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INTRODUCC ION 

Uno de Jos beneficios sociales más importantes en Héxic o, produc

to de la Revolución. lo ha !iido sin duda alguna el reparto aqrario 

a través del ejido; éste ha c11111p1 ido desde su inicio una runcifin -

politica, ~acial y cconómici'I imflortante; sin embargo, actualmente 

su vigencia se h.1 venido cuestionando en virtud ~ que y3 no hn cu~ 

plido fJO s.u totalidad con sus objcti-JQS primordiales: Un mejor r~ 

parto de tierr" y mantener el i'lqro me.c.icano. 

La urbanización, que ha venido inct·ementá:ndose en los últimos años 

en ltls ciudades. mayormente en el Distrito federal, ha afectado de 

manera dr·ástica al ejido, mismo que ha tendido a desaparecr:-r para 

convertirse en ti-erras de pose5ión irr-eguL.1r ul ser uUlizad11s par~ 

vivienda y h115ta en ocasionQ-s par11 venta, olcto que por supuesto 

es ilegal. 

De tal manera que la $OCiedJd ha ido cambiando y con ella el ejido. 

en tanto que la legislación ;il respecto no lo ha hecho al mismo -

ritmo, rozón por la cuJl se h;) visto en la necesidad de crear ins-

tituciones como C\J'íl[T1 y FIOEtlílBf p;,,ra tratar de regular-izar di--

chas tlerr~s. 

Es por esta 1il.tim,1 razón y por su impo1·tancia social que nos i11te

resa el <!Studio del ejido; si911lendo como objetivo general el aná

lisis ri~l ejido en el Distrito Federal. la zona urbana más grt>nde 

de nuestro país. 
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Para el lo abordamos en e1 primer capftulo los antecedentes de la 

propicd•d •Jidal; desde la époc• pretiispánlco hBta la promulga-

ci6n de la Constituci6n Mexicana de 1917. En el segundo cop!tulo 

describimos las formi11s de propiedad agraria cmanndas del artfculo 

27 Constitucional. mismo que posteriormente fue reglnmentario de 

la ley Fcder41 de Reforma Agr4r1a. De ahf emanó un~ forma de te

nencia de 1" tierra: El Ejido; y por su importancia r.n esta in-

vcst19lu:i6n, lo anal tzarefl'los en el tercer capftulo; p1Sra conti .. -

nuar en el capftulo cuarto con 1a rt'lación urbanizac16n-ejido en 

el Distrito federal f Para conclufr. en el capftulo cinco, con el 

proceso que regula la tenencia de la tierra y sus in~tttuciones,

en la entidad ya mencionada. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA PRQP 1 E!JAD E.1 IDAL 



CAPiTULO 

ANTECEDENTES DE L/I PROPIEDAD EJIDAL 

El presente capftulo tiene por objetivo describir los nntecedentes 

hist6ricos de la propiedad ejidal • por ser éste eje pr1mord1a1 de 

nuestro estudio; abarcando desde ,,, época prehisp!nica hasta la 

Const1tuc16n de 1917, ario en el que se sientan ll'ls bases de la prº-

pir.dad ej irll'll actul'll. Asf mismo tiene la 1ntenc16n de introducir 

y fam111alizar al lector en el tema del trt1bajo. 

l. l EPOCA PREH l SPA~ l CA 

Ai llegar los espar.oles a ~éxito, los aztec:as ya tenhn una organi

zación polltico-socía1 muy avanzada, en piena evolución de un rég.!_ 

men de tenencid de la tierra, cuya distribuc16n ·era entre personas 

físicas y colect1vas; generalmente en usufructo, de ninguna manera 

en propiedad. 

Solarr.ente tenfan derecho a la concesión de ~a ticrr" el sef\or, los 

nobles, jueces y piebeyos; aunque en realidad todo er11. del señor, 

ya que sólo éste podía disponer ca~o propietario de la tierra y -

ejercfa el derecho de uso del fruto y de la posesi6n. 

La posesión dei ser'lor era oe aos tipo!.: tn ~n ¡dLiH:ra e1 :;ci".or eje:: 

cfa un dom\nio perfecto, der.o:ninaba t~atocala11i. (n la segundi'l, 

llamado tecpantlaili, ejercfa un dominio imperfecto, es decir, lo 

cedía en usufructo a los tecpantlaca, mismos que\-\ cambio tributa-
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ban flar~s, p5jaros y trabajo, qu~ consi5tfa en realizar ~l ~seo -

de los Jordfnes y p•l•cio 

AdemSs, el seftor según su voluntad, podfn dertv,,r vartos tipo~ de 

propiC'dad;. entre las Que podemos encontrar .., lns concedidas a per

sonas ffsicas~ como los piptltlin .. Entre t:!llos contaba " los pll.

rtentes del senor, los pr1nctpa1es, (los quf! prest'9ban servicios .. 

mil t tares, pol fti cos y ndmtn1str11.t hos) comende,dores, gobernadores 

y caballeros. Este tipo de posesiones ere lh:mado ptllallf, en 

ellas no tenfen dominio perfecto, podfan vender o transmitir con -

la cond1ci6n de que no fuera a plebeyos. Estas t1errl!S. eran con<:~ 

d1das a los principales en comperuac16n a los servicios prestt1dos 

y su extensión y condiciones dependfa d, la voluntad de1 senor. -

Los pillalli también eran tierras transmitidas de padres a hijos. 

Estas tierras podfan, por último, ser 11dquiride.s en u'.iufructo por 

lo'.i jueces y otros emplee.dos durante el ttempo QUI? duraran en fun

ciones. 

Otra persona ffs1ta a la que el senor concedfa ere a los plebeyos. 

o gente del pueblo¡ esos segmentos de tterre ertin denominado!; cal

pull1 ~los cuales eran asigriados a un jefe de familia pnre. el sos

len1mieoto de la mtsm11i. siempre y cuando pertenecieran un barrio. 

mismos que eran rep«rtidos por las p~rson~5 máyores de cada ch1nft~ 

col11 o pueblo. 

ta propiedad de hs tierras del ca1pulll tl"ft comunnl y 
pl!rtcn"'!cfa al brirdo o cnlpu111 ~l c;ual h~br.., <sido ;,sfa 
nado; pero el usufructo (el uso y 1!!1 fruto ~o1nml'!nte) -
del calpu111 era privado y lo goz~b" quien lo est"bn 
col t fv:rndn: por lo 1tnterlor no ""5 d~ !fldrnrinrnoo; QUr" el 
cnlpullf no podía enajrnt!ro:'"• pero st ¡,dc¡ulrír'le ~11 hcrl!'n
cl n. { 1) 

{1} Harthft Ch5vei P1tdr6n, tl 0!4~cho Ag~a~~o en Mll~t~, 9nn. ~d., 
H~xleo, Porrúa, 19BB, p. 150, 
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Los requisitos pa·ra conceder un ca1pu11i eran que la persona fuera 

residente del barrio, que continuara viviendo en 61 para conservar 

lo y cultivarse ininterrumpidamente; si un jefe de familia dejaba 

de sembrar un ciclo, el jefe de barrio lo amonestaba con la adver

tencia de que si lo hac{,1 por dos ciclos, perd~a el ca1pu1li: 1nis

mo que en este caso era asignlldo a otr,, f'nudlia que realmente lo -

cu1tivara, aceptando las condiciones impuestas. Habfa otras tic-

rras que estaban destinadas para C•Jbrir los gastos de la comunidad. 

las primeras eran las 11am.,d11s m11chimalli, las cualc!> servfan pa

ra suministrar vfvcres ol ej~rcito en tiempos de querra. Las sc-

gundas eran 11amadas a1tepet1a11i, cuyos productos se destinaban -

para pag,,r ios gastos dei pueb~o; co.d11 rohlaci6n y b!'lrrio pose{a -

un altepetlalli que funcionaban de manera fndepend1ente. Por Qlt! 

rno estaban los teotlalpan 1 cuyos productos ~e ct1na1 izaban a sufr11.

gor g•stos del cu1 to. 

En resumen tenemos que: tl derecho a la tierra en la ~poca prehis

pSnica se reducía a 1a costunbre; depenG{a de la voluntad del se--

r.ort por ú1t1rno, no e~1stía 1a propiedad pr1vaoa sólo el señor y 

algunos grandes dignatarios podían enajenarlao por lo que las tie

rras en !.U r.:ayorfa eran poseídas en común, como el caso del calpu

lli, forma de tenencia que se aproximó al ejtdo a~tual; empero Qtle 

fu,.ron subst1tufdas por los colonizadores. 

1.2 COLOri!A 

Al 11eg.H ios espariole~ al territorio mexicano sometieron al pue-

blo a sus i.deas, economi'a, cultura, políUca, etc.o por lo que el 

reparto de la tierra no qued6 e)tento de e!ift imposici6n. A!it se 

dictó 1a Ley del lll de septiembre de 1519 para fundar su derecho -
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de propiedad sobre territorio mexicano; hecho que,dtcho sea de pa

so dt6 origen a lo legisloct6n mexicano. 

Al igunl que en la ~poca prehisp.~niclli, en la colont.i l'xistieron 

mercadas diferencias sociales y debido a· ello la propiedad de la -

tierra se clas1ftc6 de acuerdo a ln persona que la detentnba; con

centr4ndose ~n tres grupos sociales: los espanoles y su5 deseen--

dientes. el clero los indfgenas. 

En junio y agosto de 1513 Fernando V dict6 la Ley parn ln Oistrib~ 

ci6n y Arreglo de la Propiednd, clave para la estructura territo--

rial de la época y una ~e las primeras de MExico en su género. O! 

chn ley f~cult6 a los espa~oles como propfetar1os de la tierra, lo 

que les perm1tirfa: 

••• ''que de ahf ndelnnt~ los puednn vend~r y hn,er de -
ello'5 hlc.) de su voluntnd llbrf"mente, cnmo C.O'\I\ !';uy,1 -
pro,iln", constltuy.Cndo'5e asr 1" propleded prlvftdlt l!'n 11!1 
Nuevn Esp11nn con todn'\ lns c11r11cterístlc111s dr.1 Oerecho 
P..omnno y lns pecullnrlditdf"'S dl!: la leql~l11cl6n r.sp11i"lol" 
e lndlnnn. {2) · 

Oe esta manera los espai'loles gozaron de cuatro tipos de propiedad 

individual: 

Las Mercedes Reales. Estas tierrns fueron otorgad~~ a conquistad~ 

res y colonizadores para sembrarla: segGn los servi~ios, m~ritos n 

la Corona y la calidad de la tierra, era la extens16n del terreno. 

Las mercedP.S se otorgaban, al principio, en calidad prav;sfonal~ -

en tanto que el propietario cumplfa con los requisttoo; para la pr!?. 

piedad deflnitivao los cuales cr~n. de resirir_>ni:i.t1 y li.branza de la 

tierra. La propiedad de la tierra debfa confirmarse ante el v;rrey 

(2) Jh.(d. p. 167 
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y para marzo de 1798 ante 1a Junta Sup~rior de Hactenrla. Y en un 

principio junto con el reparto de la tierra se daba el repArto de 

los indfgenas; nunque esto en 6poca posterior fue modificado, y -

el reparto de la tiQrra no signif1c6 reparto de hombres. 

las caba11erfas, la segunda forma de reparto privado, ~ra la tie

rr~ otorgada en merced a un soldado de cabal1erfa, cuy~ medida 

aproximada era de trescientas hcct~rP.as {3); se cree que son é~tas 

al antecedente de 1~ gran hacienda mP.xicana. 

La tercera, llamada Peonía, ~e daba 4 un soldado de infantería en 

mcreed. cuy11t extensión apro:idmada era de 50 hect&re1.1s (4). 

la~ suertes, otra forma de reparto privado, ~ra un solar para la

brar que daban a cada colono de una capitu1Ac16n o pueblo¡ tam-

b{én eran repartidas ~" simple merced. 

Las tierrl!:S tamb1~n podfan pAsar a Sr!r propit.!d.!ld prh.'ld.!I & trnvés 

de tres pr()cedimientos: la c:.ampra venta, la t:onfirmrici6n y la 

prescripción. Adcm!s, existían propiedades llamadAs 1nstitucio-

nes intermedias. es decir, i,quellas que comprer.dfan tanto propif?-

dad de tipo ind~viduai como to1ectiva. 

La t:Jl"imera de ellas se llamó compos.ición~ éstns eran tierras del 

est6do o de part\culares¡ l~s que en su mayorfn fuero" a dar n ~! 

nos de terratenientes. 

Id ben~ficlo di!' 1-' compo!oición podfltn 11eo9er\f! lo~ p(']
~ ..... dQres Ql.lf' tuvieran diet 11i'IO'- di'." serlo y ,p,í lo nc.r~ 
dítnron nf'..G'!,·Mte testir-ioníai, ~le(:'lpr'c que su ""lfc.ltud 
"º se derivar<t prejui~lo rara Indios y que P-'?f\f".!ln la 

(J) Tf>U. p. 168. 
( 4) ld•m. 



Sumil moderada QUe se fijara como valor df" lt1 tlerr.1.(S) 

Estas propiedades fueron de tipo individual o colectiv.1s; si eran 

solicitadas como colectivas por comunidades indígenas. debian st!r 

admitidas por una autoridad eclesiástica. 

Otra fnstituc16n fntermt!dia fue la Ci1pitulactón, 1 lamada también 

fundaci6n; eran tierras que se otorgaban a los espa~oles para que 

residieran en las tierras mexicanas; estas posesiones se otorga-

ban a trav~s de conventos del estado con parttculares para que -

fundaran pueblos o capitulaciones, las cuales deblan ser las mds 

capacitadas para colonizar y cristianizar a los indtgenas. La C! 

pitula;ctón se repartfa con tierras suficientes pi!ira ejidos y p,1s

tizales; el resto se distributa en cuatro partes, una p,1ra l'l que 

habfa obtenido la capitulación, y las otras tres para los colonos; 

con tierras vacantes para futuros habitantes; éstas fueron las 

llamadas suertes. Como puede observarse existían '1qui tierras de 

uso 1ndlvtdua1, la que obten fa el respons.1ble de la capitulación 

y las suertes de los colonos¡ y al mismo tiempo las colectivas: -

los ejidos y las tierras de pasto. 

Ex1stfan, también, colonias propias de indfgenas. a los cuales se 

les denomin6 reducciones. El 19 de febrero da 1560, en la Ley IX 

de las Leyes de Indias se determinó que las pobla::iones indlgenas 

conservarfan sus tierras y gr1injas para que las cultivaran y ellos 

obtuvieran los beneficios, a condición de qu~ tuvieran, a1 igual 

aue las colonias espai'lolas, ejidos. fondo legal, propios, tierras 

de cornón rPpartimiento. montes. aQuas y pastos. 

(5) lb.id. P• 169. 
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H.!lbfn, además de lns pr"op1edades individuales e intermeditis, pro

piedades colectivas. La primera de ellas fue conocida con el nom

bre de fundo legal: era el terrano donde se asentabll la población 

propiedad de la corona y donde se establecfa la Casa de Armas, de 

Gobierno, Iglesia, mercados y caserfo. los colonos, generalme~ 

te 1nd(gcnas, se les proporcionó un fundo legal cuyll medida fue -

de 600 varas (6) y •e establocl• • partir do la lglo<1• del puo-

blo hacia los cuatro vientos, Para que los indios ~iv1ernn y se~ 

braran sin ninguna 11rr.itaci6n. As( tenemos que el fundo era pro-

piedad del pueblo, pero los solares para las casas eran propie--

dad individual. 

Otra propiedad de tipo colectivo era el ejido¡ el cunl no tiene -

la misma connotac16n del actual ya que: "Ei ejido espaf'Jol era un 

solar situ11do a 1a salida del pueblo, que no se labrll, ni planta, 

dcstin;ido a1 solaz de ln comunidad ... con car6cter com·unal e tn~ 

jen•ble" (7). 

Conjuntamente con el ejido surg16, tarnbiEn, la dehesa, lugftr pt1ra 

que se llevara a pastar el ganado, lo que fue fundado en las Le-· 

yeo de lao Indias rle 1523. 

Sin embargo, mtis tarde, por la dinSmica social del momento,. la deh!:._ 

sa desaparece y el ejido se convirtió de lugar para recreación en 

lugar para pastar; se ubica a la salida del pueblo con carácter -

comunal, inajenable e imprescriptible, cuya extensión fue de una 

legua cuadrada~ y tenfa corno finalidad, sobre torta en los pueblos 

(6) M11nut."l Gonzlí\~z Hinojos.,, Vc11.c.c.ho AgJt.nJ:io, /'\~xlc.o, Ju-;, 1975, 
p. 30, 

(7) Martha C.hávcz Padr6n, Op. C.i.t,, p. 171. 
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1ndfgenas, de tener con ellos al ganado para que pastara, sin que 

se revolviera con el del espal'\ol. 

A diferencia de la época prehi~pánica y colonial, actunlmente los 

ejidos no se refieren exclusivamente a los terrenos comunales de 

montes y pastos, sino que se emplea el t~rmino para designar cun! 

quier tierra entregada a los campesinos, ya ~ea destinada para ·

uso individual o colectivo. 

Otra tferrn de uso colectivo era el propio~ que eran cultiv11das -

colectivamente por los pueblos para cubrir los gastos pGblicos, y 

eran inajenables. 

Une más de lns tierras colectivas fueron las tierras de común re~ 

partimiento, con disfrute tndivtdual que eran sortearlas entrr los 

hnbitantr.s del pueblo para que las cultivaran, 

Por últtmo, los montes, pastos y aguas se declararon comunes para 

indfgenas y espanoles, lo que fue establecido por el Emperador -

C•rlos V en octubre de 1541. 

De esta forma fueron los espef'\oles y sus descendientes quienes g_g_ 

zaron de propiedad Individual sin 1 fmlte de adquisiciones y por -

lo tanto de extens16n, lo que contribuy6 a que se formaran gran-

des haciendas. 

A esto sumanos la propiedad del clero, quienes adquirieron gran-

des extensiones de tipo Individual y sin ser en muchos casos pro

pia para la propaqac16n de la fé cristhna¡ propiede.des que des-

pues de un tiempo se amortizaron creando problemas mayores en la 

economh. del pafs, raz6n por la cual en 1737 dichas propiedades -

pagarfan impuestos, Para tener una idea, de les tierras quepo--
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seia el clero, b:istenos decir que en Puebla era dueño de cuat,...o 

quintas partes del total del Estado; y que el capital hipotecario 

de ellas ascendla a 44 millones quinientos mi1 pes?s en 1803, (R} 

En ti\mbio los indtgenas, aún a pesar de lo que marcaban las leyes, 

no contaron con propiedad indivtdual sino colectiv;i. r¡ue era fn-

transmisible e imprescriptible, 1imStilda y pequei'"ia; y~ nesar de -

ello debfan pagar tributos, erl!n siervos P.sclavos. 

1.3 MEX!CO lNDEPEHDIENTE 

Una de las causas que origin6 que r:iovimfento de Independencia y Que 

Hidalgo y More1os se le"j considere tomo iniciadores de la Reforma 

Aflrarh, fue precisamente el pésimo reparto de tierras que se di6 

rn la Colonia¡ l'O donde el tndf9ena quedó despojado. 

Espai"la ante 'la situación de des.orden impcr11nte en la Nueva (sp~lia 

y en un intento de retomar nuevam~nte el mdndo, ~xpidi6 un decreto 

el 26 de m,1yo d(' lBlO, en donde se )ibraba a los nati'ios del pago 

de tributo y se ordenaba GUe se les repartil'.?ran a la brevedad pos.!_ 

ble Uerras parcl que 1as cuttivaran 1 sin embargo este decreto fue 

publicado en México hasta octubre de1 t:>is.mo ai\o~ fecha en la cual 

habla estallado ya el movir.dento de 1odEtpendencia. 

A este decreto siguieron muchos otros, que dada ya la poca confia~ 

za del pueblo y por supuesto del estado de agitación del pats. no 

tuvieron resultados. 

Por otro lado los insurgentes oropusicron un grln n~mrro de decre

tos; de los cuales 1os m.Ss conocidos fueron el de Don Hi9uel Hid11~. 

(8) 1b<d., p. 192. 
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go y Cost111• y el de José H•rfo Horelns y Pov6n. El primero ord~_ 

n6 el de dfctembre de 1810 que se dieran las tierras a los fndf-

genns y lns cultivaran stn pagar arrendam1enlci por ellas. [1 se-

gundo publfc6 una orden que abotfa la esclavitud y el pago de tri

butos. Los cuales por supuesto no operaron, 

Asf llegamos hasta e1 22 de octubre de 1814 con la constftucf6n de 

Apatzingan, la cual en una de sus partes especiffceibn que nadie P~. 

dfa ser privado de su propiedad, salvo que fuera para utflfdad pú

blica, y aún asf deb{an recibir una fndemnfzacf6n. 

