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1 N ,. R o D u e e 1 o N. 

il 1mc1ar el desarrollo del pre:1enl.8 trabajo de t.erls, noa he

mos remontado a la Epoca prehisp¡Snica, haciendo la obserw.c1&n -

de la forma en que las tierras de propiedad, fu.el"ln divididas y 

ya en la Epoca Colonial comenzardn a ser repartidas ,dedu.c1endc> 

qu.e el reparto efectuado fué ¿Djusto para los .1.nd1os1 l.al des1 .... 

g...aldad agran.a n• les penn1u6 progresar on.ginandose aai la -

l ... cha entre los grandes y p•q~f\os prop1et.arios, connrt1éndose 

desde esta Epoca, en el Problema Agrario. 

Continuamos en el desarrollo de nuest.ro 'tema con una breve men

cidn de los acontecim.ient.os q ... e propiciaron la guerra de lndepe!!_ 

dencia , no generalizando q..e la 1u.erra se hqa 1n1c1ado por el 

Rroblema Agrario excl ... s1vamenu, ya q...e enstJ.eron owras ca ... sa:w 

para ª"' estallanuent.o. 

lgu.almem.e hemOs mencionado, la manera en q..e se int.egraron en -

la Epoca de la Colonia, los f..nd.os Legales cuya medida se cona100 

dera como act"a1 en los casos de resti ~c14n y dot.acicSn de 

"t,¡.erra. 



Así. zrusmo se realiza un est....dl.• del arrendanuent.o o Y'l!mt.a de sola1"91 

en las zonas de u.rban.Lzac1dn ej1dal; as! coma los críi..erios q ... e se -

t.aman para otorgar dichos solares y a q-Lenes ? • 
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C A P T U L O 

ANTECEDENTES. 

1 .- HEXICO INDEPENDIENTE 

2,- LEY DEL 25 DE JUNIO DE 1856, 

3 • - LEY DEL 6 DE ENERQ DE 191 5, 



ANTECEDENTES 

1.- HEXICO INDEPENDIENTE. 

En la Epoca Prehi•p6nica, los qrupoa maa •obre•alient•• en lo ·

que era entonce• el territorio de H•xico fueron: 

1) En al centro del Pal•: Lo• Aztecaa. 

2) En el aure•te: Loa Hayaa. 

La clase predominante en e•taa tribua 1 fueron loa Azteca• y la -

tierra de e•te Imperio ful dividida en tre• claae• 1 lal cual•• • 

continuaciOn mencionamoa: 

1) LAS TIERRAS DE LA PROPIEDAD PRIVADA.- E• decir, ti•

rrae que pertenec1an al Rey 1 Noble• y Seftore1 que -

le•' eran concedida• en recompenaa por •u• victoria• 

o por loe aervicio• preatadoa al Estado y pa•aben en 

herencia de Padre• a Hijo•. 

2) LAS TIERRAS DE PROPIEDAD PUBLICA.- Tierra• qua pert~ 
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nec!an al Estado y a las Inetitucionos civilee 1 M! 

litares y Religiosas, cuyos productos estaban deai~ 

nadoa a sostener el gasto de loe Funcionario• Pfi-

blicos (TECPANTLALLI) y loa del culto Religioao -

(TEOPANTLALLI). 

3) LAS TIERRAS DE PROPIEDAD COMUNAL.- Tierras que se 

divid1an entre loe barrios o Calpullie que forma-

han la Ciudad. 

La diatribuciOn de las tierras al pueblo la hacia el Calpullec o 

Jefe de Barrio, reaervando unaa porciones para el sustento del -

Gobierno, Templo Local, gastos de guerra, pago de tributos y el 

resto lo ropart!a entre los habitantes del pueblo dando a cada -

familia una parcela de acuerdo a sus neceaidades y con la oblio! 

ciOn de trabajrla, pue• de lo contrario, la perderla si pa•aban 

doe afto• •in cultivarla. 

En lo• territorio• y pueblos conquistado•, loe Mexica• recib1an 

concesiones de tierras que trabaj~ban los vencidoeJ cuyo1 produ~ 

tos eerv1an p~ra eoatener al E&tado y al Ejbrcito de sus domina-

dores. 

MA• tarde, la propiedad de e1to1 Imperios 1ufrio rudo• ataque• -

desde que se realizo la conquista e•pañola confiscando loe bie-

nee de Xicotencatl y Hoctezuma decretada por Hernan cort••, pue! 

to que, los españoles empezaron a poblar el territorio no habit! 
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do en la Nueva Eepafta. En un principio se establecieron en las 

poblaciones de los Indios, posteriormente los primeros repartos-

ae hicieron de las propiedades de los Reyes, Principes, Guerra--

roa y Nobles y sobre todo, los campos destinados al soatenimien-

to del culto de los Oioaes Ind1genaa. (1) 

La única propiedad que les fué respetada es la que pertenecia 

los barrios (CALPULLI), propiedad comunal de los pueblos, y Asta 

por lo tanto, quedO como en la Epoca Precolonial; muchos Ind1ge-

nas gozaron de la propiedad privada, los reyes espaftoles hicie~-

ron mercadea de tierras a muchos indio• que prestaron relevante• 

servicios a la corona, otros indtgenas adquirieron tierras por -

compra a la corona y las tuvieron por ese titulo también en abso 

luta propiedad. 

De todo lo anteriormente expuesto, puede deducirse que el repar-

timiento de las tierras fue injuato, para los indios, únicamente 

se lee dio lo indispen•able para su subsistencia ya qu• ésto no 

lea permitla proqreear, esta base de desigualdad en cueatiOn 

qraria se caracteriza por una lucha entre los qrandoe y pequeftos 

{1) Gonz~lez Blackaller C.E. y Guevara Ramlrez L.- ~sISTESIS DE 
HISTORIA DE HEXICO". Editorial Herrero, S.A. H6xico. 1973. 
paga, 119 y 120. 



1 o 

propietarios en la cual la pequefta propiedad ind1gena quedo def~ 

nitivamente vencida. 

cabe resaltar, lo que al respecto expresa la Autora Hartha Ch~--

vez padrOn: 

''El Gobierno del México Independiente, encentro probl~ 

mas A;rarioa ya definidos, pero toda• la• aolucione1 -

que leqialO se fundaron en planteamientos incompleto•-

y errOneoe de funestas conaecuencia•, pue• remitieron-

la •oluciOn a colonizaciones agr1cola• en terreno• bal 

dio• no propios para cultivo". (2) 

r;ualmente, re•ultan relevantes, las palabras vertida• por el A~ 

tor Lucio Hendieta y N~ftez: 

"LO• indios y las castas consideraban a lo• eapaftole• 1 

como la cauaa de su miseria; por eso la querra de ind~ 

pendencia encentro en la poblaciOn rural su mayor con-

tingentef e•a guerra fué hecha por loa indio• labrie--

gos, guerra de odio en la que lucharon dos elementos: 

el de espaftolea opre•orea y el de indio• oprimido•".(3) 

(2) ChAvez PadrOn de Vell\zquez Martha,- "EL DERECHO AGRARIO EN MEXI 
CO". Editorial Porraa. Edicion 9a. Actualizad•. HAxico. 1988. pa9. 23 -

(3) Mendieta y Núñez Lucib.- "EL PROBLEMA AGRARIO DE HEXICO"• Edito--
rial porrú11 1 s.A. Mltxico. 1985. pag. 92. 
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La Independencia fué una Guerra en cuyo fondo se agito indudable-

mente el problema agrario; con esto no se pretende decir que la -

cuestibn agraria haya sido la finica causa de la Guerra de Indepe~ 

dencia¡ pero s1 se estima que figura entre uno de los principales 

motivos uno de loe mas importantes fuá el mal reparto de tierras. 

El Autor Salombn Ecktein, noa comenta: 

"De•de el punto de vista aqrario, el periodo colonial 

se caracreriz6 por la lucha constante entre los pode-

roao• terratenientes, qeneralmente de origen español-

y los pequeftos campesinos localizados en lo• alredad~ 

res de los poblados indlgenas y de poblaciOn mestiza, 

ya que 6atoa sucesivamente se ve!an privados de aua 

tierraa, para lo cual ae utilizaban tanto medios leg~ 

lea como ilegalee 11 • {4) 

La lucha proeiguio hasta después del periodo Independiente, cont! 

nuando ininterrumpidamente haata los comienzo• del Siglo XX, fe-

cha en la cual los poblados fueron derrotados caai completamente, 

en conjunciOn con sus pobladores. 

Una vez restablecido el orden, Hidalgo nombro autoridades y trato 

{4) Ecktoin salombn.- "EL EJIDO COLECTI\iU EN MEXICO". Editcrial Fondo de 
Cultura Econ~ica. M6xico. 1978. P.!!ig. 1 5. 



de organizar a sua Hombres, el 19 de octubre de 1810 publica un 

Decreto aboliendo la esclavitud, ma• tarde 1 en Noviembre de 1810 

el movimiento Independiente 1e habla propagado en diatinta• re--

gionea del pa1e 1 posteriormente las derrota• •ambraron l• dieco!· 

dia entra loe Jefe• del movimiento independiente, unos a otro• -

se culpaban¡ Allende repreaentaba al elemento Militar y el Cura 

Hidalgo al elemento civil, e•ta divergencia hizo cri•i•, y el -

grupo militar encabezado por Allende destituyo del mando a Hid•! 

gOJ en Agu••calientea loa caudillo• decidan dirigir•• a E•tadoa 

Unido• para adquirir elementos de guerra, reapon•abilizando a Ii 

nacio LOpez RayOn del movimiento armado en el centro del pa1e, -

quienes mAa tarde fueron llavadoa a Honclova y finalmente a Chi-

huahua donde de•puAs de un 1imulado coneejo de guarra fueron co~ 

denados a muerte 1 aat termino la primera etapa de la R•voluciOn 

de Independencia. 

De hecho hnicamente mantentan vivo el fuego de la RevoluciOn Vi

cente Guerrero y Guadalupe Victo~ia: por otra part• el Liberal -

eapa~ol Francisco Javier Mina, ara deade E•p•fta un amante da la 

libertad y un enemigo da la tiranlaJ y puesto que Fernando Vii -

lo babia desterrado de la Patria que con au sangre habia defend~ 

do de la Invasi~n NapoleOnica, nada mejor que combatir1 nada me

jor que combatir al déspota de Fernando VII. 
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El pueblo Eepaftol, influido por las ideas liberales de Francia 

habla acabado por gobernarse solo, los representantes de las 

di•tintaa provincias espaftolae integraron el cadiz su camara de 

representantes llamadas cortes, mismas que en el afta de 1812 a-

probo una ConstituciOn francamente liberal, con ella gobernaron 

al pala durante la ausencia de Fernando VII. 

Diez afta• mas tarde los mas decididos partidiario• del movimie~ 

to no quer1an que en la Nueva Eapafta riqiera la con•tituciOn E! 

paftola de 1812. 

Y como faltara un caudillo, los ah1 reunido• lo encontraron en 

l~ persona de Agust1n de Iturbide, 6stos lograron recomendarlo 

al Virrey Apodaca para que e• le confiriera el mando de las tr~ 

paa del sur. (5) 

Conocedor como nddie del medio, aab1a que la Independencia no -

tan s6lo era conveniente sino indiapeneabla, contaba con tr•a -

opciones: que la hicieran loa in•ur9•ntea, loa realistas o am--

boa bandos conciliado•, 

Empero, no optb por ninguna de laa doa primeras opciones, reao! 

vi6 hacer una Independencia en la que tuvieran parte todos lo• 

(5} Cfr, Gonzalez Blackaller C.E. 
PAQ•• 256 1 257 1 266, 274, 276 

Guevara Ramiraz L.- Ob, Cit. 
279, 
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partidos y todas la• tendencias, 

Iturbide consideraba errOneo qua, para defender al blanco fuera 

necesario triturar al Indio y viceversa, FUé el primer coberna-

do• demócrata de esta Nacibn y, quiz& al mas demOcrata de to--

dos. (6) 

Hemos considerado pertinente, retomar las siguiente• palabras -

dol Autor Franciaco castellano•: 

''ObsorvO que laa reformaa acleai4stic&• hab1•n c&u•! 

do en M6xico mayor deacontento qua •n Eepafta, porque 

aqut, la adhesiOn a l•• inatitucione• reliqioaaa era 

mayor". ( 7) 

El 24 de Febrero de 1821, reunido en Iguala con toda• l•• tro--

pas y oficiales que le aegu1an, Agu•t1n de Iturbida declara la 

Independencia de América. Septentrional, en una proclama que en 

su• 24 arttculoa de•tacara entre lo• m~a importante•: 

1) La Reliqib es y serl catblica Apo•tOlica y Romana, •in 

soberania de otra alguna. 

2) Gobierno Monarqu1a moderada y constitucional. 

(6) Cfr. Castellanos Francisco.- "EL TRUDlO". Gloria y Martirio de 
Agustin de Iturbide. Editorial Diana. Mltxico. 1982. Plq. 75 y 76. 

(7) Cfr. Castellanos Francisco,- Ob. Cit, P49. 76, 
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3) El Gobierno eara aostonido por las tres garantias, 

4) Laa Cortes eetableceran enseguida la conetituciOn del 

rmperio Mexicano. 

5) Abolicion total de la esclavitud entre todos loe habi

tantes sin dietinciOn alguna, 

6) La• personas y sus propiedades eeran respetadas y pro

tegida• por el Gobierno, (8) 

contin~a con su exposiciOn el Autor Franci•co caatellano•: 

"Al promulgarse el Plan de tquala, significo un acto 

franco y abierto contra el gobierno e•paftol el movi

miento de Independencia adopto un caracter diatinto 

del que hab1a tenido antes y rapidamente •e propago 

por todo el Pal a", ( 9) 

La Autora Martha Ch~vez PadrOn, abunda en su comentario: 

''El 4 de enero de 1823 el emperador constitucional de 

H6xico, Aquet1n de Iturbide expidib un decreto aobre 

colonizacion, entre loe m~e importantes se encuentran 

el Articulo Bo, e•tableciO que a loa colonos ae le• -

(8) Cfr. Ca•tellanos Francisco,- Qb, Cit. paq, 80 y 81. 

