta a loe propietarios presuntos afectados o qua h!, 

yan aido aeftaladoa y al grupo solicitante , para que en un 

plazo de 45 días expresen por escrito lo que a su derecho

convanga. 

Una vez traancurridoa dichos plazos y previo el• 

dict•man del cuerpo Consultivo Agrario, se presentar• al• 

Proyecto de Reeoluci&n Presidencial al Jefa del Ejecutivo 

rederal pera au fallo derinitivo. 

La Raeolucl&n Presidencial q~e se dicte para el 

efecto se ajustar• a lae Re~¡las eatablecidas pan la dot! 

ci&n, indic,ndoae adem4s, las Dependencias rederalea y L~ 

cales que deban contribuir econdmicamente a eurragar los

gastoe de transporte, inetalaci~n y cr4ditos para la sub

sistencia de los beneficiados y a realizar las obras • que 

se refiere nl Art!culo 248 de la ley rederal de Reforma 

Agraria y que son las de infraestructura aeoo6mica y de 

••ietencia t&cnica y social neces;:~· I a!. e.:i..-a su soetenimh!!, 

to y dasarrollo, 
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B •• AOJUDICACION DE LAS UNIDADES DE DOTACION, 

Habiendo e•tudiado lae diversas figuras existentes 

en nu.atr• L•glslaci&n, para hacer posible la adquieician 

de Derechos Agrario• par parta de un sujeto cuyo centro -

d• actividad y •anutenci'n eon las labores en el campo, -

procadara•o• an atta parta a formular un aniliai• da lae 

ror••• da adjudicaci&n qua ••Mala la Lay de la ~atarla, en 

cusnto a las Unidad•• individuales de Oataci&n qua amanan• 

da la 1up1rficia can l• cual haya resultada beneficiado 11 

grupo peticionario. 

El Art!culo 66 de la Ley rederal de Reforma Agraria 

diaponat " Antes de que ea 1factd1 el fracciona•iento y la 

adjudicaci&n da parcelas, 101 Ejidatarios en particular 

tendr•n loa derechos que proporcionalmente les correspondan 

para eKplotar y aprovechar loe diversos bienes 1jidal11, da 

acuerda con 101 praceptos d• ••ta Lay, con la forma de org!_ 

nizaci&n y da trabajo que en el Ejido ae adopt,,y ae les r•! 

petar' en la poaeai&n de las superficies que lea hayan corr!.B 

pendido al efectuarse el reparto provisional de las tierras 

de labor, a menos que tal asignaciSn no 88 hubiese hecho co.n 

form1 a los dispuesto en 101 Artlculoa 72 y 73 dal ordenam1!,n 

to d• la materia" 

Al r1specto loa artlculos 72 y 73 dal ordenamiento que 

•• comenta, aenalan los &rdenee de exclusi&n y preferencia a 
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loa que debe apegara• 15 Asamblea General de Ejldatarioe en 

loe momentos que deba determinar la adjudicacidn d• una pa¡ 

cela, eMponl,ndolos de la aigule~te rarma1 

D• pr1f1r1ncl11 ejld1tario1 o suoesor•s de 1jid1tarioa 

que r1gur1n en la Resolucidn Pr1aidencl1l y en el censo orig!, 

nal que eatln trabajando 11 Ejido. 

Ejidatarios inclu!dos en l• Reeolucidn Pr~sid•ncial 

y 1n los C1n101, que hayan trabajado •n 11 •Jido aunque ag. 

tualm1nt• no lo hag1n, siempre que comprueben que 11 les -

impidid sin causa justificada, continuar el cultivo de l• 

superficie cuyo usufructo les fui conc1dldo en al r1parto

provillooal, 

Camp11lno1 d1l Ndclao d• Poblaci&n que no f lgura-

ron en l• ealicitud o 1n 11 censo pero que hayan cultivado 

llcit• y p1clficamanta tirrenos del ejido d• un modo regu

lar durante· dos o m•s ª"ºª' aiempre y cuando su ingreso y 

su trab1jo no haya sido en perjuicio de un Ejldatario con

darechoa. 

Camp1sinoa dal Poblado que hayan trabajadoi•rre•• 

noa del Ejido por menos de doa '"ºª' sin perjuicio de un 

EJidatario con derecho. 

C1mpaainoe· del mismo Ndcleo de Pobl1cidn qu• h!. 

yan llegado a la edad •~igid• por la Ley rederal de R,! 
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ma Agraria, para_podar ser Ejidatarioe. 

Campeaiooa procedente• d• Ndcleo de Poblacidn co

lindante• YI 

Campesinos procedentes d•. otroa Ndclaoa da Po• 

blaci6n donde taltcn tierras. 

Haciendo espacial ob1ervancia en lo que •• ref1!. 

re a 101 c1mp1sino1 qua tangan eua dar1cho1 a 1alvo, ea -

decir que hayan tido baneticiados por una R1soluci6n Pre•! 

d1ncial, paro que no hayan alcanzado tierras durante al -

reparto, eetoa tendr4n preferencia ante campeainoe noa f! 

gurado1 en la solicitud ni cen11do1, pero qua tengan traJ!a 

jando la parcela por doa o ••• aftoa, y anta loa campaeino1 

procedantaa de otro• N~cleos donde talten tierr11. 

Da 1xclu1idn1 c••P••inol hombree o mujer•& mayo

res de 16 afto1 y menor•• de 18 eln familia a su cargo. 

Campaainoa hombres o mujeres mayores de 18 anos, 

ein tam111a a su cargo. 

Campesinos caaado1 y sin hijoa, y 

Campesinos con hijos • au cargo. 

En este ~ltimo caso la eliminacidn ee harl prefe

rentemente por lo que tengan menos hijos 

Aa! tambi4n ea estipula que cuando ae deslinden -

laa tlerraa de labor, la adjudicaci&n indlvidual se har4 a 

ravor del ejidatario que legalmente haya trabajado la tie-
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rra o realizado m1joraa sobre la misma, procediendo la d11-

tribucidn en los d•m'• c11os por medio de sorteo, qued1ndo -

de eata men1ra2rot1gidos loa intereaea del verdadero trab•J! 

dor del ca11po. 

Loe Derecho• que todo ejidatario haya adquirido sobre .. 
1• Unidad de Ootaci6n que se 11 adjudic& y en general loa que 

h correspondan an el Ejido, 11ftala la Lay en al articulo 75 

que aerln inembargables, inalienables, no pudiendo gravarse• 

por nlngdn concepto. Encontrfndoae dieh1 diepmslci5n prav!• 

, , t1 en tfr•inoe generales en el art!culo 52 en donde se expon•• 

que loe derechos que 1obre bienes agrarid{ adquieren loa Ndcleos 

da Poblacidn serlna inalienables, imprescriptibles, inembarg!. 

bles e intransmi1ible1, rinalizando ambos pr1ceptos que serlo 

inexistente• los acto• qua pret1ndan llevarse a cabo en con•• 

travenci6n a lo aeftalado. 

Ahora bien, la tierra repartida por el Est=do pre

vio el tr•mite correspondiente, se entrega con la rinalidad y 

el firme prop4aito de que el campesino mediante el usufructo

personal que haga de la misma logre el aprovechamiento debido 

para el 8oat&n y mejoramiento de vida de su persona y su f'•m! 

lie., ea decir que el tr•bajo que realice tenga como consecue~ 

cia derinitiva el de mantener en forma regular su nivml acon§ 

mico evitando los divaraoo abusoa de qua por asta y otras ca~ 

s¡s sismp re ha sido v!ctima.ta Ley de la materia afirmando -

al principio anterior establece la prohibicidn de la explota• 

~ldn indirecta da la tierra por parte de terceros ajem:se, Pe

ra tambitfo tomando en cuenta que pueden preuntarse casos en• 

4ua por fuerza mayor o extrema necesidad se implique la soli• 

citud de ayuda material para el usufructo de la tierra al caa 
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p•aino, la Ley estipula en su Art!culo 76 las siguientes eXC,!P 

cionee a la citada prevensi&n1 

Cuam:lo- .la mi.1-.jer·au• t1nga familia a su cargo se en• 

cuentre incapacitada por sus labores dom•sticas y la atenc16n 

que preete para con sus hijos menores. 

Cuando eean menores de 16 años los que hereden los 

derechos de un EJidatario. 

A los incapacitados. 

' cuando el Ejidatario no pueda realizar oportuna

mente y aunque dedique todo su tiempo y esfuerzo, los cultivos 

o labor111. 
Anta astaa situaciones y mediante la autor1zaci4n

correspond11nte da la Asamblea General da Ejidatarios, que cona 

te por atcrito por al plazo de un· ano, renovable pr•via compr,g, 

bacidn da la excepcidn aludida, el interesado podr' utilizar -

ayuda para al usufructo da su Unidad de Dotacidn. 

En cuanto a loa derechos reservados para ·101 actos 

qu@ celebre un ejidatario tendientes a confirmar la Un14n Fa

miliar, ae establecieron 101 siguientes principios& 

Siendo el acaparamiento da Unidades de Dotacidn por 

una sdla P•reona, causal impuesta por la Ley federal de Reforma 

Agraria, para privar de sus der'echoe a un Ejidatario v tratando 

de· evitar que cuando un campesino con derechos contraiga matr!. 

monio o haga vida marital con una mujer con parcela adjudicadm 

se interpreta como tal, la Ley señala que para los efectos da 

la Materia, el matrimonio entre ajidatarios se entender& cele

·brado bajo el r&gimen de eeparacidn de bienes, reepet&ndose la 

Unidad que • cada una de los c&nyugea le corresponda. 
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Trat,ndase de las auceaionea sobre la unidad individual 

de dotacidn, la Ley preve• que un ejidatario en ejercicio de

aua denchoe, H encuentra facultado para designar a la perag 

ne que deba aucederlo en loa mismos para lo cual el artículo 

81 de la l•y f'aderal d1 Re.forma Agraria. establece la facultad 

que •• le reconoce al Ejidatario para nombrar a loa sucesores 

de sus derechos aenalando como requisito indispensable que tal 

eleccidn deber• ser de entre sus hijos y c&nyug• o en su defe!!. 

to la peraona con la que haga vida earital siempre y cuando -

dependa econdmicamente de 11, pero agrega en su plrrafo segun

do qua a falta de ••tas personas que lo aucedan, el Ejidataria 

padrl formular una liata con otras personas éap1cificando 11 -

ardan d1 preferencia y siempre que tambiln dependan econdmi

camente de 11, 

La aucea!dn en materia agraria 11 diferencia de la civ!. 

liata en que al on aata, la herencia se comparte entre los d! 

varaoa herederos que ea seAalan o que acrediten su derecho, • 

en la Agraria, loa derechos da un ejidatario no pueden dividl.I. 

ea ni aat tampoco la parcela sobre la cual se raconocent la que 

aer• entregada •n forma completa, en caao de traalado de domi-

nio o de nueva ad·Judicaci&n al aucaaar designado con el cadc

tar de preferente, mismo qua no podr' ser 1uj1to qua goce de -

otros derechos agrarios. 