MSs tarde en Iguala, el 24 de febrero de 1824, el Plan que recibe 

el mtsmo nombre, declara el respeto a la proofedad tnl y como se -

consti tuy6 en h Colon11i; lo que obvtam~nte no contrfbuy6 en nada 

para el l'lvance del problema l'lgrario. 

Al consumarse la Independencia con la firma del tratndo de Villa -

de C6rdoba, el 24 de agosto de 1821, entre el último. Vfrrey de la 

Nueva Espl'lna, Juan D'Odonojú e Jturbtde, fueron trl'lfcfonados los -

ideales de los insurgentes; porque en lugar de repartir las tie-

rras a los naturales, se pnct6 que los espanoles se quedarfan en -

Mªxfco, sin ser molestndos nf en ~u p~rsona nf en su~ propiedades; 

stgn1ffcando que tanto la tierra como su explotación quednra en"'~ 

nos de unos cuantos. 

De tal manera que al tntctarse el México Independiente, durnnte el 

perfodo que va de 1821 a 1856 aproximadamente, el pafs se encontr6 

con dos proLlemftS agrarios: Halft dlstribuci6n de habitantes y tie

rra sobre el territorio nacional. Ocasionando, en el segundo ca-

so, que las comunidades tndfgenas quedaran completamente encerra-

das por latifundios particulares y ecles1&stfcos, resultando esca-
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sa la tierrn para ~btener productos y por lo tanto sostener!ie eco

nómicamente. El priml?r caso, provocó que la poblac16n se concen-

trara y fuera creciendo donde se encontraban 1as zonas mineras e -

indígenas. LA solución, en vez de atacar el reparto injusto d~ la 

tierra, fue la de distribuir mejor la pob1nci6n por todo el terri

torio nacional. Que aún reconociendo la injusta distribuci6n de -

la tierra desv16 la solución hacia la colonización en terrenos ba) 

d ros. 

Por lo que encontramos que las leyes de la t1poca se baseron princ.!. 

palmente en la colonización del pafs y no en el otorgamiento justo 

de la tierra. 

Una de las primeras leyes de colonizac16n fue la orden dictada por 

Agustfn de iturblde~ en la cua1 otorgó una Fanega de tierra y un -

par de bueyes a aquellos que habtan pertenecido al Ej6rcito de las 

Tres Garantfas, en su lugar de nacimiento o donde eligieran. 

El Oecreto de1 4 de enero de i.823 de Agustfn de Iturbtde, fue uno 

de los más importantes para el proceso de colonización porque: En 

su artfculo tercero se~al6 que todo emp~esarto que trajera mfnimo 

doscientas familias se le otorgarfan tres hacienda~ y dos labores; 

y que en ningún caso el premio excf:'derfa de nueve hnciendas y seis 

labores, cualquiera que fuese el número de familias que trajera al 

pafs. En el artículo ocho estableció que a cnda colono se lo oto~ 

garfa una medida cuadrangular de cinco mil varas por l;i.do, parn -

sembrar, mismo que st dejaba de hacerse por dos a~os. la extensi6n 

se considerarfa como libre. 

(n s11 artfcu1o once, uno de los principales antecedentes de la de

samortización, decretó que todo Gobierno tenfa que repartir de ma-
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nera justn la tterra, y por tal motivo dijo que todas aquellas lifJ. 

rras en grandes extensiones y en manos de una soln fH!rSona o grupo 

que no fueran cultivadas serfan repartidas entre otras. indemniza~ 

do al propietario con el precio que el perito determinara. 

Ofsposfcf6n que atac6 los intereses de aquellos que ~stahan en 

esas condfcfones: hacendados y clero; razón por la cual, a pesar -

de su valor teórico no se aplfc6 y su vigencia se suspendió a los 

J meses de su publfcacf6n por la orden del 11 de abril de 1823. 

Otra de las leyes importantes del problema agrario de la ~pocr1 fue 

la Ley de Colontzacf6n del 18 de agosto de 1824, la cual manirest~

bll ya como problema l!l lntffundismo y la amortizaci6n; por tal ri10-

tivo orden6 que se repartieran los terrenos ba1dfos entre 111s per

sonas que quisieron colonizar el territorio mextcan~; dando prefe

rencia a los nativos. No se perm1tirf~ que un solo propietario t~ 

vfera una legua cuadrada de ctnco mfl varas de tierra de l"'egadfo, 

cuatro de temporal y sets de abrevadero. El 11rtfculo trece de la 

misma ley prohtbfa a los propietarios que pasaran lll tierra a ma-· 

nos muertas, facultando, por último, a los Estados de ln Federación 

para legtshr sobre la materia. 

La Ley de Colonfzact6n del 6 de abril de 1830, orden6 que se repa!':. 

tferan las tierras baldfas entre las familhs extranjeras y mexic~. 

nas que qutsteran habitar los puntos despoblados del pafs, d~ndo-

les los gastos de viaje, manutencf6n por un ano e instrumentos de 

h.brenze. 

A todas esas leyes les precedieron muchns otras durante el ·México 

Independiente, las que en teorfa fueron buenas, pero que en la 

práctica fueron tneftcaces; en pr1mer lugar porque muchas no fue--
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ron conocidas por el pueblo indfgena por carecer de m~dios de co~~ 

nicaci6n eficaces~ pero sobre todo por las revuelta~ y constant~s 

cambios de gobierno, 

Oe t•l m•nera, que •n el perfodo de \821 • 185&, 1• tlerro- se d1v! 

dló en l•tlfundist•, eclesl~stlc• e \ndf9eno. los primeros Que -

fueron formados durénte la co1onia, sigui~ron en mnnos de los c~n .. 

qu1stadores y !ius. descendicntt?s. ios c¡ue (onjunthmt?nte con el clt? .. 

ro se alia,.011 para impedir el fraccionamiento de '>US terrenos y h 

aplicact6n de las leyes que tendieran a redistribuir de manera ~~s 

just~ la tierra. La pronil!dad ee1 clero, a1 igual que la latifun ... 

dista s1gui6 creciendo, pe~o a diferencia de 1~ segunda, las tie-

rr.11is, del tlero fueron da~af\do h econo1TJfn1 nac1one1, por el fJ<"IQO mf 

n1rno de impuestos, la ininoviHdad de sus propiedades y por el no -

cult1vo de sus tierras rGsticas. De tal manera, r1•~~. que i~s di

ferencias entre el Gobierno y e1 Clero ~e fueron volvietldo cada ~

vez m!s trreconciliables, El valor de los bienes del clero según 

Lerdo de Tejad• fue de mSs de 250 millones de pesos en •1 periodo 

t~atedo. 

Por lo que toca a la. proptedad particular del indfgf!na, al con"J.u~

marse la independencia, yl!J casi no (?dsth.: ni aún cnn 1as lcyt?s -

dt colonización 109raron m~jorar sus condiciones. Las parc~las de 

los indl9enas tenf!n 10 hectdreas aproximadamente (9) en su ori9en 1 

lo ~ue con ~1 p?Jso del tiempo y el crecimient" demográfico, ¡,penas 

bastó para que vivieran~ aún a pésar de que ~o se di~ron mSs tie~

rras de carácter comuna1. con 1as graves cons!?cuencias ctnnt$mica~ 

(9) Jb<d., p, 202. 
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que ello representó para los campesinos. 

Por último, este perfodo fija las bases para lo qut' m5s tarde sr.-

rfan las leyes de desa11ortizacit'5n y nncionnlizaci6n al dictzirse la 

Ley Ju.1:rez de 1855 que terminaba con los fueros militnres y ccle-

s1Sst1cos; y mtis tarde el Decreto del 31 de marzo de 1856 dict"do 

por Comonfort, que destini1be los bienes eclesiásticos par-a pagnr -

los danos que caus6 la lucha civfl, iniciada por el c1ero nl dic-

tarse Ta Ley Ju&rez en los estados de Puebla, Veracruz y Tl~xcala. 

1.4 REFORMA Y PORFIRlATO 

Intciamos, asf, Un nuevo perfodo en la etapa de México, que parte 

con 1• Ley de Des•mort1zac16n del 25 de Junio de 1056. Est• ley -

en su exposición de motivos manifest6 que la falta de libre c.ircu

lac16n de la propiedad rafz, base importante de la riqueza. mante-

nfn al pafs estancado econ6mtcamente, por tal s1tuaci6n era neces! 

rfo normalizar los impuestos y movilizar la propiedad. 

Siguiendo esta base la Ley de Desamortizaci6n orden6 en su artfcu

lo primero, que todas las fincas urbanas y rústicas propiedades de 

corporaciones civiles o eclesiSsticas de 111 Repúbl fea fueran adju

dicadas a los arrendatarios. En la defin1c16n de corporaciones da 

da en esta ley entraron también los ayuntllmfentos, oerjudicnndo de 

esa manera a las pocas comunidades agrarias que exfstfan. 

Para el 30 de julio del mismo ª"º sali6 a la luz el Reglamento de 

la Ley de Desamortfzac16n cuyo artfculo once, ratfffc6 a las comu

n1dadcs tndfgen~s corno corpor.3cioncs. 

Esta disposic16n provoc6 11'1 des.al"lortlz3cf6n de los pue 
blos de Indios y de los bienes del Ayuntllmlento lo QU<" 
produjo desa5trosas consecuencias; personas extrnl'\,1s 
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de lo'i. mismos obrnndo como dcnunt.lc"lntc§. y esto motlv6 
que los Indio~ "'" 1ublev.:.sen en v.Hlos puntos del p11f~.(10) 

rnra llevar a cabo tal ratiftcact6n el Gobierno a través de una rf! 

soluc16n, el 9 de octubre de 1856, ordenó que la dcsamortiznción -

se hiciera reduciendo la propiedad comunal n propiedad particular 

a favor de sus poseedores, resultado que favoreció la propiedad -

privada pequeña junto íl lo gran propied11d privada del tcrratenien-

te. 

La Ley de Desamol'ttzación incapacitó también a las corporaciones e~_ 

viles y eclesiásticas para adquirir y administrar bienes ralees. 

Con esta ley el est11do pretendió que el clero vendiera voluntaria-

mente sus bienes raíces y de esa manera aprovechar para obtener m_!! 

yor capital y lo movilizara en la economf.:t del pais; sin embargo -

el clero de ninguna manera quiso vender voluntariamente ni entre~

gar sus títulos, amenat.nndo con excomulgar a aquellos arrendata--

rios o denunciantes que pidieran en su favor la propiedad, Oc es

ta manera, los resultados de la ley más que económicos fueron pol!_ 

tices; dando lugar a nuevos y mayores enfrentamientos; siendo va-

rios, aquellos casos en los que los arrendatarios se quedaron con 

las propiedades. 

Por último, si bien ln ley suprimió la amortización y le quitó pe!_"_ 

sonalirlad juri'dica al clero, también no previó que fortaleció las 

grandes propiedades en manos rle unos cuantos, por que no fijó lím~ 

te para ,1dqutrir propied11des ni dió una división justa 11 la propi~_ 

( 10) y tlü1,e1, f f i''ld1i'crn1t A~¡:i..-i.t-iv .:;: .~!{x.trr ir Frr ~ 

f!'I Rr~v.<tmct i\H·"l11.ii.¡1, 22da •• ed., Héxlco,·J'lf'rrú1'1 1 
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dacJ rústicd, creando el gran h.:icer11J¡1Jo mexicano, que fue. ademSs 1 

absorviendo a la pequci\.i propiedad del campesino. 

Al año siguiC'ntc, el 5 de febrero de 1657, es expedida la Constft~ 

ción Política, fundamental pdra c1 desdrro11o posterior del Oere-

cho Mexicano. En su aflfcu1o 27 se trató \a ¡'\ropiedad de la tie-

r·ra. Aparece el concl'pto dt?"
0 

propiedad como gdrantfa individual al 

declarar que: "la proµlcd11d dl• las pcrsonJs no pueden ser ocupada 

sin su consentimiento, sino por cttuS<l de uli11dad pública y previa 

indemnización"(ll). Rer1fir-ma ld desamortización de corporaciones 

civiles y eclesiásticas. También, facult6 al Congreso de Ja Unión 

para dictar· leyes sobre co1ouiz(tc.i6n. 

Al reiterar la desamortizución de corporacio,1es ci•;iles, los pue--

blu~ Jej,1ron definitiv,unente de ser duef1os de sus ejidoso desaparQ_ 

ciendo con e1lo J,1!". cdr,1cteristictis de inalienable e imprescripti-

bll1 de las propiC'dade!". c1grar·ias; otorgándoselas a quienes las de-

terildn pero en ca lida<l de propicd.1d porticular. 

Con la Constitución Políticti del 57 lJ luc'10 <>ntre el Estado y el 

clero fue md5 abiertíl y franca. l.o que l l~varfa a que el clero f~-

vorecieru la intervención e1.:tl'dnjer"a y el ré9imen moni1"rqulco. La 

Repúb1 icu rnexicana se vió e11vuel ta con la intervención Francesa en 

problemas de c.1rdcter- económico, pues tenía que sufragar los gas-

tos que ella le estaba ocasion,lfldo; por- lo que el Pres1dent.e de 

1a Repúblicu, Benito Juárez. tf•ni.1 de:; 1...uui11os: vender parte del -

terr·itorlo o nuciondlizar los llienes dl•l clero¡ el e.amino fue cla-

ro, optó por dictar la ley de lldcionallzación el 12 de julio de --

(JI) Hartha Ch.'ivez Padrón, í}p. Ctt., p. 229. 



25 

1859, on donde se marcaba la segunda opción: ~acfonaliz~r los bie

nes del clero. 

En su artfculo primero orden6 que GUedaban en dominio de la nacidn 

todos los bien.es del clero regular y secular. Asignando únicamen

te• petición del Arzobispo los templos que previa califlcocfón d!!. 

bhn destin.sr·se C)l.clusivamente al culto rel1g1oso. 

En el artfculo tercero marcó 1A independencia de1 clero y el Esta

do con respecto a ios negocios¡ y el segundo únicamente se 11mita

rf• a proteger con su autoridad el culto público de la relig16n. 

ne e!.te modo r1 Gobierno vfno 1" "";ubroq"rse ~n lt>!. d~re

ehos d~l clero, y éste de~~pareci6 co~o e\cm~nto de Ja 
trlrriembr-e y el.hita dfvi~/6n tr.rritor{n1, quedando !ooln 
m~nte írentr. el pequel\o prople.tarlo, 1.A p1Jqn11 f'ntrc eS 
tos contr.ndlentes que qued.,ron ~e fue rcducl~ndo .., medT 
da que fin.,l lz6 el siglo; y !.6lo ter-& hastn 1!)10 t.unndO 
do sus luchas evidencien la neccsldbd de ff"l!IC.C:lonar los 
latlfundio1". (12) 

En este perfodo fueron también d1ctodas leyes para 1a ocupación di? 

terrenos baldfos¡ como la ley sobre Ocupati6n y Enajenacidn de Te~ 

rrenos Baldfos del 20 de julio de 1863. Esta ley def1nl6 en prl·· 

mer·térmtno a los terrenos baldfos como todos aquellos de la RepG

h1~ca Que no fueron destinados a un uso oi:lb1ico, ni cedida a Htu

lo lucrativo a individuo o corporací6n autorizada para adquirirlo. 

El artfculo nueve de esta ley mllnifestó, adem&s, que nadie podfa -

oponerse a que m~d1cran, ejecutar~n o deslindaran por orden compe

tente, cualquier acto necesario para investigar 1a legalidad de un 

terreno que no fuera ba1dfo. Este artfculo tendr& mayor repercu-

s16o más adelllnte para e1 problema agrario¡ pues creó l!ls bases P!. 

(ll) lbU., p. 232. 
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ra que las compaftfas deslindadoras y hacendados cometieran una se

rie de arb1 trar,edades contra propietarios .que tuvieron defectos -

en sus tftulos o medidas y que por nlguna re.z6n sus tierras resul

taban deseables. Usado obvinmente contra los que no podfan defen

derse, los pequenos propietarios. En cambio los puntos que favor~ 

cfan h adjud1cac16in de terrenos baldfos no se cumplt6, como tampQ_ 

co la tnm1grac16n y colonizacidn nacional en dichos terrenos. 

A esta ley se hicieron otras complementarias; destacando la circu

lar del 10 de julio de 1868 dirigida al Gobierno del Est•do de Mé

xico, en la cual se orden6 que se dtern poses115n a los indfgenas -

de los terrenos b&l dfos que ocupaban, lo que m&s tarde se hizo ex

tensivo a toda la República, 

Las leyes de colan1znc16n tampoco faltnron en este perfodo. Asf, 

encontl"'amos lll Ley Provisional sobre Colonizaci6n del 31 de mayo -

de 1875. Esta ley en su articulo primero morca el Inicio de las -

compal'lfas deslindadoras, las cuales influyeron de manera decisiva 

en el problema agrario de fines del siglo XIX. Esta ley dl6 racu! 

tndes a empresas particulares para medir y deslindar tierras bal-

dfas, obteniendo la tercera parte de ellas en premio. Si~ embal"'-

go, las companh.s desl 1ndadorlls no s61o se abocaron a los terrenos 

baldíos, sino tambi~n con aquellos habitados, a trav~s de la l"'evt

sl6n de tftulos de las tierras apoySndose en la ley de Baldlos de 

1863. Cuando la sltuaci6n de estos terrenos no resultó legalmente 

satisfactoria se apoderaban de ellos declar&ndolos baldfos, asf o~ 

tenfan una tercera parte de ellos como premio y luego los. vendfan 

a gente con recursos econ6mi cos. 

Lo que 169icamente contr1buy6 al acaparamiento de grandes extensiR 
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nes de tierra en México, ya que removieron lfmites y revisaron tf

tulos de cuantos quisieron, 

tla superficie obtenida por las compa~fas deslindndoras por este -

concepto de 1880 • 1906 fue de 19,474.497 hectáre•s, equivalente a 

una quinta parte del territorio mexicano en no mSs de 50 propieta .. 

rlos. ( 13) 

Es hasta el 15 de diciembre de 1883 CU•ndo se publica la Ley de e~ 

lon1zac16n deftnit1va; la cual ordenó medir, deslindar, fraccionar 

y valuar los terrenos baldfos para obtener los terrenos necesarios 

para el estnblectmiento de colonos; sin embargo su contenido esen

cial se modtftc6 muy poco en relación con la provisional. 

Esta ley en su artfculo 21 senal6 que se les darfa a las comra~fas 

deslindadoras la tercera parte del terreno o de su valor, con la -

cond1c16n precisa de 4ue no los vendieran a los extranjeros no au

tor1zados; ni en extensiones mayores de dos mil quinientas hectS-

reas¡ bajo 1a pena de perderlos en ambos casos y pasar e propiedad 

de la nac16n, Artículo que en muchos casos no fue cumplido y para 

1886 el Congreso de la Unión admitió que las leyes •nterlores so-

bre el tema no habían cumplido con su objetivo de inmigración ni -

colon1zaci6n y que las compafli'as deslindadoras se habían concretei

do a deslindar y cobrar la tercera parte del terreno. 

EmPero no es sino hasta el S de abril de 1926 cuando se derogue e1 

t• ley. 

En conclus16n, las compa~ías deslindadoras únicamente aceleraron -

(l)) Luc.lo Hendleta y Nú1'ez, Op. C.i..t., p. \37. 



lo otincl6n de lo pequen• propied•d, no cumplieron su objetivo de 

colonizar terrenos blndfos y contribuyeron a fortalecer los ~xten

sos latifundios.· Est•s comp•nfas desaporcclcron • principios del 

siglo XX. Y• en el perfodo de Porfirio Ofaz se dicto lo Ley sobre 

Ocup•ci6n y En•Jen•clón de Terrenos Baldfos el 26 de m•rro de 1894, 

la que deroga la del 20 de julio de 1863, 

Esta ley en su artículo pr1mero div1di6 los terrenos de México en: 

Baldi'os, Demasta'S, Excedencias y Terrenos Nacionales. 

Los terrenos baldfos se definieron como aquello$ que no hayan sido 

destinados a uso público por una autoridad facultada, nf cedido 

tftulo lucratlvo por ella a individuo o corporac16n autor1znda. 