(9) Idém,- P•q, 83, 
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darla por lo menos 1 una labor para labrar o un •iti-o 

para qanadoa, segfin la actividad campe1ina a que 1e 

dedicaran. 

En el Articulo 11 se hacia una declaraciOn general en 

el sentido de que el principal objeto de la• l•Y•• en 

todo gobierno libre debe aproximar1e en lo po•ible, a 

que lae propiedade• estfln igualmente repartidae, to-

mando el gobierno •n con1ideraciOn lo prevenido en •! 

ta Ley 1 para procurar que aquella• tierra• que •• ha-

ll&ren acumuladas en grandes porcion•I en una 1ola 

persona o corporaciOn y que no pueda cultivarla1 1 

1ean repartida• entre otra1 1 indemnizando a loa pro-

pietarios 1u justo precio a juicio de perito•"• (10) 

Coneideramos importante el aiguiente comentario vertido por el 

Autor Francisco caetellanoe: 

"El cambio que ae opero a la ca1da de IturbideJ no •• 

pod1a contener, pero llevb; al P•1• a la anarqu1a y lo 

volvib a hundir en un mar de sangre, dejandolo a mer-

ced de nu•l!ltro podero•o "vecino" que 1 en meno• de 25 

aftoa 1 H~xico ••tuvo a punto de deaaparecer como naciOn 

(10) chavez PadrOn de Velazquez H&rtha.- ob. Cit. pa;. 203. 



libre y soberana, a estos desastres de los que no pu

dimos recuperarnos, como la pérdida de mas da medio -

territorio del pala, concurrieron los nefastos resul

tado• de la falta de un gobierno vigoroso, respetado 

y capaz de sobreponerse en la defensa de su territo-

rio, de su eoberan1a y de su Independencia. 

De lo que no nos aalvO nadie fué de la p•rdida de mas 

de medio territorio. 

El Imperio Mexicano de Iturbide contemplO una •uperf ~ 

cie de 5,110 000 Km cuadradoa, incluyendo el centro -

de AmArica y ahora ae reducia a aOlo 2 1 040 255 Kma, -

cuadradoa 11 • { 11 ) 

2,- LEY DEL 25 DE JUNIO DE 1856, 

17 

Con el prop01ito de enriquecer nuestra expoaiciOn en este pun

to, hemos de citar a·,. varios Autores, 

(11 J caatellanoa rranciaco.- ob. Cit, pa.g. 83 y 189. 
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Los liberales mexicanos nunca asumieron una actitud contraria a 

la religiOn. sab1an que era doctrina, creencia y t•• tambi•n ·~ 

b1an que el clero era una In•tituci6n pol1tica suaceptible de -

modificarse al convenir asl a loe intere•e• de la aociedad, 

En relaciOn al tema que noa ocupa, ·aeftala el Autor Lucio Mendi~ 

ta y Núnez.: 

"Hacia el afto de 1856 y a Í-alz de loa acontecimiento• 

pol1ticoa en loa cuales el clero tomo una participa-

ciOn directa, ya eataba fuera de duda que el lamenta

ble e•tado econOmico de la República •• debla en 9ran 

parte a la amortizaciOn acleaia1tica. El erario deja

ba de percibir loa derechos que le corre1pondlan en -

la• traalacione• de dominio por la lancilla razOn de 

que 6ata1 eran cada vez ma• esca3••• pu•• el clero 

concentraba en •u• mano• oran parte d• la propiedad -

raiz y rara• vecea hacia venta• a loe particular••J -

al comercio y la induetria ~ufr1an iqualment•, porque 

la amortizaciOn ecleai6stica significaba el eatanc•-

miento de loa capital••· 

E•taa y otra• razone• determinaro al 9obierno a dictar 

la L•Y da 25 de Junio de 1856 11 , (12) 

(12) Mendieta y NOftoz Lucio,- Qb, cit. P~q. 119. 
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Siendo Presidente de la Repíiblica Ignacio comonfort, el 25 de -

Junio de 1856 se expidi6 la Ley de Desamortizaci6n considerando 

que uno de loa mayores obetaculos para la prosperidad y enqran-

decimiento de la Naci6n, e• la falta de movimiento o libre cir-

culaciOn d• una qran parte de la propiedad ra1z, baae fundamen-

tal de la riqueza pCiblica. (13) 

El Autor Jee~a Silva Herzoq, nos aeftala su punto de vi•ta: 

"La Ley del 25 de Junio tuvo como único obj•to 1 de•~ 

mortizar Ia1 propiedades rústica• y urbanas del ele-

ro y fué enviada al congreao extrarodinario conetit~ 

yenta para au aprobacion. se acordO la di•penaa de -

trAmitee y, al paaaraa a la di•cuaiOn hablaron en.-

pro los Diputados zarco, Pri·eto y Romero1 objeciona• 

da cierto pe•o fueron presentada• por Ramlrez, MOre-

no vallarta y ealc6rcal. La Ley •• aprobb por 78 vo-

to• contra 1 S el qobi erno recibiO el reapaldo de ~ 

la a•amblea. En este acto fue aeguramente el de mayor 

trascendencia en matoria de propiedad, no aOlo en el 

seno del congreso aino en la Historia del México In-

(13) cfr. ch~vez Padr6n de VelAzquez Martha.- Qb, Cit. PAq. 
224. 
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dependiente haata esa memorable facha''• (14) 

Al respecta, noa comenta el Autor Lucio mendieta y NOftez: 

''En &•ta Ley ae ordeno que las finca1 rO•ticaa y ur-

banaa partenecientes a corporacionel civile• o acle-

ai~atica1 de la RepOblica, se adjudicasen a loa •--

rrendatarioe 1 calculando au valor por l& renta cona! 

darada como r6dito al seis por ciento anual", (15) 

Eatae adjudicacionaa deber1an hacar1e dentro de loa trea me••• 

contadoa a partir de la publicaci~n de lo contrario p•rdlan --

1ua derechoa loa arrendatarios¡ en eata L•y •• autorizaba el -

denuncio, que quienea lo h&clan recib1an cano premio la octava 

parta del precio que ae obtuviera a le venta da la finca denu~ 

ciada, ~ravando aataa oparacione• a favor del gobierno con una 

alcabala de cinco por ciento cano derecho• de tra.alacir:in de do 

minio. 

M•s amplia, agrega el Autor Antonio de Ibarrola, •• la circu--

lar del 28 de )unio de 1856 la Cual aeftalaba: 

"S• trata de impedir que permanezca eatacionaria la 

propiedad conteniendo el de•arrollo de las art•• e 

(14) Silva Herzog Jea(la.- "EL AGRARISMO MEXICANO Y LA REFORMA AGRA-
RIA". Editorial Fondo de cultura EconOmica, Mflxico. 1974. pa.g. 84• 
es. 

(15) Hendieta y Núftez Lucio,- Ob, Cit. pag. 119, 
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industrias que de ella dependen, cano medida india--

pensable para allanar el principal obataculo que ha~ 

ta hoy ae ha presentado para el establecimiento de -

un sistema tri?utario uniforme, movilizando la pro--

piedad ratz, que ea la base natural de todo buen aia 

tema de impue•toe••. (16) 

se creyo que la medida iba a traducirse en un cuantioso ingreso 

para el erario como paliativo •• hizo notar que las corporacio-

ne• habrían de ••quir recibiendo idénticos ingresos que antea, 

aunque de hecho lo• inquilino• ae convirtieran desde e•e praci-

ao momento en propietario1. 

para el 30 de Julio del mi1mo afta, seftala la Autora Martha cha-

vez padrOn de Vel~zquez: 

"Se e.><pidiO el Reglamento de la Ley de De•amortiza--

ciOn cuyos 32 Artlculoa especificaban maa el proced! 

miento a aaquir en la• adjudicacionaa o remata•1 pe-

ro para noaotroa este reglamento tiene un especial -

interlu, porque en su Articulo 11 claramente •e in-

cluyo dentro de lae corporacione• a las canunidade• -

( 16) Iba.rrola Antonio de.- "DE~EC•c AGRARIO". Editorial Porrúa. Mtxico 
1975, PAq. 110 y 111. 



y parcialidades ind1genaa, con las graves con•ecuenciaa 

que áato provoco haciendo que estaa instituciones -

perdieran su personalidad, sua derechos y, en cona~ 

cuencia sus tierra•"· (17) 

El Articulo 25 incapacito a la• corporacionea civile• y reli-

gioeae para adquirir bienes ra1cee o &dminietrarlo•, con excef 

ciOn de loa edificio• deatinadoa inmediata y directamente al -

servicio de la instituciOn y el articulo 3Q determino cuale• ! 

ran lae persona1 morales canprendidas en las di1po•icionee de 

la Ley: bajo el nombre de· corporacionea ae comprenden todae 

las comunidadea religiosas de ambos aexoa, cofradiaa y archic~ 

frad1as, congr•gacionea, hermandadea, parroquia•, ayuntamien-

toa, colegios y, en general todo establecimiento y fundaciOn -

que tenga el caracter de duraciOn perpetua o indefinida. 

Este Articulo, enfatiza el Autor Lucio Hendieta y N~ftez: 

''EjerciO una influencia deciaiva en la organizaciOn -

de la propiedad agraria, p9rque comprendiO en lo• e

fectos de la Ley, la propiedad de loe pueblos de in

dice, pues aún cuando el Articulo Sg establecio que 

(17) Ch~vez PadrOn de Velazqu•z Hartha.- Ob. Cit. paq. 225. 



de laa propiedades pertenecientes a loa ayuntamien

tos ea axcaptuar1an 101 edificios, ejidos y terrenos 

destinado• al servicio público de las poblacionel 

que part•necieran, nada dijo da la• tierras do ropa~ 

timi•nto o comunal••· 

El objeto que el Gobierno peraagu1a al decretar la -

deaamortizaciOn, en la circular de 28 de junio ~e --

1856, dirigido por Miguel Lerdo de T•jada a lo• 90-

bernador•a y autoridad•• del pala eran do1 a1pectoa: 

el primero cCfTIO reaoluciOn tendiente a movilizar la 

propiedad ra1z, y el segundo como medida fiscal con 

objeto da normalizar loa impueetoe". (18) 

23 

De esto aa deduce que aún 1e dea9aba darle otra oportunidad al 

clero para qua aprovechara su aituacibn de primer cap1taliata 

del pala- movilizando aue dineros y croando una corriente eco

nbmica favorable del pala. 

LOS arrendatario• de propiedad ecleai~at~ca, no pudieron apro

vecharse de los beneficio1 de la ley, ya que si se convertian 

en propietarios pagarlan el cinco por ciento de alcabala¡ ade

mA• de la alcabala tendr1an que pagar ~astas de adjudicacion y 

(18) Hendieta y Núftez Lucio.- Ob, cit, P~g. 120, 121. 
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el precio da la finca adjudicada se impon1a al seis por ciento 

anual 1 ademls de que el comprador se ve1a obligado a pa;ar r6d! 

toe, todo eeto habria de pagar para convertirse •n propieta---

rio. 

otro de 101 efectos de la Ley fue que la• finca• de mano muerta 

pa1aran a podar da loa denunciante• en la exten1i6n que ten1an 1 

puea ee adjudicaron hacienda1 y rancho• por entero. 

continfia el Autor Lucio Hendieta y N6ftez: 

11 El ;obi•rno pr•tandib atenuarlo• y extender el bene

ficio de la mi1ma a la claae media, a efecto de lo 

cual expidiO la raaoluciOn de nueve de octubre de 

1856 1 en la que reconoce el perjuicio que laa ley•• -

de de1amortizaciOn e1taban cau1ando a 101 pueblo• de 

indio1 y, para facilitar a lo• neceaitadoa la adqui•! 

c!On del dominio directo, •• dispone que: 

Todo terreno cuyo valor no pa•e de 200 p••0• 1 confor

me a la base d• la Ley de ~5 da Junio, se adjudique a 

loe re•pectivo• arrendatario1 1 ya sea que lo tengan -

como de repartimiento, ya pertenezca a loa ayuntamie~ 

toe, o eeté de cualquier otro modo sujeto a daeamort~ 

zaciOn •in que se les cobre alcabala ni aa l•• obli-

gue a pagar derecho al9uno 1 y sin n•ceaidad tampoco -

de otorgamiento de la escritura de adjudicaciOn puea 



para constituirlos dueftos y propietarios en toda fo~ 

ma de lo que se lea venda, bastara el titulo que lea 

dar& la autoridad politica en papel marcado con el -

aello de la oficina, protocolizando en el archivo de 

la misma, loa documentos que se expidan. 

Esta diapoaiciOn provoco la desamortizaciOn de los 

pueblos de indios y de los bienes del ayuntamiento, 

lo que produjo desastrosas con•ecuenciaa¡ peraonaa -

extrañas a loa pueblo& comenzaron a apoderar•• de 

la1 propiedada• de loa miamoa obrando como denuncia~ 

tes, y esto motivo que loa indios ee aublevaaen en -

varios puntos del pata~ (19) 

25 

La Ley de oesamortizaciOn tuvo quB ser muy aclarada y perfocci~ 

nada por medio de re;lamentos y circulares, no obatante lo cual 

aua resultados no fueron •atiefactorios ni re1pondieron a loa -

propOsitoe del gobierno. 

La1 ideas de alguno• miembro1 del 9obierno 1 tendiente• a resol

ver por medio de medidas mA1 o meno• moderada• o m&a o menos r~ 

dicalaa la cueatiOn agraria, no lograron convencar a la mayoria 

de sua colegas. Esto desgraciadamente para la NaciOn 1 quedo pa-

(19) Mendieta y Núftez Lucio,- ob. cit. P69. 123, 
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tentizado al aprobarse en forma definitiva al Articulo 27 cona

titucional. 