Analizando el caso de qu1 al ~jidatario tltular!•llez

ca ain designar aucaaorea, o estos ai loa hubiere no pudieran 

heredar por imposibilidad material, la nuova adjudicaci&n ae

har4 canforme al orden de preferencia que as estipula en el -· 

Art!culo 82 de la Ley redera! de Reforma Agraria y el cual ea 

el eiguhnte 1 
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Al c6nyuge que sobrevivar 

A la persona con la qu• se hubiera h~cho vida ma

rital y procreado hijos r 

A uno de los hijos del Ejidatario1 

A la persona con la que hubiera hecho vida marital 

durante los dos '1lt1mos años, y 1 

A cualquier otra persona de las que dependan econ6,m!. 

camantl de ,1, 

Se especifica que en el caso de que existan dos o m~s 

herederos en los supuestos citados en el órden anterior, se 

faculta a la Comie16n Agraria Mixta en el Estado para qua P!B 

via oponidn de la Asamblea General sobre el particular, re

suelva en definitiva sobre la nueva adjudicacidn en un plazo 

de 30,d!as, haciendo notar que si dentro de este t'rmino, la 

persona seffalada como supuesto heredero renuncia expresamente 

a sus derechos, se procaderf a una nueva adjudicación pero 

siempre siguiendo el orden de preferencia establecido. 

la ley federal de Reforma Agraria, fija como obl1ga

c!6n legal qua el nuevo adjudicatario por herencia, sostenga 

con los frutos recibidos da la Unidad Parcelaria a loa hijos 

menores que dependían acon6micamente del extinto titular ha! 

ta que cumplan loe 16 anos 1 salvo quo se encuentren incapac! 

tados ya sea física o mentalmente para trabajar¡ as! tambi&n 

a la esposa hasta su fallecimiento o cambio de ectndo civil. 

El incumplimiento a la obligaci&n requerida por el 

tlrmino de un año, se plantea como motivo o causa legal P! 

ra iniciar el juicio da privaci6n de derechos ejidalas en

contra del responsable. 
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Preaentlndose el casa de que por medio del procedl

~i1nto aucesorlo no sea posible adjudicar la Unidad de -

Ootaci6n, perteneciente al Ejidstario fallecido,esta seri 

declarada vacante por la Asamblea General y se seguir4 el 

procedimiento de una nueva adjudicacidn por los 6rdenes de 

preferencia, enmarcados en el Art!culo 72 de la Ley de la -

fllateria, miamos a los que ya nos referimos anteri.ormente. 

Como hemos visto la adjudicacidn de las Unidades de• 

Ootac16n se lleva a cabo por medio del procedimiento orig! 

nal, qua se desarrolla a partir del fraccionamiento de las 

tierras de labor, trat4ndose de explotacidn individual, p~ 

ro tambi'n existen otras formas legales da adjudicaci6n que 

se aplican cuando el Ejidatario fallece o resulta privado • 

por Reeolucidn Presidencial de sus Derechos Ejidales, real! 

z•ndoee ya sea por traslado da dominio o nueva adjudicacidn 

paro siempre apeg,ndoee para la ejecucidn de estas figuras• 

a los &rdenee de preferencia seflalados por la Ley y cumplien 

doae con las for111alldad119 aaer1ciales del procedimiento que se 

oeflalan en la misma, en donde se f'J.ja quee parm al traslado de 

dominio, el euceaor preferente duber' Rcompaflar a su promo--

ci .Sn, la cert11'icacicSn de las autoridade'l internas del ejtdo ., 

con respecto a su residencia y al tiempo que lleva de laborar 

en el Ejido y el Acta de Oefuncidn del Ejidatario fallecidor

en ouanto a la nueva adjudicaci6n por la privaci6n de Derechos 

del Ejidatario que haya incurrido an las responsabilidades ª!. 

tlpuladae por la ley, asta oa har' por medio de Resoluci.Sn -

Presld•ncial. 
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C.- PERDIDA DE LOS DERECHOS AGRARIOS, 

Con el.e.np.S11 to d• fom1nhr •n la conchncb del 

camp•tino la id•• de mantener 1n conatant1 usufructo la Un! 

dad d• Oot1ci.Sn que ee 11 adjudica y di utilizarla como 1e

d1bida, cumpliendo can laa abligacion1s que para 11 1fecto

••tatuy1 la L1y, e• seftalaran d1v1r101 eupu1etos loa cual•• 

sirven como 1l1mentdl1e1nci1lee para iniciar el Juicio Pri

vativa de D1r1cho1 Ejidalee 1n contra d•l Ejidataria qu• -

incurra en el tipa e1ftalado, 

El C.Sdigo Agrario d1l 30 d1 diciembre d• 1942,

diapueo co•o dnica causal para iniciar la privaci&n d1 los

D•r1chos d• un Ejidatario, la fijada 1n •l Art!culo 169 •n

al cual ae 1xpon!a1 ªEl Ejidatario p1rd1r4 eua Dtr1chos s~ 

bre la P1rc1la y, en g1n1ral, los qua tenga como miambro. dt 

un Ndcleo de Poblaci.Sn Ejid1l, a excepcidn d~ loe adquiridos 

eobr• 11 solar qua la hubiera sido adjudicado 1n la Zona de -

Urbanizaci&n, dnica y axaluaivam•nte cuando durante dos aftoe 

consecutivos o m4s ralt1 a la obligaci&n d• trabajar pareo•• 

nalm•nt• eu parcela, o da r1alizar loe trabajos qui 11 corr~a 

pendan en caso ó• qua eu Ejido se explot1 colactivam•nt•"· -

Como vamos esta causal 1a la misma qui •• fijaba 1n al peri! 

do d1l Imperio Azteca, para aqu•lloe que 1n 11 lapso de doe

aftoa ne trabajaran su terreno, 

Actualidnde111 conforme a lao nuevas eituacion.e 

que ee vienen presentando an 11 campo, la Ley red1ral d1 R!. 
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forma Agraria estipula cinco causales para la pfrdida d•-

loa Derachoa Agrarios, mie•as que S• •nunci•n en el Artlc~ 

lo 85, el cual dispone textualm•nt1 "El EjidatQrio o Comu

nero perd•r' sua darachoe aobr• la Unidad d• Dotaci6n y, -

en general los que tenga como miembro de un Ndcleo da Pobl!. 

cldn Ejidal o Comunal, a axcepci&n da los adquiridos sobr•

•l solar que l• hubiera elde adjudicado an la Zona de Urba

nlzaci3n, cuando1 

l. No trabaja la tierra personalmente o con eu ramilla, 

durante dos af'ioa consecutivos o m1b o deja de realizar por • 

igual lapso loa trabajos que l• correspondan, cuando se haya 

dat1rminado la explotac16n colectiva, salvo en los casos P•! 

mitidoa por la. L•Y• 

II, Hubiera adquirido loa derecho• ejidales por auce-

ai6n y na cumpla durante un ano c~n las obligaciones econ6m! 

cas a qu• quad& comprometido para el sostenimi•nto da la mu

jer • hijo• menores de 16 aftoe o con capacidad total perm•-

nen. te qua dependlan del Ejidatario fallecidoJ 

En •sto1 ea1oe, la nueva adjudicaciiSn ee harl si-

guiando el orden de suceai&n del anterior titular, autor de 

13 herencia• 

III. Destine loe bienes ajidales a fines il!citos1 

IV. Acapare la poaeei6n o el beneficio de ot~~e Ur.!dQ

,jea de OotaciiSn, en los Ejidos ya conatitu:Cdoas 

V,Sea condenado por sembrar o permitir que ae siembre 

an eu parcela, mariguana, amapola o cualquir otro estupefaci1n, 

te." 

El procadiralento qua anota la Ley federal de RefoI. 
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m• Agraria para la privaci6n de loa Derechos Agrarios et 

el siguiente• 

Unicamente la As1mbl11 General o el Oelegado • 

Agrario respectivo podr'n solicitar a la Comisi6n Agraria 

~iKta del Estado 11 inicie al Juicio de privaci6n de 01r~ 

choa en contra del Ejidatario que incurra en las caueal11 

ant•• citadas, 

Si la petici&n •• por parte de la Asamblaa, lata 

pr1ceder• ti 11 accrd& praviamanta la acci6n mediante qus 

rum legal verificad• por un representanta de la 01le9aci6n 

del Ramo en el Estado, en la que la mayor!a ael lo haya m~ 

nif1et1d1 11na1•ndo1e an la orden del dla, el motivo expr~ 

so (~a privacidn) de la raun!on 

Si en cambio la pttici&n la formula tl Oelagado •• 

Agrario en el Estado, aste 11~al1r4 las causas legales en -

que se base su acci6n, acompa~ando • su escrito las pruebas 

resp1ctiva1, 

Una vez eetudiado tl expedienta, si la Com1ai6n •• 

Agraria mixta considera qua existe cuando. menos la presunci61 

citar4 de oficio a las Autoridades Internas del Ejido corre~ 

pendiente {Comie:riado Ejidal y Consejo de Vigilancia), y a 

loa Ejidatarioe o Ejidatar1o aeRalado coma responsable para 

la celabracidn de la Audiencia de pruebas y alegatos, 

En caso de que los Ej1datar1d!lresponsablee se hayan 

aueantado del tjido abandonando au parcela y no eea posible· 

citarlos, •• levantri un Acta conetando tal hecho en la que-
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firmar'n cuatro tastigoe ejidatarios del poblado y la not! 

ficaci4n aa har• coloc,ndoae avisos en la Oficina Municipal 

de dicho Ndcleo y en los lugares m4s visibles. 

La Comiai&n Agraria Mixta transcurrido un plazo -

dt 15 d!aa d1spuls del desahogo de la Audiencia de pruebas 

y alegatoe, emitiri su opin6n y por madio del Delegado Agr! 

rio remitir' el expediente respectivo al Departamento Agra--

rio, 

Radicado el expadianta en al Departamento Agrario, 

•• procedarf 1 la r1viai6n del mismo valorizando las pruebas 

presentadas y en el tlrmino de 30 d!aa la Diracci&n Caneral

de Oerachos Agrarios de asa Dependencia, amitir4 su opin6n -

turnando 11 axpadiante al Cuerpo Consultivo Agrario para que 

este emita au dict•man, realizado- esto ea Pormulart el pro• 

yellto de Reeoluci&n Presidencial, mismo que se elevar• a con 

eideracidn del Ejacutivo redera! para au tr4mite final. 

Tenilndoee en cuenta que 11 responsabilidad del 

acreedor a la eanc16n pudiere no ser tan grave la Lay radaral 

da ReforMa Agraria, fija la existencia de la suspensi6n te~

poral da los derechos da un·Ejidatario, la cual sa aplicarl 

tan solo en 11 I y V da las ~raccionea da la dispoeici&n ya 

citada, •nfatiz,ndoea qua la suspensi6n do los Derechos dé; 

un Ejlaatario o Comunero proceder' cuando durante el t4rmino 

de un ano ae daje de cultivar la parcela o de ujacutar los • 

trabajaa de !ndole comunal o los que correapondan dentro de 

la axplotaci&n colectiva· ~kn motivo justificado, 
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V ••gundo, contra al Ejidatrio o Comunero al que 

s• le haya dictado auto de formal prisidn por sembrfr ó 

permitir qu• a• siembre en su parcela algdn estupefaci•ú 

ta. 

En tanto qua en estos casos la aplicaci&n de la -

iancidn previa comprobaci&n de 111 causas carreapond•~~-

a la comiaidn Agraria Mixta del Estado en donde sa ubique 

la parcela del responsable y la misma sarl de un a~o a un 

ci;lo agr!cola, tratfndosa da la privaci&n de loa derechos, 

eata la dacratarl dnicament1 al Presidente de la R1pdblica 

y mediante Rasolucidn Pr11idencial. 

La p1tici6n e• pr•••nt•r' a la Ccmial&n Agraria Mixta 

en al Estado accmpaftfndoa• del Acta levantada en la Asamblea 

realizada·sobre 11 particular. 