Las demastas fueron terrenos posefdos por particulares con tftulo 

primordial y ~n extens16n mayor a la que ~ste deterMina. Las exc! 

dencias fueron los terrenos posefdos por particulares durante ZO -

anos o m&s y cuyos linderos estnn fuera de lo que senala el tftu1o 

pdmordial. Y por últ11110 1 los terrenos nacionales son baldfos de~. 

cubiertos, deslindados y medidos por comisiones oficiales o por -

las compaftfas deslindadoras y que aún no hayan stdo legalmente ve~ 

d 1 dos. 

El nrtfculo sexto declar6 que ct1alquier ciudadano mexicano mayor -

de edad y con capacidad legal para contratar tenfa dertcho a denu~ 

ciar terrenos baldtos, demasfas y excedencias en cualquier punto -

del paf• sin lfmite de extensión. Los terrenos deb!•n estar amp•

rados por tftu1os primordiales, ni siquiera ti'tulo translativo, O! 

ra no consider!rse como bnldfos demasfas o !Xcedencias~ 

Por lo expuesto podemos observar que la situación no mejoró en fo~ 

mft alguna; la solucfón del reparto de tierrns sigui6 vislumbrándo-
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En conclus16n, durante este per{odo el clero fue deftnttivamente -

exclufdo de la vida pol!tlca y econ6mica del pa!s, aument6 el núm!O 

ro de terratenientes, aparec16 la pequena propiedad muy débil y d!O 

saparecl6 la tierra en común, As! 1• propiedad territorial quedó 

Injustamente distribuido para beneficio de pocos y en perjuicio de 

la mayorfa. 

1.5 PERlOOO REVOLUClOHAR!O 

Has encontramos ya en el último perfodo que este capi'tulo trata~ .. 

la Revolución de 1910 a 1917 

La sttuac16n agraria del pafs en 1910 era sumamente grave ya que -

s61o 276 propletorlo• detentabnn 47,968.814 hectSreas; mSs 72 mi-

llenes en manos de Compal'ifas deslindadoras; mientras que de los e! 

pal\oles y sus descendientes eran 167 ,968.814 hect&reas. Lo qoe s~ 

maba m&s de las 3/4 partes dP. la tierra de la nac16n. Por lo que 

no es de extral'iarse que la poblnctón campesina simpattzara con el 

movimiento social sobre todo con la restitución de su tierra, 

que por stglos le· fue gradualmente arrebatada. 

Oe esta manera tenemos que con el Plan de San luis del S de octu-

bre de 1910, de francisco J. Madero, se inicia la proclama dr.l mo

v1mtento revolucionario. Este plan en su primer artfculo declaró 

vigentes todas las leyes anteriores; su arttculo tercero trat6 la 

cuestt6n agraria, la que según los conocedores fue tratada en for

ma medrosa y no marc6 tHferencias de fondo; justirtc:indose en el -

abuso que la Ley de Terrenos Baldfos habla permitido, despojando a 

muchos habitantes de sus tierras; se declaraban sujetas a nuevas -

revisiones para determinar s1 l!stas habtan sido adquiridas de modo 
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arbitrario o inmoral; y en caso de que asf fuera proceder a la re~ 

tltut1ón a sus antiguos due~os. Lo que obviamente resultab• diff. 

cil ya que se debfa acudir ante los mismos tribunales y las mismas 

leyes que los hablan despojado. Mas a pesar de que este plan no • 

habló de expropiación sino de restitución, polfticamente resultó • 

en un inicio atractivo para la mayorfa de la poblact6n ya que Emt-

11ano Zapata le expresó .su confol"mfdl!.d. y s~ un16 a lil prometiéndo

le que luthar(an hasta lograr su totol cumplimiento. 

146$ adelante, sin embargo, a1 triunfo de Madero como Jefe Revolu-

clonarlo·el 21 de mayo de 1911, firmó un convenio en Ciudad Ju4rez 

comprometiéndose a pacificar las tropas revolucionarias; traic1o-

nando de esta forma los ideales del pueblo y sometl~ndolo o una 

larqa 1uc.ha, cuyo co!>tO socia1 fue muy alto, todo por no haber da

do cumplimiento a 1os anhelos de justicia de muchos c11inpesinos; ~

ideales que se centraron en dos palabras: "Tierra y l1b~rtad". Por 

lo que tampoco es de extraharse que las diferencias entre Madero y 

Zapata fueren eada ve:z mSs 1rreconciliab1es. Siendo ya Madero Pr~ 

~idente rectific6 su posici6n respecto al problema de 1a tierra ... 

diciendo que ni en el Plan de San Luis n1 en su Programa de Gobie!:_ 

no expresó los ideales que el pueblo proclamaba por lo que "Una e~ 

se era crear la pcQue~a propiedad por medio de esfuerzo constante 

y otra es repartir propiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrec! 

do en ninguno de mis discursos y proclamas". {15) 

Bajo estas circunstancia5 se levantó ~n ar~as r~11iano Zapata con 

la proclama del Plan de Ayala el 28 de noviembre d• !911, ahora en 

(15) !bid., p. 251. 
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contra de Hndero. 

Zapata pensnba que no habrfA paz hasta que no se solucionara el -

problema agrario a trav~s do la restitución y dotación de tierras; 

y que asf lo consagraran las ley•s de México. 

Por lo tanto afirm6 que el Plan de San Luis no tuvo un car!cter r~ 

t/olucionarto, ya que ~ste requerfa un rompimiento legtslatfvo to-

tal que atendiera el problema agrario, principal demanda de la ge~ 

te surena. 

El Plan de Ay•l• habl6 de tres postulados •grarios: El primero -

fue la restituct6n de ejidos; aquf se man1fest6 que entrarfan en -

poses16n de sus bienes inmuebles los pueblos y ciudadanos que tu-

vieran sus titulas respectivos y que hubieran sido d•spojados de -

los mismos por hl!lcendados o caciques valt~ndose de la arbttrarfe-

dad; y s1 estos últimos se consideraban con derecho, lo denuncin-

ran ante los Tribunales Especiales, que se establecieron al triun

fo de la revoluci6n 0 y ellos decidirlan quiEn se quedar!• finalmen

te con la posesión. 

El segundo postulado del Plan fue el fraccionar los latifundios; -

p1d16 en este apartado que se fraccionaran Onicamente las dos ter

ceras partes de los ht1fund1os¡ porque reconocfa que el pueblo n~ 

ces1taba de ellos para tener una fuente de empleo, ya que no a to

'dos los habitantes podfan dárseles tierras, sino úntc11imente a aqu~ 

llos que viv{an con la trad1c16n del ejido; !111 mi_i;mo tiempo los -

hacendados necesitaban del pueblo porque requerfan gente para que 

trabajaran sus tierras. Es decir postuh1ba la convivencia de la -

parcela con la hacienda mediana. Y por último determinó la nacio

na11zac16n de la propiedad a quienes se opusieran al Plan de mane-
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rll directa o indirecta sin ninguna indemnización y serfan dP.stin.1-

das a cubrir los gastos de la revolución. 

Despu~s de la 1nsubordinaci6n de Zapata y la promulgación del Plan 

de Ayala, Madero quiso rectificar su posición y emnel6 " conside-

rar los asuntos ejiddles. sin embargo las circunstancias polfticas 

del momento ya no se io permitit'ron, fue tlSesinado en febrero de -

1913 traicionado por Huerta y ia Revo1uc16n siguió su curso. 

Venustiano Carranza entra en es.cr.na i!.l promulgnr el Plim de Guada

lupe ei 26 de maria de 1913~ en él desconoce t1 Victori&no Huerta -

como Presidente y seflaló <;ue dl triunfo del Ejercito Constitucion! 

lista su primer jefe, Venustiano Carranza, serft.'l el encargado del 

Poder Ejecutivo en tanto no se realizl'!ran ias eiecc1ones. En el -

Pian de Guadalupe. C.irranla, orr.ite por completo 111 cuestión agra-

ria; al ser interrog.1do i.\1 respecto m,1nifcst6 que primero tendria 

que resolver e1 probler.ia del gobit'rno usurpador y dcsput!s vencer -

al ener.iigo más fuerte: los terratenientes, los industriales y cle

ro y de esta forma pacificar ai p.1ís. Empero a pe~ar del Plan la 

revolución s1i;¡ui6 manifestando clar<Hncnte el probler.ia agrario. Pn 

ra el 30 de agosto ae 1913 se realiza ei prime:- reparto dotatorio 

de tierras, vislumbrándose as{ un antf?cedente parn 1a solución del 

probler.ia agrario. El reparto fue de la nacicnda "los Borregos" de 

Matamoros, 7arnau1·:pas; los tftuios pro'lisionales dC' propiedad que 

!iC dieron fueron parecidos erl algunos puntos a 'los t!tu1os e,iida--

1es actuales porque se les se~aló GUe estarfftl'I sujrtos ~ ln~ lryC's 

que sobre la materia expidiera el gobierno, que tenf~n por obliga

ción cultivar las tierras con el riesgo de perder los derechos en 

caso contrario, volviendo al dominio dt 1a nftción y que eran ina--
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lfennbles e inembargables, 

En el trnnscurso del movimiento revolucionario Carr11nza se d16 

cuente'!, aconsej11do poi:- Luis Cabrera, de que era necesario tratar -

el problema ngrario y asf decretó el Plan de Vcracruz el 12 de di-

ciembre de 1914. En el artfculo segundo orden6 que 5C dictaran 

la!i leyes agrarias que disolviernn los latifundios. fomentaran h 

pequeria propiednd y se restituyeri\n las t1errns a quienes les ha-

blan sido injustamente arrebatadas pnra mejorar de C!illl forma lt1 -

situación del campesino, 

De ese compromiso hecho por Carranza eman6 el Decreto del 6 de ent 

ro de 1915 antecedente dr la primera Ley Agraria de M~xico. 

El mencionado decreto fue elaborado por luis Cnbrera en cuy11 prr.-

sentac16n se argument6 que el descontento existente estnb11 ocasio

nado por el despojo de los terrenos comunnles que en a~os anterio

res permitieron las leyes dictndas, por lo que: 

No se trntn de revívlr la,, 11nti9uns comunfdnd~o;, ni -
crenr otras semejnntes sino sola~ente de dnr es11 tle-
rril n In poblncf6n rurnl mlser;iible que hoy cl'lrece de -
el l;1s 0 pnra que puedn desarrol l,1r plf..nament,. su de re-
cho a f,1 vida y 1 lberarse de '" 5ervldumhre econfímic,, 
a que estS reducld.1; es de .1dvertlr que 1,, proplr'd.1d -
de las tierra"> no pertenecerA' 1tl común del purblci, si-

que ha de quedar divldfdil en pleno dominio, ••. (16) 

Para lo cual, este decreto,en el artfculo primero declar-6 nulas 

por los jefes polfticos de 1.,, Ley del 7.5 de junio de 1856. Tam--

bién las composiciones, ventas y concesiones hechas ilegalmente --



desde diciembre de 1876¡ asl como los apeos y desiindes de este p~ 

rlodo que hayan invadido ilegalmente tierras comunales, 

El artfculo tercero marcaba que todos .iquellos que c11r~ci~r,1n de -

ejidos o que no pudieran serles rcstituídas podfan obtener dota-

ci6n del terreno suficiente para reconstruirlos conforme a las ne

cesidades de su pob1ac16n, qued~ndo a juicio d~l Gobierno la expro

piacHin. Aquf se ac1opt6 el t~rm1no de reconstrucc i6n rara referi!:_ 

se tanto a 1a restltucf6n como a la dotación. Los dr"t~culos cu.1r

to y quinto establecen ia creación de la Comisi6n ~t.1cion11l Agraria 

y su composición. El artícuio sexto estableció,,, procedimiento -

para reconstr11cci6n de tierras. Para el ¡9 de enero de 1916 se le 

di6 carácter federal. 

t:std iey aunque imp('rfectd dadc el mo~cnto pol ftico fue de gran 

trascendencia porque fue considerada en el artfculo veintisiete de 

ia Constitucf6n de 1917 y sentó 1.Js bases oe 111 Reforma Agraria H~~ 

;d cana. 

rranc1sco V111J por su par:e tampoco deJ6 de hab~ar sobre la cues

tión y el 24 de ~ayo de 1915 sale a la luz su proyecto de ley Agr~ 

ria, aunque sin fitcultrld 1egal ni efecto alguno, porquf' el Jefi::? de 

ias Fuerzas Revolucionarias erd Cdrranza y único facu'itado para ti!_ 

les actos. ,i.,1 igual c¡ue Zapata, Villa t.1mbi~n consideraba Que no 

hahrfa paz social y prosperidad en Y,~xico si existf1in grandes pro

piedades en manos de unos cuantos por lo ~uc dec;or6 de utilidad -

púb11ca el fraccionar.i1C!nto de esas propiedades, una pl\rte se util_i 

zarfa para ex.pfatac16n y otrA para fracc1on1HSe y otor"rJt~rse ., Qui6 

r:es garantizaran cultiVclr y ;:iudier.rn pa!Jar~ ~os puebios indfgenas 

qu~ pudieran adquirir las tierras vecinas producto d~ nr~ndes pro~ 



piedades se fraccionarfan en parcelas hasta de 25 hect~rec1s; tam-

bién propuso la creación de empresas agrícolas. la federación le

gislarfa sobre cr~ditos, colonización. vfas de comunicaci6n y otros 

·aspectos complementarios para resolver el problema agrario. tsta 

ley por supuesto no tuvo ninguna fuerza porque Villa fur. derrotado 

por Obregón; pero evidenció la tendencia de ln gente del norte por 

lo pequena prop1edod. 

De estas ideas se ev1denc16 el porque la Constitucl6n de 1917 con

temple tanto al ejido como a la pequei\a propiedad en respeto a am

bos tipos de tenencia como demandas del pueblo, 

Para principios de 1917 se empezó a vislumbrar una solución al mo

vimiento revolucionario al salir a la luz la Constituci6n Poli'tica 

de 1917; la cual en uno de sus principa1ec; artfculo'i, r.1 27. abor

da el reparto de tierra; no sin antes causar una gran polPmicíl. E~ 

tablec1endo finalmente una nueva estructura de tenencia de 1a tie

rra al determinar que: 

L A 1a nación pertenece originalmente la propiedad de las tie·

rras y aguas comprendidas dentro de ella. 

2. La nact6n tiene el derecho de transmitir el dom1nto de la tte-

rra a particulares y asf constituir la propiedad privada. 

3. La nac16n también tiene el derecho de imponer, según lo dicte 

el interés público, las modalidades sobre el particular que -~ 

considere necesarias; asf como también regular el aprovecha 4
-

m1ento de los elementos naturales que sean susceptibles de 

apropiación. para distribuir mejor la riqueza p~blica Y cuidar 

de su conservac 16n. 

4. La expropiación sólo se realizará por causa de utilidad públi-
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ca y mediante indemnización. 

5. Limita y fracciona el latifundio para el crecimiento de nuevos 

centros de poblacf6n indfgena, de la peque~a propiedad y fome~ 

to de la agricultura. 

6. Corresponde a la nación por dominio inalienable e imprescript.!_ 

ble todos los mineraies o cualquie otra substancia r¡ue esté d~ 

positada en terrenos y aguas dei territorio nacional. podr~ 

hacer concesione~ a 1os particulares, sociedades cfvfles y ca-

merci.al es. 

7. los grupos de poblnción que qunrden el estado comunal tendr.1'n 

capacfddd para disfrutñr en común ias tierras, bo~r¡ueo; y aguas 

que les pertenezcan, se les hayan restitufdo o se ies restftu-

yeran. 

6, Se rest ... inge h. capacidad de ndquirir tierras a 1os extranje--

ros, asociaciones religiosilS. 1 instituciones de beneficencia y 

sociedades anónimas. 

En resu~en ei artículo 27 Constitucional contiene cuatro nuevas di_ 

reccfones: 

lo. f,cción con".'\tant~ del e">t<Hio p<lr<l re9uJ.1r e: l'\provf'.'
ch.1rni~nto 'f ln dlrdrltuc;(,n ()f" i.1 p~opird.ld y pnr.1 
il"lpOnC'r il é'\t~ l.1o; !T'.Od<lÍ idadeS que die ti\ e\ tnteréS 
¡HÍ u 1 i e o. 

2o. Dot'1ción de tierr,,o; rl los núcleoos de po~ll'lc16n nt"ce 
'1tados. -

Jo. LifTlltnci6n de In propiedad y fr.1ccton<'1rnfento de la-

Es.d "nueva e-:.tructura ·~n la tenencia ele la tierra y su uso, produ-

Jo como consecuencia inmediata tres tipos de reaiidttdes .?1grari1ts: 

(17) lucio Mrridif"t.i y Nú~ez. t1p. Cit., p, 1911, 
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el ejido, l• poque~a propiedad y 1• propiodod comunal". (10) 

De tal forma que cabrfa aqu{ nuevamente prectsar nue!>tro objeto de 

estudio: El ejido. Y por tanto las otras formas de tenencia de la 

tierra, aunque se influyen mutuamente, por el momento la!ii dejilre-

mos para estudios posteriores. Asf en los cnpftulos si9uientes 

nos abocaremos al estudio del ejido. 

(18) INEGI, E1>.tad.(6t-icct.6 fl.i.6.t61t.i.ca1i de. Mfx.lco, Tomo 1, /'1~~1co,IHEGI, 
1985, p. 267. 
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CAPITULO 11 

LAS FORMAS DE PROPIEDAIJ AGRA~IA 

La Constituc16n de 1917, con el articulo 27, dieron a México una -

nueva forma de propiedad agraria, misma que es necesario revisar 

antes de enfocarnos directamente 1-.l estudio del ejido: porque ésli\ 

influye y se interrelaciona con éste último. 

En primer lugar tenemos, entonces, que la superficie continental -

de México es de 1'953,128 Km 2 ; m.ís S,073 V.m 2 de islas, para un to

tal de 1'958,201 Km 2 . 

Posee, adem:is, 49,512 Km 2 de aQutts interiores y 5110,000 r.m 2 de --

plataforma continental. Considerada como zona económica exclusi-

va 2'946,825 Km 2 suma de las costas que rodean al país. Sus fron-

teras suman un total de 4,448 y sus litorales continentales son 

10,143 Km. {19). M11rcA'ndose al Estado como propietario de todo e~ 

to. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD AGRARIA ACTUAL 

El problema agrario, ya era ancestral en 1917 y tras acaloradas --

( 1 9) 
Diego G. L6pe7. Rost1do, P1tobie.mati Ec.on6rn-ico6 de .Ulf:a:ico, 6a. -
ed., tHxlco, UNAH, 1984, p. ]. 
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discusiones. el artfculo 'l.I fue c1 ú1ti.mo quri o;e ,,probó de nuestra 

Carta Magna y que aunque tenía mú1t\plcs errores de coloci\clón. ya 

que lo mismo trataba un tema que otro, en ia actui\l id ad después de 

sucesiva~ Reformas que suman más de 24, que han aclarado y amplia

do su alcance, contiene grandes lnstituciones para qlor1a del Oer~ 

cho Mex.ic1?1no y de todos sus Constituy~ntes, ya f.'lllecidos. (ntre 

las reformas más importantes encontramo~ ias si9uiente~: 

2.l.l. L(Y D( EJIDOS Otl 30 DE DlCiEMBRE DE l'JZO 

La ley de (j1dos del JO de diciembre de 1920 refuta la Primera Ley 

Reglamentaria, es decir, la Ley de1 6 de enero de 1915; en ella se 

jerarquitan 1as numerosas circulares expedidas hasta entonces~ o;e 

induce un criterio para calcular'ª cxtcnsi6n de 1a •1nidad de dot~ 

ción y se cstabicc~eron pr1nc:~iO$ de orgñnit3ción de las Autorid~ 

des Agrarias~estab~ece que 1~ tierra Motaaa a ~os pueblos se deno

minari dEjido'', Se~~n esta Ley, no era posible entregar la pose-

si6n de las tierr,Vi a los pueb1os pet1cionarios, sino hasta que el 

Presidente de 1a Repúb~ica revisara i~s resoluciones dictadas por 

los Gobernadores de los Estados, dec~arando que los ~oteas nacleos 

de pob1actón con cerrcho a recibtr CJidos por dotación o restitu-

ción serfan: i)ui'b1os, r:rncr.ed.1s, consreqaclonc~ y comunidades; -

quienes deb{an ;Jrobar en ci cisso de la restituc 1 6n el derecho que 

tuviesen para relvinóicarlos y en e1 caso de 1,1 dotación, la nece

sfdad o conven1enc1a de que se le otorgase. 