De suerte que dicho Articulo. ratifico la Ley de oaaamortiza--

ciOn con diaqu•to del clero y dejo practicamenta •in raaolver -

el problea del latifundiamo, faltO deciaiOn 1 coraje y claridad 

mental, mientra• tanto loa grand•• hacendadoa debieron da aan-

tirea aeguro1 de aua extenso• dominica, y pensaron tal vez que 

de ello• era la tierra porque aran inmanaamante rico• y qua 

elloa lea corraapondla el podar porque aran dueftoa de la tie-

rra. (20} 

La concluaibn ea obvia: la Lay de oaaamortizaciOn y al Articulo 

27 Constitucional, en lugar de raaolver el probl1ma da la tena~ 

cia de la tierra, no obatante laa buenae intencione• de loa L•

qieladore• 1 estimularon la formaciOn de grande• latifundioa, co 

mo quedo plenamente demoatrado an lo• afto• poaterior••• 

Independientemente del fraca•o de la Ley de oeaamortizaciOn de 

los biene• del clero, finca• rfi•ticas y urbana• an cuanto a la 

idea de crear la peque~a propiedad y al malhadado contenido del 

Art1culo 27 de la carta Maqna, l• vo~ de P1o IX, cargada de in

tolerancia y de odio, aa! como tambi•n la actitud belicO•• del 

(20) Cfr. Silva Herzoq Jeafia,- Ob. Cit. PAq, 86 y 87, 
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alto clero mexicano, provocaron la guerra de tres aftos, uno de 

~lo• epi•odioa mas sangrientos en la Historia de Mbxico. 

En aintesiá podr1amos decir que si bien ea cierto que la Ley de 

oeaamortizacibn auprimiO la amortizacion y le quito personal!--

dad jur1dica al Clero para continuar como terrateniente, tam---

bién ea cierto que en dicha Ley se cometi6 el error da no coor-

dinar la deaamortizaciOn con el fraccionamiento y la f ijaciOn -

de limite• en la propiedad rfietica, fotaleci6ndoee aa1 el gran 

hacendado mexicano que ae convertir~ en latifundiata, complicl~ 

doae eatoe hechos con la incertidumbre en el campo por la nueva 

titulaciOn que di6 origen a la rebeldia del clero para entregar 

los titules legales ori9inales, y a la consecuente depreciacion 

por la alarma que estos hechos provocaron, 

3,- LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915, 

No podemos omitir el pensamiento de Luis Cabrera, precur1or ªP! 

sionado y arquitecto de la Reforma AQraria, quien indudablemen-

te tuvo qran influencia como constructor da la nueva e•tructura 

a9raria en México, 



Mucho debe la Revolución Mexicana a este gran idaolo90 1 la axp~ 

riancia que adquirió en el contacto con la dura realidad •Ocial 

y aconOmica de loa hombrea del campo, y •u profunda preparaciOn 

aunada a au brillante inteligencia, hicieron a este mexicano e

jemplar, uno de los pensadores m&a importante• y vi1ionarioe de 

nuestro movimiento social. Si indiacutiblemente au mérito como 

autor de la Ley del 6 de enero da 1915, no manca cierto•• ,qua 

101 antecedente• de ella loa debemos buscar en el ya hietOrico 

diacur•o que pronuncio el 3 de diciembre de 1912, en la camara 

de Diputados aobre materia AQraria. 

La expediciOn de la citada Ley por parte de venuatiano carranza 

en el puerto de veracruz, como j•fe de la fuerza• conatitucion~ 

liataa, noe parece a noao~roa con toda honradez el inicio de la 

etapa que com~nmenta ae conoce como la Reforma A;rari• Mexicana 

y el paso de mayor tra•cendencia en materia a9raria en nueatro 

Pala. 

La traacendencia de dicha Ley e~triba no 1010 en la juatifica-

ciOn del movimiento Revolucionario, aino en al haber re9ocijo -

parte de lo• planteamiantoa del Plan de Ay•la y laa ideaa del -

Lic. Lui• cabrera, que en el mea de Diciembre de 1912, hab1a e~ 

preaado anta la c~mara de Diputado• la necesidad de recon•ti--

tuir loe ejidos de loa pu•blos, conaiderando que una de las ca~ 
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aaa de malestar y descontento de la poblac!On agricola, habla -

•ido el deapojo de los terrenos que las fueron concedidos en la 

Epoca colonial, al cual se llevo al cabo mediante enajenaciones 

de las autoridades politicaa, por composiciones y ventas de la 

Secretarla de Fomento y Hacienda, a loa denunciantes de excede~ 

ciaa o demaa!as de las compaftlas deslindadoraa, en frecuente 

complicitad con Jefee Pollticoa y Gobernadorea, debiendo por 

tal motivo, restituirle• lo• ejidoa de que fueron deepojadoa y 

de dotar a loe n~cleos de poblacibn carentes de tierrae. 

No obstante lo anterior, el Licenciado Lui• cabrera analiza el 

último conaderando que a la letra dice: 

"Que proporcionando el modo da que loa numaro•o• pue

bloa recobren loe terrenos ~· que fueron dospojadoa, 

o adquieran loe que necesitan para su bi•neetar. y de

sarrollo, no ae trata de revivir anti;uae comunidade• 

ni do crear otras aemejantea, sino solamente de dar ! 

aa tierra a la población rural miserable que hoy car! 

ce de ella, para que pueda deaarrollar plenamente au 

derecho a la vida y librarse de la servidumbre econo

mica a que esta reducida1 ea de advertir que la pro-

piedad de las tierras no pertenecera al com~n del pu! 

blo, sino que ha de quedar dividida en pleno dominio, 
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aunque con lae limitaciones necesarias para evitar -

que loa 6vidos especuladoraa 1 particularmente loa ·~ 

tranjeroe, puedan racilmente acaparar 984 propiedad 

como eucedio casi invariablemente con al repartimie~ 

to legalmente hacho da los ejidos y fundo& legal•• -

de loe pueblos a raiz de la RevoluciOn de Ayutla''• 

( 21) 

Lo• puntos esenciales de la Lay que nos ocupa, •on loa ei9uien-

tea: 

Declara nula• las enajenaciones de tierra• comunal•• 

da Indioa 1 •i fueron hechos por las autoridades de -

loa Estados en contravenciOn a lo di•pueeto en la --

Ley del 25 de Junio de 1856. 

Declara i;ualmente nulae todas las compoeicionee, --

conceeiones y ventae de aeae tierra• hecha• por la -

autoridad federal il,9almante y a partir del 10 de -

Diciembre de 1870. 

Por filtimo, declara la nulidad d• l&• dilig•ncia• de 

(21) cabrera Luis.- "LA RfX:ONSTI'ruCION DE LOS EJIOOS DE LOS PUEBLOS co
r-K> MEDIO DE SUPRIMIR LA ESCLAVl'l\JD DEL JORNALERO MEXICANO"• Editado -
Tipografia Fidencio s. soria. Mbxico. 1913. Pl9. 6. 
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apeo y deslinde practicada• por compaft!ae deslindad2 

ras o por autoridades localea o federales, en el pe

riodo de tiempo antes indicado, si con ellas ae inv~ 

dieron ilegalmente pertenencia• comunales de los pu~ 

bloa, rancher1as, congregaciones o comunidades indi-

qenae. 

E•ta Ley, creaba loe organiamoa encarqadoa de velar por au cum

plimiento, y que eran: 

1) La comiaibn Nacional A;raria1 

2) LA ComieiOn Local Aqr,ria¡ y 

3) LOS comitAa Particulares Ejecutivos. 

Se conaiderb que el car~ctar proviaional de laa dotacionea y 

reetitucionea era el punto débil .de la Ley, porque dejaban en 

aituaciOn incierta a loa pueblo• y a loa hacendados. 

En tal virtud, y por decreto d• 19 de Septiembre de 1916 1 ae r~ 

formo la Ley en el •entido de que la• dotaciones y restitucio-

n•s aertan definitivas, a efecto de lo cual se ordena que no se 

lleve al cabo providencia alquna en definitiva ain que loa exp~ 

dientes aean revisados por la comioibn Nacional A9raria y apro

bado el dictamen de la miama, por el Ejecutivo. 

La Ley del 6 de Enero de 1915 1 !ue reformada en 3 de diciembre 

de 1931 y por ~ltimo, al reformarse el Articulo 27 Constitucio

nal, deeaparecib de la LegialaciOn Aqraria, pues ya no se l• --
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considera como Ley constitucional. 



C A T U L O I I 

HEXICO SIGLO XX 

1 .- CONSTITUCION POLITICA DE 1917. 

2,- FUNDOS LEGALES Y ZONAS URBANAS EJIDALES. 

3 • - NECESIDAD DE LAS ZONAS URBANAS EN EL EJIDO. 



MEXlCO SlGLO XX 

1.- CONSTITUCION POLITlCA DE 1917. 

El con•tituyente de 1916-1917 y el Articulo 27 con•titucional.

La convocatoria para el conqre•o Constituyente fue lanzada por 

el Primer Jefe del Ejército conetitucionalieta, Venuetiano ca-

rranza, en Decreto del 19 de Septiembre de 1961, fijando como -

fecha para eu in•talaci6n el to de Diciembre del mismo afto y e~ 

mo 1ede del conqreao, la ciudad de Quer6taro. 

como aspecto interesante, debemoe darnoa cuenta de cual era la 

aituaciOn nacional e internacional en el afto de 1917 para poder 

captar la influencia que e•tos turbulento• d1a• pudieran haber 

tenido en el Animo del conatituy,ente de Quer6taro. 

A este reapecto, el Autor Frank Tannenbaum no• dice: 

"Influyo podero1amente en la conatituci6n de 1917 el 

que fuera redactada en una lpoca de inten•o• confli~ 

toa nacionales e internacionalaa. La convenciOn •• -

reunib en el momento en que las paeionea, aqitada• -



por la Guerra Mundial, envolv1an al mundo cuando el 

clamor do justicia social y por loe derecho• de las 

naciones poqueftas tenia mAs eco que nunca. por to-

da• partes, la gente del Pueblo obten1a y e•9rim1a 

podef•• a los que antes no se habla atrevido a aap! 

rar siquiera, y aunque la RevoluciOn Rusa no habla 

e1tr•m•cido aún al mundo, el movimiento obrero y --

1u1 organizaciones avanzaban agrande• pa101 por to

da la Europa Occidental. Las exi9encia1 de querra -

t~mbi~n hablan obligado a loe qobierno1 a a1umir un 

mayor control de la organizaciOn econOmica en 101 -

diferente• pa11e1 a ejercer poderes di1crecionalea 

1obre la axplotaciOn da los recurso• naturale1, el 

comercio exterior, la producciOn y loe procioa, 

a influir de diveraos modo1 aobre el u10 y la dia-

tribucibn de la riqueza, 

Todo1 oetoa cambioa profundos, ocurrido• en la e1-

tructura social y pol1tica da las naciones conten-

dientea, dejaron ·~ importancia tanto 1obre la con

vencibn misma, como •obre la con1tituciOn que éata 

promulgo en Mhxico. 

Este periodo de la guerra mundial fue tambi6n una ! 

34• 



poca en que los Estados Unidos y los principale1 ~ 

paises europeo• no reconocian al Gobierno Mexicano. 

Eato unido a la Guerra y a la Revolucion, aislaron 

a México del mundo y lo obligaron a buscar la aut~ 

euficiencia economica, social y espiritual. El aia 

!amiento, por una.parte y la abundante ener9!a y~ 

9resividad de la poblaciOn ind!gena, por otra par-

te, permitieron deacubrir qua México era una nacion 

un pueblo con problema• y posibilidades propiaa. -

La• paaionaa de la lucha despertaron la conciencia 

nacional. Loa intelectuales mexicanos hacen de 

1915 el de la m&e intensa contienda interna, el 

&fto en que ese gran descubrimiento ae abatiO sobra 

Htxico, Fué entonce1, sin duda, cuando México se -

encentro a a1 mismo". C 22) 

35 

El principio fundamental de la conatituciOn de 1911 1 e•triba en 

•u Articulo 21 constitucional. conatituciOn expedida en Querét~ 

ro el 5 de Febrero de 1917, 6•ta elevo a la cate9or1a de la Ley 

constitucional' del 6 de Enero de 1915J Con•tituciOn que fuO a-

( 22) T&nnenbaum Frank .- "LA RE\ULUCION AGRARIA MEXICANA 11
• Problema• A 

gricolaa e Industriales de Mlixico. Nl'.¡rnero 2. Volcinen IV. Hbico 1952 
POq, 64, 



36 

probada por muchos y criticada por quienes se vieron lesionados 

en sus intereses. 

El Articulo 27 Constitucional considera el problema Agrario 

todos sus a1pec~os sobre todo para normar la redistribucion del 

suelo y el equilibrio de la propiedad r~stica, este articulo es 

considerado desde varios puntos de vista, pero sOlo nos ocupar! 

moa de él ~nicamente en cuanto se refiere a la distribuciOn de 

la tierra. 

Eatablece como principio central el Articulo 27 Constitucional, 

que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nacion, -

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio -

de ellas a los particulares, cons~ituyendo la propiedad privada 

tgualmento establece, que las expropiaciones solo podran hacer

se por causa de utilidad pública mediante indemnizac!On. En és

to último, se cambiO el término de previa indooiniza.ciOn, establee.!, 

do en la constituciOn de 1857, por la de mediante indemnizaciOn, -

con el objeto de poder resolver rapidamente el problema agrario 

sin esperar un fallo judicial que fijara el monto do la cosa e~ 

propiada. 

En su parrafo Tercero, estatuye que la Nac!On tondra en todo -

tiempo el derecho de imponer a la propiedad privRda las modal!-
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dadas que dicte el inter~s pfiblico, as! como el de regular el a

provechamiento de los recuraos naturale&J que dictaran medidaa -

para el desarrollo de la pequefta propiedad, la creaciOn de nue

vos centros de poblacion agr1cola con la• tierraa y aguaa que -

les sean indispensables para el fomento de la agricultura; que -

los pueblos, rancher1as y comunidades que carezcan de tierras y 

.aguas o no las tengan en cantidad suficiente para sus necesida-

des 1 tendr6n derecho a que se les dote de ellaa, tomandolas de -

las propiedades inmediatas, respetando siempre la paquefta propi~ 

dad privada; que loa núcleo• de poblaciOn que de hecho o derecho 

guarden el eatado comunal, tendr6n capacidad para disfrutar en -

comfin las tierra•, boaques y aguas que lea pertenezcan o que l•• 

hubiere restituido. 

El p•rrafo tercero anteriormente citado, e• verdaderamente b&•i-

co dentro del Articulo 27 constitucional •e apoya en un nuevo 

concepto de la propiedad, muy diferente al derivado del Derecho 

Romano. 