Recibida la solicitud, •• le darl traslado median~i • 

copia de esta a los Ejidatarlos afectados fij4ndose fecha • 

para 11 Audiencia de Pruebas y alegatos, la que se celebra

r4 1n un plazo no menor de 15 dias y na mayor de 30 y dura.n. 

te 1at1 tfrmino la Co~1ei6n Agr1ri1 Mixta recabarf oficios1 

mente las pru1baa correspondientes y practicar' las Dili9•e 

ciH necaearlae. 

Celebrada la Audiencia, la Comisi&n Agraria Mixta ~i_st 

tar' eu reeolucidn darinitiva en un tlr.mino de B d!••t la -

cual decretad la 1uspansi1fo de derechos dtl responeab-1.it por 

el lapao da un ano o de un ~iclo agr!cola, procedifndos1 a -

su inm1diat1 ejecuc16n. 
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La r••oluc16n dictada por la Comisi&n Agraria 

Mixta •l respecto, tendr4 el car,ctar de no recurrible 

Cabe anotar que durante la auapensi&n la parcela serl 

trabajada por el sucesor preferent• para que este se -

respon1ab1l1•e de solventar la situacidn acondmica di

la faMilia que dependa del Ejidatario afectado. 

Ea interesante hacer notar qua para los pequenos 

prop1atarioa, la Lay íederal de R1form1 Agraria tambi4n • 

aaftala diversas causas por las cuales una pequeft• propi! 

dad puad• dejar de tener el car4cter de !nafectabl,t -· 
i' 

as! ve•o• que en el Artículo 251 se dispon1 que la pequ~ 

fta propied•d agr!cola o ganadera, perderi su calidad de • 

inafactable cuando permanezca sin explotacidn por m4s de . 
dos anos consecutivos, a menos que existan causas de fue! 

za mayor que lo impidan an forma transitoria. 

En 11 Art!culo 257 an au p'rraro segundo •atable· 

ce que los certificados de inafectabilidád cesaron autom! 

ticam1nte en sus 1f1ctos, cuando su tit~lar autorice ind~z 

ca o permita & personalmente siembre, cultive o coseche en 

au predio mariguana, amapola o cualquier otro estupefacien 

ta. 

Y en el Art!culo 258 en eu p'rraf o cuarto 11 seftala 

que en la pequena propiedad ganadera la produccidn agrícola 

que se obtenga, deber' destinarse exclu$lvamente para con

sumo del ganado de la finca, si se ll~21re a demostrar que 
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11 com1rcia can dicha produccidn'y n6 s1 aplica al fin 

11ftalado, la p1qu1fta propiedad ganad1ra d1jar• de 11r

lnaf1ctabl1, d1term1n•ndoa1 la pequefta porpiedad agr! 

cala y 11 resto del tirrenos se aplicad a 1at1efacc1.onH 

agraria•. 

Como v•••• ••t•• cau1al11 ee •••mejan 1n eu -

c1nt1nido a las qui •• 1atabl1c1n para 11 plrdld• d1 loa 

d1r1cho1 d1 un •Jidatario, •n!a• rraccione• I, Ill Y V -

del Arttculo 85 d• la L1y d• la •at1ria. 

t1 a1! cot110 11ta· ordena•i•nto, tembifn regul1 en 

Hte ••pecto d• 11 1xplotacic1n d1 11 tierra a la p1qu1fta 

prapledad, 

Habiendo con l• anterior, 11tudildo en. tor.e ea-

11ra 101 1l1m1nto1 tanto 111ncial1a como ror••l•• tij1dos 

par la Ley de la Mat1ria para al r1conoci•i1nto ~· D1r1-

cho1, la adJudicacl&n d• la Unidad dt Oot1cidn y la priv!, 

ci&n definitiva o auep1na~dn da los D1r1chos Ej1d1l1, pr.!!. 

11guirl •n 11 áigui1nt1 cap!tulo con 11 1nl11111 d1 lo que 

1n 1d opinUn p1reonal H. un tHa· de ... intert11, 11 11tudio 

d1 lo il!cito y su apllcabllidad en •1 Derecho Agrario. 



CAPITULO JV 

LOS rINES IllCITOS ca~o CAUSAL PARA LA 

PERDIDA DE LOS DERECHOS AGRARIOS, 

a) Naturaleza Jur!dica del Delito y el Hecho 

Ilfcito. 

b) Anilisia del ArtfcYlo 85 y .su rraccidn III 

de la Ley redaral de Rel'orm,a Agraria, 

e) Obscuridad Legal al Respecto, 
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A,• NATURALEZA JURIDICA DEL DELITO V EL HECHO ILICITO, 

El tratar da comentar sobra una daf1nici6n dal de

lito qut tuviera car•ctar dt 91naral, serla un tanto impoe! 

bla 1n virtud da qu• 1u concepto viana apartjado a la forma 

da ear da cada Puablo y •• ha transformado conforma • su -

avoluci&n, ahora bien, ea podr!a caract•rizar el 01lito b•• 

jo el aapacto lagal, deter•inando loe eltmentoe aa1nciala1• 

qua lo con1tltuy1n, loa cuales, una vez unidos dar4n a con~ 

car 1• configuracidn del mismo. 

Sobra al particular aeftalaramos varias da las div•! 

eae daflnicianaa qua han formulado algunos autoras, con ba• 

•• tn loa •l•••ntoa qua allo11e1tlenan• 

Edmundo ~azguar axpene1 "Delito os la acc14n t!pic! 

mantt antijur!dica y culpable" 

Para Cuello Caldnt "El Dalito ea la accidn humana •!!. 

tijur!dica, t!pica, culpabl1 y punible" 

Lula Jimlntz de Azua nea dlce1 "D•llto ea tl acto t! 
picament• antijur!dico culpable, sometido a vaces a c·ondici~ 

nea abjetivaa de penalidad, imputable a un hombre y sometido 

a una e•nci&n penal"-

F'ranciaco Pav6n Vasconceloa expon1t 11 Delit.o es la ... 

conducta o al hecho t!pico, antijur!dico, culpable y punible" 

Como vemos, 101 conceptos citados coinciden en fijar 

como elementos del il!cita penal, a la conducta, la tipleidad, 
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la antijurieidad, la culpabilidad y la punibilidad, 

Sobre 11ta dltima figura 11 Profesor~astellanos Te• 

na, no1 dica1 "La punibilidad es una cons1cu1ncia m's o menos 

ordinaria del Delito, pero no un 1l1m1nto 1sencial del mi•·· 

..... (1) 

Aa1 tambi'n prosigue, 11 punibilidad no es lo mismo 

que la pena, puesto qua la primera sa presenta da acuerdo a la 

calidad de la conducta la cual de resultar t!pica,. antijur!di· 

ca y culpable, ameritar' la impoaici6n de la pana en tanto que 

esta dltima es el castigo que legalmente impone el Estado al • 

dalincuenta, para pr1a1rvar al orden 1ocial. 

Esto dltimo queda aseverado en nuestro C&digo Penal 

Vigente al establecer an au art!culo 7 "Delito ea 11 acto u 

o•iai6n qua sancionan laa Leyes Penales" 

D1 lo anterior deapr1nd1mos, que la punibilidad so 

presenta como una consecuencia de la conf iguraci6n d• la con 

ducta t!pic1, antijur!dica y culpable, no siendo precisameilte 

un •l•mento esencial del delito. 

Al reepec'to, coinenta el Proftt1or Caleetino J?or1Y .... 

Petlt1 "Cuando 1xiate una hip&tesis de ausencia de condiciones 

objetivas de punib1lldad 1 concurra una conducta ó hecho, típ! 

co ... antijur!dico~, imputable y culpable:, paro no pur.1.ble.1 11n 

tant~1hu se llena la condici8n objetiva de punibilidad, lo -

c~al viene a conrtrmar que esta, no es un elemento sino una -

c:onsacuencia del dolitp" (2) 

(l) r. Castellandl Tena, Llniam 1toa de Derecho Penal,Pag.123 

(2) r. Caatellanaa Tena, Obra citada, Pag. 252 



105 

Esta teoría señala con acierto qua puede darse el ili 

cito panal, pero no obligatoriamente la punibilidad, puesto 

que existen circunstancias que la suspenden. 

Por consiguiente, procederemos a estudiar en breve fo~ 

ma cada uno de estos el1mentos quo nos d•n los autores, antes 

mencionados, como constitutivos del delito, iniciando por la 

conducta1 

Acerca de la conducta, se podr!a decir que para que se 

di un determinado supuesto 1s necesario que se manifieste la 

voluntad externa del aer humano, la cual puede ser positiva o 

negativa, ahora bien la conducta como elemento de delito, P.!?. 

dr!a presentarse ya sea a travls de una acci6n o de una omi

si6n, es decir violando el precepto establecido o absteniln

·doee de realizar lo establecido por otro, la Doctrina señala 

una tercera forma, la denominada comisidn por omisi&n, de e~ 

ta se deriva una doble violacidn de deberes puesto que no s~ 

cumple con lo que ae tiene obligaci6n de hacer inrringi,ndose 

tanto una norma prohibitiva como una preceptiva. 

la acci&n.- Puede decirse que esta es la manifestaci6n -

externa de la voluntad del sujeto, encaminada a producir cie~ 

tos resultados. 

Existen en la acci&n, dos factores determinantes que -

van acordes, el volitivo que ae r~fi~re al Eutado Anímico del 

sujeto al analizar y decidirse a accionar y un resultado que 

produce un cambio en el mundo exterj,or. 

La omisi&n.•Esta expresi&n externa de la voluntad, se -

traduce en abstenerse de realizar el deber establecido en una 
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L•y producilndoa• un resultado jurtdico, en virtud de que no 

•• observa el precepto obligatorio, o sea ea est' inactivo -· 

fr•nt• al Mismo. 

Entonces, t•nemoa que la omisidn se integra por una • 

norma obligatoria que ordena un hacer en determinada1f circun! 

tanelas y la voluntad d•l sujeto expresada como una abstencidn 

de cumplir con el deber aeffalado en el precepto legal. 

La comisi6n por omisi6n,- Es la expresi6n de la volun

tad, conaiatenta en un actua~ y en una abst•nci6n, viollndose 

al mismo tiempo tanto una norma prohibitiva como una preceptiva. 

A diferencia 'tle la omiai&n en donde dnicamente se pro_ 

duce un resultado formal, en la comisi6n por omisidn se produ

ce un reaultado formal y uno material, es decir se viola un pr! 

cepto obligatorio y se produce una traneformaci6n o cambio en -

•l mundo exterior, 

N•c•aario resulta anotar, que entre la conducta y el re

sultado que esta produzca, ea esencial la existencia de un n•--

xo de relacidn que una a ambos, así nos dice el Profesur Pa-

v!n vasconcelos " La ausencia de la conducta o el resultado, -

im~ide el nacimiento del hacho, resultando indispensable elnexo 

oeusal para poder atribuir un resultado a la conducta da un ~

hnmbre11 (3) 

tl asp1cto negativo de la conducta, ser!a la ausencia 

de la misma, al faltar esta figura qua es la piedra.,gular del 

d•lito este resultarta inexistant1. 