E1 proc.ed1rniento agrado estab1üc16 algunas diferencias sustancia-

ie~. pues ias. so11c1tuoes referentes o .:!o-;.;ici.S..,, cl(>berian presen-

tarse ante e1 Gobernador de1 Estado a cuya jur\sdicción perteneci.~ 
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ra el núcleo de poblaci6n solfcftante qufen remitla la solicitud a 

la Comisf6n Local Agraria con una serie de datos que esta debia -

complementar; una vez integrado el expediente, la Comisión Nacio-

nal Agraria, dictaba una resolución que servfa de hase al Ejecuti

vo para fallar la dotación o restitución. tsta Ley estableció tr~ 

mftes dfftcfles y dilatados, mismos que ocasionaron descontento en 

las masas campesinas, adem~s que no respondió a la realidad para -

la que se exp1di6, ocasionando una eftmera viqencia de 11 meses P! 

ra ser derogada por el Decreto de 22 de noviembre de 1921. 

2.1.2. DECRETO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1921. 

Este otorga nl Ejecutivo la facultad etpresa de rl'glamcntar las -

disposiciones agrarias para faciliti\rle la resolución de los pro-

blemas del campo¡ sentando las bases fundamentales de la subsecue~ 

te legislación agraria; establece igualmente, la jerarqula en las 

autoridades agraria con el siguiente orden: Comisi6n Ni'lcional Agr~ 

ria;, Comisiones Locales Aqraria y Comités Ejecutivos. En fol"'m,1 s~ 

m11ar, dictamina términos pi\ra substanciar los expedientes a li'ls -

Comisiones Locales Agrarias y a los Gobernadores, haciéndolos im-

prorrogables¡ cre6 la Procuradurta de los Pueblos, Institución cu

ya función era patrocinar a los pueblos que ast lo desr.aran, gra-

tui tamente en sus gestiones de dotaci6n o restitución de ejidos. -

El nombramiento o remoci6n de los Procuradores, estaba a cargo de 

la Comisión Pfac1onal Agraria, con lo que esta ley activó los proc~. 

dimfentos, i\celer6ndose la restitución o dotación de tierras. 



2.1.3, REGLAMENiO AGRARIO DEL 10 DE ABRiL DE 1922. 

Lo expide ei ?residente Alvaro Obre~6n y como los anteriores, red~ 

ce al m{nimo los tr~mites y requisitos, pero siempre conservando -

el mismo principio de la Ley de Ejidos respecto a la calidad de 

los nacleos de pob1ac16n corno base de su capacidad µara obtener 

Ejidos por dotación o por restitución; ya que se pensó que basta-

rta con s61o agregar a. ia5 cuatro categorías seflaladas por la Ley 

de Ejidos otras tres categorlas r.iás; los condueri.1zgos •... 

los n1~clco-;. dr. pobl.:1cl6n existcnt~"> en las h;,c.lenda5 
que hw(;tn'>ido .1!u1ndo1i.;1J.1s ¡10; <:.U<:. ;>rcpíc:t,i.rii:_.,, 'I (JUl'" 
tuVll"c;~n ""'Cl'"\Íd.id dr cuitiv,1r :o., terr~no"i dl" l.1~ in
Mcúl11c;on,.s, '1 fin dr. rodcr .. uh•,istir~ y l<'ls ciud.1der. 
y villa\ cuya pohlnci6n hay8 di~~lnuldo con">id~rable-
mentt" o h<tvaii ;Jt!rd1do ln n,1yor parte d~ ~uo; fuentrs de 
riqur.tn ,-,-.í CO":"lO ~u c.1r.iclrr üe <.ent,'o'> ir.Jl•'.tri,1:t'.'i, 
COMt"rci.ilf!~· o riinf•r.,t•le•- (f,rt. li. [r. cu.,nto .1 l.:i c;1-
pacidad indlvldufti, e; A.'"tÍcu\o 9 o,ef\ci16 al jefr de fa 
Miiia o Individuo n.1•,or de 18 .ir.o~. lnici.1ndo rl ab.in-: 
donCl ·l~i concepto f.ir.ii\io¡,t,1 ins;:>irado por 1.:i L~9Jo¡,l;1-

cl6n A9rDrl.J dti!.df! J,, época prec.olonial. (20} 

Una forma concreta, 1a extensión dei ejido se fijó en términos di

ferentes se~a1ados en 1a Ley de Ejldos ~e 1920, cuando por primera 

ocasión se marcó ia ex.tens16r. ;:ior cxc1u~1ón de 1i1 p{'que;'I~ propir--

dad; establece 1as posesiones provisionales y re~pecto al procedi-

miento dispuso que: 

LCls expedl~nt<"s sobre dotaci6n o rc;;tituci6n o;er,"in trit 
~ítado!. por l.1., Con1.,[one5 Loc.Jl~s ;\r¡r,1riao¡, y r('o;u<"l-:
tos provlsfonalMcnte por in .. Go~("rn.1dore~. dentro del -
fr:wrorroQ.1ble tFrMlno de el nen m ... se".. LO\ Comí t(oo; P.'lr 
ticui"re'> Ejecutivos dar5n la~ poscs:on~s pruvi,iQna-~ 
~es correspon11i~nl~5 dentro del me~ siguiente a la r("
soluc.i6n que l.is determine \,' .. rt. 27). En todo e1q1e--

(20) Marthn Ch.Svez Padr6n, Op. C.i..t.., p. )10. 



diente u1 1f'I daría oportunidad a lo5 pre".iupur'!stoor; afl!!c: 
t~dos para que presentaran las ob~ervaclonrt¡ prrtlnen= 
tes y los escrltoo¡ y pruebas. (Aru.. 21 y lB) lnlci."in
dose In tendencia de transform11r el procr'!dlmlento .1qr11 
rlo en un verdndero Juicio ante autorld.-.dro¡ .19r<Hi11s.(2f} 

4J 

Este reglamento tuvo una vfgencfa de cfnco anos, pero a pesar de -

que logró algunos avances, su contenido segufa ocupándose 5ólo del 

reparto de las tierras para constttuir ejidos, pero descuidó los -

demás aspectos de la pequena propiedad, 

2.1.4. LEY OE DOTACIONES Y RESTITUCIOllES 0[ TifRRAS Y AGUAS DEL 

2J 0[ ABRIL DE 1927. 

Tuvo por objeto definir la personalidad de los núcleo<:;. de pob1a-

c16n con derecho a tierra y estruct~rar un juicio administrativo -

agrario ante autoridades agrarias 1 donde se cumplieran las forma-

ltdades esenciales del procedimiento cons;,r¡radas en los articulo~ 

14 y 16 Constttuctonales para asf terminar con el desorden reinan

te en la 1egtslact6n anterior. 

Cambta el concepto de pequena propiedad estableciéndose como tal, 

una superficie cincuenta veces mayor que la parcela de dotación i~ 

dtvidual y senala como parcela de dotación individual una superfi

cie.que varfa con la calidad de las tierras. Como puede observar

se1 el concepto de pequei\a propiedad no es muy claro y sl de diff

c11 determtnac16n según lo sei\alado por esta Ley. 

La tmportancfa de la misma, reside en que transforma Pl procedi-

miento admtnfstrativo en un verdadero juicio ante las autoridades 

.Czll Ib.ld., p. 311. 



agrarias y además determin~ con claridJd lJ VJlidez de los fr~cci~ 

namientos y vent4s de tierras Jfectabies. la suerte d~ los gr~vPm~ 

nes que recayeran sobre clias y se~aló con precisión las obras y -

cultivos que debhn exceptuarse en las afcct."lciones ejidal('S. 

2.1.5. LEY DE DOTACIONES Y RESTliUClONES DE TIERRAS Y AGUAS OH 

21 DE MARZO DE 1929 Y SUS REFORMAS. 

Csta. fue expedida por el Presidt'nte Don Emilio Portes Gil~ reite

r6 los conceptos consagrados por la Ley Rassols de 1927 aunque se 

introdujeron reformas con el prop6si to de h1"!cer má!. e)(pedi to el --

procedimtC?nto ya que 111 Ley anterior est"blecla términos para las 

notif1cac1onP.S y para los trámites que se consideraran excesivos~ 

en est"-S refornas Sf'> re.'lfirm6 e1 procedimiento agrario en su caráE_ 

ter de juicio ante las Autoridades Agrarias~ da un retroceso con -

el Artfcu1o 27 de rc;ta Ley, al supeditar 1a existencia de lll pequ~ 

r.a propiedad a la~ nece~idades del ejido oor satisfacer ya que el 

Art{cu1o 21 Constit.uciona~ estableció tanto e1 respeto para la pe-

QUefia propiedad como par.l ia propiedad ejidal. 

Esta Ley, es nueva~ente reformada el 26 de ~iciernbre de 1930, re--

forraa que convierte en sujetos de Derecho Agrario a los peones ac~ 

s1i1JGos, rectifica 1a acc16n agrl!riJ de ampliación de ejidos. 

2.l.6. OECRE<O llEL 73 DE ¡¡;crr~BRE 0[ 1931. 

Según lo plasmado en ei c~pftulo antedor, i.1 Ley del 6 de enero -

otorga a 1os propietarios afectados 1a facult.1d de deducir sus de-

rechos anle el Poder Juó1c1ai trente .i dfci:.lóc;,.Jr,es Jq:-Jr1a~ arbi-

trar1as. pero e 0

1 abuso Ge~ ejercic1ú C:e esos drrechos hizo neces~ 



rlo negar t•1 derecho, s1tuaci6n que justifico 1• expedición del -

Decreto del 23 de Diciembre de 1931, tendtent.e il modificar el Artf. 

culo 10 de la Ley del 6 de Enero de 1915 que se convirtió en un -

verdadero problema de rezago de expedientes ante la Suprema Corte~ 

de Justicia que ocaston6 la paralización del rep1'rlo de tierra~. -

Debido ft esta situac16n se 1ntent6 estructurar el Juicto Agrario -

con todas \as formalidades del procedimiento senaladas por el Arti 

culo 14 Constttucton5l. pero como el problema conttnuab,,, la Supr!t 

ma Corte de Just1c1n crea la teorta de la deftnt tividar1. adem~s de 

modificar el Artfculo 10 de la Ley del 6 de enero para quedar en -

los stgutentes términos. 

11 Lo, propietarios afectados con r.uoluclones dotntorl.1s 
o restitutorias de ej Idos o agues, que o;e hubiesen dic
tado en favor de los pueblos, o que en lo futuro !oc dic. 
t11ran, no tendrlin nlngOn derecho o recuro;o \egnl ordln"'á 
rlo ni el extraordinario de nmparo. Los afectado'> con
dotac16n tendrán solamente el derecho de .1cudlr .il r,o-
blerno Federa\ parn que les sen p.19;\da l.1 indemnizi1cl6n 
correspondiente". (22) 

Hectendo memoria, dicha Ley fue incorpor~ó~ ~n l~ Constitución y -

observamos por lo tanto, que ésta fue modificada indirectamente --

con la reforma que se menciona. 

2.1.7. LEY DEL PATRIHONIO EJIDAL. 

En ninguna de las Leyes mencionadas se encuentra disposición algu

na sobre las formas en que 1as tierras obtenidas por el poblado d~ 

ben ser repartidas entre sus habitantes, siendo hasta el lo. de D!. 

(22) Tb<d., p. 322. 



ciembre de 1925 que se dicta la primera Ley Regla~entaria sobre R! 

partición de iierras Ejid.,les y Constitución del Patrimonio Parce

lado Ej1d,,1, 111 cual establece la forma en que deberfan repartir

se las tierras y aguas entre los ejidatarios. y la naturaleza de -

la propiedad ej1dal, evitando así, abusos de los lideres que te-

ni'an a su cargo los comités Adminis.trativos qu~ negociaban a su f~ 

vor, repartiendo las mejores tierras entre quienes lt"S convenfa, -

perjudicando así a 1os campesinos, que ~iempre han mal representa

do, 

El 25 de agosto de 1927 5e expide la Ley del Patrimonio EJtdal que 

establece por primera vez en la Legislación Agraria la naturaleza 

de la prop1edad ejida1 en el sentido de considerar'la inalienable e 

inembargable en juicio o fuera de él, por autoridad alguna: esta-

blece también la propiedad comunai OQ lo~ puebios sobre líls tie-

rr.:is del ejido, con posesión y goce individual de lotes; además i!!!_ 

pone al ejidatorio 1a obligación ele cultivar la tlerra con la s•rn

c16n de perderla si dejara de hacerlo durante un a~o sin causa ju! 

tif1cada. 

2.i.8. REFORMAS AL ARTICULO 27 COSSTiTUClONAL. 

La primera reforma que sufre este artículo, se ílprobó en la se-

si6n ordina~ia de la Cd~ara de üiputados, celebrada el martes 19 -

de Diciembre de l933 y más tarde, por Decreto del 9 de enero de --

1934, pub1icddo el dfa 10 del r:iisrr.o r.ies y afio, es reformado este -

artículo con ei fin de corr~glr y aclarar algunos de sus conceptos, 

por maia redacción, pero básica~ente para introducir nuevas dispo

sicionf!s de Cilr,~cter ;irocesal, 1.1s cua1es debido a su tendencia de 
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ser modificables no dt>bian contenerse nn tal artículo consti tucto

nal, dada la dtf'ícu1tad que la constitución pre-senta para. su refo.c 

mi!.. E1 texto reformado de este ftrtlculo. mantiene el respl!'to a la 

pequena propiedad, pero con variantes esenciales: Oue sea agrfcola 

y que est6 en explotaci6n; establece que las autoridades agrarias 

son responsables por violaciones a la Constitución en el caso de -

que afecten a la peque~a pro~iedad agrtcola en ex~lotaci6n. Se~a

la como autoridades agrarhs a las siguientes: 

A) A 1 Pres f dente de 1 a Rcpúb l i ca 

B) Al Depa~tamcnto Agrario 

C) A los Gobernadores de 1 os Estados 

O) Las Comisiones Agrarias 

E) Los Comités Particulares Ejecutivos 

F) los Comtsarios tjidales 

Como se colige~ e-!'tas reformas garllnt.izaron 1.e pequei'la propiedad -

en explotación y estructuraron el sist.~m!. de la autorfd.ld Agr,..da 

que a la fecha se conserva. 

2.1.9. COOIGO AGRARIO DEL 22 0[ MARZO OE 193~. 

El artfculo 2.7 Constitucional, asf como la variedad de leyes coMt_!_ 

nuamente modificadas sobre la materia agraria, imperan la concen-

traci6n de estas en un sólo ordenamiento el cual se le denominó 

"C6digo Agrario", expedido en las postrimerfas del r~gfmen de Don 

Abelardo L. Rodr{9uez. aunque realmente se empezó a aplicar en el 

perfodo gubernamental stguiente, aunque el General Abelardo l. Ro

drfguez. hizo unas dec:laracione~ al 1T1111r9en del C6diqo Agrarit:i, és· 

to el 24 de marzo de 1934 en Ourango declaró que tenia s11 origen • 
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en su Plan Sexenal; que el Instituto Político de la Revoluci&n ha

bía aprobado en su Segunda Convención celebrada en Qucrétaro en -

Enero de ese a~o y en donde se había propu9nado por alqunos avan-

ces en la Reforma Agraria que: 

La Lcqls~.1cl6n A!lrarl.i ha'>tll ho•t gener1c.n e iMprec[15amen 
te 1\.1r,,l1da Aqr'1ria, dehe reunirse en una codific.1cl6n .:
Que, a 1.1 Yl"l. qur f,1el l i tr. 1;i ,1pl ic.:1cít.n 1le SU'> prec!!p~

tos, fiJ~ estriet.lncntr el canpo que habr.'i dr. r.rilt"ndt'!r'il! 
como .19rnrln; M.~s ndelnnt<:! s("ri,116 r.ue: "F.l coronar,¡ento 
de '" teforrru1 ngr.1rln c".ttrihil fund.H1ent.1/mente en 1:t or
ganir..ación de lo~ ejid.1t.lrio .. •1 'I rel;icion6 e•,tc punto -
con \,"\!, .1ctivld,1des del S;lnco Nacional de e.rédito Agrf
co 1.. ( 2) l 

El Primer Código Agrario, tlparece con vorias modalidades: 

A) S1mpl1cidad del procedimiento~ se establece la doble vfa. una 

oara ia restitución y otra ;>ara L\ dotaci6n de tierras. 

B) Otorgamiento de la capacidad agraria al mayor número de 1ndivi 

duos. 

C) Delimitación de las partes q~e intervendrán en los procesos d~ 

tatorios y restitutonos. 

o; Amp1iación de posibi1~dades dotator1as en la creación de nue-

vos centros de pob1aci6n. 

t) 1ncluye un capftuilJ de respor:sabiiidades y sanciones que tie-

nen corno antecedPnte el Gecreto de las bases de 1921. 

F) Supri~e incapacidades en los ~eones acasiilados; determinó 

\nofec.tJtii1~'1:H'\1~-; Pn función de culti.vos; creó la inafectabil.!_ 

da!! ~an,.,d!'ra y estabieció los casos de iieé¡ali~ad en el frac--
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tionamiento de latií:undios. 

2.1.\0, COOIGO AGRARIO O(L 23 0( SEPTIEMBRE OE 1940. 

"El código agrario de 1940 const6 de 334 artfculos y •els transi

torios y fue c~pedido por L~zaro CSrdcnas. ~Gn cuando refrend6 -

los lineamientos generales del C6digo anterior. se notó mejor ar-

den técnico en el mismo y la introducci6n de algunos conceptos nu~ 

vos'. (24) 

Delimita, este nuevo ordenamiento lo siguiente: 

A} Diferencia entre autoridades y 6rqanos aqrarios; ser.ala el ori 

gen, desfgnact6n, funcionamiento y atribuciones de éstos, asi' 

como las sanciones que en m~teria agraria les correspondían. 

B) Que a partir de la diligencio de posesi6n definitiv' el núcleo 

de población será propietario y poseedor en Derecho, en los -

términos que ser.alaba el código. 

C) De las tierras y aguas que la resoluc16n concedfa, hace la di! 

t1nci6n entre parcela y un,dad individual de dotac16n. 

O) Establece por primera vez, el requ\sito d~ ser mexicano por n~ 

cimiento. 

E) O\ferencia los tipos de ejidos. según el cultivo que se de a -

la tierra, haciendo una clara dist\nc\6n entre ejido agrlcola, 

q.1neidero o forestal. 

(24) !bid.' p. 329. 
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F) Contin¡ja e1 sistema de ó~clarar inafectables detr.rmtnad11s tic-

rras. 

G) Queda reglamentado el procedimiento para la titulación, de$li!! 

de y conflictos de- bien~s comunales~ lü nulidad de fracciona-

mi~ntos; la divtsión y fustán de ejidos; l~ expropiación de -

bienes a9rartos y para las concesiones de inafect;,bi lidad qan.!!_ 

dera. 

Este código se estructura por su articulado en 3 partes: 

"· Autoridades. A9rdrias y o:.us atribuciones. 

l. Derechos Agrarios. 

3. Procedimientos para hacer efectivos esos derechos. 

2.i.ll. COO!GO AGRARIO DEL 31 Ot D:Cíi:MBRE DE 1942, 

Ei Genera1 ."1anuel Av1la Cama.cho, expid~éi el tercer códiqo Agrario, 

conservftndo la mayorfn de las disposiciones del de 1940. aunque i~ 

traduce también a1~un.as modHicaci.ones. ('Stuvo vit;ente h!\st.1 e1 

•~o do 197:. 

Este, hace una ciara d{stinci6n entre autorldJG~s agrarias. 6rga~-

nos agrarios y 6rgar.os ejida1es y especifica más. claramente las -

sanciones en mater{a agraria~ protege a ia propiedad agri"cola ina

fectable~ sancíona 1a shnulac1ór. agraria. esti!:\uló la creación de 

ejídos co1ecti ... os~ los procedimientos estuvieron dispersos por to

do el c6diqo y muchos f'ueron adicionados medirlnte C.ecretos, pero -

ia dob1~ vla. queJ0 p1~~~~~nte consolidada. 

2.i.12. LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL 16 DE MARZO DE 1971. 

Antes de1 16 de marza de 1971 ios códigos m~ncionados no recogf an 
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todas las normas legales que regulaban la cuestión agraria. lo que 

hacfa imposible seguir sosteniendo esa técnic.1 codificador,1 en ma

teria agraria, situaci6n que orilla a la i•broqación del código 

agrario de 1942, ya que era urgente una transformaci6n radical r.n 

las bases, los procedimientos y las metas de la Reforma Agraria, -

trnnsformación que &e intentarfa o se lograrla regulando la mate-

ria agraria por medio de la Ley Federal de Reforma A~raria, orden! 

miento que dejaría de ser c6diqo por no r"ecoger las disposiciones 

preexistentes. Es Fedel"'al por mandato del artfculo 27 Constituci~ 

nal y se refiere a la Reforma Agraria, que es una Institución, ca~ 

quista política de la Revolución Mexicana y contiene siete tenas b! 