Acerca de lo anterior, tran•cribimo• el penaamiento del Ingenie

ro Pa•tor Rouaix, quien tomo parte activa e importante en 14 al~ 

boraciOn del citado Articulo: 

''Desde luego, el propOaito fundamental que teniamoa lo• 

Diputados de Quer6taro 1 interpretando el sentimiento u-



nanime de los revolucionarios todos, era el de que -

en la LegislaciOn Mexicana quedara establecido como 

principio basico, solido e inalterable, que sobre -

los derechos individuales a la propiedad, estuviero~ 

los derechos superiores de la sociedad, representada 

por el Estado, para regular su reparticiOn, su uso y 

•u coneervacion. Este principio se concibiO como una 

nebulosa desde loa primeros pasos de la RevoluciOn y 

9uiO •u deaarrollo el campo de las ideas y en el 

de los combate•, pues se comprendia que ain 61, toda 

la sangre que se derramaba, toda la riqueza que ea -

destruia, y todo el sacrificio de la patria, iban a 

•er eatérile•, porque ninguna Teforma radical seria 

posible. 

con el propO•ito de afirmar mas el alcance de e•te -

proyecto radical, se completaba ol parrafo enumeran

do los asuntos que debtan comprender y amparar, como 

era el fraccionamiento de los latifundio• para el d~ 

sarrollo de la pequefta propiedad; la dotaciOn de te

rrenos a loa pueblos y la creaciOn de nuevo• centros 

de poblaciOn dgricola, confirmandose las dotaciones 

que se hubieran hecho baaadas en al Decreto del 6 de 

38 
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Enero de 1915, y finalmente, la declaraciOn que era 

de utilidad p~blica la adquisiciOn de las propieda-

des particulares necesarias para realiaar eatoa fi-

nea, 

con este principio basico como bandera, la Revolu--

ciOn se habla salvado y el peonaje servil entraba a 

la vida del ciudadano; la naciOn transformada de 

golpe su eatructura colonial en una orqanizaciOn d~ 

mocr&tica y la paz org4nica, la paz cimentada en la 

igualdad y en la justicia, que ea la finica verdade-

ra, perdurable, quedaba establecida en nueatra pa-

tria, que habla vivido agitada por conmociones in-

ternas desde su independencia, producidas por el d~ 

•equilibrio extremo de los elementos componentes de 

su poblaciOn". (23) 

por otra parte, en el p&rrafo XI se declara que la• le9ielatu--

ras de los Estados expedir4n leyes para llevar al efecto el 

fraccionamiento do las grande• propiedades, conforme a la• si-

c¡uiente• baaea·: 

(23) Rovaix Pastor.- "GENESIS DE IDS ARTICULOS 27 y 123 DE lA CONSTI
TUCION POLITICA DE 1917 11

• EdiciOn 2a. Biblioteca del Inatituto Nlcio 
nal de Estudios HistOricoa ·da la RevoluciOn Mexicana. M6Xico, 1959,
PAq. 154y155. 
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a) En cada Estado o territorio se fijar~ la extension mAxima 

de tierra de que pueda ser duefto un solo individuo o aocie 

dad legalmente constituida. 

b) El excedente daberA ser fraccionado por al propietario en 

el plazo que eeftalen las leyes locales, y las fracciones -

•eran pueataa a la venta en las condiciones que aprueben -

loe gobiernos. si el propietario se niega, se llevar& al -

cabo por el Gobierno. 

e) El valor de las fracciones sera pagado por anualidades en 

un plazo no menor de 20 aftas, con interAa que no excedera 

del 5\ anual y el propietario queda obligado a recibir bo

nos de una deuda especial para garantizar el paqo de lo e~ 

propiado. 

d) Las leyes da los Eetadoe organizaran el patrimonio de fam! 

lia determinando los bienes que deban constituirlo eobre -

la baee de que ser~ inalienable. 

Eetoe propOeitoe nunca tuvieron raalizaciOn porque loe propieta

rios voluntariamente nunca fraccionaron sus latifundios, ni loe 

gobiernos locales lograron que los campesino• sin tierra compra

r~n loe lotes que fueran eeftalados como patrimonio de familia, -

cuando, por otro lado, la ConetituciOn eetablec!a el derecho de 

ser dotado con tierras en calidad de ejidos. 



" 
Sin embargo, lo que se ha hecho en el pais con mayor o menor in

tensidad, para modificar la estructura agraria. •egOn han sido -

las ideas o fuerzas determinantes de la pol1tica agraria e• ld 

reetituciOn y dotacibn de tierras a los poblados, pero debemos -

aeñalar que las cif raa m&e importante• corresponden a la accion 

dotatoria, ya que la reatituciOn sOlo procede cu•ndo se comprue

ba el despojo y se declaran vAlidos los titulas que amparan la -

poseaiOn de loe quejoaoe. Sin embarqo, el volfimen de laa areas 

entreqadas y la naturaleza que tiene el expediente resuelto por 

la reetituciOn, lo significa como el primer paso de la justicia 

agraria, en atenciOn a que •• esencialmente reivindicatorio, 

En loe pArrafoe anterioreeJ podemoa observar lo dicho por Andréa 

Melina Enr1quez, Autor que en su comentario al Articulo 27 de la 

Conatitucion expreaa: 

nEl eep1ritu de la constituciOn da 1857, era eeencial

menta individualista; el de la ConstituciOn de 1917 1 -

a. eminentemente colectivista. 

Al fin se tratb de proteger loa interese• colectivoa, 

en beneficio de la sociedad y autoriza al gobierno a -

alterar los derechos de la propiedad privada en ben•fl 

cio de la comunidad. Este intelectual preciaO lo• pro

blemas nacionales, loa analizo y trazo el derrotero a 
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seguir en la cueatiOn agraria, seftalando la convenio~ 

cia de la destrucci6n total del latifundio, respecto 

a la propiedad privada y creaciOn del sistema ejidal 

como medio de satisfacer las noceaidadee de tierras -

de loe campeeinoa, pero reconocia a la pequena propi! 

dad agricola como la unidad mas eficiente de explota-

ciOn rural". (24). 

El licenciado Ignacio Burgoa orihuela, eacribe al respecto: 

''La Ley Aqraria del 6 de Enero de 1915 fue incorpora-

da al Articulo 27 de nueatra conatituci6n actual, en 

aue finalidades y lineamientos generales. De aeta ma-

nera el régimen jur1dico a;rario implica uno de loa -

dspectoa fundamentales del orden conatitucional moxi-

cano, en el que ae establece con claridad la aoluciOn 

ancestral problema de la inequitativa distribuciOn de 

la riqueza rural, que durante cuatro siglos afecto la 

econom1a agr1cola de Hltxico. La finalidad primordial 

per1e9uida por el Articulo 27 constitucional y por la 

legislaciOn secundaria de ~l derivada, consiste en la 

{24) Holina; Enriquez Andrlts.- "EL ARTICULO 20 DE lA CONSTITUCION FE
DERAL". PA9s. 2 y 3. 
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extinciOn radical y definitiva de loe latifundios, ª! 

tableciendo el sistema ejidal y consolidando la pequ~ 

fta propiedad agricola". ( 25) 

La concentracion de la tierra trajo consigo el per•i•tente male! 

tar econOmico de la• ma1ae campe•inaa, que originaba frecuente•-

desbrdenes, de tal modo, que hizo indispensable la rediatrib~ 

cibn del auelo para asegurar la paz, en la cual no eOlo astan i~ 

teresados grande• propietarios y campeainoe proletario1 1 •ino t~ 

da la poblacion de la Rep~blica. 

La propiedad Agraria, del tipo latifundio, no era ya una funciOn 

social, puesto que en vez de aer fitil a la 1oci•dad, reeultaba -

nociva, de tal modo que el estado •e ha hiato en el caao de in-

tervenir con la urgencia que demanda el problema, para devolver 

a la propiedad agraria de H~xico, au caracter de funciOn eocial 

mediante la restitución de tierras a la• poblacione• injuetamen-

te deapoaelda•, la comfin a la• que no tiene las nece•ariae para 

•u sostenimiento y por medio de la creacion de la pequefta propi~ 

dad que habr& de surgir del fraccionamiento de loa latifundioa. 

De eate modo se· realizara paulatinamente la modernizaciOn de le 

(25) Burgoa Orihuela Ignacio.- "LAS GARANTIAS INDIVIDUALES"• Edito-
ria! porrúa, S.A. México. 1961. pag. 73, 
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economia a9raria de M6xico, que pasarA de manos del latifundista 

y del qran propietario a las de la pequeña burguesia y a laa de 

los ejidatarios fuerte en su nümero, por su propiedad aobre la -

tierra y cuyo poder podra aumentarse mediante adecuada organiza

ciOn pol1tica y econbmica. (26}, 

2,- FUNDOS LEGALES Y ZONAS URBANAS EJIDALES 

En la propiedad comunal, ae distinquian aag~n laa Leyes Espafto-

laa, cuatro clases diversas en cuanto a •u oriqen y aplicaciOn: 

a)' EL FUNDO LEGAL 

b) EL EJIDO 

e) LOS PROP ros 

d) LAS TIERRAS DE REPARTIMIENTO 

A) EL FUNDO LEGAL.- La reducciOn de indios en pueblo• motivo to-

(26) Cfr. Hendieta y Nüflez Lucio,- Ob, Cit, P6g, 198 y 200, 



da una serie de preceptos sobre la manera -

como doblan fundarse esos pueblo•1 contra-

dictorioa y oscuros muchos de ellos, dieron 

motivo, a su vez a aclaracione•, ratifica-

cionee y rectificaciones. 

En C~dula de 26 de Junio de 1523 1 di•puso -

el Emperador non Carlos que los Virreyes 

Gobernadores que tuvieren facultad, •eftalen 

a cada villa y lugar que de nuevo se funda

re y poblare, las tierra• y solare• que hu

bieren menester, y se les podrAn dar sin -

perjuicio de tercero. 

como en esta Cbdula no se dijo de manera -

precisa la extensiOn de tierra que deberla 

seftalarse para la fundaciOn de lo• pueblos, 

El Harqu•s de Falce•, siendo Virrey de la -

Nueva Espafta 1 y por ordenanza de 26 de Mayo 

de 1567, seftalO la extenaiOn dQ quinienta• 

vara• y prohibiO que •e hicie•e merced de -

estancias que no diata•en mil vara• de medir 

paños o ••da y desviado de la poblaciOn y ca•a• de 

indios ••• ni merced de tierras que no di•-
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tasen de los mi amos pueblos y casas quinien

tas de las dichas varas. 

Esta Ordenanza ee confirma el 4 de Junio de 

1687, aeftalO que para el Fundo Legal deb1an 

medirae quinientaa varas de terreno hacia 

loa cuatro vientos; la Real Cédula del 4 de 

Junio do 1687 aumento a aeiacientaa varaa la 

medida, para que los indica vivieran y aem-

braran ain limitaciOn, ni eMcasez. 

E incluso aumentando tal cantidad, ai la ve

cindad fuere m'• que ordinaria. Laa protea-

taa de los e•paftoles hicieron qua la ante--

rior Cédula se modificara mediante la Cédula 

Real d•l 12 de Julio de 1695 1 en que se dis

puso que las seiscientas varaa se contaran -

desde el centro de ·loa pueblos, desde la I

glesia y no desde la filtima casa, quedando -

osta medida como definitiva, o sea aei1cien

taa vara1 a loa cuatro vi•ntos de la Iglesia 

en el centro del pueblo. Esta medida tiene -

importancia actual en los casos de reatitu-

ciOn de Ejidoa y es la que se toma como ver-
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dadera. (27), 

Quedb por tanto, establecido definitivamente en •eiacientae va

raa, a partir de la Igleaia y a los cuatro vientos, lo que ae ha 

llamado el Fundo Legal de loe pueblos, destinado por su origen -

para que sobre 61 se levantaran los hogares do los indios, y por 

su origon también inajenable, pues ee otorgo & la entidad, pue-

blo¡ y no a personas particularmente designada•, 

B) EL EJIDO.- E1criche en su oiccionario, define al Ejido como -

el campo o tierra que est& a la salida del l~ 

gar y no se planta ni se labra, y ea comfin a 

todoa los vecinos; y viene de la palabra lat! 

na "exitu•"• que significa: salid.i,(28). 

El Ejido antiguo espaftol era un solar situado a la salida del 

pueblo, que no •• labra, ni se planta destinado al solaz de la -

comunidad y ae conociO desde hace muchos siglos, Se creo con ca

rlctar comunal e inajenable, 

Por lo que reapecta a la Nueva Eapafta y en general a las Indias 1 

se estableci6 en una legua de largo la extansiOn de loa Ejidoe1 

pero sin perjuicio de que en casos eapocialee expresamente deteE 

minados, se hicieran concesiones de mayor amplitud. 

(27) Cfr, Hendieta y NCli\ez Lucio,- Ob, Cit. p&.g. 65 y 66, 

(28) "DICCIONARIO DE ESCRICHE"• 
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Sobre eata materia debe tenerse en cuenta la liboralidad de las 

Leye1 E•paftolaa en cuanto al uso de las aguas necesarias para el 

rieqo de las tierra1 de indios. 

El Autor Lucio Mendieta y Nfiftez refiere que una Real C&dula que 

formo deapu6• la Ley V, Titulo XVII, Libro IV de la Recopilacion 

de Laye• de Indias, eetablaciO~ 

"Que al uso de todo• loa pastos, montea y aguas de laa 

provincias de la• india• sea común a todos loa vecinos 

de ella• que ahora 100, y deapu&1 fueren, para que laa 

puedan Qozar libremente". (29) 

NOteae que a partir de 1912 1 el concepto de Ejido vuelve a cam

biar de contenido bajo laa viacioitudea aociales. 

El Ejido •• ubica a la salida del pueblo, era de uao y disfrute 

comunal, inajenable e imprescriptible; tenia como exten•iOn la -

de una legua cuadrada en la Nueva E1pana y en E•paHa se fijaba -

para cada ca10 en la concesiOn reapectiva1 en la Nuova España, -

el Ejido, sobre todo de un poblado ind1qena, tenia como finali-

dad que los indios pudieran tener ah1 sus qanadoa sin que so re

volvieran con otros de Españoles. 