(:Si r, '3avdn Vuconcelos, manual de Derecho Panal Mexicano, 

!':~~. 187 
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Nuestro C&digo Panal vi91nt1 •n eu Art!culo 15, establ~ 

e• las •xcluyentes de responsabilidad •n las que se incrusta 

la ausencia de la conducta, rectificando as! lo sost1nido -

por la Doctrina al respecto, en dond1 se d1nomina a la ausen 

c1• d• conducta como Vis Maior y Vis Absoluta, la primera co 

mo fuerza f!sica 1xterior irr1sistibl1 originada por l• nat~ 

raleza, y la segunda como fuerza f!sica exterior e lrresist! 

ble prov•ni•nte d•l hoMbr•. 

Podríamos agregar qu• en estos casos, el sujeto activo -

1n 11 delito, ~nicament1 •• utilizado como instrum1nto por 

la1 fuerzas externas ya citadas, dt ah! que se deriva la ine

x11tencia de voiuntad para la realizaci&n de dicho h•cho, con 

s•cuentemente al no existir voluntad s1 presenta la ausencia 

d• conducta, 

Algunos autoras, consideran al sueño, la hipnosis y el 

sonambulismo como fan6menos que h:1cen posible la ausencia de 

la conducta por sir causantes d• r1fl1joa humanos involuntarios, 

En tanto qu• otros como •1 Prof•eor Ignacio Villalobos, 

coneid•ran estos fendmenos como causales de inimputabilidad 

al d1cir1 

"En al sonambulismo al existe conducta, m's falta una v!r 

dadera conciencia, el sujeto se rige por im,gGnes de la Subc~n 

cl~nol~, provocadas por sana~cione& externae o internas y por 

ast!mulos eom4ticos o síquicos esas im,genes e6lo producen -

una •epecie da conciencia no corraepondiente a la realidad1 en 

cuanto al hipnotismo, el ilícito p1nal se consuma debido a la 
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iugeaticSn hipndtica, por un trastorno funcional de las facul

\ld•• d• conocer y querer, tr,tase de una inimputabilidad. Y 

~or ~ltimo, •• configura- una inimputabilidad si entre el eue

fto y la vigilia existe un obscurecimiento de la conci1ncla y

una facilidad de asaciacicSn d• la realidad con las ilusiones o 

1luCinacione1 o~l~icaa, que hagan al sujeto consumar actos mal 

lnt1rpr•tado1 y que reeulten penalment1 tipificados" (4) 

En o~.ini6n del au11crito, estos fencSmenos vienen a conf! 

gurar la aueencia de la conducta,- en virtud de que en ellos no 

interviene la voluntad del sujeto, claro est,, que debe tomarse 

en cuenta que la provocacicSn de los mismos como en •l hipnoti! 

mo, no sea motivada por el individuo para lograr un fin delia• 

tuoso. 

La tipicidadf ea otro elemento esencial constitutivo del 

il!cito panal, a• podr• expresar como el encuadramiento.d• una 

conducta, con la descripci6n hecha por la L•y que establece el 

Estado. 

La tipicidad s• presenta •ntonces 1 como la conducta que 

r•Úne la luma de loa elementos determinados por la Lay en el 

tipo, ea decir la conducta adecuada al tipo .. descrito, 

Diversos autores aenalan a la tipicidad como fundamento 

de la antijuricidad, pues seg~n exponen, la Ley crea las figu-

ras penales, por conceptuar como antijurídicas a las conductas 

en ellas deacrltaa, aa! el alam•n Edmundo maigu•~ dice• 

"El que actda t{picamente, act~a tambiln antijur!dica--

(4) I. Villaloboa, Derecho Penal Mexicano, Pag. 408 
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m•nte en tanto no exista una causa de excluei&n del 

injusto" (5) 

Ae! bien la conducta negativa, as opoaitaria tl orden 

Jur!dico eatablecido por la sociedad dejando entrever lt il~ 

galtdad qua refleja, pero tambiln en ocasiones la conducta -

desarrollada puede eer originada dentro de supuestos que el! 

minen la,antijuricidad, ea decir con una causa de justifica-· 

cidn. 

El Profesor CastellanCl!I rena, apegfndose a las Tesla de 

~ezguer nos dicea El advertir la existencia de una justifi

cante, no significa anulact&n de la antijuricidad pues esta

no existid jam•s, la conducta, deade au nacimiento, estuvo •• 

acorde con el Derecho" (6) 

De lo interior podr!emoe comentar entonces que·at la -

conducta que ae praeenta con adacuaci6n a la deecripcidn an~ 

tada por la Ley, suscitada dentro de circunstancias qua la j~s 

tlfiquen ante la Ley, en ningdn momento sa podrf hablar de ant! 

juricidad, puesto que laa condiciones en que sa presentd el -

hecho no fueron negativas al Derecho. 

La atipicidad, es el aspecto negativo del 1lemento que en 

orden atendemos, se podrta explicar esta como la no adecuaci&n 

de la conducta humana a la deacripct~n formulada por la Ley, en 

el precepto establecido. 

Como hip&teeis da las que surge la atipicidad, la doctrina 

nos dd las sigutentea1 

(5) r. Pavdn Vaaconcelos, Obra citada, Pag, 246 

(6) r. CastellandlTena, Obra citada, Pag. 159 
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la aus•ncia de 11 calidad exigida por el tipo al 

euj•to activo. 

La ausencia d• la calidad exigida por el tipo al 

aujato pasivo. 

La aua•nci• d1l objeto jur!dico o bien prot19ido, 

o cuando exista aete_, no 11 util!lfacan lae exigencia de

la Lay por cuanto~eua atributos. 

La au1anci1 da los supuestos temporales y espac1.! 

las r•qu•ridos legal••nt• por al tlpo. 

La auaenc1a de loa medios comisivos señalados ~r 

11 Ley, y, 

La ausencia da 101 alem1ntos subjetivos dal inju!, 

to lagal••nt• exigidos.· 

Como v•Hs, la f'alta d• alguno de estos f'actorH c!, 

tados acarrH o implica al aep1cto negat'lvo de la tipicidad, 

o ••• la at1pic1dad. 

La antijuricidadi ea la figura en la qua •• plasma 

la accidn nagativa del aujeto, la rebeldía opuesta a la no! 

ma jurídica 1stablacida por al Estado. 

La '•ntijuricidad dnicamante comprenda la aplicaci&n -

externa de la conducta al violar una norma del Derecho, m4s

no lo tocante al elementos volitivo causal, lo cual corraspo~ 

de a la culpabilidad. 

Algunos autores, entre ellos Ignacio V1llailob9ey~<!f!KP.!! 

nen que la antijuricidad tiene un doble aepectoa •m•terial y 

formal, se dice qua la contlucta ea f'ormalment1 antijur!dlca-
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cuando viola una norma legal establecida por el' Estado y 

es materialmente antijur!dica, por el perjuicio social 

qui causa dicha violac16n"(7) 

"En tanto que otros autoras se inclinan por r1co-

nocer la Unidad de lo antijurldico, representada en la 

opaeici6n al Derecho. De ah! que la antijuricidad sea

dnica 1 individible y no existe un injusto espec!ficame.u 

ta penal, por m's que se le pueda referir al concrato cae 

po del Derecho Penal" (B) 

Adoptando esta dltlma postura, nos atrevemos a da7-

cir qu• la antijuricldad se presenta como' unidad, en virtud 

da qua la violaci6n de una norma jurídica, implica una ac

~ci6n contraria al Derecho, variando dnicamente en la apl1 

cac16n ·d1 la sanci.Sn coruspondiente en cuanto a la funcidn 

del precepto infringido y del bien o interls jurldico que-

protege. 

La ausencia de la antijurlcidad, exista cuando en 

el supuesto se presentan las condiciones legales que pe!:. 

llttUthau •lill1inac1&n, eetaa son laa llamadas causas de just! 

flcacidn, mismas que ~ianan al car•cter de objetivas puesto 

qua ee refi•r•n al hecho y ea integran por el reconocimiento 

que lea· hace la lay, nuestro Derecho, anotando alguna de 

ellas en el Artículo 15 da nuestro Cddigo Penal vigente, las 

reduce en la siguiente forma& 

La Leg!tima defensas ea presenta cuando es necesa

rio rechazar una agresl&n actual, sin derecho y qua revele un 

{7) I.Villaloboa, Derecho Penal Mexicano, Pag. 249 

(8) r.Pavdn Vaeconcelos, Obra citada, Pag. 277 y 278 
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peligro inminente. 

No se darla le leg!tima defensa, ei acaso llegaren a fa!. 

tar 101 eleMantos. agraeidn injusta y peligro inminente, 

tl aatado de naceeid•dt •• di cuando existe al intarls -

prapondarant1, •• decir, anta una a!tuaci4n da paligro inmi• 

nenta para un bien jur!dicament• tutelado, qua a4lo puada 

ealvaraa ••dlanta la laei&n da otro biln que ee encuentra t•m 

biln protegido por la Lay. 

La doctrina convarga en al punto de valorizaci&n al int•· 

ria prepondarantt entra loa b!anae laaionados, o ••• al blin

que ea 1al!We dabt ser ••yor al sacrificado, 

Cl cu•plimianto d1 un deber y el ejercicio da un d1recho, 

aeta cauaa da. juatificaci&n •• seftala en la fraccidn V del -

Art!culo 15 de Nuestro C4digo Penal, mediante la formula·-4~

"0brar en cumplimiento da un debar o an al, ajeréic!o da un d! 

racho coneignado tn la Ley• 

Si la Ley aetl facultando al eujato, para cumplir con un 

deber o hacer ueo d• un derecho, 16gic1ment• no axiatir' una -

conducta qua puada coneiderare• il!cita. claro que aiampra y -

cuando esta acci4n no eea extralimitada. 

El Impedimento leg!timo1 opera asta figura, cuando el euJ!. 

to teniendo la obligeci6n de ejecutar un acto, se abstiene de· 

hacerlo, esta actuaci6n deber' emergar da una norma qua t•nga 

al car4cter de superior a la que establece el deber a cumplir, 

La Imputabilidad1 antas de estudiar la culpabilidad• como ~ 

elemento del delito, veremos a la imputabilidad, figura coneíd! 

rada por la doctrina como un presupuesto de la culpabilidad, ya 
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que para que esta se declare debe de ser imputable a algdn 

sujeto y este para tal efecto, debe contar plenamente con

au capacidad intelectual y su voluntad en al momento de la • 

realizaci&n del hecho delictuoeo, para el erecto de que este 

se le puede imputar. 

As! diremoa, que al ee~alamlenta a un individuo e~ 

mo autor de un ilfcito penal, es la imputaci&n, e~ tento que 

la declaracidn da culpabilidad es la confirmaci&n de dicho •! 

l'ial1111ianta, 

Agregamos entonces, que si al sujeto al realizar el 

hacho dalictuoso no se encuentra gozando de su capacidad in

telectual ante la Ley, como lo ser!an loe menores de edad y• 

loe trastornados de sus facultades mentales, por cauaae de -

salud o por ractorH externos, a•jenoe al mismo, Htaumoe ª!!. 

ta el reflejo de una inimputabilidad, 

La culpabllidads •• otro elemento formativo del de• 

lito y eobra 11, Ignacio Villaloboa noe dices 

"La culpabilidad gan•ricamente. consiste en el dllpr!. 

c1o del eujato por el orden jur!dico y por los mandatos y prg 

h1b1c1onee qu• tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio 

qua se manifiesta por franca opoaiei~n en el dolo o indirecta

ment& por indolencia o deaatencidn, nacidad del desinterfe o .. 

subeetimaci4n del mal ajeno, frente a loe propios deseos en la 

culpa " (9) 

As! vemos, que la culpabilidad nac• an cuanto el ey ,. 