Si CDS: . 

l. Autoridades agrarias. 

2. El ejido. 

3, Organización econ6m1ca del ejido, 

4. Redistrlbuc16n de i. propiedad agraria. 

S. Procedimientos agrarios. 

6. Registro y planeaci6n agraria, 

7. Responsabilidad en materia ngraria. 

En esta Ley, las comisiones agrarias mixtas adquieren un~ gran im

portancin: su carácter de cuerpo colegiado. su mecanismo de inte .. -

graci6n, la experiencia de las personas que ordinariamente las 

constituyen y su arraigo en el campo, pcr~itcn advertir 1J'1 tirietllrt

do desempei\o en sus atribuciones con las fi\cultade~ que se les otoi: 

ganen la tramitación y rcsoluci6n de los expedientes agrarios; d~ 

bido a ésto la iniciativa de esta Ley establecía cuestiones refe-

rentes a su reglamento, formas de financiamiento de su presupuC'sto 
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y otras facultades para resolver dentro de sus respectivas juris-

dicciones, problemas que de otra manera hoy set]uirfan todavia tra

~it~r.dose ~n la Ciudad de México, como lo hacia con los conflictos 

sobre pose-:.ión rte las unidades de dotación y di~.frutP. de _los bie-

nes de consumo común o la suspens16n provisional de Derechos Agra

rios. entre otros. Definen al ejido como un conjunto de tierri\S, 

bosques, aguas y en general todos los recursos na tura les que cons

tituyen el patrimonio de un n~cleo de población campesina, otorgS~ 

dales personalidad jurídica propia, para que ~ea capaz de explotar 

lo lícita e integralmente bajo un régimen de democracia ccon6mica 

y polltic•. 

En el L1bro Tercero, referente a la orgAnización rcon6rnica del eJl 

do, se manifiesta un intento por fota1ecer 1a justicia social en -

e1 campo, por cuanto que, tendió a estimuia.r la estructura produc

tiva del ejido, siendo una de las innovaciones mái; importantes de 

ia Ley en materia, 1a que estabiece 11\ obHgación de explotar la -

tie'r"ra. por r.iás de dos ai"ios para que conserve su calidad de inafec

tabie tanto para la propiedaG agrícola como pa.rd i;; propiedad gan~ 

G era.. 

Se induce un nuevo tipo de certificado de 1nafectabi1idad: el agr2. 

pecuario, ~l cual otorga a quienes integren unidadés que combinen 

1a producción de plantas forrajeras y la ganaderfa. Pese a que e~ 

ta Ley no fue d~l tDéO perfecta, contiene cuatr"o innov1H:iones pri,!! 

cipales contenidas en las partes de la l~y referidas a la rehabil! 

tac~ón agraria; a las fu turas dotaciones de tierr,l; a li\ organiza

ción dei ejido y a la pianificación. 

En estos tiempos li\ ~ater1a agraria está reguiada por" la Ley Fede-
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ral de la Reforma Agraria, Bcompaílados de otro~ que norman a~n~c-

tos agrarios espedficos: Ley Fore<tal, Ley Fodor•l do'Aquas, Fo-

mento Agropecuario, etc,.. por lo que en <!l contenido del articulo 

27 Constitucional y los ordenamientos secundarios. se d;,n Ideas 

rectoras que dan unidad ~1 derecho agr~rio vfqr.nte ~n el país y 

que se puede sintetizar en los siguientes, puntos ya exnre$ados en 

parte: 

l. la determinnción y existencia de 3 tipos de tenencia de la -

tierra: Peque~a p.roptedad, comunidad y r.jido. 

2. Protección a los núcleos de población cji~al y comunal, así -

como a los Ejidatarios y comuneros en lo individual. 

3. Dotación a los poblados carentes de tferras. 

4, Restituci6n d~ las ti~rras despojadas a las comunidades y pus 

blos en todo el territorio nacional. 

5. Establecimiento de una sup~rftcie mlnim~ de las unidades de -

dotación ejidal en lo Individual. 

6. Afectabilidad de las tierras que excedan el limite legal señ~ 

lado o que no sean explotadas por determinado tiempo. 

1. la expropiación de la propiedad agraria por razones de uttli

dad pública. 

a. La constitución en la 'xplotac\ón colectiva de la propiedad -

socia 1. 

9. Creación de nuevos centro~ de pnblaci6n. 

ro. Organización y funcionamiento democditicos de los núcleos de 

población ej•dal o comunal. 
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11. Otorgamiento de garantías sociales y económiccH .:i las 3 moda

lidades do propiedad agraria. 

12. función social de ia propiedad agraria. 

lj. Sistema tuteiar en beneflcio de n~cleos de población ejidales 

y comunales que configura la Ley de Amparo, mediante prlnci-

p1os procesales de cardcter social. 

Difiere mucho ei procedimiento civil del nqrario. Y"' oue el -

segundo tiende a proteger a un grupo social que se encuentra 

en situación socioecon6micamente d~bll. 

14. En el proceso agrario se aplica la suplencia de ia deficlen-

cia de i.1 Queja; las formalidades de éste, si bien se apega11 

a los preceptos dei art.ícu1o :4 Constitucional, e~t5n bastan

te sir.iplHicados para facilitar y h.1cer menos onerosa la ac-

tuación de 1a parte campesin<t, con relación a sus trámites. 

l&. El M3g1strado agrario desemperia un papel activo en el proce-

so, pués se le obiiga no sóio a 1a aportación de elementos de 

pruebc"I, sino que incluso puede iniciar ei procr.dimiento sin -

Que previamente haya existido qestión de parte, V. Gr. con-

fiictos por H'mites comuna1es y otros. 

16. Se h3 suprimido r~l desist1mier.to ae las partes agrarias. 

17. A los ;:iropietarios de f1ncas que puedan ser afectadas con mo

t1vo del reparto agrario, se ies ir.1pone la carga de la prue--

ba. 

Su~tanc~¿ J re§~C~vc e~ ¿cfi~~~1v~ prorPrlimientos aqrarios el Eje

cutivo Fede~81, en ejercicio d~ funciones jur1sdicc1onales o de t! 

po administrut¡vo, ~egún se trate de asuntos contenciosos o no CO!! 
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tenciosos, que se deífnen con ejemplos así: 

A) NO CONTENCIOSOS: Las permutas de bienes ejidales, fusión y d! 

Visf6n de Ejidos. determfnacfón de propiedades inafect{1bles. reco

nocimiento de derechos fndfvfduales. asi como las nuevas adjudica

ciones de unidades de dotaci6n. 

B) PROCEDIMIENTOS DE CARACTER CONTENCIOSO: r.onrl ictos por limi-

tes de bfenes comunales, la restitución. la dotación, ampliación -

de tierras, bosques y aguas, la suspensión o privación de Derechos 

Agrarios. entre otros. los no contenc1osos se resuelven por 1.1 -

vta Administr11tiva y los contenciosos por la Judicial, 

Con relación al amparo en materia agraria. es importante indicar- -

que los propietarios particulares afectados no podrán obtPnPr 1.1 -

protecci6n de l.!t Justicia Federal a trr1vés del amparo {1qrario. si

no mediantt' el amparo administrativo, a prsar de que la controver

sia eslá vinculada a la materf,1 agr;iriit y siempre que reúna las -

condiciones expuestas en el articulo 27 Constitucional: Que se tr~ 

te de una propiedad en explotación; que cuente con certfffc,1do de 

inafectabil id•d. 

En relaci6n a la Mag1stura agraria, desde 1910 se demandó que los 

problemas agrarios, principalmente los de restitución dP tierras a 

los poblados despojados por ellos. deberfan ser tratados. conoc1~

dos y resueltos por 6rganos del Estado. diferentes a los de jurfs

dfcci6n ordinaria, mismos que en el Porfirfato, fueron un medio P!l. 

ra desposeer a los campesinos de la nación. Por disposición de la 

Ley del 6 de enero de 1915, se crean: 

A) La Comisión Agraria Ejecutiva. 



íl) l• Comisión Nacional Agraria. 

C) las Comisiones locales Agraria y 

ü} Los Comités Particu13res Ejecutivos, todos origen de la Maqis

tratura actual y piezas fundamentales de la administración 

Agraria, todavfa en nuestros dfas. 

Esta Ley, orden11miento preconstitucional, reduce la competencia 

del Poder Judicial en materia de redistribución de la propiedad 

agrar1a, etribuyi!ndole amplias facult~des al Poder Ejecutivo Fede

ral, ctsf como a los Ejecutivos Locolles. 

tn materia agraria, la M.igistrcltura radica en el Poder Ejecutivo y 

existen tantcs órganos con funciones de autoridad como de ca~ácter 

Consultivo cuyos actos por excepción pueden estar reví"stidos de -

coercitividad, V. Gr. Cuerpo Consultivo Agrario. Existen Magistr~ 

dos de Primera Ir.st11nc'ia quP son itJs Ciobernadores j' de Segunda o -

Un1ca Instancia quP. lo son el Presidente de la República y las Co

m1siones Agrarias Mixtas. Tílmbi&n existen órganos unitarios (Presj. 

dente y Gobernador) y órganos colegiados {Cuerpo Consultivo Agra-

ria y Cor:iísión Aqraria Mixta/; estos dos órganos, y la SecrC'tari'a 

de Agricultura y Recursos Hidraú1icos, serán los encargados de 

aplicar la Ley Federa1 de t\eforma Agrarid, como lo dispone la mis

ma en su artfculo segundo. 

E1 Cuerpo Consuitivo Agrario estará integrado por 5 titulares y -

contará con ei número de Supernumerarios que a juicio rlel (jC?cuti

vo rederal sean necesarios, como lo dispone el articulo 14 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria; dos de sus mie~bros ~ct11arán como 

~epresentantes de los Campesinos, observ~ndose la misma proporción 

respecto a 1os Su~ernumerarios. Este serS presidido por el C. Se-
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cretar1o de la Reforma Agraria, quien tendri\ voto de cal idnd y 'iÓ

lo podr5 ser suplido por uno de los Subsecretarios. en caso de au

sencia por asuntos Ofictnles. enfermedad o licencia y tendr~n las 

siguientes atribuciones. 

A) Dictaminar sobre los expedientes que deban ser resultos por el 

Presidente de la República o por el Secretario de la Reforma -

Agraria cuando su trAmite haya conclu'ido. 

B) Revisar y autorizar los planos y proyectos correspondientes a 

dict6menes que apruebe. 

C) Opinar sobre los conflictos que se susciten con motivo y cjec~ 

ción de las resoluciones presidenciales a que se refiere l~ -

fracción 1, cuando haya inconformidad de los núcleos agrarios. 

procurando un acuerdo previo entre las portes. 

O) Emitir opini6n cuando el Secretario de la Reforma Aqraria, lo 

solicite, acerca de las iniciativas de Ley o Proyectos de Re-

glamentos que en materia agraria forrnu1e el (jPcUtivo Federal, 

ast como sobre todos los problemas que expresamente le sean -

planteados por aquel. 

E) Resolver en los casos de inconformidad respecto a privación de 

derechos agrarios individuales y nuevas adjudicaciones y, 

F) Las demSs que esta Ley y otras Leyes y Reglamentos les se~alen. 

Para las Comisiones Agrarias Mixtas, el art1culo 4o. dispone que -

se integrarán por un presidente, un secretario y tres vocales y -

sus atribuciones, igualmente se encuentran enmarcadas en el artfc~ 

lo 12 de la Ley Federal de Reforma Agraria y son: 
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A) Substanciar los expedientes de restitución, dotación y amplia

ción de tierras, bosques y aguas, asi como los juicios privat! 

vos de derechos agrarios individuales y nuevas adjudlcaciones. 

B) Dictaminar en los expedientes de restitución, dot11ción y ampli~ 

tión de tierras, bosques y Jguas que deban ser resueltos por -

mand~rnientos del Ejecutivo Federal y rC!'solver los juicios pri

vativos de derechos agrarios individuales y nuevas adjudicact~ 

nes. 

C) Opinar sobre la creacién de nuevos centros de población y ace~ 

ca d(' 1.' P.xpropi.1ción dí! tierras. bosques y aguas ej1doles y -

comunales, ds\ co~o en los expedientes de localización de la -

de inafectabiiidad. 

G) Resolver las controversias sobre bienes y derechos agrarios -

que les sean plante~dos en los términos de esta Ley e interve

nir en las demAs cuyo conoc1nientc les está atribuído y. 

E) las df?'níl.; que Psta Ley y otr.1s Leyes y Reglt1mentos les señalen. 

El art~culo 80. de li'I Ley Federal de Reforma Aqrarii'I, determina al 

C. Presidente de 1a RepGblica co~o la Suprema Autoridad. en mate-

ria agraria y le ser.ala sus atr'ibuciones, facultándolo para dictar 

todas las medidas necesarias para el iogro de los objetivos de la 

mencion.,cld '¡_f:y y >o •• r. rr'.;c~:.:cíi::i ... es r1Pfin1tivas en ninqún caso podrán 

ser i:iOc!~ficaG~:.. er.<:endi.éndose por resoiución definitiva, para los 

efectos de este art\cu~o, ~a Que ponga fin a un expediente: 

- De rest1tuc1ón o dotación de tierras, oosques o agu;1s. 

Ue ampliación de los ya concedidos. 



De reconocimiento y titulación de bienes comunales, 

De expropiación de btenes ejidales y comunales, 

De establecimiento de zonas urbanas de ejidos y comunidades, 

Las demás que sei'lala esta Ley. 
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El articulo 9o. de 1a Ley Federal de Reforma Agraria consa']ra atrj_ 

bue iones para el C. Jefe del Departamento del Oistri to Federal, ~~ 

asi como para los Sei'lores Gobernadores de los [5t<1dos y Que son: 

A) Dictar mandamiento para resolver en primer.1 inslc'\ncia los expg_ 

dientes relativos a restitución y a dotación de tierras.aguas, 

inclusive, dotación complementaria y ar.ipliaci6n de ejidos. 

B) Emit1r opinión en tos expedientes sobre creación de nuevos c~n 

tras de pohlrtci6n y rn los de evpropi"ci6ri dri t.if'rr•lS, bosq1J1:>(, 

y aguas ej1dalcs y comunales. 

C) Proveer en lo admtnii;trativo, cuanto fuera necesario para la -

substanciaci6n de los expedientes y ejecución de los mandamie~ 

tos, en cumplimiento de las leyes locales, o de las obliqacio

nes derivadas de los convenios que celebran con el Ejecutivo -

Federal. 

D) Nombrar y remover libremente a sus representantes en las Comi

siones Agrarias Mlxtas. 

E) Expedir los nombramientos a los miembros de los Comités Parti

culares Ejecutivos que elijan los qrupos solicit<1ntes. 

F) Poner en conocimiento de la Secretarla d~ la R~forma Agr01ria -

las irregularidades en que incurran los funcion.1rios y emplea

dos depend lentes de ésta y, 

G) Las .demás que esta Ley y otras Leyes y Reglamentos les señalen. 
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Ex1~t~n 6rganos, y Autoridades agrarias de estos 6rdencs: 

A) FEDERAL: C, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

O) LOCAL: C. Jefe del Depto. del Distrito Federal y Señores Gobe!: 

nadores. 

C) MlXTAS: Comisiones Agrarias Mixtas. 

E11os conocen plenamente los procedimientos contenciosos. como los 

no contenciosos o administrativoL 

En esta Magistratura, existen representantes de los campesinos que 

lo son el Cuerpo Consultivo Agrario y las Comisiones Agrarias Mix

tas. 

A 1as Comisiones Agrarias Mixtas la Ley Federal de Reforma Agraria 

las ha investido d~ Jtrib~ciones y competencia para resolver en d! 

ftn1t1va controversias sin que proceda recurso. en \os artículos -

42~ y 440, saivo ei J1.dcio de Ar:;;;.Ho 5i se viol~rr>n gi\rantLH con.~ 

t1tuc1onales. ya sea durante el procedimiento o al dictarse 1~ re~ 

solución def1nitiva. 

SON ORGANOS CQN FUNCIONES JURISDICCIONALES EN MATERIA IGRARlA: 

Aj El Presidente de ~a Repúti1ica, 

O) El Cuerpo Con~1¡1t1vo f•qrar'\o, 

C) La Secretar1a de 1.1 Refor>:1a Ac:iraria, 

O} Los CC. Gobernadores de los Estados, 

E} El Jefe del üepartomento de1 Oistri to Federal y en ciertos casas. 

f} Las Comisiones Agrarias Mixtas. 

Por 1o que hdt~ ~~ ~od'r ~~j~c~a1, ~ste ti~nr una comoetencia ord! 

nar~a muy rech.1cida en cu.into ,1 ia redistribución de la propiedad -

agrarh. En c,lso de cor.flictos por ilmites de bienes comunales, 
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interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésto en la -

Segunda Instancia y en la Vfa de amparo por violaciones a garantías 

individuales, aunque con limitac;ones tratándose de propietarios -

privados. 

Con relacf6n a la Magistratura Agraria del Ejecutivo Feder.11. tiene 

una competencia muy basta en cuanto a la redistribucf6n de la pro--

piedad de tierras, bosques y aguas; trat6ndosc de controversias 

suscitadas por otros actos jurídicos relacionados o derivados de la 

propiedad rústica y de su explotación, éste sólo los conoce de man~ 

ra excepcional, V. Gr. La nulidad de contratos y concesiones otor

g~das por los gobiernos anteriores al a~o de 1876¡ en estos casos -

el carácter mercantil, civil, laboral o administrativo, deben sr.r 

conocidos por la jurtsd1cc16n ordinaria o por órganos jurisd1ccion! 

les del Ejecutivo. pero distintos a· la magistratura agraria en to-

do, porque como se dijo. estos casos tienen un tratamiento especial. 

2.1.13. LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL OE RErORMA AGRARIA. 

Visto es que, en los párrafos anteriores de este capitulo la regul~ 

ci6n agraria ha atravezado por múltiples cambios, los cuales es ne

cesario conocer para comprender y entender las reformas del 17 de -

enero de 1984. 

No es posible pensar en las reformas de 1984 como algo aislado del 

pasado y del p~esente, del primero en cuanto a la evolución jurfdi

ca de la legislaci6n agraria y del segundo en lo que son parte del 

Plan Global de Desarrollo: forman parte del área referente al desa

rrollo rural integral y del área que trata de reaHzar y reactuali

zar la Reforma Agraria. 
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Como toda reforma, responde a una iniciativa. en este c11so la del 

Ejecutivo Federal, quien pensó en un marco genr.riJl de dest1rrollo -

no considerando en forma ais1ada al sector aqropecuario. sino con

sider~ndolo como parte de una totaiidad en crisis como lo es nues

tro pals, incluso considerando el carácter 'internacion.11 que tiene 

el mercado de productos agropecuarios, así como los aspectos criti 

cos de tipo po1ftico que se involucran tambi~n en el movimiento de 

masas campesinas~ en todo este- marco erll urgente re.1li1ar una rev_i_ 

si6n al aparato formal que rige 1as reiaciones de producción agro

pecuaria. propósitos que insp~ran 1,15 reformas. Esto no significa 

que se pretende expresar que las reformns son la solución migica -

al problema agrario, ce n1ng1Jnll manera, 1o qu~ se pretende es srñ~ 

lar la esencia de donde surqen; establecer que s1 bien es cierto -

-=iUe no 5e e1nbor<trOn f'n 1a forma l:!Xhau!>tiv<t que se debiera tomar 

e1 problema, ni con 1a r.;enor técnica jur\dic,), también es verdad -

que desde ei punto de vista poHUco responden a i., urqencia de la 

situación de1 pats y q\Je su propósito es procurar una mayor utili

zación y agilización de los procedimientos logrando con ello la -

Justicia Sociai, que de no ir.ip1ementar5e en forma expedita ocasio

nará ia desintegración y extinción del ejido en el campo. 

El contexto de las reformas tienen do5 propósitos fundamentales: 

Agilización del procedimiento agrario. 

Redefinir 1os derechos inoivíduales y sociales principalmente, 

e.c;timu1ar la producción y la suficiencia alimentaria. 