(29) Hendieta y N~ñez Luc!n,- Qb. Cit. Pa9, 73, 
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C) TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO.- Las Tierras de Comfin Repart! 

miento también se conocieron con el nombre de 

parcialidades o tierras de comunidad. Eran 

tierras comunales, pero de di•frute indivi--

dual que ee sorteaban entre lo• habitante• de 

un pueblo, a fin de que las cultivaran1 e•t•• 

tierras ae constituyeron con las tierras ya -

rapartida1 o la1 que para labranza 1e dieron. 

LOS españoles relpetaron loa usos ind!genaa -

en cuanto • distribucibn de la tierra y 1 por 

tanto eata1 tierras de repartimiento ae daban 

en usufructo a las familias que habitaban loa 

pueblos con obligaciOn de utilizarla siempre. 

Al extinguirae la familia o al abandonar el -

pueblo, laa parcelas que por este u otro• mo

tivo• quedaban vacantes eran repartida• entre 

quienes las solicitaban. 

El nuevo régimen gubernamental eOlo introdujo 

variacione• en cuanto a laa autoridad•• enea! 

qada• de hacer loa repartos, pues organizada 

como fué la Nueva Espafta en su r6qimen admi-

nistrativo 1 sobro la baso de municipios, su• 
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ayuntamientos fueron los encargados de todo lo 

relativo a las tierras de comunidad, y en gen~ 

ral, de cuanto se relacionaba con la• propied! 

des agraria• de los pueblo•, 

D) LOS PROPIOS.- Desde la Epoca Prehiapanica era costumbre que 

cada barrio (Calpulli), tuviese parcelas cuyos 

productos se destinaban a cubrir determinados 

gastos públicos. Estas parcela• eran cultiva-

das colectivamente por los trabajadores del ba 

rrio a que pertenec1an, 

Durante la Epolca Colonial, tanto los pueblos 

de loa eapaftole• como lo• de indios, de nueva

fundacion poseyeron, por diaposiciOn expreaa -

de loa reye1, terrenos para cubrir su• gastos 

públicos, A eatoa terreno• ae lea daba el nom

bre de propioa¡ pero en vez de aer cultivado• 

colaétivamente, lo• ayuntamiento•, que eran -

la• autoridades encarqada• d• au adminiatra--

cibn, los daban a censo o los arrendaban entre 

loa vecino• del pueblo, aplicando lo que por -

este concepto percib1an, a loe g••tol p~blicos 

(30) 

(30) Idém. ob. cit. PAg. 75, 
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Ampliaremos nuestra informaciOn acerca de laa zonas Urbana• Ej! 

dales apoy~ndonoe en loa comentarios del Autor E. Wolf: 

"El Perlado pormativo de laa ciudade1 en H'xico, par! 

ce que abarca del 2,000 al 800 a. de c. Durante este 

per1odo, la agricultura dio a ~oa hombres territorio, 

vivienda fija y una nueva forma de poblamiento m&a --

compacta. Al mismo tiempo, la distancia entre el aim-

ple agricultor y la incipiente cla1e dirigente (mili-

tarea y 1acerdotea), se fue acentuando cada vez m&a -

impulaando el crecimiento de las ciudades y la a1pe--

cializac16n del trabajo, oeada entone••, laa actualel 

tendencias ecol09ico-demo9r~f icaa del pala o da una -

ragiOn m~a amplia ea inician: concentraciOn de la po-

blaciOn en unas cuantas ciudadea por la deaocupaciOn 

int•n•iva del suelo. El proceao culmina en una prime-

ra etapa con la formaciOn de verdaderas ciudadea de -

regular tamano: Teotihuaca~, Tula 1 Cholula, Xochical

co y Monte Alb~n, ciudadea de menor tamaño anteriore• 

a Tenochtitlan, para no citar sino algunas dentro de 

la re9iOn". (31) 

(31) Wolf. E.- "PUEBtoS Y CULTURAS DE MESOAMERICA". Ediciones Era.S.A. 
México. 1961. p6g. 56. 
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La reconatruccion del cuadro de laa condiciones histOricaa en -

que las tendencias actuale1 del proceso de urbanizacion se ex-

plican en nuestro palsJ esta todav!a por hacerse. A medida que 

las inveatigacione• arqueol0qicaa 1 etnogrAficaa e hiatoriograf! 

caa •• encaucen hacia el estudio del r•gimen de tenencia de la 

tierra, grado de divisiOn y eapecializaciOn de trabajo, formas 

de organizaciOn social, etc, podra comprenderse que el cont~nido 

e•encial del proceso de urbanizaciOn no ea ma1 que la diferen-

ciaciOn de la aociedad entre la ciudad y el campo. 

El Autor Ro stavenhagan, emite su opiniOn en relaciOn con el t~ . 

ma qua noa ocupa: 

"Por otra parte, habr1a que introducir algunos proce101 

e1pecificoa de formaciOn reciente que, vinculado• a la 

urbanizaciOn, permiten, al miamo tiempo explicar la fo! 

maciOn de la e1tructura de clase• que va surgiendo como 

re1ultado de la alteraciOn de la e1tructura total de la 

•ociedad que estos proceaoa particulares van producien

do. Igualmente, cada uno de lo• proceso• eapec1ficos de 

cambio social, en movimiento desigual y combinado, van 

afectando la r•laciOn campo-ciudad, haciéndola, a medi

da que transcurre el proceso, mas desigual. 

Dichos proce•oa particulares por 101 que se manifiesta 
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el cambio y el movimiento del conjunto aon, dentro del 

contexto del mundo dependiente: la introducciOn de una 

economla monetaria, la introducciOn de la propiedad 

privada, la introducciOn del monocultivo comercial, 

las migraciones de los trabajadores y el éxodo rural, 

la industrializacion y la integraciOn nacional". (32) 

Al relacionar talea procesos con loe si1temas de cla1e emer;en-

te •• pone de manifieato que, en el decurso del proceao hi1tOri 

co, la diferenciaciOn campo-ciudad inicial conlleva una difare~ 

ciaciOn social entr• loa hombree. oa tal hecho os posible afir-

mar que a proceaos de difarenciaciOn campo-ciudad, corresponden 

proce•o• de diferenciaciOn de clase, m~s desiguales cuanto ma-

yor sean las desigualdades campo-ciudad, 

A lo largo de la de•cripciOn U•amoe loe t6rminos campo o rural 

para referirno• a las localidades menores y los de ciudad o ur-

bano para de1iqnar a las localidades mayore•, E• fitil advertir, 

tambi6n 1 que noa referimo• const.antemente a do• proce•O•: uno -

de expanaiOn y el otro de contracciOn, El primero aignif ica que 

hay ~n incremento del n~mero d• localidade• o del nOmero d• ha-

(32) Stavenhagen R.- "LAS CLASES SOCIALES EN LAS SOCIEDADES AGRARIAS". 
Siglo XXI Editora•, H~xico, 1969, PAQ:. 68, 
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racter!aticaa. 
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oeade otra perapectivaJ nos comenta el Autor serqio Ramos G. la 

urbanizaciOn de zona• Ejidalea: 

''Se define en su cont•nido esencial (por constituir un 

proceso de diferenciación de la sociedad entre la ciu

dad y el campo que so manif ieata entre otros muchos -

rasgos auperficialea), al trav6s de la concentraciOn -

de la poblaciOn y de la concentraciOn del equipo colaE 

tivo de servicio• pfiblicoa en localidades de cierto t! 

mafto. La hipOteaia general que ae desprende de la pro

posiciOn anterior ee que cuanto mayor as la concentra

ciOn de la poblaciOn y del BAUipo colectivo do servi-

cioa p~blicoa, mayor ea la desigualdad entre la ciudad 

y el campo. 

Mientra• tanto, el crecimiento absoluto del n6mero de 

localidades durante el periodo 1921-1930, contrasta -

con el brusco descenso que se observa durante la déca

da 1950-1960. Podemos suponer quo, en el primer caso, 

la causa del crecimiento ea consecuencia de la deeint~ 

qraciOn de loa latifundios y dol roparto agrario, lo 

cual rediatribuye a gran parto de la poblaciOn dando ~ 



rigen a la formaciOn de nuevas localidades, para el -

segundo caso habré que tomar en cuenta tanto los fac

tores que aceleran la econom1a urbana como loe que ª! 

taran la economia rural. La hipOtesie ea que ••te pe-

r1odo de una intensa actividad industrial asociada 

a la desapariciOn de nfimeroaos predios agricolae con 

lo cual, obviamente, se desarraiga a la poblaciOn de 

las localidades menores movilizAndola hacia otras de 

mayor tamafto. Ahora bien, este proceso que altera la• 

relaciones ecolOgico-demograticae se da en forma de•! 

gual si tomamos en cuenta que la tendencia descendie~ 

te del nfimero de localidades se inicia, aproximadame~ 

te, a partir de 1930 y culmina en 1960, Sin embargo, 

el reducido incremento del número de localidades que 

•e observa durante el periodo 1960-1969, ea aintoma -

de probables alteraciones en el campo. 

En el periodo 1921-1930 1 las regiones centro, Norte y 

Pacifico Norte experimentaron un notable crecimiento 

del Número de localidades o habitantes. Evidentemente 

aeta crecimiento esta a•ociado a un periodo de recon! 

trucciOn y poblamiento del campo cano consecuencia de 

la desinte~raciOn de loa latilundios y del reparto 

55 
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grario. 

Podemo• suponer que la expaneibn ecolOgico-demografica que se o~ 

serva en el primer decenio es el final de un proceso diferente -

al que •e inicia a partir de 1921. Por otra parte, el fracciona

miento de enormes latifundios, la dotaciOn de pequeftaa parcelas 

a lo• campe•inos originaron a partir de 1921 y haata 1930, el 

surgimiento de innumerables localidades menores dedicadas a la -

axplotaciOn aqricola en pequefta escala. A au vez la mortalidad 

general y la emigrac!On hacen deecender notablemente la pobla--

ciOn durante el periodo 1910-1921, afectando igualmente el nfime

ro de localidades menores y medianaa. Mientraa tanto la ineegur! 

dad general y el comienzo de procesos de migraciOn y el axodo r~ 

ral habidos en el pala de•de 1910 alteran la tendencia ecolOgico 

demogr~fica de laa localidades mayorea 1 acelerando •u crecimien

to, aobre todo de 1940 a 1960. 

Este crecimiento del nfimero de localidades menores 1e ve inte--

rrumpido por el movimiento armado de 1910-1921 1 periodo en que 

por la guerra, la• epidemias y la inseguridad general en el cam

po1 disminuye sensiblemente la poblaciOn de estas localidades, 

con lo cual •l nfimero de ellas también disminuye en ••toa aftbs.·· 

sin~embar90 1 de 1921 a 1930 ae nota una franca recuperacion de -

todas las localidades menorea como consecuencia del reparto agr! 



ria, de la desinteqraciOn de latifundios, etc. factores que en -

una u otra forma contribuyen a la reconetrucciOn de numerosas l~ 

calidades que hablan sido abandonada• y a la formaciOn de nuevos 

centros de poblamiento, Resulta claro que esta• tendencia• del -

proce•o de crecimiento del n~mero de localidades menores astan ~ 

aociadas a la alteraciOn de loe sistemas de tenencia de la tie--

rra mt10 que otros factores". {33) 

como punto importante en cuanto a la• zonas de urbanizacion, el 

iluatre Mae•tro Antonio de Ibarrola insiste en: 

''La diferencia especifica que el legislador e•tablece 

entre el n~cleo de poblaciOn aolicitante de ejido y 

el nficleo de poblacibn ejidal. Si bien aqu6l posee, a 

vecea desde ipoca remota una extenaiOn a donde ae le-

vanta el caaer1o 1 como quiera que el centro de traba-

jo de los campeaino• favorecidos ae localiza a vocea 

a considerable di•tancia del lugar que habitan, ae --

penab en una zona de urbanizaciOn como parte de ·toda 

dotaci6n. Hace notar caeo que a vece• se hace india--

pensable crearla, por no existir fundo leqal, 

{ 3 3) Ramo a G, Sergio• - "URBANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS ~ MEXICO", 
Instituto de Investigaciones sociales. M6xico, 1972, paqe. 362 y -
J6J, 



La zona de urbanizaciOn acordada por resoluciOn pres! 

dencial debe 1er deslindada y fraccionada, reservand~ 

se la extensiOn necesaria para los servicios pOblicoe 

de la comunidad va luego a dividirse en aolaresi cada 

uno de ellos corresponde a una unidad individual 

parcela aqr1colaJ en la misma forma en que la• anti-

quas poblaciones a cada solar correapond!a una suer

te. 

Aparece aqu1, en la planeaciOn de pueblecillos que 

hoy se antojan inaignif icantes, y que posiblemente h~ 

yan de transformarse en grandes urbes, la necesidad -

de recurrir al genio coordinador del arquitecto, al -

que con toda incuria e imprevisión se ha desterrado -

en la proyecciOn y construccion de nueatroa centros -

urbanoa 11. ( 34 J 

3. - NECESIDAD DE LAS ZONAS URBANAS EN EL EJIDO. 
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~zonas Urbana• son el ejemplo mfia expresivo de habilidad del 

(34) Ibarrola Antonio de.- ob. cit. Paga. 362 y 363. 
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hombre para confi9urar el mundo f!sico, economico y social 

el que vive y trabaja. considerada desde el punto de vista eco

nOmico, la urbanizaciOn e• un m•todo de utilizacion de lo• re--

curaoe para satisfacer laa necesidades de la sociedad. La efi-

ciencia en el aprovechamiento de loa recursos dentro del area -

urbana concreta y entre distintas zonas urbanas tiene una impoE 

tnacia critica para la salud econOmica preeente y futura del -

pa1a. 

La creaciOn o mejora de zona• Urbana• no puede conaideraree, 

por tanto, como un fin o meta de la sociedad, sino •Olamente co 

mo un medio para con1e9uir unoa finea. La UrbanizaciOn e• un 

proce10 y no el producto final. 

La diatribucibn del crecimiento entre Areaa urbanas os, pues, -

una dimensiOn de la pauta ae9uida por el crecimiento econOmico. 