(9) 1. Villalobos, Obra citada, pa9, 272 
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je~o pone da manifiesto su abierta rebeldía •l orden jurldi• 

co establecido, lesionando loe ·intereses protegidos por la -

Ley. 

La culpabilidad contiene dos formas diferentes que 

nos di la doctrina• El dolo y la culpa, cuyos elementos con~ 

tltutivoa vere•o• en1eguida1 

'El Dolo,"•• la conducta consciente intencional ene!, 

minada a la producci&n de un reeultado típico y antijur!dlcor 

existen diveraes especias de dolo, entre laa mis importantes 

eatr-•n,(10) 

El dolo directo, •• en el que el resultado coincid~ 

con el prop&aito del aujeto. 

El dolo indiractot en este el sujeto ae propone co.11 

seguir un resultado a aabiendaa que por su acc16n aurglr'n -

otro• hachos delictivo1. 

El dolo indet•r•inadot en el 1xiate 11 1ntenci6n d•· 

•J•cutar una acci6n delictuosa, sin pret1nder un resultado en 

11peciel, Y, 

El dolo eventual1 aquf el sujeto •• propone conseguir 

un resultado determinado,ein &ajar en su conducta il!cita, adn 
, . " 

previ81ldo d1 qui eurjan otros resultados mayor••· 

La race importante d1l dolo, ea la intenci6n que se -

t11n1 de ejecutar una accidn y2roducl~ un reeultado a~n cuando 

puede presentarse en las modalidades comentadas, 

(10) r. Caetallano Tena, Obra citada, pag, 225 
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La culpa, esta segunda rorma de la culpabilidad ae • 

praeanta cuando la acci~n ae realiza ain que exista la vo

luntad por parte dal aujeto de producir un resultado illc!. 
to, pero ya ••• por imprud1nc1a o nagl1genc!a de au parte, 

de no to•ar 'la• 1Hdid11 lugalmenh axigidaa, este surge a 

pesar da ••r pravieibl• y avitabl•. 

La culpa •• definida, "Como aquel r•aultado tfpico• 

y antijurídico, no querido ni aceptado, previsto ,o previa! 

ble derivado de una accldn ·u omisl.Sn voluntarias y avitabb 

11 ••hubiere observado loa.daberes impuestos por el órdtn!. 

Miento Jurfdico y aconeejablea por los uaoa y costumbrea•(ll) 

Los elamanto1 de la culpa podr!an catalogara• co•o un 

actuar voluntario, qu1 •• realiza ain las pracaucionaa axig!. 

daa por la Lay adn cuando 101 resultados han da ser previsi• 

b.Les y: evlteblH. 

La culpa pu1d1 darse de doe manaras, aegdn nos die• -

la doctrina, puede aer coneciant• y con previsi&n. 6 incona-

ciente y ain previai.Sn1 •n la primera el aujete ha previsto

e l raaultado come posible y en espera de que no ocurra. pro

sigu• con su conducta,· an la segunda exiate una accidn en dS!,n 

de no se preve lo previsible y avitable mediante la m1i;n'a aa 

produce un resultado delictuoao. 

Entonces, diremos qua la base .de la culpa, ea la negl! 

gancia o impravisidn con que desarrolla au conducta el sujeto. 

La inculpabilidad. es el aspecto negativo de la culpa-

(11) r. Pavdn Vasconceloa, Obra citada, Pag, 371 
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bllidad, como vimos anteriormente esta .Sl tima contiene como 

factores, el conocimiento del hecho y la idea voluntaria de 

llevarlo a cabo, por lo tanto sin la acci6n desarrollada ex!s 

te ausencia "9 estos razgos, la inculpabilidad se harl man!· 

fieata, 

La Doctrina estudia si puede considerarse como ca~ 

sa de inculpabilidad el error el cual se dice puede ser de• 

hecho o de derecho. 

"Cl error de hecho a su ve2 se subdivide en esencial 

y accidental, el primero cuando recae en elementos que se ra 

quieren como necesarios para la existencia del delito y el -

segundo que puede darse en el golpe, en la peoaona, as decir 

aberratio ictus y aberratio en persona. 

En cuanto al error de derecho dnicamente podríamos • 

citar 111 principio universal que dicea la ignorancia de las -

Leyes a nadie beneficia." (12) 

Desde nuestro punto de vista; el error no constituye 

ceu~~ de inculpabilidad, ya que ai para que se di la culpabl

lid0d se necesita la existencia de una voluntad con conciencia 

en el err!l:' ~nicamente hay equivocacicSn en 111 ejecuc16n del he

cho, pero si se tiene los elementos mencionados. As! nuestro 

Cddigo Penal en su Artículo Noveno, Fracc16n V, nos dices -

"lu preaunci&n de que un delito es intencional no se destrui

r~ aunque el acusado pruebe alguna de las siguientes circunsta~ 

ciast 

(12) F. Pavdn Vasconceloa, Obra citada, pag, 383 
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v.- Que •rrd sobre la persona o cosa ~n que quiso co

meter al delito" 

Por dltimo haremos menci6n de la punibilidad, que como 

ya mencionamos al principio de este inciso, es la figura que 

algunos autores señalan como elemento •sencial del ilícito -

penal y otros la niegan tal caricter, sosteniendo que es una 

consecuencia del mismo, as! tomando este criterio, diremos -

que pueden darse conductas que configu~en un delito que ten

gan señalada una pena por el Estado, sin que lstas puedan ser 

punibles por circunstancias personales, atribu!das al agenta

activo del il!cito penal. 

EL HECHO ILICITO, 

Para tratar de conocer esta figura, es necesario tener 

primero .la nocidn de lo que as el hecho jur!dico1 nueetro Oer.!!, 

cho se apega a la Tesis rrancesa de los Hachos Jur!dicos, la 

que expone que estos son1 todas las conductas humanas o los

acontecimientos naturales que producen consecuencias da Derecho, 

Los Hechos Jur!dicos en sentido amplio, se dividen a su vet 

en Actos Jur!dicos y Hechos Jurídicos en sentido estricto. 

El autor Julien Bonnecase nos di como definici.Sn del ~to 

jurídico, la siguiente r&rmula "es la manifeetacl&n exterior de 

la voluntad que se hace con el r!n de orear, tr~nsmitir, modi

ficar o extinguir una obligacidn o un derecho, y que produce

s! efecto deseado por su autor, porque el Derecho sanciona -

esa voluntad"(l3) 

(13) Ernesto Gutilrrez y Gonz~lez, Derecho da ~as Obliga~ionas 
Pag, 103. 
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Ló anterior podemos resumirlo, 1xpr1sando que •l acto 

jurfdioo •• la ••nire1taci&n exterior d• la voluntd encam! 

nada • producir determinadas consecutncl• de Derecho. 

COiia elemento• de axlstancia del acto jur!dlco, se din 

la lntenci4n o voluntad y la modlflcacl&n exterior con cona!. 

ouanclH ltg•lH, •• decir volunt:d y objeto. 

Sobra ••t• dltl•o Lean Dugult, noe dice1 8 Todo acto de 

voluntad tiene do• abjeto1, al objeto lnmadlato, movlmianto 

corporal dlrect•••nt• querido y producido, y al objeto medi! 

to •odltlcac14n •n •l •undo exterior, que no ea un producto 

de l• voluntad del eujeto, que eolo pueda obrar sobre 1u1 -

lrganot• (U) 

•ti Hecho Jurldico en 1entldo estricto, ea un• m•niree• 

taci&n de voluntad qua genere erectos de Derecho indapandi•n 

temante de 11 intac!&n del autor de eu voluntad par• qua esos 

afectos •a produzcan o un hacho d• la natural e z8!,.1 que la Ley 

vincula afecta• jurldico1• (15) 

Dir1•01 entone•• qui la man!re1t1ci&n exterior da la V,! 

luntad qui produc1 con11cuenc!a1 de Oeracho, sin que 1xlst• i!!. 

tenc1dn par parte del •utor, d• generarlas, et interpreta como 

un hecho jurfdico etricto eeneu. 

EJ. Hecho Juddico, puede Hr ltcito o U!cito, en cuanto 

al hecho voluntario l!cito, ae refiere eate a aquella conducta 

qui en eu desarrollo va acorde con el Derecho y las buenas co! 

(14) Rafael Roj!na Villegas, Comprendio de Derecho Civil, •• 
Tomo 1.117 

(15) Gutilrrez y Conzalez, Obra citada, Pag. 105 
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tu111br11. 

Por lo que toca al Hecho llfcito, se puede decir que 

•• •La conducta humana que va en contra de una Ley de or

den pdbllco o las buenas costumbres y en donde la voluntad 

del autor haya querido o no el hecho y'haya querido o no• 

ta111biln las con1ecuencia1. Eat11 se generan independient! 

menta de su voluntad. A eetoe hecho• ee lee di el nombre da 

delito• .Y puedan generarse tanto en el campo del Derecho C!, 

vil co•o en el Penal, de 1ht que •• hable de delitos civil•• 

o delito• penale•"(16) 

Al respecto axpondre11101, qua para 1• existencia del ha• 

cho lllcito es necesaria la preeent•cidn de un deber estipUl! 

do en una Ley, y una conducta que infrinja dicho deber 

Aat •l Articulo 1830 del Cddigo Clvll vigente, no• di • 

co•o concepto de la llicltud, 11 aiguienta rarmul• •Es !lle! 

to el hecho qut •• contrario • 1•• L1ye1 de orden pdblico o 

a lat bu1ne1 constu•bre1•. 

Lo anterior lo poda•ot •nottr diciendo, qua el hacho VJ!. 

luntnlo utcl to H ·ia c,onducte humana qua pugna en contra da 

una Lay de orden pdbllco o de l•• buen1e coetumbres, en donde 

lndependient1mente de que 11 autor de 11 conducta haya deseado 

o no que a1 g1n1ren cons1cuencl11 d• Derecho, estas a1 originan. 

Nucatro Cddigc C1v11 r=gul= lo# hachos 11fc1tos in doa a• 

ror111aa 1(l?) 

Le conducta humana q~e pugna contra de un deber jurtdico 

(16) Gutilrr1i y Gonzdlez, Obra citada, Pag. 106 

(17) Gutilrrez y Gonzflez, Obra citada, Pag. 422 
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11tttabllcit10, y!• conducta humana que pugna con lo acordado 

par liet part.a. 

t~ !a primera forma, el hecho il!cito que infringe un 

d•btlr Jurtdico requiere da dos supueatos, una Ley previame!l 

te ntablecida y una conducta qua se desarrolla contra ella. 

En t•ntb ·en lo reteiiente a lo acordado por las partes, H 

requlmY• l• ex1atanc1• del acuerdo, la Ley que lo autorice 

y la vittl•cidn a lo declarado. 

tl no cu11pl1r una obligaci&n, •• tr~~uce e.n realizar una 

conducta divarsa a la que marca 11 deber de cumplir, •• eje• 

euta un hecho •J•no a l• obligaci&n y distinto de ella, el -

cual 11 prec11am1nte un hecho il!cito. 

La activid•d del Estado no 1e atmplemente la de establecer 

proh1b1c1onea, ta•blln ordena la observancia·de determinadas • 

oanductas, praceptda lo que se debe hacer 1n atanci~n al orden 

aocial, aa! los particulares desarrollan una conducta que ten

ga por objeto alterar las situaciones tuteladas, se estar• fren 

te a una conduct• illclta. 