Las reforma5 del 17 de enero de 198~ fueron en total 71, las cua-

ies rueden sintetizarse, inde;¡endientemente de que se logren o no, 

o de las c.nnc;ecuencias opuestas que puedan ocasionar, en las siguie!!_ 

tes. 
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Desahogo de trámites y agilización de procedimientos relaciona

dos con la tferra. 

Dar seguridad jurídic11 a los ejidos, campesinos y ,, oequeños -

propietarios. 

Capacitar los recursos humanos. 

Otorgar mayores facultades a los Gobr.rnadores, 

Combattr el rentfsmo y el minifundio. 

Convertir a los ejidos, a lfts comunidades y pequeñas propieda-

des en auténticas unidades de producción. 

En resumen, haciendo a un lado los usos jurfdicos establecidos, el 

Artfculo 27 Constitucional y posterfor"mente la l.ry Federal de la -

Reforma Agraria incluyen pr1nc1pios avanzados de derechos y refor

mas sociales en favor de campesinos y obreros, bastenos con ver -

las estadfstfcas que muestra la grSffca ~o. 1 de la siguiente hoja. 

Además encontramos contenidas tres formas de propiedad a9raria, -

que trataremos en los párrafos s1gu1ent('S. 

2.2. LAS FORMAS DE PROPIEDAD ~GRARIA 

Les formas de propiedad ¡,grar1a emanadas del articulo 27 Const; tu

cional y reglnmentadas en la Ley Federal de la Reforma Agrar;a son 

tres: Propteded Comunal, Pequeí'\a Propiedad y el Ejido. En el pre

sente clpartado describiremos únicamente los dos primeros tipos; ya 

que el ejido r;erá abordado con mayor profundidad, en el capítulo -

~i911iPnte, por !>r>r f>ste e,iP orfncio.11 del nresente estudio. 

2.2.1. LA PEQUEílA PROPIEDAD 

La pequei'la propiedad agraria en M~xico tiene su origen con el artf 
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culo 27 Constitucional de 1917, ol establecer que: 

La nac16n tendrá en todo tiempo el derecho de f1T1poner ,, 
la propled.id prlv,,d11 lnr; mod:il ldnrlf'o; que dit:te el inte
rés públ leo, así como el de regul."'tr el aprovechamiento 
de los elementos nntural~~ 'iUC~fit;ble~ de ~11roptacl6n -
para hacer una dlstrlbucl6n eq11ltntivA df' ln riqu~za p~ 
bl lea y p..-1ra cuidar de su conservacl6n, Con e'itr ohjetT 
vo se dlctnron lnc; medida~ neceo;;arlns pnra el fraccloni 
miento de los latifundios; ¡rnrn el desarrollo de l.:J pe:
quen~ propiedad; pnrn In crenc16n de nuevo~ centros d~ 
poblnc16n nqrfcola con las tierras y ng11ns QUf' lf'G ~enn 
lndlo;pensables; p,,rn el fomento dr. In a9rlc11ltur.i y p.-J 
ra evltnr la destrucc16n de loo;. elementos n;iturótl~s y ::" 
los dafto~ que la propl~clAd purdn sufrir en p~rj11lclo dr 
l.o1 soclcd.-,tl. (25) 
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La pequena propiedad, al igual, que el ejido y la propiedad comu-

nal 1 es elevada a la categorfa ele garnntfa individual, que se opo

ne a la acci6n dotatoria y restitutoria. De esa manera se ordena 

un respeto absoluto de ella y su desarrollo. 

El problema en el articulo 27 Constitucional de 1917 fue que no d~ 

fini6 la pequena propiedad, lo que causó muchos problemas pr~cti-

cos y no es sino hasta el Reglamento Agrario del 17 de abril de --

1922 cuando se Intenta dar una so1uc16n al manifestar que se exce~ 

tuarlan de dotación de ejidos a las •propiedades que tuvieran una -

extensión no milyor de 150 hectSreas en terrenos de riego; las ex-

tensiones no mayores de 250 hect~reas en terrenos de temporal anual 

regular y las de extensión no mayor de 500 hectáreas en terrenos -

de temporal de otras clases: aunque no hablo directamente de per¡u~. 

i'la propiedad, se pudo deducir que estas P'.d.en'!'>ione~ la constituye~ 

ron, por ser éstas inafecta.bles siguiendo el ordenamiento del artJ. 

culo 27 Constitucional. 

(25) !bid., p. 299. 
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Por otro lado, el mismo Reglamento Agrario, en el ~rtículo 17. dis 

pone que cuando en al~ún núcl~o de pob1ac1ón con derecho a ejido, 

no haya más ql1e propiedad inafectable. o pcqueíl~ propiedad, esa e! 

tensión dl!ber.í reducirse a la mitad. "Esto equivale { ... ) a no 

respetar las nequedas propiedades por sí mismas, s.1na en virtud a 

la necesidad que los pueblos vecinos tengi)n de recibir tierras fo~ 

zosamente''. {26) Violando as{ el artícu1o 27 Conr;.li tucional al no 

respcti\r a la pequei\a propiedad como in11fectable. 

La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tiarr,\s y Aquas del 23 de 

abril dt" 1927, tr;,tando de modificar rad1talmentc el Reglamento -

Agrario estableció como pequei\.J propiedad una extensión 50 veces -

mayor que 1cl parcela de dotación individu;ll en t'l C!j\do; itsl por -

ejemplo. s1 el ejidatario posee uno parcela de 5 nectáreas, la pe

que~a propiedad respetable será de 250 hect~rc~s. L~tableciendo -

1a posibilid~d de que ~sto no se cu~p1a totalment~ por l~ falta de 

tierras cr: dPtt•T"7'.1n¡1.Jas tonas. Por lo que determin11 como intoca--

ble la e•tensi6n de 150 hectirea5 de cudlquier ca1idad de tierra. 

Supeditando nueva:nt>nte la necesidcld social al respeto a 1a pequei'\i\ 

propiedod. 

Ei 9 de enero rle 19.'.H es ref'ormildo el artículo 27 Con<s.titucional -

da 1917, mar.teniendo r>i r~:;:icto" la peqU€'i\il propiedad corno gar;in

t'fa individu~l~ introd~1ciendo una variante esenciill: sólo serán -

respetadas 1as pequei'las ~ropicóaCps Jgr'icoias en explotación. Asl 

hay das condiciones necesarias para que no sea afectada la pequeffa 

\2b) Lucio t">!"'ndi~ta y Núi'J(!-2, Op. Cit.., r. 22J. 
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propiedad: que sea agrícola y que esté en explotación. Dejando ·

sin especificar níngun~ de estas dos condiciones~ 

El C6digo Agrario del 22 de marzo de 1934, sir¡uió mantr!ntendo ('l -

mismo sistema, determinado en 1.1 ley comentada en el p,írrilío .rnt~ 

rfor, agregando que estas propfedade~ se reduciri~n a una tercer~ -

parte, cuando en uo radio de 7 Y.116mettos no hub;era tierra sufi--

ciente para dotar a un grupo de población. 

Es decir que de lSO hectSreas en tierras de riego pasarían a 50; y 

de 500 en tierras de temporal a 160 hect5reas; lo que ~tgue resul

tando contrario al ordenamiento del artlculo 27 Con~titucional. 

El articulo 59 del Código comentado, estbblec.ió una nov('dad con 

respecto a la peque~a propiedad; determina QUe los dueños de pro-

piedades afectadas podr~n escoger el lugar que dese~n fhH"il su pe-

que~a propiedad 1nafectabl~. de la porción que pose\a; establpce, 

también, el procedimiento para obtener un,, declarac\ón de inl!fl'c:t~ 

bllldod. 

la ~cíormn Agr~rln e~ ~nn amen11za COh~tantf" ~n contr~ -
de t.i grande y \a rncd(ana propiedad del país; 1tl l.1tf-
íundl$tn y en qenernl ill terriltf"nient'° no 'l.f" nvl!'ntur,"l -
en 9rnnde'i lnvt>rslones irqrícol.ir, por temor di" QU~ u~n -
ver rf'!al iz.adl'l'i se Vl!'l'll"I prlv"do<; d~ p"lrtf'! de '5US propie· 
dade'5, acaso de nQuc1 lll p.,rte en dondt! fHeten<lt" lnvef'-
lfr c.iplt.11, (17) 

Es necesario por tanto que la ley al respecto determint? clar11mente 

la pequeMa propiedad, para que los due~os grand~s y medianos vue-

dan trabajar ~ invertir libremente. 

(271 !bid.' p. 249. 
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E1 C6d1go Agrario de 1942 1 estableció, a1 fin, a la pequeña prop1~ 

diJd con una extensión 1nv1\riab1e de 100 hectáreas de tierras de --

riego o su equiViJlente cuando SCiJn de otríl clase. 

Actualmente, 1991, la pcquei'la propiedad se determina, en el ilrtíc~ 

lo 27 de la Constitución Política, c11si en los mismos término~. (n 

el segundo pSrrafo de dicho artículo se manifiesta quf? el (o;tado -

tendrá en todo el tiempo la facultad de dictar las medidas nccesa-

rias para desarrollar la pequc~a propiedad agrícoln en explotación 

y que ésta será respetada en casos de dotación a los núcleos de p~ 

blaci6n inmediatos. Ei mismo articulo en la fracción XV amplía 11\ 

definición de la pcque~a propiedad al determinar qu~ ni los Gober

nadores Locales. ni dcmSs autoridades. en ningún caso podrán afec

tar la peQUei'la propiedad agrlcola o ganadera en explotación. 

Ah{ se da, tambi~n. la exten~ió~ de este tipo de propiedad: ''Se 

considerarA pcque~a propíedad agrícola la que no exceda de cien 

hectireas de ri~~n o hu~edad de primera o sus equivalentes en o~as 

clases de t\erra en expiotaci.6n". (28) 

Cuando la cal~dad de la tierra sea diferente, para su correcta -

equivalencia se estabiecerS una hectSrea de riego por dos de temp~ 

ral, por cuatro de agostadero de calidad y por ocho en monte o de 

agostadero árido, 

También se consi(fera peque~a propiedad a aQueiios terrenos dr, tem

poral o de agostadero susceptibles de cultivo no mayor1?s de do'ic.ie!! 

{28) ll{xic.n, Con6.t,~tuc.i6n Pot.(tir .• t efe. lo6 (6lttdo6 llnúío~ Me.x.ic.ct1t(!:6, 
t"lé:ir.ic.o, l:-:!.tlt11tn F"~dera\ Eiectoril\, 19~0. p. h2. 
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tas hectSreas cuando se cultive algod6n; cuando se dedique a 1a e~ 

plotación de plátano, cana de azúcar, henequén, café, hule, olivo. 

vafni11a, cocotero, vid, cacao, árboles frutales y recib.1 agua por 

bombeo o por avenida fluvtal equilvadrá a 300 hect.lreas. 

La pequeíla propiedad ganadera será aquella superficie necr.sari<t o~ 

ra mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor y su ~qutvalente en 

menor ~ 

Por su parte, la Ley Federal de Reforma Agraria, en su articulo --

249 manifiesta que la pequena propiedad agricola y ganadera en ex

plotación son inafectables; y que para conservarlas con esa cali-

dad tienen como condición la de no dejarse d~ explotar por más de 

dos anos consecutivos (articulo 251}. Ast los dueños dl' peouei'as 

propiedades podrán solicitar a la Secretarla de la Refo~m~ Aqra~ia 

un cert1ficado que acredite su propiedad como inafectable (Articu

lo 354). Este certificado puede .ser nulo cuando el titular adqui~ 

ra extensiones que sumadas rebasen la superficie máxima se~alada -

como inafectable en el articulo 250; que el terreno no se haya ex

plotado por dos anos consecutivos y que cuando trat~ndose de terr~ 

nos destinadas a la ganaderia y agricultura las dedique a un fin -

distinto. 

La peque~a propiedad, pues, se convirti6 tambiin en un elemento i~ 

portante de la Reforma Agraria Mexicana al proteqer y alentar el -

desarrollo al campesino, sin permitir al mismo tiempo el acapara-

miento de gr~ndes extensiones de tierra en po~as manos. 

2.2.2. LA PROPIEOAO COMUNAL 

La propiedad comunal, la segunda forma de propiedad agrc1ria. favo-
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reci6 a otro g-rupo social que también hizo man\fie!'.t.O su desconlef! 

to al ser despojado de sus tierras: Los indigen1'lS. 

Este grupo social, al 1'egar los espafioles a Mé:dco, fueron despo

jados de sus tierras de manera violenta, siendo con el p.Bo del --

tiempo los más afectados; sin embargo, en intento de proteger--

ios se les reconoció con derechos legales en las leyes de Indias, 

car&cter que mantuvieron con ciertas irregularidades hdsta 1~ Con! 

tituci6n de l8S7. l1 art1cu1o 27 de la ya citada Constituci6n 1 er;_ 

tableció la incapacidad legal de ltis corporaciones civiles y reli

giosas para adqu\r"\r o administrar bienes raices; en t>ste párrafo 

se incluyó dentro de las corporaciones ~ivile~ a los qrupos indig~ 

nas. "Desde entonces los pueblos dé indios se vleron ir."1ondb1lit~_ 

!!os para dr.f'endP.r sus der1Jchos territoriales sí'quram~nte que fue 

é-sti\ una nueva causn de1 prob1emi'i agrario d~ México, puf'sto que f~ 

voreci6 el despojo en forma definitiva". {29) 

Y no es sino hasta la Constitución Polltica de 1917, cuando se les 

vuelve a otorqar derechos de dotación y restitución de tierras a -

las comunidades. al establecer en el artículo 27 que: 

Los ¡:¡urblo .. , r-<tnc.herTa'> y c.omun\dadt"S QUC" c..1re7c.an de -
tlerrilS y ;¡r,ua.,, y no ia"> t~n9•1n e;"', c;intid.1d suficiente 
p:ira ¡,,., n~ct'sitll'trle., de su ;:iohi:Jción, tf!ndr,ln derrcno ., 
qut" H! \e., dote Jr !'!\las, ton.'lndolas d~ \;is proplt"darlt""' 
in~edi<ltas, rr-spetando siempre la pr-queft;\ propíed.id.{30) 

Este arttculo, amparó, no solucionó uno de ios problemas más gra--

{25) Luc.lo Mend:et" y NtHrz, Op. Cit., p. \30. 

(JO) lb,id., p. 197. 
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ves que desde épocJs inmemoriales se suscilaron respecto a los 1 i

mites de tierrtts entre pueblos indfgenas y ruralrs: lo oue en mu-

chas ocasiones llevó a choques violentos entre ellos. 

Con miras a una solución, el 9 de enero de 1934 se modificó 1,1 frac 

ción X del artlculo 27 Constitucional, que-dando como sigue: 

Los núclf"OS df! poblnc16n que dr hecho o por drr~cho -
guarden f"I est1tdo comunal, lt-ndrSn c.1p.1cidrid pnr.1 dl'
frutar en cnmún la'i tlerr."ls y ""IJUas que 1,._.., pf!rtrn .. ,.-
c.nn o que se les h.1y1111 ,.,.,tlturdf'l o rf"<;titvyercn. 
Son de jud~dicclón ff'dt"rnl tod.1., las cur'it lonf"'> qu.- -
por límites d'" lerrf!no' comunalf"S, cu,'\lqurr,1 q.Je ''"··;, -
el orlqr-n dP. ~\lO~, <;e encuentr"n p"ndlrnte'> o se su .. -
c/tcn entre dos o m."Ss núcleoo; de pohl.nclón. El [jl"cU
tfvo íl'.'dl"rnl St" i'IVOC.1r5 al cnnqc/ml .. ntn de dicha~~ cue•. 
tioneo; y prorv:indrS .-. los lntcrf"s,.do.-. 1,. r"soluci6n de:
flnftiv.1 de J,1 ml.-.ma. SI (''">!uvieren conf('lrmr.s, l.i rro 
posición del ejt"c:utlvo tcndr.'i fuerta di" rl'.'o;r.ilucl(in de:
flnltlv,"J y srrS lrrevoc.1blf'; en c.1so contr;,riQ 1:t p.1r
te o p;1rtl'!S lnconíormr<; po1lr.~n '""cl.1m.1rl,1 .1nte l.1 Su-
premil Corte de Juo¡tfci.1 df" In t1 ... c:l6n, sin nrrjuicio de 
In cjecuc16n lnmcdl11tn de In propoo;lcl6n prr<>ldf"nclill. 
La ley· íljnrS cl proc:rdlmlr.nto brevr: conforml" al cu;,I 
debcr."in tritmlt.irsl" l;t'i mronclon.1dno; contrnvl'.'rslar,. (JI} 

la Constitución Politica vigente define a lri prorli~dad comun!!l l:'n 

la fracción Vil del artículo 27, al est.1blecer que lo núcleos de -

población que guarden estado comunal de hecho o por derecho podr~n 

disfrutar en com~n tierras, aguas y bosques aue les pertenezcan o 

se les restituyan o restituyeren: además se establ~ce oue el Ejec~ 

tivo Federal tendrá la facultc1d para emitir rr>o;olucionr-ir; dPfíniti-

vas e irrevocables cuando existan problemas por limites de terre-

nos comunales. tal cual lo marc6 la modificación que se hiciera el 

9 de enero de 1934 al articulo 27. justamente> dr. la frilcción trat~ 

da. la misma Constitución declara nula toda enajenación hecha en 

(31) lb<cl., p. 2•J. 
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t1erras, aguas y montes de propiedades comunales. que realicen Je

fes poltt1cos, Gobernl'ldor, o cualquier otra autorid;id local. 

Ast como todas las concesiones, composiciones, venta de tierra, 

apeos, deslindes, transacciones, enajenaciones o remates que hayan 

tra{do como consecuencia la ínovaci6n u ocupación ilcqal de la pr~ 

piedad comunal. 

Por su parte la Ley Federal de la Reforma Agraria define, en su a~ 

t{culo 51, que los nWcleos de población comunal serán propietarios 

de las tierras y b1enes que en 1a misma se seftalen; y q11e los der~ 

chas que adquieren sobre ellas serán inalienables, imprescripti-

bles, 1nembo.H'gables e intransr.'.'\sib~cs (artículo S2}~ y oue por lo 

tanto no podr:in enajenhrse, cederse, trar.smitlr-se, arrendarse. hi-

potecarse o gravarse. Asl mismo se~aia que 1a~ tierras que de 

acuerdo con la ley sran objeto de adjudicación individual no quie

re decir que estos dejarán de ser propiedad de la co~unid~d. 

Se~ala también que cuando una dotación individual haya quedado va

cante por fa1ta de heredero o sucesor legal 1 qucdar.l .1 disposición 

de la comunidad correspondiente. 

El núcleo de población con oropiedi\d comunai paor.l optar por el rf 

gimen ejidal cuando asi lo solicite. 

ART, 61. Cuando ias comunidades c;ut'! li,1•1.1n obtenido e1 
r"econoi:;imiento dt' ~uo¡. der"l"choi; dl" pr"opieriad snbre t it--
r"l'"llS, bosqur'i o ,-,quil'i optr.n ¡:ior el réqir.i~n t"jidal, 'iu'i 
blene'i 'ie dC'sl ind<Jr"'n y·, .-,¡ lo sol icit.-,n y re~uitl'J con
v~ni ... nte, 'ie Cl'"t'itr".~n y asignarán unitl.ide~ individuales 
de dotac.i6n. l321 

(32) Mb.ic.o, ~~.lf ró.!_c{r_, .. ~r..l dr. ~e50.'tmct Ag.':.tVt.ia. 35.,, ~d., H~xico, f'o
rrúa, \990~ p. 31~. 
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Por último, la ley citada, establece en su arttculo 112. que los -

bienes comunales podrán exprop\arse sólo por causa de utilidad pú

blica que probadamente sea mayor a la utilidad social de la~ pro-

piedades comunales~ entre esas causas de util \dad ptHilica que ha-

cen legal la exprop1ac16n encontramos "La fundaci6n. mejoramiento. 

conservact6n y crecimiento de los centros de población cuya orden~ 

ctón y regulartzaci6n se prevea en los planes de de~arrollo urbano 

y vtvtenda tanto nacionales, como estatales y municipales" (33} en 

cuyo caso se harSn en favor de la Comtstón para la Requlari1ación 

do la Tenencia de lo Tierra (CORETT) {Art. 117). 

En resumen, tenemos un tipo de propiedad con características muy -

distintas a la peque~a propiedad, y que sin embargo conjuntamente 

comparten la dinámica del agro me:<icano, el cual en su total ldad -

ha venido Sufriendo desde las al timas d6cadas un deterioro econ6mj 

co considerable, lo que se ha reflejado en la econom-ía nacional de 

manera importante. 