Adem~s. conforme la zona crece en poblaciOn 1 va adquiriendo nu~ 

vas funciones, amplia las actividades exiatentes aat como el e~ 

sanchamiento en su territorio ft~ico y aus trazados y diapo•i-

ci6n interna experimentan tranaformaciones de adaptacion. 

El sistema de Zonas Urbana&, conaiguientemente, ha ido evoluci~ 

nando haata convertirse en mecanismo econOmico eficaz como rae-

puesta a las necesidades econOmicaa, siempre cambiantes, de la 

sociedad en cuanto a producciOn, diatribuciOn y consumo de bie--
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nea y servicios. 

La• funciones econOmicaa baeicaa que deeempedan las zonas urba

nas ae refieren, a la produccion, diatribucion y consumo de bi~ 

nea y aervicios, con lo que unos recursos eacaaoa, cuyo aprove

chamiento ofrece po1ibilidades alternativaa, se dedican a la aa 

tiefacciOn de un n~mero ilimitado de necesidades. 

Efectivamente, en realidad la ventaja mas importante que ofrece 

la zona Urbana es la de hacer posible la eapecializaciOn en la 

producci6n y diatribuciOn de bienes y servicio1. 

Lae zona• Urbanas, funcionan como centro• de producciOn eapeci~ 

lizadoa en loe quo ee concentran industria& eecundariaa y ter-

ciariaa, Ademas, en las aociedadea econOmicamante adelantadas, 

en la• que laa per•onas, la• zona~ urbanas y las regione• ae e! 

pecializan, loa individuos de ingreso• aimilarea, con indepen-

dencia de •u localizacibn qeogrAf ica demandan un conjunto de -

biene• baaicamente an~loqoa. Finalmente, el Area urbana miama -

conatituye obviamente un mercado de oferta de bienaa, un luqar 

de consumo masivo. 

Al vivir en una zona urbana el individuo tiene acceao a una qa

ma mla amplia da oportunidadea de colocaciOn y a una mayor va-

riedad de bienes servicios. E• mucho m&s fAcil aacender un 

~status" econOmico en el curso de una vida cuando se reaide en 



6f 

una Zona Urbana que cuando ae vive fuera de ella. La eapeciali

zacibn de actividades que se da en las zonas urbanas hace que -

sea el mas adecuado a sus aptitudes. 

Las ventajas econOmicaa que ofrece el género urbano de vida .im

pulsan y favorecen el crecimiento del tamafto urbano. La gran UE 

be 1 o metrOpoli, va convirti~ndoae cada vez mas en foco central 

de la organizaciOn econOmica. 

Ni la zona Urbana concreta ni el sistema urbano en •u conjunto 

pueden ser considerados como mecaniemoa exclusivamente econOmi

coa. El modo urbano de vida •ignifica qua la• ciudade• pueden -

aer contempladas también como unidadea sociales. El conocimien

to del papel que juegan loa factores econOmico• •• eaencial pa

ra comprender plenamente el fenbmeno de la urbanizaciOn y el -

funcionamiento de la• zona• urbana•, pero no debe perder•e de -

vista que las explicaciones econbmica•, por si solas no •on su

ficientes. 

Cuale•quiera que 1ean, en primera instancia, las razones que i~ 

pulsan a las personas y actividades a concentrarse en zona• ur

bana•J no cabe duda que, a partir de aqu1, las fuerza• economi

cae y las no econbmica• se reforzaran mutuamente. 

Dentro de cada zona urbana se desarrolla una pauta de utiliza-

ciOn del •uelo que viene a ser expreaiOn de las diferente• exi-
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;encias que plantean las diversas actividades econOmicas y cla-

10• de residencia. Hay un orden esencial bajo lo que, a primera 

vista, puede parecer una diatribuciOn al azar de usos del suelo 

Dentro de la• zonas Urbanas la• personas y los bienes tienen 

que moverse de forma rapida 1 barata y cOmoda, con frecuencia al 

mismo tiempo, para ir y venir a loe mismos lugares. cuando el -

mOvil de lucro condiciona la utilizaciOn del suelo urbano, la -

variedad de patronea de comportamiento que se dan en el mercado 

inmobiliario tiende a producir, en conjunto pauta1 de aprovech! 

miento del suelo motivadas economicamente. En ocaaionea, e1taa 

accione• puramente economicaa pueden ser modificadas por el po-

dar pClblico y el interés del bien comCJ.n. (35). 

Dos factores b~sicos condicionan la utilizaciOn d•l suelo urba-

no. En primar lUgar hay que contar con la importancia que tia--

nen loa aprovechamientos no lucrativos del •uelo, en particular 

las v1es pCJ.blicas y otros espacios de acceao. En la evolucion -

de la zona urbana, el suelo ae distribuye automaticamente, di•-

tinqui6ndoae el que se desarrolla para au utilizaciOn por pera~ 

(35) Cfr. Brian Goodall.- "ECONOHIA DE LAS ZONAS URBANAS". oepartarnen 
to de Gaograf1a. Universidad de Readin. TraducciOn de Joaqu1n Hernan:' 
dez orozco. Coleccibn Nuevo Urbanismo. Instituto de Estudio• de Admi
nhtraciOn LOcal. Madrid. 1977. Pllqe. 46 147 149,50 1 77 1 141 1 145. 
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nas que actfian con animo de lucro. 

El estudio de la utilización del suelo urbano puede enfocarle -

desde dos puntos de vista baeicoa. La atencion debe centrarae -

en el emplazamiento urbano y en la1 fuerzas que determinan el -

uso a que ha de de1tinarae ese auelo. por otra parte, puede pr~ 

ced•r•e a analizar las actividadea urbanaa desde al punto de 

vista del comportamiento del sujeto decisor en la elecciOn de 

una localizacion. La cue1tion baaica ea la de aaber, en el pri

mer caso, cbmo utilizar una parcela concreta de suelo urbano, y 

en el segundo, dOnde localizar una determinada actividad urba--

na. 

Loa patronea de utilizacibn del auelQ aon el r•aultado de la a~ 

tividad individual en que cada uno lucha por conaeguir la comb~ 

naciOn ma• favorable de estas do• variable•: localizaciOn y ca~ 

tidad de e•pacio. El principio ba•ico que rige la localizacion 

de toda actividad econOmica privada ea el de la maximizacion -

del beneficio. Ello •• cierto i~ualmente con respecto a la uti

lizaciOn del auelo con finee residenciales, puesto que &olame~ 

te ae proporcionaran vivienda• en venta o en renta, alll donde 

ello repreeente para el duedo do lo• terrenoe el tipo de actua

ciOn mas beneficio•o. 
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ARTICULO 90.- Toda Re•oluciOn Preaidencial dotatoria de tierrae 

debera determinar la conatituciOn de la zona de -

urbanizaciOn ejidal, la que 1• localizara prefe--

rentemente en la• tierra• que no eean de labor. 

cuando un poblado ejidal carezca de Fundo Le;al -

cona~ituldo conforme a las laye• de la materia, o 

de zona de urbanizaciOn concedida por reaolucion 

a;raria y se aeiente en terrenos ejidalee, si la 

Secr•tar14 de la R~f orma Agraria lo conaid•ra con 

veniente localizado, deber& dictares reaoluciOn -

preeidencial a efecto de que loa terrenos ocupa-

dos por el caaer1o queden legalmente deotinadoa a 

zona de UrbanizaciOn. 

De1de nuestro punto de vista, el citado articulo •• qeneraliza-
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demasiado al establecer que toda resoluciOn presidencial dotat~ 

ria de tierras, determinara la zona de urbanizaciOn ejidal, Pº! 

que si el número de benef iciadoe no es muy grande y las tierras 

dieponible• para el reparto apena1 alcancen para establecer las 

unidades de dotacion que •eftala el Articulo 27 Constitucional,

reaulta absurda la obli;atoriedad del aeftalamiento de la zona -

urbana. En muchos ca1os los peticionario• de tierras tienen so

lar y caaa en el pueblo beneficiado con la dotaciOn, lo que 101 

falta son tierras de labor para vivir de la explotaciOn agrico

la en ellae, de manera que no siempre es neceaario el aeftala--

miento de la zona de urbanizaciOn ejidal. 

ARTICULO 91.- La extenaion de l~ zona de urbanizacion 1e deter

minarA conforme a los requisitos realea del momo~ 

to en que se con1tituya y previendo, en forma pr~ 

dente su futuro crecimiento. sera indiapensable, 

en todo caso, ju1tificar la necesidad efectiva de 

constituir la zona de urbanizaciOn para aatiefa-

cer nec~sidades propias de lo• campesinos y no -

la• de poblado• o ciudades proximaa a los ejidos. 

Dicho precepto, justifica el comentario que acabamos de hacer -

al anterior, puea resulta que 1010 cuando •e justifica la noca-
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sidad de constituir la zona de urbanizaciOn tiene lugar au •eft~ 

lamiento 1 lo cual contradice lo dispueato en el articulo 90 que 

se refiere a toda resoluciOn presidencial dotatoria de tierras 

estableciendo como un deber del Preaidente, determinar la cona

tituciOn de la zona de Urbanización Ejidal. 

ARTICULO 92,- La1 zonas de urbanizaciOn se deslindaran y frac-

cionaran reservandoee las superficies para loe -

servicios pfiblicos de la comunidad de acuerdo con 

los estudios y proyectos que apruebe la secreta-

ria de la Reforma Agraria. 

ARTICULO 93,- Todo ejidatario tiene derecho a recibir gratuita

mente, como patrimonio familiar, un solar en la -

zona de urbanizaciOn cuya as1gnacion se hara por 

sorteo, La extensiOn del solar ee determinar& a

tendiendo a las ca~acterlaticas, ueoa y costumbro• 

de la regiOn para el establecimiento del hogar 

campesino; pero en ning6n caso excedera de 2,500-

metros cu~dradoe. Lo• eolare• excedentes podran -

aar arrendados o enajenados a personaa que deseen 

avecindarse pero en ningfin ca10 se lea permitira 
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adquirir derechos sobre mas de un solar y deberan 

ser mexicanos, dedicarse a ocupaciOn útil a la co 

munidad y estaran obligados a contribuir para la 

roalizacion de obras de beneficio social en favor 

de la comunidad. 

El ejidatario o avecindado a quien se haya asign~ 

do un solar en la zona de urbanizaciOn y lo pier

da o lo enajone, no tendrA derecho a que se le a~ 

judique otro. 

Según la última parte del Articulo anterior, el ejidatario pue

de enajenar el solar urbano, lo que no ea del todo cierto por-

que en el primer p~rrafo se dice que ea patrimonio familiar y éa

te, según el Articulo 727 del COdigo civil del Distrito y Terr! 

torios Federales aplicable en toda la República en asuntos fed~ 

ralea y eatamoa tratando de una Ley Federal de Reforma Agraria, 

ea inalienable, inembargable y no puede ser objeto de gravamen 

alguno. 

ARTICULO 94.- Loa ej~datarios tendran la obligaciOn de ocupar -

al aolar y construir en 61. para este efecto la -

secretaria de la Reforma Agraria por a1 1 o encoo~ 

dinaciOn con los organismos oficiales correspon--
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trucciOn adecuados a cada zona y la asiatencia té~ 

nica necesaria. 

Tal di1poaiciOn ea important1aima porque tiende a mejorar la v! 

vianda campe•ina que en la actualidad es deficiente en grado a~ 

mo con perjuicio material y moral de 1us habitantea. 

ARTICULO 95.- LOI contrato• de arrendamiento o de compra-vente 

de solare• que el nficleo de poblaciOn celebre, de 

berAn ser aprobados en Aaambela general y por la 

Secretaria de la Reforma Agraria, la cual vigila

rA el exacto cumplimi•nto de dichos contratos, de 

acuerdo con los preceptos contenidos en este cap! 

tul o. 

ARTICULO 96.- El comprador de un solar adquirir& el pleno domi

nio al cubrir totalmente el precio, aiempre que -

haya construido ca•a y habitado en ella durante -

cuatro años transcurridos desde la fecha en que -

hubiaae tomado poaesiOn legal del solar, salvo el 

caso de fuerza mayor. El plazo m4ximo para el pa-

90 de solares urbanos sera de cinco aftoa. 
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ARTICULO 97,- Oeber~n respetarse los derechos sobra loe sola-

res y caaae que leqltimamente hayan adquirido -

personas que no formen parte del ejido, siempre 

que la fecha de adquisiciOn sea anterior a la re 

soluciOn presidencial. 

ARTICULO 98.- El abandono del solar durante un afta consecutivo 

tratandose de avecindados y de doe, ai se trata 

de ejidatario•, dentro del plazo fijado para la 

adquisiciOn del dominio pleno, implicara la p6r

dida de los derechos de su poseedor, salvo cauaa 

de fuerza mayor, El solar ae'declarara vacante y 

la Aaamblea General podra diaponer de 61J lo ad

judicara preferentemente a ejidatarioa que cara~ 

can de eolar, de conformidad con lo dispue•to en 

el Articulo 72 de esta Ley o bien lo venderA o -

lo dara en arrendamiento. 

Lo dispuesto on el último parrafo del anterior Articulo, cona~ 

doramos qua resulta ~njueto, ya que si el comprador ha pagado 

por ejemplo m~s del 50\ del valor del predio y si ha construi

do en bl, 
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ARTICULO 99,- El solar que el ejidatario haya adquirido, que 

quede vacante por falta da heredero o de auce1or 

legal, volvera a la propiedad del n~cleo de pobl~ 

ciOn correspondiente, para que la Aaamblea Gene-

ral lo adjudique a campeainoa que carezcan de 61, 

de conformidad con el Articulo 72 da eata Ley, 

ARTICULO 100.- La Secretar1a de la Reforma Agraria expedira 101 

certificado• de derechos a 1olar que garantice la 

poseaibn, tanto a eJidatarioa como a no ejidatd-

rioa y cuando cumplan con todos loe requieitos f! 

jadea en eate capitulo le las axpediran los co-

rraapondientee t1tuloa de propiedad¡ •atoa le in~ 

cribir~n en el Regiatro AQrario Nacional y en el 

Ro;iatro P6blico de la Propiedad de la entidad e~ 

rre•pondienta. 