Dentro de la eJecuci&n de un hecho !llcito existen ciertas 

clrcunetanclae genaradorH que bien podrían dar cabida a que la 

oonduote humAn• pudier• presentarse en forma oonciente • inten•• 

clona! o inconciente por negligencia al causar un da~o, tom,ndose 

estas circunst•ncias por el Derecho, para asignar el grado de -

reepontab111dad a quien la· manifeatd, 

tn tl inciso anterior al estudiar la culpabilidad como -

•l•m•~to del delito, vimos que aeta puede presentarse en doe -
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formas, dol~eo o culposa, as! en el hecho !~!cito existen -

tambiln el dolo y la culpa, como factores det1rminant1s CDJl 

siderados a erecto de establecer una responsabilidad. 

Ahora bien, la culpa 1ntenciona1 o dolosa, es en la que 

a1 encuadra la conducta del sujeto cuando ~1 ejecutar un h!. 

cho 11!cito lo.hace con conoclmiento pleno de que isa condu~ 

ta 1a contraria al Derecho y puede por lo tanto traer conse• 

cuenc1as jur!dicaa, tratlndo•e de la culpa por negligencia o 

ralta de precaucidn, esta se presenta cuando s1 realiza un h! 

cho o •• incurre en una omisidn en donde adn sin existir la -

intencidn de causar dano alguno, por la impr1vieidn o negllg•~ 

oia que se ha tenido, el dano se produce. 

El incumplimiento de un deber por parte del obligado, ºº!!!. 
prende una coneecu1ncia jur!dica int1rpretada como eanc!dn, es 

decir que toda conducta negativa presupon• como resultado una

reacci6n en el caso del il!cito en matarla penal, se impone -· 

una sanci&n en tanto que tratifndoH dll he'cho Utcito en mate• 

rla civil, •• impone como una obligacidn la da reparar loe da

noa y perjuicios causados por la conducta emitida, 

ªHay hechos jurldicoe voluntarios que pueden ser il!citos 

y 81 traducen en delitos y cuasidelitos, en loe delitos se di 

la 1ntenoi6n en la conducta, pero no se pretende originar con 

aecuanciaa jur!dicas, por esto no son actos jurldicos"(l8) 

Anotaremos por dltimo que la conducta ilfcita eegdn ee ª!. 

tima, no H un acto jur!dico, puesto qu111 quien J.nrringa una 

(18) Rafael Rojina Villegae, Obra citada, pag. 116 
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norMa prevl•ment• establecida, no das•• y espera las con• 

aecuenciaa jurldic•• que se puedan originar, por lo tanto 

•• eatarC entonces frente • un hecho jur!dico il!cito, 

Habiendo con esto terminado el breve estudio referente 

• l•• caracter!aitica• que identifican a una conducta il!c! 

ta dentro de nue1tro Derecho, porcederemos con las bases que 

he•o• for••do • antrar al anClisis da nuestro siguiente i!l 

c:teo.: 

e.- ANALISIS DEL ARTICULO 85 y su rRACCION III DE LA LEY rg, 

DERAL DE RErOR~A AGRARIA. 

Hamoe dicho durante la el1bor1cidn de eate trabaja que 

el objeto de toda Lay es el tutelar, el i,nterla Jurídico P! 

r• al cual fue creada, pero ae! tambiln para poder brindar •• 

tal proteccidn la Lay requiere adem•s de fijar normas tutela

res, el establecer determinados preceptos qua prevean aituac,!.o 

nas por medio da las cuales los particulares pueden violar los 

principios del ordentmiento que rige dentro del ambito que se 

vigila. 

As! puaa los inrractores • talas preceptos conaecuenta~ 

mente se hacen acreedores a las responsabilidades y e1nciones 

. que previamente se han estipulado sobre al particular, 

La Ley raderal da Reforma Agraria, dispon• en eu Art!culo 

85 la eancidn a aplicar a aquellos sujetos que encuadren la -

conducta que realiza dentro de los supuestos senalados en las 
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div•r••• fraccionas propi•• de dicho dispositivo, 

Tratando de ampliar la explicacidn en relaci&n a los 

supuestos sancionadores, trataremos da analizar 11 citado 

Artículo 85 y aua diversas fracciones haciendo eap1cial • 

hincap1a en la III. 

Artículo es.~ El Ejidatario o Comunero perdarf aui •· 

derecho• 1obra la unidad d• dotacl&n y an general, los que 

tengan como ml9111bro da un Ndclao de Pobhcidn Ejidal o C,!! 

munal, a axc1pcidn da 101 adquirido• aobre el aolar qua 11 

hubiera aldo adjudicado an la zona de urbanizacidn, cuandos 11
• 

Lot d•rechos que adquiere el ajidatario sobre la Unidad 

da Ootaci&n con la cual •• la beneric~d, son loa dtl uso y d!• 

Nute de l• rtl'9n'"llfrdtsntr,1u1 explobcidn y aprov.chanjltnto, 

an tanto qu1 loe que tiene an genar•l como miembro de un Nd· 

clao de Poblac1&n Ejidal o Co111unal, ear'n todos aquellos inh!. 

rentes • au calidad da integrante de una comunidad liGcial, ya 

ae1n.e.r•rrogativa1, dtr•choa prarer•nt•a en la rarM• d• org•n! 

z•cidn del Ndcleo ya que áa trate de explotaci4n individual o 

col•ctiva, garanttaa econdmico aocialea, ate. 

Loa derechos adquiridos sobre al aolar urbano por un -· 

ajidahrio, ae entienda para .loa eractdl del Juicio Privativo

de Oarechoa Ejid1las, como divaraos a los que se refieran a la· 

Unidad da Dotacidn a pasar da que cuando ea le reconocen Dere

chos al sujeto se la benefician al mismo tiempo con la entrega 

de au Unidad Parcelaria y su Solar ubicado an la zona da u~ba• 

nizacidn que se localizd an favor del N~clao banaficiado y al 

cual no aKcederl en ningdn caso da 2,soo metros cuadradoa,se, 

podr!a decir qua la finalidad de tal interpratacidn ~ 0 rra la 
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de pres1rv1r la caracter!stica ajldal del N~clao creado, am&n 

dal innegable r!n social perseguido al no desamparar en esa ª 

s1ntido, el Estado, al sujeto responsable, 

F'racciiSn I ... ''No trabaja la tierra pereonalm1nte o con su 

ramilla, durant• dos anos consecutivos o mis o deje da realizar 

~or igual. lapso los trabajos qua la correspondan cuando se haya 

d1t1rminado la explatacidn colectiva, salvo en loe casos permi• 

tidos por la Ley:• 

Desde tiempos inmemoriabl1s en nuestro Pa!s trat,ndose 

1n ~ateria agraria, la causal tradicional qua ha existido para 

privar d• sus derechos agrarios a un sujeto ha sido el hecho de 

qu• eeta no ~~abaja la tierra que se la entregd cuando menos d:A, 

rante dos al'los consecutivos, ahora bien, el ordenamiento d e la 

111teria •n vigor IQ.t'f91L"al respecto, que dicho trabajo se raa

lice personalmente o con su familia o deje ejecutar por igual -

l•pso los ~rabajoe qu• le correspondan cuando se haya determin! 

do la eKplotacidn colectiva• da la primera fraee se entiende -

que el usufructo debe ser directo por parte del sujeto titular 

o • fal~a de 'ate, por su famlia dnicamente y no por un tare~ 

ro ajeno, la explotacidn colectiva se presenta primordialmente 

en l~s comunidades ind!genas en las cuales el usufructo del -

t1rrtno s• lleva a cabo por todau y cada uno de sus integrantes. 

La Ley como ya lo estudiamos anteriormente, prevea los casos 

en qu~ por incapacióQd o imposibilidad del sujeto titular da una 

Unidad Parcalari•t este se encuentra facultado para permitir 

quu terceros ajenos exploten la parcela ya sea por medio de con 

tratos de aparcer1a o arrendamiento. 

Fraccion II,-"'Hubiere adquirido los derechos ejidalas por • 
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sucesidn y no cumpla durante un ano con las obligaciones co

lectivas econ6micaa a que qued6 comprometido para el sosten! 

miento de la mujer • hijos menores de 16 anos o con incapac! 

dad total permanente que dependían del [jldatario fallecido" 

En estos casos, la nueva adjudicaci6n se hari siguia!!. 

do el orden de euo1si6n del anterior titular, autor d• la h~ 

rencia, 

La euceeidn en mat•ria agraria difiere de la civilista, 

puesto que si en 4sta la herencia se divide entre los diversos 

sucasoree,en la ajidal los derechos qua se adquieren por har~n 

cia y la misma parcela no pueden ser objeto de diviaidn y an 

tal virtud el sucesor se obliga a sostener econdmicamente con 

el producto que obtenga del usufructo de la parcela recibida a 

la mujer a hijos menores de 16 anos o con incapacidad total o 

permanente que dependían del extinto titular, 

La adjudicacidn sucesoria se lleva a cabo de acuerdo con 

el orden formulado por el autor de la misma, el cual señalar' al 

que tenga el car,cter de sucesor preferente. 

El incumplimiento por parte del sucesor da la carga que ha 

recibido, por el lapso de un ano, lo hacen acreedor a que se -

inicie en su contra el juicio privativo de derechos, 

Fracci&n lII,- "Destino los Bienes ~jidales a fines il!ci· 

to" 

Haciendo espacial observancia en esta fraccl&n, la cual os 

la esencia del presente traQajo.diremos que el legislador al 

tratar de concretizar en dicha frase la oaueal que se pretende 
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~:m:p?Irrer para privar de 'Sus derechos a un E.'.jidatario, diiS • 

Cll!llnn resultado que la concepciiSn transcrita ~nicamente am

~li•ra mis su interpretaci6n legal puesto que si ya he~os -

vt9to lo que en el Derecho se entiende como ilícito, serla -

necesario pues el conocer que se entienda por fines il!citos 

para loe efectos de la· materia en atenciiSn, particularmente -

para la privacidn de derechos, ya que al parece~ en las si--

guientes causales trata de dicho tema. 

rraccidn I:V.JIAc:a¡:>are 11 posesit5n o el beneficio de otras 

unidades de dotacidn en los ejidos ya constituld.os \' 

El acaparamiento de la posesidn o de loe fr~tos derivados · 

de otras unidades de dotacicSn, por parte de un ejidatario impl! 

ca la pr!vaci~n de sus Derechos ya que la conducta qua realiza

es negativa al derecho puesto que· para obtener en primer lugar

el acaparamiento de parcelas necesita despojar a otros sujetos 

da sus Unidades Parcelarias, y en segundo lugar al adquirir los 

frutos que se produjeron en~una parcela distinta.a la suya, 

obtlene un enriquecimiento ilegítimo o indebido, se dice que ª!. 

tos supuestos deban presentarse en los (jidos ya constituldos -

en virtud de que si no existe un Ejido con Unidadat Dotatoriaa, 

deslindadas no pueden darse los supuestos antes ~itados. 

íracci6n v.~•sea condenado por sembrar o permitir que a~ -

~; iembre en su parcela, mariguana, amapola, o cualquier otro es

tupefaciente•" 

Par1 dictarse una sentencia condenatoria es necesario que 

se comprueba Pl•namente al cuerpo del delito y la responsabill 
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dad del sujeto, de esta forma se declarar• ex!!~ente el Dere

cho del Estad• para sancionar al delincuente en un caso concr! 

to. 