La propiedad ejtdal, al ser parte de las formas de propiedad aora

rta no est~ exenta de esta problemática, oor lo que es indispens~ 

ble que aparte de? su aspecto legal veamos su asoecto social, poli

tico y económico en el siguiente capitulo de nuestro estudio. 

(331 lb.id., p. 51. 
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LA PROPIEDAD EJIPAL EN MEX1CO 



CAPITULO ll I 

lA PROPIEDAD EJIDAL EN MEX!CO 

Hasta aquf hemos tratado de encuadrar el ejido como parte de la 

propiedad agraria desde su historia en México; recorrido que ha sf 

do necesario para entender nuestro objeto de estudio: la urbaniza

ción como causa de la exttnc:i6n del ejido en el Distrito rl'dera\; 

en este capftulo trotaremos de aborda:r esta problemática desde un 

nivel general, es decir, desde un ámbito social y económico, nos~ 

lo en el D.F., sino en todo el pah. 

Para el desarrollo de la misma dividimos el capitulo en dos partes, 

la primera describe las condiciones legales de la propiedad ejidal 

y la segunda analiza sus condictoncs sociales en el pals. 

3.1 CONDICIONES LEGALES DEL EJIDO 

El Ejido, proviene de h. palabra latina "exitus "• QUe significa -

saHda, fuera, a lbs orillas de la población; su semejanza en orq~

nizactón. @~ casi similtsr a la del calpu\ H de la época prehi'Sp.ln.!_ 

ca;, pero en México, es una 1nstituc1:6n que t:a ;,rlr¡w\rtdo un.a impor

tancta tal, que mucho se ha escrito sobre (>1 poroue es y ha sido -

el medio de organizact6n en lo relativo a la polít1c,1 agraria mex~ 

cana y de otros patses. 

Su establecimiento legal como institución e'S a partir de la Const_i 
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titvct6n de 1917, ya que el constituyente le con~a~ra uno de los -

orttculos más importantes de nuestra Carta Magna: El 27 Constitu-

c1onal, independientemente de una serie de Oecretos, Resoluciones 

y disposiciones conexas, además Que ha dado motivo en el ejido mo

derno a una ley Que en México r\!gula las actividades d(>l campo, -

que ha sufrido infi~idad de reformas y que lleva en su denomina-

ci6n Ley Federal de Reforma Agraria y por 1o tanto, va estrechame~ 

te ligada a la agricultura, la ganadería y la pesca, por lo que -

respecta a los ejidos riberei'los del PalL 

Ya dije que el [jido va estrecha1:1ente 1igado a la aqr1cultura y -

por lo tanto, ai Derecho Agrar-to: en sos etimoiogías significa y -

viene de las rafees ~Ager". ''Compo'' y "Colo", que en si significan 

"El aprovechamiento del campo". 

Para su e~tudio surgió una nueva rama del derecho denominada Oere~ 

Cho Agrario que es ei conjunto de normas jurídicas. re91amentos y 

disposiciones que se ref1cr~r. 3 1a propiedad rústica y~ su explo

tac16n de carácter agrfco1a. Por lo qtH? su estudio de e.ampo fund! 

mental es la ganader{a, silvicultura dotación de efidos gílnaderos 

tuya S.U¡>('rficie baste para sostener hasta 500Cabe;zas de ganado ma

yor o su equivalente, dependiendo oe 1a cap3cidad forrajera del t! 

rreno. 

Por lo que 16s actividades que son agrarias. pero no regidas por -

el Derecho Agrar'io son: a) La recolección esporddici\ de frutas si} 

vestr~s; bi :..a ::a1a1 e~ ia actualidad, la sociedl\d no requiere es

trictamente Ce ei1a parb subsistir, ya que cu~~ta con una ganade-

rta bien cir.ientad.a y regiamentada; La pesca; sus productos se con

siguen e:n el agua y esta activ1dad estS regu1ada por el Derecho M! 
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t'ftimo, sin embargo la Ley f"ederal de Reforma Agraria en sus Ar-

tlculos 144 y 185, tiplfic• quo la posca realizoda on en los Eji

dos estnrá reglamentnda ahf; d) La minerfa, no es act1v1d1ul agrf

cola, por estar dentro de la Ley Minera Art. 16 de 1950; sin em-

bargo, en los arts. 144 y 185 do la actual L.F.R.A exlston conce

siones mineras para los ejidos, pero 6stos deberKn celebrar conv~ 

ntos para explotar y disfrutar de las regalfas; e) El turismo, la 

ley Federal de Reforma Agraria en su Artfculo 144, especifica que 

cuando los convenios lo permitan, los campesinos tendrán esta ac

tfvfdnd para explotac16n directa y en ocnslones sus recursos. 

Ahora bien, como ya se mencionó el ejido est.S regulado por la Ley 

Federal de Reforme. Agraria; misma que a su vez toma su base del -

artfculo 27 de la Constftuc16n Mexicana. 

En ella se establece que el requisito de constitución del ejido,

consiste en presentar una solicitud de dotaci6n de tierras, por -

parte de un núcleo de población que deberá llenar los siguientes 

requisitos: 

a) Que el núcleo peticionario carezca de. tierra~ y aguas o que -

no las tenga en cantidad suficiente, 

b) Que tengan capacid~d colectiva, misma que se configura cuando 

el núcleo de pobhc16n está formado por 20 personas para el caso 

de dotación y que el campesino sea: (Art. 200) Mexicano por naci

miento, mayor de 16 anos o cualquier edad si tiene familia, resi

dir en el poblado por lo menos 6 meses antes de la fecha de soli

citud¡ trabajar personalmente la tierra; no poseer a tftulo de d~ 

minio a nombre propio tierras en extens16n igual o mayor a una 

unidad de dotación; no poseer capital en 1.1 agricultura, indus---
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t·rfa o comercio mayor a cinco salarios mfnimo mensu.:sl. no haber -

sido condenado por sPmbrar o cuitivar t?stupefacientes de ninguna 

clase, y no haber sido ejidatarto en otra resolución dotatorfa de 

t 1 erras. 

las formas en que se puede dar el ejido, según esta ley son, 

aquellas que se p11ede constituir por: ~mpliac16n, restitución y -

por creac16n de nuevos centros de poblacf6n. que s1 culminan pos!. 

t1vamente, ellos forman un ejido; los bienes afectados por virtud 

de acct6n dotatoria, deben ser previos y cuyos linderos sean toe! 

dos por un radio de 7 ki16r.ietros y legalmente resulten afectables, 

los cuales se desglosarán en unidades de dotac16n con una exten-

si6n de 10 hectSreas como mfnirno, destinadas .1 la explotacf6n ga

nadera o forestal. 

El régimen de propiedad que ei ej'id1,tdrio disfrutar! será con ca

rácter de poseedor, y por lo t.1nto P~tas por sl.J nlltur~1P/flj jurffi 

ca son inembargables, 1mprescriptib1es, inaliendbles e intransfe

rfbles (Artfculo SZj. Por 1o t.1nto todos los actos de arrenda--

m1ento, vent~, o cualquier otro acto que se enca~fne a la explot! 

c16n indirecta de terceros queda prohibida. 

Ya que los ejido!. se constituyen sobre tierras que resulten legal_ 

mente afectables, sobre ellos se pueden constituir los siguientes 

bienes que se conocen corno Biene~ Ej1daies y que son: Zona Urbana, 

Parcela Escolar, y la Unidad Agrlcola !ndustrial cie h Mujer. 

La zona de urbanización se edifica sobre tierras que generalmente 

no sirven para ei cui t1vo, pero que en sf se considera el caserfo; 

r.v existe superficie deterr.1inada 1 pero ésta será de acuerdo a las 
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necesidades y el número de campesinos, tomando como basr qu~ toda 

jefe de familia o campesino, tiene dí!recho a un solar cuya e:ii:ten

sfón no seré mayor de 2,500 Metros cuadrados mismo que se asigna 

por sorteo; e1 poseedor de un solar urbano dentro de un ejido por 

o durante cuatro ai'1os consecutivos y que ha recibido un certfffc~ 

do de derechos, tiene derecho a que éste se le canjeé por un Tft~ 

lo de Propiedad que podr& inscribir en el Registro Público de la 

' Propiedad¡ sf abandona el solar urbano por mSs de n;,os, perder.i 

sus derechos; podrS haber avencfdados en el ejfdo, pero si éstos - -

abandonan sus solares por más de un ai'1o, perderán sus solares y 

sus pagos que hayan realizado, pudiendo admitirlos sf su actfvl-

dad es útil a la comunidad. 

La parcela escolar será en superficie el equivalente a una o dos 

unidades de dotac16n, para que la disfruten los miembros del ejf

do y los productos de dicha parcela se destfnar6n a satisfacer -

las necesidades de Jas escuelas y a desarrollar Tas actividades -

de Ja agricultura, fnvestfgacf6n y pr.icticas agrfcolas, entre -

otras moda 1 idades. 

Se dejarif una unidad de dotacf6n para las mujeres que colindan -

con Ja zona urbana, siempre y cuando reúnan los requisitos de ser 

mayores de 16 aiios y no sean ejfdatarias~ el objeto de esta uni-

dad es que se establezcan granjas agropecuarias rurales, y se de

nominar& unidad agrfcola fndustrfal de la mujer. 

Le pertenece a todo núcleo de poblacf6n, las tierras, aguas y bi~ 

nes habidos en su jurisdfcct6n que una resolucf6n presidencial -

tenga bfen otorgarles: la propiedad colectiva e.iirl.ll ¡ la cu.11 se 

comprueba con un Tftulo Materializado en la resolución presfden--
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chl definitiva y su ap6nd1cc consiste en e1 plano proyecto, des

de ese momento el núcleo de población ejidal será' el legftif"lo po-

seedor de las tierras, bosques, aguas, etc. Este núcleo de pobl~ 

c16n deberá cubrir el Impuesto Predial ante las autoridades Fisc! 

les que le corresponda en su territorio. 

El derecho de propiedad indivifual ejidal nace desde el momento -

en que se le asigne una porción a una persona; este derecho indi

vidual, se acredita con un documento, denominado Certificado de -

Derechos l\grarfos. 

Se podrá hacer transmisión de los derechos colectivos sólo por: -

permuta, división, fusión y exploraci6n, 

En cui1nto a la transmisión de ios derechos individuales ejtdales 

s61o por sucesi6n o por medio de las privaciones y nuevas adjudi-

cac1ones de los derechos agrarios. 

La sucesión ej1d41 puede ser iestamentar1a o Intest11mentarfa y el 

poseedor t1ene derecho a elegir a quien se le va a quedar su par

cela otorg&ndosele una lista de sucesi6n, dado el orden de su pr~ 

ferencia conforme deba hacerse su adjudicación a su fallecimiento. 

En caso de morir intestado, se tomarS el siguiente orden: C6nyuge, 

la persona que haya vivido con él y procreado hijos. a un hijo, a 

la persona q1Je haya vivido haciendo vida marital con ~1 durante -

los dos últimos a~os y a cualquier persona que depende de ~1 eco

nómicamente: existe la posibilidad de cambiar el testamento¡ pero 

si no hay ningún farr.11iar la parcela vuelve al núcleo ejidal para 

otorgarla a otro campesino. 

Los órganos ejidales que dividen con e1 Comité Particular Ejecutl 

va, hasta que se integra la Asamb1ea de Ejidatarios, el Comision! 
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do y el Comité de Vigilancia. El Comité Ejecutivo Particular es 

el elegido por el núcleo de poblaci6n y se forma can un presiden

te, Secretario y Vocal, que representa al grupo peticionario, pe

ro termina cuando se le dan tierras a dicho grupo. 

Por lo que respecta al procedimiento para solicitar tierras s-e -

inicia con la reunión de los 20 ej1datarios que requiere la Ley; 

se e\\ge el Comité Particular Ejecutivo¡ tiste se dirige por eser!. 

to en solicitud de dotación al Ejecutivo del Estado en donrll' se -

encuentren las tierras que se solicitan y si procede el Goherna-

dor les firmará una copia, que presentarán ante la S.R.A. 1 regre

sando los documentos al ejecutivo estatal, para que éste a su vez 

les firme los nombramientos a los integrantes del Comité (jecutt-

vo Particular, formando un expediente en un término de 10 dfas. 

En cuanto a las permutas, pueden ser individuales o colectivas; 

parciales o totales. Para realizar cualquiera de ellas deberSn -

dar aviso a la Asamblea General del mismo Ejido y una vez tenien

do la conformidad, se dará aviso a la Secretarh de la Reforma -

Agraria. 

TendrSn derecho a la d1visi6n, los núcleos que Pstén formados por 

dos o más fracciones y éstas quisieren aislarse por alguna raz6n 

y puedan celebr~r nuevas asambleas cada grupo. Necesitan med;ar 

estas circunstancias, que de los estudios que se realicen, se ca-

ltja que es benéfico para la comunidad, y el logro de una mejor -

explotac16n y siempre que ninguno de los gr11pos en división quede 

formado por menos de 20 campesinos o ejidatartos efectivos. 

la Fusión otra forma de organización del ejido, opera cuando 

ellos la solicitan. 
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Por lo que respecta a la expropiación sólo opera por utilfd~d pú

blica y son causa de ella: a) El establecimiento. exrlotación o -

conservación de un servicio público. b) La aperturn, contfnua---

c16n o l'lmpliac16n de una calle o avenida. e) El establecimiento 

de campas deportivos y de educación vocacional. d) L;,s superfi-

cies necesarias para la construcción de obras para el servicio -

del Estado, Municipios y feC:eraci6n entre ot,.as causas, pero la -

expropiación de bicnC's ejidales, sólo puede hacerse por Decreto -

Presidencial y mediante indemnización previa. 

El procedimiento de expropiación se inicia con la solicitud eser..:!.. 

te\ ante el C. Srcreti\r-io de lo"J R'?fOrf"ia Agrari<'l, que deberá conte

ner entre otros datos 1os siguientes: 

a) ílien1~s que se v.1yan a expropiar, asl como destino que se les -

pretende dar. 

b) Causa func.tamentada de utilidad pública, asf como 1ndemnizaci6n 

que se proponga, acompa~ando los documentos necesarios para la e~ 

propiación, misma que se publicdrá en el Diario Oficial de la Fe

deración, dolndo a'.·iso a todos los interesados, para no negar el -

Derecho de Audiencia . 

. e) Corresponde al~ Secretarfa de la Reforma Agrarid, realizar -

todos los trabajos de información, antes de dictar su resolución 

y ejecución, en su caso, debiendo asegurar la indemnización. para 

que ésta sea cubiertil a los interesados y una vez logrado ~sto, -

expedird los 'i'ftulos correspondientes, ordenando sean inscritos -

en e1 Registro Agrario Nacional, para que surtan efectos legales. 

Por último, describiremos a las autoridades en matPria de propie-

dad ejidal, según la Ley Federal de Reforma Agrari", 
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I. El Presidente de la República es la suprema autoridad en matg_ 

ria agraria¡ está facultado para dictar todas las medidas refere!!. 

tes a la materia y sus resolucionl's son dcdtnttivas en cuanto a -

restituciones, dotaciones. ampliaciones, nuevos centro de pobla-

ción, expropiaciones, reconociiuiento y t1tulaC.ión de bienes cjid~ 

les comunil1es. 

11. Los Gobernadores de los [sta<los y el Jefe del Departa111ento -

del Distrito Federal. Tienen como función resolver en primera -

instancia los asuntos reldtivos a restituciones y dotaciones de -

tierras y aguas y ampliación de ejidos. Ademtis 1 tienen como fun

ción nombrar ante ltls Comisiones Agrarias Mixtas un representan

te. E informar .rnte la s~cretari.i lit• 1.1 R1..'formJ Agraria las 1rr~ 

gularidadcs dr. los funcion,1rios dependientes de ésta. 

111. La Secretaria de la Heforma Agraria; el Secretario de ella 

tient? la responsabil1ddd polftica, administrativa y técnica ante 

el Presidente de la República. Y tieno entré otT"as funciones, la 

de dictar normas para organiz.ir pro111over la producción agricola, 

gíir1ddera y fore'.'.tal de los núcleos ejiddles. c.olonias y comuntda

des conjuntamente con la Secretar fa de Agr1c1Jl tura y Recursos HJ 

drául icos. Resolver los conflictos que se su~citen en los ejidos 

por deslindes. (1..pedir y cancelar· los ce1·tificddos de inafectabi 

lidud agricola. 

JI/, La Secretaria de Agriculturo y Recursos Hidrálicos. El Seer~ 

tario de ella tiene como función determinar los medios técnicos -

idóneos para la explotación, fomento y mejor dprovechamiento de 

los productos recursos de los ejidos y comunidades. 

v. El Cuerpo Consultivo Agrario. Este cuerpo estará integrado ~ 
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por cinco titulares y el número de supernumerarios que a juicio -

del Ejecutivo federal se determinen~ dos miembros del Cuerpo Con

sul t1vo ser~n representantes de los campesinos; el secretarto de 

lo Reforma Aqraria lo presidirá y tendrá el voto de cal id ad. La> 

funciones del cuerpo ser.in determinar s1 los expedientes deben -

ser resueltos por el Presidente de la Repllblica o por e1 Secreta

r\o de la Reforma Agraria. Opinar sobre los conflictos que se -

originen con respecto a la ejecuc16n de resoluciones presidencia

les; y cuando el Secretario de la Reformn Agraria lo solicite con 

motivo de alguna iniciativa de ley. Resolver casos de 1nconform1_ 

dad respecto a la privaci6n de derechos agrarios individuales y -

nuevas adjudicaciones. 

VI. Comisiones Agrarias Mixtas. Son funciones de esta comisión 

substanciar los expedientes de restitución, dotaci6n y ampliación 

de tierras, bosques y aguas; ast como privaciones de derechos - -

agrarios y nuevas adjudicaciones. Opinar sobre nuevos centros de 

poblaci6n, expropiaciones eJidales y comunales y expedientes de -

inafectabt 11dad. Resolver conflictos sobre bienes y derechos - -

agrarios que sean planteados en t~rminos de la Ley Federal de Re

forma Agraria. 

Las autorid:ides internas de 1os ejidos serán: 

t. El Comité Particular Ejecutivo. Este se constituirá cuando .. 

se inicfe un expediente de restituc16n, dotaci6n, amp11aci6n y -

creación de un nuevo centro de poblaci6n, Estará integrado con -

miembros del grupo soltcitonte; cuya función es representar lega! 

mente a los grupos de población durante el trá:mite agrario, hasta 

que se dtcte la resolución definitiva. 
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I l. Las Asamb 1 ea s General es. 

lll. Los Comisariados Ejida1es. 

!V. Los Consejos de Vigilancia. 

Tenemos hasta aquf el estudio del ejido desde el punto de vista -

legal, aspecto que no basta para entender toda la riqueza e fmpor 

tanc1a social que la propiedad ejida1 ha tenido en el pASftdo fnm~ 

dtato y presente de México. Por lo que en lns lfnetis sigufentes 

de este capítulo procuraremos analizar el aspecto social del ejt .. 

do en nuestro pals, para integrar nuestro estudio. 

J.2. CO~DICIONES SOCIALES DEL EJIDO 

Para efectos de este apartado entenderemos como condtciones socf~ 

les los aspectos econ6rn1coo; y polfttcos del ejido; ,,n~lfst 5 que .. 

result6 importante para entender el por qué de la e)(ttnci6n del -

ejido, no sólo en el Distrito Federal, sino también en el paf s ... 

También cabe hacer la aclaración de que hablar del ejido en Méxi

co es hablar de la dctividad dedicada a la agricultura; Ya que t~ 

nencia de la tierra y e:.;plotaci6n de la misma es un sóio proceso 

en los aspectos concretos. 

Un 551. del territorio me:.;icano cuitivable o susceptible de explo

tación tiene organización y tenencia ejidai 1 tal cual lo muestra 

la gráfica No. 2; y por 1o tanto en e·1 recae, conjuntamente con 

la peque71a propiedad y la propiedad comunal. la actividad agrfco .. 

ia en México. 
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GRAFICA No. 2 PROPIEDAD EJIDAL EN HEXICO 

FUEllTE: Cuauhtémoc Anda Gutit!rrez. México y sus 
problemas Socfoeconómfcos, I.P.U,, p. 155. 