En e1ta materia de zona de urba~izaciOn de lo• ajidoe 1 la Lay -

pone fin, afin cuando no de manera clara, a la aituaciOn creada 

por el Cbdi90 Agrario de 1942 1 en el que ae daba al ejidatario 

la plena propiedad del lote que le correspond1a en la zona men

cionada, contrariando ae1 el principio de que la propiedad eji

dal e• inalienable. L&e consecuencias fueron desa1trozaa. En la 
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mayor1a de los ejidoa ya los ejidatarioe no conservan la propi! 

dad de su lote urbano; al conced6raeles la facultad de venderlo 

se de•virtuO au finalidad que es la de facilitarles la constit~ 

ciOn de sus hogares. En la Ley Federal de la Reforma Agraria, -

al considerar el terreno de la zona de urbanizaciOn que corres

ponde al ajidatario 1 como patrimonio familiar, se evita que pu! 

da venderlo, cuando menea sin las formalidades que para casos -

extremo• seftalan las leyes aplicable& al caso. 

2.- RESOLUCION PRESIDENCIAL 

La Re•olucibn Presidencial •• da conforme a lo que establece el 

Articulo 90 de la Ley Federal de la Reforma Agraria que a la l! 

tra dice: 

nToda resoluciOn presidencial dotatoria de tierras de

berA determinar la conatitucibn de la zona de Urbaniz~ 

cibn Ejidal, la que •• localizara preferentement• en -

laa tierra• que no eean de labor. cuando un poblado e

jidal carezca de Cundo legal conetitu1do conforme a 
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las leyes de la materia, o de zona de urbanizaciOn --

concedida por resolucibn agraria, y se asiente en te-

rrenos ejidale•, si la Secretaria de la Reforma Agra-

ria lo considera convenientemente localizado, deber& 

dictarse resoluciOn presidencial a efecto de que los 

terrenos ocupados por el casarlo queden legalmente 

de•tinadoe a zona de urbanizaciOn." (36) 

una vez qua se convoca a Asamblea a todos lo• ejidatarioa inter~ 

•ados en la planeaciOn de la zona urbana se somete a votos1 he--

cha la votaciOn aprobada en su mayor1a se procede a que lae aut~ 

ridades encargada& (Aeamblea General¡ consejo do AdminiatraciOn 

y el comisariado), presenten por e•crito la peticiOn (esto de a-

cuerdo a lo establecido por el Articulo Bg conetitucional), ante 

la Secretaria de la Reforma Agraria que ~eta a su vez, eetudia y 

resuelve la peticiOn solicitada, tomando en cuenta •i las venta-

jae de la urbanizaciOn son totalmente indi•cutiblea, correeponde 

a estos Or9anoa de gobierno, proaurar que tales ventajas 

ploten con el mayor beneficio posible para la sociedad y •iempre 

de manera compatible con el logro de otras metas sociale• prior! 

( 36) "LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA". EdiciOn 24a, Editorial Porrl'.la. -
M6xico. 1983. 
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taria•• si ae aprueba dicha peticiOn se designa a un Ingeniero 

encarqado para la creación y planeacibn de la zona que habr~ de 

constituirse. 

LO& planificadores han de decidir como y dOnde ea poeible la -

creaciOn de zona• Urbana1, centro& urbanos nuevos con las medi

da• encaminada• a contener el crecimiento de las mayoree ciuda

de• actuale• y a ayudar a las zonas urbanas que sufren un e1ta~ 

camiento, auqier1n la idea de que hoy, en d1a 1 loa cambios del 

aistema urbano dependen en qran parte de la acciOn de loa pode

r•• p~blicoa. 

3.- CONTRATOS Y REQUISITOS 

ta secretarla de la Reforma Agraria, mediante la reviaiOn siat~ 

m&tica de loa expediente• respectivos y la inveatigaciOn del e~ 

tado real de las colonias proceder~ a la reqularizacion de laa 

que aa1 lo requieran, 

para l•• peraona• que lleqan a una zona como avecindado• y que 

posteriormente ae urbanizara ••puede decir que en e1 1 no exis

ten contrato• de compra-venta para poseer dichos predios, toda 



74 

vez que son nulos entre particulares. 

una vez que se hace la peticiOn ante la secretaria de la Refor

ma Aqraria para el efecto de que se declare la inteqraciOn de -

la zona urbana, si ésta •e admite, ea dara una reaoluciOn pre•! 

dencial la cual tendrA que aer publicada en el Diario Oficial -

de la FederaciOn en eata resolución presidencial, ae deaiqnara· 

a CORET, AURIS b CRECEH. 

Se9~n la zona expropiada se desiqnara a uno de e1toa tres Orga

nos desiqnados y facultados por raaoluciOn presidencial para -

continuar la tramitaciOn correapondiente. 

En primer luqar ae procede a levantamiento de censo, ésto lo 

hacen con el objeto de saber si realmente los avecindados poae

en los predios que eeran regularizados y conocer igualmente, la 

aituaciOn econOmica en qua se encuentran las personas interesa

das, al terminar de entrevi•tar a dichas personas, se lee otor

ga una calcoman1a con número de folio y con la cual ellas mis-

mas 1 podr&n continuar aua tr&mi t:e• para la contrataciOn y otor

gamiento de eacritura pública y que aer&n inscritos en al Regi~ 

tro Público do la Propiedad. 

En el caso de lo• predios qua no aon ocupados, el Ayuntamiento 

Municipal y SEDUE 1 aolicitan laA Aean cedidoa para poder conat! 

tu1r zonas verdea, centros de salud, escuelas, etc. para el mis 
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mo servicio de la comunidad. 

En •inteei•, ae puede decir que para los avecindados, ol finico

contrato que existe ee la contratacion que hace con ellos CORET 

AURIS O CRECEM 1 orqaniamos encargado• a la AdminiatraciOn PGbl! 

ca y debidamente facultados por el Presidente de la RepC!blica -

para la regularización de la tenencia de la tierra. 

cabe eeHalar que el primordial requisito establecido, ee que la 

poaeliOn de dicho• predio1 sea por mAs de cinco aftoa.(37). 

( 3 7) InformaciOn obgoenida por el Paraonal Jur1dico, en CORET. 
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REGLAMENTO DE ZONAS URBANAS DE LOS EJIDOS 

1 .- ASAMBLEA GENERAL Y SUS OICTAHENES, 

ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS O COMUNEROS.-

La Ley R•olamentaria sobre reparticiOn de tierra• ejidalea y -

con•titucibn del patrimonio parcelario ejidal del 29 da Diciem

bre de 1925, le;ialativament• menciona por primera vez lo que 

m~e tarda •era la Aaamblea General de Ejidatarioe, y dijo que -

la capacidad para diafrutar en com~n de la• tierra• restituidas 

o dotadas: radica la masa de ejida.tarlo1 del pueblo, 101 que 

reunido& en junta, o por mayor1a de votos, determinaran todo lo 

que al diafrute convenga. El cambio de palabraa de junta a Asa~ 

blea. General da ejidatarioa ae p.roduce en la leqi11laciOn aubae

cuente pudiendo conaultar1e al re1pecto los Articulo 121 del e~ 

diqo Agrario de 1934, el 25 del Cbdigo de 1940. 

Del Articulo 23 da la Ley F•deral d• la Reforma Agraria de 1971 

cuyo antecedente ea el Articulo 4 FracciOn 1 1 del codiqo Agra-

ria de 1942, se deduce que la m&xima autoridad interna de lo• 
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nücleoe de poblaciOn ejidal y de las comunidades que poaean ti~ 

rras, son las Asambleas Generales de ejidatarios o comuneros. -

Las Asambleas Generales de ejidatarioe se integran únicamente -

por los campesinos beneficiados en una re•oluciOn presidencial 

dotatoriaJ que alcanzaron unidad de dotacion, que tienen sua de 

rechoa agrarios vi9ontes y la credencial a que 1e refiere el 

tlculo 26 de la citada Ley, o sea, que no pueden formar parte -

de la asamblea quienes tienen sus derechos a salvo o quienes -

han perdido su• derecho• agrarios. 

Existen tre1 tipos de Asambelaa Generales de Ejidatarios, las -

ordinarias mensuales que se celebraran el ~!timo domingo do ca

da mee, las de balance y programación que se efectuaran al t'r

mino de cada ciclo a9r1cola o anualmente, y las extraordlndriao 

que se celebraran cuando el caso lo amerite y previa convocato

ria (Articulo& 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Federal de la Re-

forma Agraria da 1971). 

Las votaciones en asambleas ordinarias son econOmicas, salvo -

que la propia asamblea acuerde que se4n nominales y exista ••qu! 

rum'' con la asistencia de la mitad, mAs uno de loa componentes, 

salvo el ca•o de •equnda convocatoria, que •e puede inteqrar a

samblea con cualquier nümero de asi•tente• (Articulo 28 da la 

Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971). 
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La• convocatorias para asambleas extraordinarias se hacen me-

diant• cédula que ae fija en loe lugare• m~s visibles del pobl! 

do y cuya copia ae enviar~ a la OelegaciOn Agraria como raquis! 

to de validez 1 por eso el Articulo 32 da la Ley Federal de la -

Reforma A;raria de 1911, seftala qua se convoque cuando menos -

con ocho dtaa de anticipacibn 1 ni mas de quince dias, 

Si el dta seftalado para aaamblea extraordinaria, no se roonen -

la mitad maa uno de loe ejidatarios beneficiadoa, ae expedira -

inmediatamente una •egunda convocatoria y ocho d!aa despu~s, u

una tercera, convocando para la misma fecha, con el apercibi--

miento de qua la asamblea se celebrarA con n~mero de ojidatd--

rios que concurran y que loa acuerdo• que ae tomen seran oblig~ 

torios a~n para loa ausentes. 

En las Asambleas de Balance y Pro9ramacion, las votacionea se

ran nominales y loa acuerdos •e tomar~n por mayor1a de votos. 

Loa ejidatarioa que no asiaten a las asambleas, sin causa juat! 

ficada, podr~n aer sancionados economicamente, dentro de los l! 

mitea aeftalados el Reolamento Interior del Ejido. Toda con--

trovarsia sobre la legalidad de las convocatoria& y la validez 

de las a1ambleaa generales y la fidelidad de las actas corre•-

pondientes 1 sera reauelta por la comiei6n Agraria Mixta. 

convocara a primera asamblea un representanta de la Comiaion A-
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qraria Mixta o la DeleqaciOn Aqraria (Articulo 24 de la Ley Fe-

deral de la Reforma Aqraria}, a•qún se trate de ejecuciOn prov! 

sional o definitiva y en ella se efectuarA la elecciOn de repr~ 

eentantea. Las asambleas extraordinarias ae convocaran por la -

oaleqaciOn Aqraria, el comisario ejidal o por el conaejo de vi-

gilancia electo. 

En toda asamblea estar~ representada la Secretaria de la Refor-

ma Aqraria a travé• del comisionado de la oirecciOn General que 

correaponda. La voz, el voto y la oportunidad de desempeñar ºªE. 

qoB dentro de la asamblea y en los Organos ejidales pueden ejeE 

citarlo• cualquier persona ejidataria 1 sin diatinciOn de credos 

o sexo. 

En la• a•ambleaa generales de ejidatarioa o comuneroa, puede e-

legirae y ramoverao los miembros del comisariado Ejidal que ej! 

cutar& sus deciaiones, y el Consejo de Vi9ilancia que vigilara 

'el cumplimiento de las mismaa1 se discuten y aprueban loa actea 

informes, eatadoa do cuenta del.comiaariado ejidal y del conse

jo de vi;ilancia1 ao determina la forma on que deben di1frutar-

se loe terrenos comunales, celebrarse loe contratos permitidos 

por la Lay, enajenarse solares urbanos a vecinos, aplicaciOn de 

indemnizaciones, etc. acordar todo lo relativo a la defensa, ad 

quisiciones, transmisiones, modificaciones o exten1ionee de loa 
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derechos agrarios colectivos e individuales, incluyendo las pr! 

vacionea y nuevas adjudicaciones de derechos aqrariosJ todo 

sunto que sea de inter~s para la colectividad ejidal y los que 

lea confiera la le9i•laci6n agraria. La re1poneabilidad de una 

aaamblea general da ejidatarioe o comuneros se contrae a la nu

lidad, da conformidad con el citado Articula 36 de la Ley Fede

ral de la Reforma Agraria de 1971, cuyo anteceden ta ea el Arti

culo 19 del codigo Agrario de 1942, 

COMISARIAOO EJlDAL.-

El Articulo 27 1 FracciOn XI, Inciso a), de 14 ConatituciOn Fad~ 

ral, establece constituciOnalmenta desde 1934 la existencia de 

comisariado• Ejidala• para cada uno da loa n~cleoa de poblaciOn 

qua po•ean ajidoa; paro su primer antecedente ae encuentra en -

la primera Ley Reqlamentaria aobre Repartición de Tierras Ejid~ 

le• y Con•tituciOn del Patrimonio Parcelario Ejidal del 19 de -

Diciembre de 1925, que en su Articulo 4, senala que la Propio-

dad Ejidal, mientras no se lotifica o parcela, se ejercitarla -

por medio de lo• comiaariado1 ejidal•a que deeiqne la Junta Ge

neral cada afto, 

El C6diqo Agrario del 22 de Marzo de 1934 ~n su Articulo 10, -

lo• incluyo entre la• autoridadea y las d~nominO comiaariadoe, 
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posteriormente en el Articulo 4 rracciOn JI del codigo Aqrario 

de 1942, se entendiO en el sentido de que el comi•ariado ejidal 

as un Organo del ejido por ser plural, o aea, por estar integr! 

do de varias peraonaa, no tener facultades para ejecutar, exceE 

to los acuerdos de la asamblea general de ejidatarios, •iendo -

por tanto no una autoridad agraria, sino un Organo ejidal, de -

tal manera que en ese precepto estuvo, desde nuestro punto de -

vista mal aplicada la palabra autoridad, al comisariado y al --

Con1ejo de Vigilancia. 

El comiaariado Ejidal tiene la representaciOn del Ejido y ea el 

reaponaable de ejecutar los acuerdoa de las Aaambleae Generalea 

contara con aecretarioaauxiliarea de crédito, comarcializacibn, 

de accibn social y loa damas qu• aeftale el Reqlamento Interno -

del Ejido, para atender lo• requerimientos de la producciOn. 