La elaboracidn de eatuparaciantes~ es cataiqgada como un 

delito contra la salud al cual sanciona el Estado y se encue!!. 

tra estipulado en loa Art!culos 194 y 195 íraccidn II del C~ 

digo Penal vigente los cuales dicen textualmente Y.Para loa-· 

erectos en materia agraria• 

194.- "Se lmpondr4n prisi.Sn de dos a nueve 111'101 y multa de 

un mil • diez mil pesos, al que siembre, cultive, coseche o P! 

sea plantas de "cannabie", resinosas reputadas como estupefa-

cientas por el Art!culo 193, sin llenar los raquis~toa qua para 

el caso rijan laa Layas y disposiciones sobre la materia o con 

infraccldn da ellas: 

195.~íuera de loa Actos previstos en el Artlculo anterior, 

se impondrfn prieidn de tres a doce aftas y multa de dos mil -

a veinte mil peaoa1 II.- Al que, inrringiando las Leyes, los -

convenios o tratados Internacionales y las disposiciones san1-
' tar!aa que enumeran el Articulo 193.,siir111bre, cultiva, :coseche, 

comercie, transporte, posea, compre, venda, en•Je.ne, suministre 

adn gratuitamente o, en general realice cualqu~~V acto de adqu! 

s1oi6n, ouminietro, transportacidn o tr,rlco da semillas o plan 

tas que tengan car•ctar d• aatuparacientes: 

El Art!culo 193 del C~digo Penal 1n vigor, señala qua se 

considerado como estupef'acientss loa que data.r.minen el C.Sdigo 

Sanitario da los Estados Unidos Mexicanos. 

I 
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la ley rederal d• Reforma Agraria, ademi(s de los pre

cepto• 1ancianadorea antas descritos, en un intento de su~ 

vizar au acci6n para 101 casos en que la responsabilidad • 

del inculpado, no se presente o compruebe en su gr·~o mi<x!, 

•o d~ gravidez, anota en su Art!culo 87 loa casos da suapeu 

ai4n temporal d• loa Derechos Ejidales por un año o un ciclo 

agr!cola, an relaci&n dnicamanta con la primera y dltima da 

las causales ya estudiadas. 

Estableciendo qua sa suapend•r' en tus Derechos Agrarios 

al Ejidatario o Comunero qua no cultive su parcela o no •j•cit 

ta los trabajos comunales qua la corresponden en la axplota-

ci6n colectiva 9.lranta al tlrmino de un año, Y, 

Se susp1nd•d en sua derechos al ejidatario o camunaro·'

contra al qua se le haya dictado auto de formal prisidn por -

sembrar o permitir qua ea siembra an su parc•la, cualquier el~ 

ee de aetupefaciante. 

Como as sabido todo auto de formal prisi6n para su debida 

intsgracidn deba contener como elementos esenciales del mismo, 

pat~ dar base a la iniciaci6n·del prac•so, la comprobacidn del 

cuerpo del delito y al hacer probable la rasponsabilida~del -

inculpado. 

C,• OBSCURIDAD LEGAL AL RESPECTO, 

Rafirilfndonoe nuevamente a la ya comentada rracci&n III 

del Art!culo 85 de la Ley rederal da Reforma Agraria, por la 

cual al Estado ea raculta para privar da sus derechos agrarios 
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al (jidatario que "Oastine los Bianas (jidales a fines il!

citos•, y con baae •n loa antecedentes ya estudiados, cabe• 

preguntarnoa ~ul •• lo que considera el Darecho Agrario como 

destino• il!citos da la tierra, para los efectos de aplicar

el ~ultlcitado d11po1itivo sancionador y privar los Derechos 

(jidalee del aujeto que daearrolla su forma de v!aadantro del 

•mbito agrario, ya que el seffalamiento legal 1 que aludimos -

en nuestra opinidn, encierra en su acepcidn una obscuridad l! 

gal. 

As! vemos, que podr{• considerarse desde un punto de vi! 

ta penalista que la disposicidn diacutida se refiere a aquellas 

conducta• delictuosaa que ae aeffalan en nuestro C6digo Panal -

Vigente, pero de ser as!, es necesario conocer qui normas ast!. 

blece dicho ordenamiento que tengan.relacidn con al destino que 

se les di a las suparficiee agrarias, en vi~tud d• que si el -

criterio ruare esta para interpretar la fracci6n normativa en 

en ttenci6n, resulte imperante ubicar las estipulaciones penales 

qu• van • funcionar en rorma eupletoria, como supuestos de dicha 

causal que inicia el Juicio Privativo de Derechos Agrarios, 

Tenemos entonces que su aplicaci6n, implica la necesidad 

de un uso dalictuoso de la tierra, como ejemplos al respecto

podr!an daree1 

a) Que se destina la superficie agraria para levantnr un 

local en el que ee practique el lenocinio o explote de la pro! 

tituci6n, 

b) Que .ea destina la suparr~cie agraria para instalar una 

casa de juegos de azar qua no cuenta con autorizaci6n legal, 
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e) Qu• 89 destine l• euperfici• agrari• para sembrar, 

cultivar o coe•char mariguana o cualquier clase de estUP!. 

raci•nt••· 
d) Qui 89 detti•n• a la euparflcia agraria para dar 

sepultura en forma clandestina a un cadaver o feto humano. 

Ad•m's de eetas hipdteeis que citamos pueden dares t~ 

das aquellas, en que la conducta delictuoea vaya unid• al

deetino qu• •• le d'f• los bienes agrarios. 

Pero detde un punto d• vista dal suscrito, el inquirir 

que el dispositivo comentado se refiera al 'mbito panal, por 

el hecho de referirse en eu expresi6n gramatical a fines 11! 

citos, no implica qua &ea nacesariam1nte obligatorio al tra~ 

hdarea a 11 ramll del Derecho J)enal para interpretarlo. 

Toda conducta ilícita trae como resultado un f!n ilícito 

as! tenemos que si el dispositivo jurídico qua estudiamos ti~ 

ne como elemento esencial los bienes ejidales, bien podría ser 

que el sentido de dicha norma legal~ temblln fuera el de evi-

tar .la comercializaci&n de la tierra, es decir, que fuera obj~ 

to de venta, arrendamiento o cualquier otro f!n especulativo -

que se hiciera de la misma, por parta del campesino adn cuando -

sabemos qua estas situaciones ya se encuentran previstas por la 

Ley da la materiaJ al prohibirlas en sus Art!culai.652, 55 y 76 -

en los cuales se declaran inexistentes dichos actos, pero esta 

declaraci6n no evita que el autor de tal suceso obtenga por su 

acc16n fraudulenta una ganancia il!cita o iridablda en par jui-· 

cio del Ndcl10 de Poblaci6n al que pertenezca, puesto que esta 
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c~nducta al igual que las conaideradas como delictuosas, tam

bifn va •n contra de un interfa colectivo o p~blico, desda el 

~omento de qua la tierra al entregarla al Estado, pertenece al 

poblado 'benef'iclado en conjunto, mismo ·que no ostenta el ca-· 

r•cter da propietario absoluto sino al de poseedor y usufruc

tuarlo de acuerdo con al principio de la propiedad como tuncidn 

social enmarcado en al Art!culo 27 constitucional. 

Conclu!mos da esto, que toda conducta qua tienda a violar 

una norma legal establecida en una Ley impuesta por el Estado~ 

se traduce en conducta il!cita, o como dice Garc!a Maynez, "Es 

il!citas la om!sidn de loe actos ordenados y la ejecucidn de loe 

prohibidos" (19} 

Prof'und!zanda sobre la abscur .idad legal que se~alamos,v1 

remos que todo precepto jur!dico tiene un sentido es decir ex

presa una norma, pero a veces esta expresidn de la Lay es obs

cura, su sentido no as claro, entonces ee advierta una inc6gn! 

ta la cual es necesario despajar. 

Puesto que si sabemos que los precep~oe legales constan de 

un supuesto y la disposicidnr el primero como el conjunto de con 

dicionas da cuya realizacidn dapanda al nacimiento de datarmin~ 

das consecuencias de derecho y la segunda~ expresando qui clase 

da consecuencias legales sa encuentran unidas a la realización 

del supuesto. 

Entonces la aplicacidn d• la norma jur!dica supone ldgica

manta la existencia y datarminaci6n de 4sta, en relaci6n con el 

(19) E. Garcta lllayne:r:, Introducc"idn al Estudio del Dtracho, 
Pag. 221 
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caso sujeto a estudio, es decir que •l caso concreto debe •! 

tar previsto, ya en una norma para que esta pueda ser aplicable. 

As! el Jurista alem4n r, Zitelmann, refirilndose a su te2 

rla de lae Lagunas Tlcnicas de la Ley, nos dice1"Hay situacio

nes en las cuales la ley permanece deudora de una respuesta, -

porque establece una regla general y deja sin determinar algu

nos puntos lo qua obliga al Juez a efectuar tal determinaci6n, 

ya que de lo contrario no podrfa aplicar dicha regla"(Z) 

Este autor nos pone como ejemplo el que exista una Ley que 

establezca en una sociedad, que debe de elegirse a un determin! 

do 6rgano, pero no indica la manera da hacerse la aleccidn, En 

tal hipdtesia, cualquier procedimiento electoral eer4 vilido po~ 

que la ausencia de reglas sobre la forma da elecci6n no destruye 

al deber da hacer 1sta. 

L8 decir en ocasiones, la Ley al estipular deberes o conc1 

dar derechos, no determina en forma concreta los madi~ de cum

plimiento de los primeros o de ejercicio de loe segundos, deja~ 

do una serie da posibilidades entre las que se pu1d1 actuar v'

lidijmenta, lo que trae como consecuencia, que tambi'n se pr•s•E 

tan ante el intlrprete, mis de una posibilidad da soluci6n de -

las cuales habrl de determinar a au arbitrio, la que se aplicar4. 

Aplicando lo ant1rior al precepto en estudio, podremos de

cir que ¡a obscuridad legal qua se•encuantra en el mismo se re

fiere a qua esta no enfoca al c:ao concreto, sino que hace un es. 

ñalamiento general sin sujetarse a un orden 1speclfico en el cual 

(20) E, García maynez, obra citada, Pag, 361, 
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ubiqu• laa diversas situacionea que desea prevear, La dis

poa1ci6n es clara pero el supuesto resulta indaterminado en 

virtud da que no contiene ni clasifica cual•s son los hachos 

que ostentan la caractar!stica de illcitospara los afectos de 

la materia. 

As! dicho Art!culo expresa textualmentaa"El Ejidatario 

o Comunero perder• sus derechos sobr9 la unidad de dotacidn 

y en general los qua t•nga como miembro de un ndcleo da pobl! 

cidn ejidal o comunal, a excepcidn de los adquiridos sobra al 

solar que le h~biare sido adjudicado en la zona d• urbanizecidn 

cuando1 DESTINE LOS BIENES EJIDALES A FINES Il.ICITOS 1
: 

Sobre el particular la Doctora Marth1 Ch•v•z, en su "Lay 

red1ral d• Reforma Agraria CoManteda", expone qua como ejemplo 

da un fin il!cito se podr!a intender 11 cultivo de eetup1raci~n 

tes, paro aáta pretenaidn un cuanto p1nalista, por dem•s hace -

que la rracci.i5n sancionadora en comtntario, resulte inaricaz e 

inoperant•, ya que una d~ las siguientes fracciones, clarament• 

estipula dicha clreúnatancia y en todo caso el cultivo de es

tupefacientes no puede estar establecido dos veces como una cay_ 

sal pare la plrdid•· de loa derechos agrarios. 