El Comiaariado Ejidal •e int•gra de tr•a personas propietarias 

en loa carqoa de Preeidente, secretario y Tesorero y sus Tres -

suplentes. Puede ser electo par~ estos cargos cualquier persona 

que aea ejidatario del Ejido de que se trate, en pleno goce de 

aua derechoa a9rarioe, clvicos y pollticoa, no haber •ido sen--

tenciado por delito intencional qu• amerite pena privativa de -

la lib•rtad, y en el caso del tesorero y •us supl•ntes, caucio

nar el manejo de loa fondos1 y pueden aer removidos por incum--
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plimiento de los acuerdos de la asambela general, violaciones a 

la Ley Agraria, desacato a las autoridades y Organos agrarios, 

civiles o penales, ausencia del ejido por mAs de sesenta diae -

consecutivos ain causa ju•tificada, inducir o permitir que . loe 

terrenos ejidalea o comunale& se destinen para fine• ilicitos o 

por delito intencional, etc, 

Por lo anteriormente expuesto, se comprende que la idea de que 

el comisariado ajidal aOlo lo ea el Pre•ident• da dicho Organo, 

y que puede actuar libremente como autoridad, ea falsa y no ti! 

ne fundamento legal alqunoJ en ioual forma puede decirae que la . 

antiqua costumbre de reelegir indefinidamente a un miemo canie~ 

riada ejidal, choca con un sistema pol!tico qua 

principio de la no reelecciOn, 

CONSEJO DE VIGILANCIA.-

funda en el 

Eatoe organismos tienen su antecedente en el COdigo Agrario del 

22 de Marzo de 1934, donde por primera vez se estableciO que a

demas del comiaariado Ejidal, en cada núcleo de población habra 

un consejo de Vigilancia, eata dispoeiciOn se repitió en el co

digo del 23 de septiembre de 1940 y en el del 30 de Diciembre -

de 1942. 

Eate Organo ae compone de tre• miembros propietarios y tres su-
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plantes dicho consejo durar~ en funciones tres aftOIJ son nombr~ 

dos y removidos por la Asamblea General de Ejidatarios o comun~ 

ros, 

Tienen facultades para vigilar lo• acto• del Comi1ariado para -

qu• funcione dando cumplimiento a loa acuerdo• de la asambl•a y 

de la Ley1 revisar mensualmente la• cuenta• del comiaariado, --

formular obaervaciones y darlas a conocer en Asamblea General1 

vigilar e informar a la Oele9aciOn Agraria todo1 aquello• a1un-

to• que impliquen un cambio o modificaciOn en lo• deracho1 eji-

dales o comunalee, aeimiamo vigilar la correcta explotaciOn de 

los bieneaJ convocar a asamblea general cuando no lo haga el e~ 

mi1ariado1 la• demAa qu• la Ley le s1ftala. (38). 

2.- REGLAMENTO Y SUS CONSECUENCIAS. 

REGLAMENTO DE LAS ZONAS DE URDANIZACION DE LOS EJIDOS,-

Publicados en el Diario Oficial de 25 do Marzo de 1954. 

(38) chavez Padrbn de Velazquez Martha.- ob. Cit. pa9. 452 1 454, 
455, 456. 
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Dada la importancia del caso, transcribir~moe textualmente el -

Articulo 80 del c6digo Agrario: 

"Ademas de las tierra• de cultivo o cultivables a que 

se refieren loa Art1culos anterioraa, las dotaciones 

ojidalea comprenderln: 

Loa terrenos de agostadero, de monta o de cual

quiera otra cla•e distinta a la de labor, para 

satisfacer las necesidades colectivas del n~-

clao, 

Il La •uperf icie necesaria para la zona de urbani

zaciOn, y 

III Las auperficiee laborable• para formar lal par-

celas escolare•• una para cada eacuela rural, 

La zona urbana o de urbanizaciOn equivale al antiguo fundo le-

9al de loa puebloe, donde loa vecinos pueden construir sus ca-

aae y habitaciones en general, 

podr1amoa sintetizar en tres principales finalidades lo que bu! 

ca el legislador al eatablecer laa zona• de urbanizaciOn ejida

le•: 

1) FINALIDAD SOCIOLOGJCA.- Desde este a1pecto, con la zona 

urbana o de urbanizaci~n, se busca agrupar a todos 101 

componentes de los ejidos, en vista de la tendencia a la 



dispersiOn que priva en el campo. La proximidad en las -

familias permite el desarrollo de corrient•a de compren

siOn, de cooperación, de identificacion, respecto a obras 

de mejoramiento colectivo de toda clase, 

2) ASPECTO URBANISTICO.- La concentraciOn hace posibles o -

mAs fAcilea, la implantaciOn de servicio• tan importan-

tea como la educaciOn, el eaneamiento, la electrifica--

ciOn, el agua potable, el drenaje, etc, 

3) ASPECTO ECDNOHICO,- Hay una diferencia un tanto marcada

entr• Ql concepto de vivienda o casa y el concepto de h~ 

bita.cion. 

por vivienda entendemos especificamente el lugar donde -

habita, sin maa, la familia campesina, Por habitación se 

entienden la casa y loe anexos indiepensables para el d~ 

aarrollo da laa actividadea, econOmica• o productivas de 

la familia campesina, 

por tanto, la• zonas urbana e deben tomar en cuenta las -

neceaidadea da caaa de cada familia ejidataria, ae1 como 

las m~a amplias neceaidades por concepto de habitaciOn -

para cada una de ellaa, al planearas los aolarea, laa C! 

lles, las zona• de servicios públicos, que integran la~ 
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nidad urban1stica ejidal. 

A aeta reapecto conviene recordar que la Reforma A9ra-

ria integral, comprende la industrialización de la pro

ducción agropecuaria, que lbgicamente requiere espacio 

para e1tablecer las unidades relacionadas con la indu•

triali zaciOn. se comprende ahora con claridad la impor

tancia de las zonas urbanas. (39) 

Hemos considerado relevante la cita que emita el Autor José Me

dina carvante• en el tema que nos ocupa, motivo por el cual la 

anotamos a continuación: 

"Tanto para conatituir, como para ampliar la zona de 

urbanización •e deben considerar las neceeidade1 de -

loa ejidatarios, y no laa d~ poblados o ciudadea vec! 

El deslinde y fraccionamiento de la zona de urbaniza

ción se efectuara con ba•e en loa eetudio• de la Se-

cretar1a de la Reforma Agraria, con la opiniOn de la 

secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla, y en cooE 

dinaciOn con loa Gobiernos Estatales y Municipaleo co 

(39) "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOU".- de fecha 25 do Marzo de 1954, 
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rreepondientes. Delimitando el area reservada para -

servicios pfiblicos como son loe sitios para plazas,-

parques deportivos, edificios pOblicos 1 casas de co-

munidad, jardines, mercados, escuelas; y lotificaci2 

nas del resto del terreno disponible para constituir 

solares. 

Otro aspecto a considerar es la venta del solar por 

los ejidatarios, ya que este terreno queda incluido 

en ol patrimonio familiar ejidal. Mas en tanto no se 

haya expedido titulo da propiedad, son nulas de ple-

no derecho los contratos de compraventa, arrandamie~ 

to, comodato, y cualquier acto juridico que haya te-

nido por objeto ceder o transmitir total o parcial--

mente loe derechos sobre los solares urbanos, 

Las disposiciones anteriores, se encuentran eapecif! 

cadas en al Articulo 4-II del Reglamento de zonas de 

urbaniz.sciOn da lo• Ejidos .. :" (40) 

3,- LOS AVECINDADOS, SUS PRERROGATIVAS V 

SUS OBLIGACIONES 

(40) Medina Cervantes Josll Rarnon,- "DERECHO AGRARIO", colocc!On Tex
tos Jur1dicos Universitarios, Editorial Harla. M6xico, 1987, PAg, 347 
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No e• tanto lo que se puede escribir en relacion a los Avecind~ 

doa, como al dafto que por au actitud en aras de una forma de v! 

vir, causan a loa Ejidos, que son la base del Agro, 

Loa avecindados, aon personaa ajanaa a un Ejido que integran 

a la zona urbana ejidal, pero con finalidades diver•aa a las de 

un ejidatario. 

Laa diversas finalidades de loa Avecindado• podrian ser: 

1 .- Peraonaa que ae avecinan a la zona urbana ejidal con el -

propOeito de construir su caaa habitaciOn, ya qua 1ua in-

9reao1 economicoe no lea permite poder inte;rarae a un m! 

dio de vida mejor, y que adquieren aqu1 en la zona Urbana 

Ejidal, lotea econOmicoe y Con mas facilidadea de pago en 

donde el valor es relativamente bajo. 

2.- ramilia1 pertenecientee a loe grupos de inqre•oe mas ba-

joe y •e avecinan a estas zonas, donde el valor del suelo 

ea bajo y donde ea f&cil el acceao a dichas persona• para 

ocupar una vivienda en arrendamiento. 

J.- personas que se avecinan con la finalidad de obtener ben! 

ficio1 propios, comprando varios lotes a precios muy ba-
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jos y terminan por revenderlos a precios muy elevados sin 

hacer el menor esfuerzo. 

4.- Personas que ae avecinan a la zona de Urbanizac1on de un 

Ejido con el propOsito de obtener beneficio propio, apro

vech!ndose para tal efecto da l~ ignorancia da los ejida

tarios, quienes por obtener otros ingresos maa, para sub

sanar sus gastos familiares, venden a precios muy bajos -

sus solares y, estos avecindados con dichos f inaa crean -

qrandes negocios e induatriaa, aprovechando y explotando 

al m~ximo loe terrenos adquirido• en la zona urbana, lo

grando a futuro, e~huberantes ganancias econOmicaa, 

La adjudicac!On do lotee se ajusta al siguiente orden: 

1) Ejidatarios (por sorteo), 

2) Hijos de Ejidatarioa, 

3) Avecindados. 

4) Otros solicitantes. 

OBLIGACIONES DE LOS AVECINDADos.-

1} construir su casa habitación en un tArmino no mayor -

de dos aftoa. 

2) Habitarla cuando menos durante 4 aftas. 

3) Pagar el procio fijado de acuerdo con el avalúo co---
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rre•pondi•nte. 

4) Pre•tar los aervicioa que requiera la comunidad. 

SJ contribuir a la realizaciOn y conaervaciOn da obra1 

de beneficio colectivo qua acuerda la a1amblaa. 

La Sacratar1a de la Reforma Aqraria, a trav•• da la OiracciOn G~ 

neral de Pl&naaciOn AgrariaJ inapeccionar' periOdicamant• l•• z~ 

naa urbana• para viqilar au daaarrollo y eatablecer 1 ai colono• 

y avecindado• cutnplen con laa obliqacionea contra1daa a fin di ! 

doptar en 1u caao laa medida• procedentes. 

4.- CRITICA 

conaideramoa qua la forma qua plantea el Leqi1lador, para la -

conatituciOn de las zonaa urbana• en el Ejido ea buena, ya que -

•• puede apreciar que ea con la intenciOn de buacar el b1ena1tar 

~e las familiaa que integran el campo y p0der loqrar ae1, el de

•arrollo de laa zona• Urbanas con ra•p•cto a la1 obra1 de mejor! 

•iento colectivo. 

Por otra parte, en cuanto a lo que establece el Le9i•l•dor •obre 

los aclare• exceden tea de la zona Urbana, dispone que ••toa po-
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nae tales como Naucalpan, Atizapan e inclusive el Distrito Fed~ 

ral, originando la gran urbe y por lo tanto a dicha1 personas, 

deberla neqarae la onajenacion de aclares excedentes. 



PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

e o N e L u s l o N E s . 

Doade la Epoca de la Colonia, el reparto de la tia-

rra, ha sido injusto por lo que a la llegada de loe 

españolee, finicamente ae lee diO lo indispensable P! 

ra au •ubaiatencia y 6ato no lea permitiO progresar. 

Eata desigualdad en materia agraria ae caracteriza -

por la lucha entre loa grandes y pequeños propieta-

rios en la cual la pequeña propiedad indigena, quedo 

definitivamente vencida, 

En la Epoca Colonial hasta el Siglo XIX se agito el 

Problema Agrario no pretendiendo decir con Aeta, que 

el conflicto agrario paya sido la finica causa de la 

guerra de Independencia, pero se estima que uno de -

los principales motivos fué, el mal reparto de las -

tierras 1 esta lucha proaiguio y ol campesino igual-

mente continuo sin tierras, lo que va a dar lugar a 

la Revolucibn Mexicana. 

La Ley del 25 de Junio de 1856 1 incluyo tambiin a --
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las corporaciones civiles para que fuesen vendidas 

a los arrendatarios, as! como también las propieda

des del clero, siendo sus resultados muy negativos 

para la poblaciOn. 

Los grandes latifundios no se hicieron esperar, --

siendo mucho• de aua dueftos extranjeros y el campe

sino mexicano no pudo obtener tierras para sembrar, 

creandoae una clase desprotegida que afto1 mas tarde 

seria la base Revolucionaria. 

con la constituciOn de 1917, se crea la propiedad~ 

jidal comunal y peque~a propiedad 1 que se contempla 

en la FracciOn XIX del Articulo 27 Constitucional. 

Nuestra Ley Federal de la Reforma Aqraria1 da pera~ 

nalidad juridica a la zona Urbana Ejidal. 

El permitir la venta de solares en la zona urbana 

Ejidal 1 no ha sido ben6fico para los ejidatarioe ni 

para dicha& zonae, 
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Loa avecindados en lea zonaa urbana• Ejidale•1 no -

han aportado en lo qeneral lo que el Leqialador e1-

peraba 1 eato ea, au p«rticipacion activa en ••e n~

cleo. 

tl crecimiento de dichas zonal urbana• Ejidalee 1 •! 

ta creando problemas agudoa 1 entre loa cual•• •• e~ 

cuentran: 

Menoa auelo para la agricultura y anexion de muchas 

de eataa poblacione• a las 9randea ciudades, crean

do como en el caao del Distrito Federal, el creci-

miento desmeaurado de la zona Urbana. 

So deb1r1a reqlament•r ma1 estrictamente la venta -

de aolares en laa zona• U~banaa Ejidales aobre todo 

para ca1a1 de campo dominicalea o por simple aapec~ 

laciOn de los acaparador•• de tierras. 
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