No pret•ndemoa d•cir con teto que desechemos la aplica-

cidn al respecto, de las conductas delictuoaas con relaci~n al 

uso de la tierra labrant!a, sino lo contrario, hemos visto que 

toda conducta il!cita es aquella qua pugna ya sea en forma in• 

tancional, en contra del orden jurídico establacido, o lo que 

es lo mismo una conducta que ¡:roduct determinadas consecuencias 

da derecho sin que su autor tenga la intencidn de generar di-

chas consecuencias. 
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Derivamos de eato, que toda conducta tiend1 a violar un 

d•ber u obligaci6n establecido, ind•p•ndi•nt•menta del 4mbito 

legal en que se aitda dicha disposici6n, traer4 como rasulta

do que la finalidad qua aa alcance con tal acci6n u omisi6n,• 

sea ilegal o que vaya contra al Derecho. 

As! bien la rracci6n Legal que ee atiende al no estable

cer con claridad y daterminaci6n el eupuasto a supuestos que

pretande controlar y tomfndoa• en cuenta qui ~arma parte del 

ord1namiento legal que regula las relacion1s jurídicas da la

gente del camp, sujeto que en su mayor!a y por el m•dio ambi!,n 

ta en que ea desarrolla no alcanza el !ndica medio de inetru.!2. 

cidn, nos d!S como consecuancia, el que los deja an un tStado· 

de des.amparo sobre el particular, puesto que no llagan a con.2 

car la forma en qua .. dabe .... ...-.cu111plido el deber aai'\alado por -

la ya comantada rracci6n sancionadora, quedando as! al arbi--

t rio de la persona facultada para aplicarla, la cual es una ª!! 

toridad administrativa, el interpretarla d1 acuerdo a las sit!l,a 

clones de hecho que se le presenten. 

Entonces al no concretizarsa lae div1reae situaciones que 

se pretendenareveer·por la Ley de la materia, en la causal pri 

vativa de derechos en estudio, se pueda dar la posibilidad de

que la interpretacidn en ocasionas y por interesas ajenos, PU!. 

da ser dolosa en perjuicio del campesino, ya que como vimos ªrl. 

teriormente es tan amplio el campo de interpretacidn, que bien 

podr!a referirse al fmbito penal como a cualquier otro plano -

legal, puesto que una simple falta que ea cometiera con el uso 

d• la superficie agrarl~, ~or ~jemplo el instalar una tienda -
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en la que se vendan bebidas embriagantes ein tener la li

cencia corr•apondiente. baatar!a para que la autoridad a& 

ministrativa encargada d• la aplicaci6n de la Ley de la m~ 

teria ubicar4 dicha conducta dentro de la fracci6n discut! 

d• y fincar• el Juicio Privativo de Derechos en contra del 

Ejidatario o Comunero inrractor, 

Aat para evitar dejar 1la espadad• Damoclas en la ca

beza del ca•pesino, manteni,ndolo en constante zozobra en 

cuanta al destino que pretenda darle a la tierra que le •!! 

judicd el Estado, en opini~n del suscrito, debe considera~ 

se nuevamente por al Legislador la multicitada caueel priv! 

tiva de Derechos Agrarios, para que,o se determina en forma 

concreta los supuestos de su apÜcacitSn, o se procede 1 de

ro9arl1 por inoperante, puesto que eKisten otras causales e,t 

tablecidaa en el Art!culo 85 de la Ley r~daral da Reforma 

Agraria, que bien pueden traducirse como un destino de los -

bienae ejidales a fines il!citos y esta incertidumbre, en na

d• beneficia •l campesino mexicano. 



e o N e L u s I o N E s 

l.• En el Oar1cho Romano, el Derecho de Propiedad se carac

teriz1ba por ser axclueivo, perpetuo y absoluto, preva

leciendo en la 4poea antigua, la propiedad privada 

(grandes superricies) sobre las comunidades. 

2,- Con la Revolucidn rrancasa, se d4 el primer golpe a los 

grandes acaparamientos de tierras originados por la pr~ 

piedad feudal, la propiedad en rrancia s• consegra como 

inviolable y hasta la actualid•d se le reconoce el carie 

ter de absoluta, 

3,. Cl problema de la distrlbucidn equitativa de la tierra, -

ae ha pres•ntado como una de las causal primordiales que 

han provocado las grandes revoluciones en loe pueblas. 

4,• Oe acuerdo con los avances que han obtenido los Países -

que han puesto en pr,ctica el sistema de uniPicacidn de

los elementos de producci~n de la tierra, al parecer el

procedinÍiento de explotacidn colectiva, es el que propo::, 

clona mayoros beneficios a la clase campesina. 

s.- Lae diversas Leyes dictadas sobre la matarla desde al -

rolxico Colonial, ya por las grandes ambicionas a los int!. 

reses políticos existentes, resultaron un tanto lnericacae, 

motivando loe grandes acaparamientos de tierras por unas -

cuantas personas y as desda la lucha armada de 1910·17, ·

donde se comienza a tratar da resolverse el problema agra-



rio del Pa!s, con los diversos ordenamientos jur!dicos 

dictados para el efecto, 

6.-Es la Ley del 6 de enero da 1915, el instrumen~o legal 

en que se finca la Reforma Agraria del País y mediante 

la misma, •l Estado empieza a intervenir los grandes -

latifundios, 

7.-La propiedad en rolxico, al contrario de la que existi6 

en el Derecho Romano, se encuantr~ sujeta a las modal! 

dadas y limitáclones que le impone el tstado, de acue¡ 

do con la Punci6n social a que se destine, principio -

que encuentra su fundamento legal en el Artlculo 27 

de nuestra Carta Magna. 

8,-La Lay Federal de Reforma Agraria, actualiza las preveu 

clones Jur!dicas estatutdas sobre la materia, de acuerdo 

con el desarrollo constante que .viene transformando a -

nuestro Pa!s. 

9,- tl prop~sito principal del Juicio Privativo de Derechos -

Agrarios, ea el de brindar una mayor protecci6n a los int! 

reses del verdadero trabajador del campo, aunque en la pr's 

tica en ocasiones se utilice con fines contrarios. 

10," En cumplimiento al principio establecido en el Art!culo 27 



Constitucional, la Ley federal de Reforma Agraria, Tu

tela jur!dicamente a las tres figuras existentes en nu!!.9 

tro Derecho Agrario, El Comunero, El Ejidatario y el P,2. 

queRo Propietario. 

11.- La conducta il!cit~, se traduce como aquella acci6n u -

om1si6n que· pugna en contra de un deber establecido por 

la Ley impuesta por el Estado, para preservar el orden

social. 

12.- La nor.ma legal, debe determinar con claridad el supuesto 

que va a sancionar, para que el obligado pueda cumplir -

el deber estipulado o abstenerse de infringir el mismo. 

13.• Los fines il!citos a que se refiere la íraccion 111 del 

Art!culo BS de la Ley federal de Reforma Agraria, deben

ser clasificados por el Legislador 0 para poder ser utili 

zados como causal de privaci6n de Derechos Agrarios1 de 

lo contrario se deja en desamparo al Campesino mexicano, 

en dicho aspecto, puesto que el 6rgano encargedo d~ su -

interpretaci6n para la apl1caci6n es una autoridad admi

nistrativa en la mayoría de las veces no conocedora del -

Oerectio. 



BlBLlOGRAíIA GENERAL 

l.• ALVEAR ACEVEDO CARLOS, HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORANEA. 

EDITORIAL JUS, MEXICO 1963. 

2.• CASTELLANOS TENA fERNANOO, LlNIAMIENTOS DE DERECHO PENAL, 

EDITORIAL PORRUA, MEXICO 1967 

3,• CHAVEZ DE VELAZQUEZ mARTHA. EL DERECHO AGRAHIO EN MEXICO. 

EDITORIAL POARUA. mEXICO 1970. 

4.• CHAVEZ DE VELAZQUEZ mARTHA. EL PROCESO SOCIAL AGRARIO Y 

SUS PROCEDimIENTOS. EDITORIAL PORRUA, MEXICO 1971, 

5,• íLORIS MARGADANT GUILLERMO, DERECHO PRIVADO ROMANO, 

EDITORIAL F.:SF'INGE. MEXICO 1960,· 

6,• GARCIA MAYNEZ EDUARDO. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERCCHO. 

EDITORIAL PDRRUA. MEXICO 1968. 

7.- GONARO RENE. HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONOMlCAS. TRA· 

OUCCION J, CAMPOS MORENO, EDICIONES AGUILAR, MADRID. ESP.1968 

a.- GONZALEZ DIAZ LOmBARDO. HISTORIA DE LA PROPIEDAD. BARCELONA 
1952, 

9.- MARTINEZ GARZA BERTHA BEATRIZ. LOS ACTOS JURIDICOS AGRARIOS. 

EDITORIAL PORRUA. mEXICO 1971, 

10,• mENDlETA Y NUÑEZ LUCIO. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO 

AGRARIO, EDITORIAL PORRUA. fflEXICO 1966. 

11.- mENDlETA V NUÑEZ LUCIO, EL PROBLEMA AGRARIO DE MEXICO 

EDITORIAL PORRUA. MEXICO 1968 

. --



12.- NHTAN LER~'ER. ESQUEMA DEL DERECHO ISRAELI, INSTITUTO 

CENTRAL. DE RELACIONES CULTURALES, ISRAEL IBEROA."!ERICA 

ESPAÑA Y PORTUGAL. JEROSALEM 1963 

13.- NIETO ALEJANDRO. BIENES COMUNALES. EDITORIAL REVISTA DE 

DERECHO PRIVADO. MADRID,1964, 

14.- PAVON VASCONCELOS FRANCISCO. MANUAL DE DERECHO PENAL 

MEXICANO. EDITORIAL PORRUA, MEXICO 1967 

15. - PETIT EUGENE. TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMA'tO, EDI'l'2, 

RA NACIONAL. MEXICO 1963. 

16.- PLANIOL,RIPERT •. TRATADO PRACTICO DE DERECHO CIVIL FRA.~ 

CES. TRADUCCION MARIO DIAZ CRUZ. CULTURAL S.A. LA HABA

NA, 1942• 

17.- ROJINA VILLEGAS RAFAEL. COMPRENDIO DE DERECHO CIVIL. TO 

MO I, EDITORIAL PORROA, MEXICO 1972. 

18.- ROJINA VILLEGAS RAFAEL. COMPRENDIO DE DERECHO CIVIL. TO 

MO II, EDITORIAL LIBROS DE MEXICO, MEXICO 1968• 

19.- ROMANSHKIN P •. FUNDAMENTJS DEL DERECHO SOVIETICO. EDICIO-

NES EN LENGUAS EXTRANJERAS TRADOCCIDO POR JOSE ECHENIQUE, 

MOSCO, 1962 

20.- 'roUTIN J, LA ECONOMIA EN LA EDAD ANTIGUA. EDITORIAL CEg_ 

VANTES. BARCELONA 1929. 

21.- VILLAI.OBOS IGNACIO. DERECHO PENAL MEXICANO. ED!TJRIAL -
PORRUA, MEXICO 1960. 



LEGISLACION CONSULTADA 

l.• CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS mCXICANOS. 

2,- LEY íEDERAl DE REíORmA AGRARIA. 

3.- COOIGO PENAL PARA El DISTRITO Y TERRITORIOS íEDERALES, 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Capítulo I. Antecedentes Históricos de la Propiedad Rural
	Capítulo II. El Derecho Agrario en México
	Capítulo III. La Adquisición de los Derechos Agrarios
	Capítulo IV. Los Fines Ilicitos como Causal para la Pérdida de los Derechos Agrarios
	Conclusiones
	Bibliografía General