05 

Asf encontramos que el sector agropecuario, entre el cual canta-

mas al ngrfcola, ha tenido una influencia definitiva en la econo-

mh mexicana. Al auge de este sector -se debi6 en gran medida el 

perfodo econ6mico denominado el ••milagro" mexicano, de 1945 ~ 

1965, caracterizado por un crecimiento de la agricultura del 5.8'1'. 

anual. Durante ese perfodo el sector agrfcola contrfbuy6 a la -· 

economfa de México: A. Volviéndolo autosuficiente en la produc-

ci6n y suministro de comestibles. B. Aument6 la producci6n de al 

god6n, cai'\a y café, productos que fueron utilizados en el sector 

manufacturero. C. Las exportaciones agrfcolas aumentaron en un -
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6% anual aport~ndo ingresos en div1sas por montos considerables -

que fuP.ron ut1l tz.idos en el sector industrial. O. Aporto mano de 

obra rural al sector industrial y de servicios en tas zonas urbn

nas. E. Por 1íltimo, cedió mucho de su capital al resto de la ec2._ 

nomfa mexicana. 

Ese gran desarrollo fue resultado de dos procesos: El crecimien

to de la agricultura particular y la producción campesina ejidal. 

La primera apoyada por ei Estado con financiamiento, sistemas de 

riego, maquinaria, crédito, fertilizantes, etc., St:' expandt6 ace-

leradamente. La segunda, oblig.1dos y t'Xhort11dos a participer en 

el crecimiento, cult1varon sus ejidos sfn mSs recursos que su 

fuerza de trabajo y confiados en la calidad de la tierrn. 

Empero, ese aceleraóo crec1miento que mantuvo durante dos décadas 

se convirtió ptira 1965 en una severa crfsfs, 1.1 cual t1 la fecha -

se mantieneo la agricultur,,, que fue la que 1r.ds crec1ó; ahora fue 

)1'. que mA:s contribu_v6 al colapso, creciendo en menos deJ lt nnuc111. 

Esa crisis se debf6 principalmente a Que 11'1 polftica econ6mfca s~ 

bord1n6 al sector agrfcola privileqiando al industrial; lo que im 

plica que el capital obter.1do poi" la agri~uiturd se destinarn al 

crecir.dento industrfai ¡ abasteciéndolo también de materia prima -

barata. Alimento a precios b.ijos a la población urbana¡ subsf--

diando y poniendo topes, el Estado, a los costos de los productos 

del campo. 

La tierra, ademSs, sometida a una sobr-eexplotaci6n disminuyó su -

calidad, quedando en algunos casos fnfertil. El campesino tampo

co rudo ya 1r;co,.porar nuevas tierras y las mejores quedaron en m~ 

nos de particuiarcs. Así; 



La buena tlerrn entregada A 10, ca~pe,fno' o con5erva
d• por ellos desde tiempos antiguos e~ cultivada por -
grandes emprC!llU c11pl tal 1,tns l'I trnvE!I del arrl'ndamlen 
to directo o dlsírazado de crédito, en espcclill por -=
las Instituciones orlclales. De hecho, los campesinos 
cuentan efectivamente menos del JO~ de la supcrrl
clc cul tlvable. {3~) 
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Otro problema que vive el sector agrfcola hasta nuestros dfas es 

que la producct6n que el campestno obtiene es insuficiente para -

su autoconsumo y parn solventar los costos que la explotnci6n de 

la tierra demanda, como: maquinaria, fertilizantes, sistemas de -

riego, etc. Por lo que el campesino se ve obl igadu a real izar -

otras actividades o vender su fuerza de trabajo, que por si fuer;i 

poco se contrata únicamente por el tiempo que dura la cosecha o -

por destajo, sin ninguna prestac16n que la ley otorga a los trab~~ 

jadores. Además, dadas las condiciones de explosi6n demográfica, 

y por lo tanto mayor demanda de empleo en el campo y al mismo - -

tiempo las escasas oportunidades determinan que el salario del -

trabajo en el campo sea muy por debajo del mfntmo para subsistir; 

muchos campesinos por est11 raz6n, incluso, han optado por vender 

su fuerza de trabajo en el extranjero. 

Por otra parte, los precios de los productos campesinos se han 

visto deteriorados constantemente. El Estado como regulador de 

los precios no ha corregido este problema¡ al contr11;rfo, marca 

precios de garantfa muy por debajo de los costos reales de produ~ 

cl6n; por ejemplo, el fijado en 1989 para el trigo de 393 mil pe-

sos. 

(34) Pablo González Casariova y Enrique Florescano (Coordinadores), 
M€x.ico Hoy, IOa. ed., H~xlco, Siglo XXI, 1986, p. 113. 



Para el ciclo que concluyó •otoi".o-lnvicrno 1988-89-, -
por hrct:trea 'ur: prrprHt'1c:6n de suelo~, ISO Mi 1 Jl("So,: 
í,1bores de .,.¡,!mbra. 233 Mil¡ l.1bort!S de ícrtiliz,ición 
158 mil; labore!'; de cultivo, ~8 mil 115; (Ontrol de -
plng.H, 90 r.ill; control d1~ hlcrb.n, 25 mil; lnhorcs de 
cosr.chil, 170 mil, y ~HHto-: diverso~ 216 mil J pesos, y 
si .. , C"l lo'i se le sun.1n los intcreo;.r.~. sobre lnvC"rsl6n -
de 26Z mil 19·¡ peso!>, el costo tot.il ascienden un ml
llt'in 502 mll 1¡75 peso~ por hect.'ire.1, es ri1!clr que el -
CO$tO IHH toneltld.'l fue de 375 mil 618 pe..,oo;, por lo -
que un precio de q.1r.1ntía Ju!itO -conslder.1ncio unA g.1-
nancia d~ JO por ciento- hubiera sido de 52] mil 686 
peso. ( J 5) 
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Aparte de este bajo costo, e!.tá la injusta distribución que el -

ej1datario recibr por su producto: dei precio que el consumidor -

urbano paga, el campesino s61o recibe un JOl, y lo demSs queda en 

rn.1nos de intermediarios. 

En virtud a tai sltuac16n el campesino se ve en ia. necesidad de .. 

recurr1r a créditos otorgados por el Banco Rural; sin embargo ahf 

se topan con que: 

No '-O:"I propletolrios efectivo<; di! su tlerr.1 (pr.rtcnecC!n 
el pobl.1do), r:o h.)n podido u-:. .. rla como r¡Jrantí.1 col.1tc 
r;,l ptlr,1 obtcn~r crédito 'lObl"C sus cultivo~. Por con:" 
slgui("nte, el ¡jnico cr1~dito ;¡ 5U dlsposic16n .1 las ta
sas nornales de intt?r6s ha provenido d1~ diversas dep~n 
denci.;o; qubern.1rnentillcs, "iohre todo del Banco de CrédT 
to. (J6) -

Ader.i&s. el financiamiento estata1 dei ramo es canalizado en suma 

yorfa ai norte y noroeste del país en donde prodeminan las gran-

des propiedades privadas; y cuando se canaliza a ejidos únicamen

te es aquellos con tendencias altamente comercial y productivos. 

Todos 1os factores anteriores se han conjugado dando como result!. 

(JS) Pcri6dlco La ]OJ;..na.da. !1~xico, O. F., lunes 24 de abrll de -~ 
l 9R~. 

(36} Roger D. Hen!\en. La 'Pol,(-tü .. t d¿l Ve~a.11.11.ollo l.tex.tca.nC1, 16a ... 
ed., México, Siglo XXI 1 1986, p. 1 JO, 
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do que en 1909 el sector ogr!cola tenga un d~ficlt de 23 billones 

de pesos. 1'En 1988, el gobierno apenas cana11z6 7 billone5 para -

ese rubro (ngricultura) y par• el presente (1989), en t~rminos -

reales, la cifra disminuirá en un 5 por ciento". {37) 

El campo mexicano depende, también de los fenómenos naturales y • 

cuando se presentan sequh.s, huracanes, heladas, etc. se manifie! 

ta ondamente la debilidad del sector, poniendo en peligro la su~ 

sistencia de millones de campesinos. "la frag'11dad del campo rn~ 

xtcano, depende en gran medida de lfts lluvias y su s1tuaci6n de • 

postract6n en cuanto a créditos y apoyo tecno16gtco, hacen que -· 

sus problemas se potencien". {38) 

La polftica econ6mica mexicana, en los anos recientes, ha subord.!_ 

nado nuevamente al sector agrfcola, esta vez al determinar expro

ptactoncs de tierra para acttvidades turfsticitS afectando a milco; 

de campesinos. 

En las Bahfas de Huatulco, Oaxaca, se expropiaron 21 mil hectá--

reas de tierra a favor de grupos turhticos particulares a trav~s 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo {FOHATUR); afectando a -

800 jefes de familia. FOHATUR prometi6 indemnizar a los comune--

ros, la cual dicho sea de paso es muy baja según campesinos de la 

comunidad. Además, se compromet16 a darles 600 metros cuadrado'> 

a cada familia y la expectativa de un empleo y mejores condicio

nes de vida que traerá consigo el gran complejo turtstico. 

(37) Periódico La Joi\.rhldu., M~xlco. O. F'., lunes 13 de febrero de 
1989, p. 24. 

(38) Perl6dic.o Ld Jo.'t.nada., Héxlco, O. F .• lunes 5 de junio de 
1989, p. 2. 
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En Manzanillo, Colima, fueron expropiados 110 mil h~ctárea!> con -

el mismo fin a favor de la empresa Turbana, S. A.,; ofrecielidoles 

beneficios urbanos, concesiones de servicios y empleos. 

Esa crisis económica en el campo ha llevado a un descontento poli 

tfco por parte de los campesinos, que se ha manifestado a través 

de largas luchas de ellos por tierra, créditos, mejoras a los pr!!. 

clos, una justa d~str"ibuci6n de la riqueza, etc. 

En el aspecto polftico, los caciques, líderes cam-pesinos y funcfQ_ 

narios públicos han desempei'lado un importante papel en los siste

mas de control social del campo. 

El ejiáatario, de esta forma, ha dependido siempre de las decisiq 

nes que de gabinete se tom3¡ empezando por lo Que se plantea le-

galr.a~-nte; desde esta pr.rspect'iva e) campesino s6lo interviene en 

la soiicitud de dotac.i6n o restitución de t..ierra~. y todo el proc~ 

so siguiente queda en manos de funcionarios en escala ascendente, 

como lo vimos en el apartado anterior de este cap~tulo. [1 Esta

do decide su negación o ac.eptaci6n, cantidad, ubicación, formas -

de explotación, dotaciones individuales y el costo de indemniza--

clón. 

frente'' r.sln5 ccc1s1ones unil.1terillcs únicamente qued11 
la ape1aci6n, GUC en la pr.'ictic.1. s6lo pueden ejercer --
105 propiet.1rlos ;iarticu\.Jres ·l. tr.1.vl's del .1m;>.Jro agra
rio. lo!'. carnp~slrio5 puedcri recurrir .1 \.'\ apclncl6n ad
minlstrat\v;r;, a la insistencia y 1.-i presifin ¡iolftlcn. -
Pero incluso despué-.. de la cor:cesi6n territorial, al Es 
lado PUt"dC CDf'\blar :os térninos dl' l,1 dotación, remover 
derechos lndlvidu3lcs, cxc~uir o Incluir nuevos benefi
c1nr1<1~. E:;t<l'j f:1i:ltlt.odcG se traducen en Que mlleG de -
ejld-1tilrlos tier.en pose'!>\Ón provi:,;on.:il ~.-.hrt> 1<1 tierra 
y Ól!;>ende~ dr rlcc.l:;iones ,'\dr.ilnistrativas ptlra conservar 
su acceor,o al territorio. \39i 

D9) Pablo Gonz:;:ez Casanova y Enrique í\orescano (Coordtnadores). 
op. c.i:t., p. 1\6. 
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Esa facultad de los funcionarios del Estado ha servido para mant~ 

ner el control polfttco. a trav6s de nmen~zas de conceder o negar 

tierras. Negochci6n que se realiza por conducto de las orqaniz~ 

ciones agrarias campesinas, que en la mayorfa de los casos tienen 

reconoctm1ento oficial y por lo tanto su labor no se caracteriza 

por estar inclinada a los intereses campesinos. tal cual sucede -

con las organizaciones obreras en México. 

Esa polftica ha tra{do como resultado que campesinos y comuneros 

adopten formas de lucha radicales. como la toma por la fuerza de 

sus tierras¡ tales son los casos de campesinos de Oaxaca. Hidalgo, 

Puebla, Veracruz y Chiapos, (40) 

En todos estos casos la soluc16n respecto a sus solicitudes de d~ 

tact6n se ha retrazado o las tierras están en manos de particula

res. Esas acc1ones por parte de los campesinos han sido reprimi

das violentamente con la ayuda de soldados, pistoleros o po11cfas. 

"l11 repres16n s1emprf! ha stdo un f11ctor activo en el campo mexico!_ 

no. Su magnitud, grado de violencia y de ilegalidad varfa en ex-

tremo, desde la simple amenaza a la persecuct6n individual y la -

cSrcel, hasta la matanza y la destrucct6n de asentamientos". (41) 

Los comuneros y ejtdatarios se enfrentan, además, a actos de co-

rrupc16n y explotación por parte de las tnstttuctones agrarias. -

En 1989 las comunidades de los Ch1malapos de Oa.aco (42) y La La-

(40} V..(d. Per16dlc.o La JoJt.nttda, M~xlco, D. F. Mayo y Junio de 1989. 
(41) Pablo Gonz~lcz Ca~anova y Enrique Florescano (Coordinadores}. 

op. ci.t., p. 117. 
(42) Vid. Periódico La Jo~nada, M~xlco, D. f, Domingo 25 de Junto 

de 1989, p. 14. 
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candona de Chiapas (43) denunciaron que la Secretarfa de la Rcfo! 

ma Agraria y la Secretarfa de Recursos H1dr~ul 1cos son responsa-

bles de la tala y saqueo indiscriminado de sus selvas, que en ca

so de Oaxaca suman alrededor de 11 mil hectáreas; lo que implica 

aparte de un dano eco16g1co, el enorme enriquecimiento de compa-

nfas particulares a costa de los recursos que legalmonte les co-

rresponden a los comuneros y ejidatarios, cuya solicitud de dota

ción aún no ha stdo resuelta. 

El último informe de gobierno manifestó que se ejecutaron 621 re

soluciones presidenciales con un total de 844 mil 800 hect!reas -

repartidas. Sin embargo en virtud a lo analizado anteriormente -

creemos que el reparto agrario no es la solución exclusiva al pr!!_ 

blema del campo¡ por lo que aquf podemos plantear dos fases del -

reparto agrarto. La prtmera, que por razones polfticas, tuvo que 

repartir tierras y que se suscitó a raíz del triunfo de la Revo

luct6n Mexicana y la segunda que por razones económicas, que di6 -

como resultado la e11m1nact6n de la explotaci6n latifundista que 

se caracterizaba por una autonomfa de auloconsumo local, cerrada 

y por lo tanto la casi nula distribución de las ingresos. 

Aunque el simple reparto de tierras fue la solución agraria en un 

momento determinado de nuestra historia postrevoluc1onarta, ac---

tualmente ya no lo es. 

Ahora es necesario hablar de una solución integral de ejido; por-: 

que los factores que en él intervienen son múltiples, como ya lo 

vimos en 1 fneas anteriores. 

(43) Vid. Pl!!:rl6dlco la Jo1t.11ada, Héxlc:o, O. F. Jueves 4 de mnyo -
de 1989, p. 16. 
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Para hablar de una nueva polftica agraria quP df. soluci~n al pro

blema del ejido se tendrfa que hablar en primer lugrtr de l'lOdifi-

car la 1eg1slaci6n a9raria vigente para adecuarla a l11s condicio

nes de hoy; para que las polfticas, acciones y apoyos no puedan 

ni deban ser decisiones desde n.rriba ni de unos cuantos, porque 

no se trata de soluciones burocráticas ni tl=cnicas, sino polfti--

cas. 

Vergonzoso re"Sul to'I en la actual !dad que, contr.1vlnlendo 
la le9/slacl6n 1 los cjldatarlo"i .-.e vean prcci"i.ido-. por 
necesldild o convenlenci<1 il rentar SU'i p;,rc~lt1s; lqu.-il-
mente, que el banco de crédito aqríco!.l rlnnncrt" cr;in -
preferencia 11 proplet.1r!o!; d1! e;o:t~n"Slone"i m.:iynres i'l las 
estlpuladn .. por J.1 ley. asr como .i !lícltoo; .1rr1!nd.1t11-
rlos dto terreno~ eJ !Cale-;. (!¡ll) 

En segundo lugar es indispensable que la polP.!ca econ6rnica dest!. 

ne un mayor presupuesto al sector; no subordine esti'I actividad a!l_ 

te la industrial y turfstica y 'iObre todo que no descapitalice ni 

permita la sobreexplot:.~ción de los recur5os dPl c"rioo. 

Que toda polftfca de f1nanc1<'lm1ento, regulaci6n y promoción apoye 

efectivamente al ejfdatarfo y no a los explotadores prfvados. 

Fomentar entre el ejfdatar1o la explotación colectiva y no por dEJ. 

tac16n 1ndfvfdua1 para que sumen esfuerzos y puedan utilizar en 

forma 6ptfma la técnica modern.,, 

En tercer lugar que en lo polftfco se permita un" apertura de or

ganfzacf6n campesi;'la libre, para que el Estado conozca los problf_?_ 

mas reales del campo a través del df~logo directo y 'ifn restric--

cienes. Que en este rublo, también, se impida 1a represión y la 

(4lt) Manuel L6pcz Gal lo. Op. c.i.t.., p. 520. 
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corrupc16n por parte de las autoridades agrarias cnmpesinas. 

En conclusi6n proponemos una reforma agrarif'I integral que contem

ple aspectos legales, económicos y políticos qtJe interactuan de -

manera estrecha para determinar especfficamente al ejido. 

Hasta aqut hemos estudiado al ejido desde un punto de vista nt1Ci2_ 

nai, es decir general~ sin embargo el estudio no termina aqut, es 

de especial interés parn mi analizar el ejido en una regi6n con -

características diferentes a la rural: el Distrito Federal, emi-

nentemente urbano; para tal efecto elaboramos el capftulo stguie!!_ 

te, en donde se anal'lznr5 el ejido con relación a la urbanizac16n. 
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CAPITULO IV 

EL CRECi1'1!ENTO URBAliO Y EL E.l!DD EN 
El DISTRITO FEDERAL 

El ejido en México a raíz de su descapíta1izacf6n, falta de recur

sos técnicos y financieros, trabas administrativas, represf6n poli 

t1ca y una legislación unilateral, ha caldo en una crisis por de-

m!s severa, que lo ha ido llevando poco a poco n la extinci6n. 

En el Distrito FP.úerai e1 ejido, además, de enfrentarse a la dura 

situación económica y pol ftica nacional, ya descrita en el capltu

lo anterior, se encuentra con otro fenómeno social igualmente des

tructivo: La urban1zacf6n. 

Es por demá:s importante, entonces, que tratemos de caracterizar" el 

fenómeno de la urbanización para comprender por qué en el Distrito 

F'edera1 el ejido se extingue lentamente; para tal efecto dividire

mos este capftulo en dos partes, la primera explicará: el proceso -

de urbantzaci6n y la segunda la ocupación de tierras ejidales en -

1• Ciudad do México. 

4.1 LA VROAHIZACIOti EN EL DISTRITO FEDERAL. 

La urban1zaci6n de las ciudades en Ml!xico. es un fenómeno social -

muy complejo. en virtud a que intervienen muchos i\Spectos con i9ual 
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car~cter social¡ entre los que podemos citar a: La centralización 

administrativa, la explos16n demogr~f1ca, la migración rural, 1.1 -

fndustrfalizacf6n, la comercia11zacf6n y los servicios. Cada uno 

de los cuales trataremos por separado para determinar su influen-

cfa en la conformac16n del proceso de urbanización; no sin antes -

descrfbfr brevemente el desarrollo urbano que ha surrido la ciudad, 

El fndfce de urbanfzacf6n en México no ha sido igual ni permanentC" 

en el presente siglo (Véase Gr~fica 3). sino que se ha caracteriZ!! 

do por un aumento ininterrumpido del 7.1'.t en' 1900 al 40,4't en 1970. 

Este proceso htstórfco de urbanización podemos dividirlo en dos -

etapas: La primera, relativamente lenta, de 1900 a J940t y l,1 se-

gunda, mh r~pfda, d• 1940 a 1970, 

La primera etapa se caracter1z6 por presentar la menor tasa de ur

ban1zaci6n en lo que va del siglo, ello en virtud a que las condi

ciones sociales y polfttcas dificultaron que la poblact6n pudiera 

moverse libremente de las haciendas hacia las escasas ciudades; ·

además del desconoctmtento de ellas por falta de comunfcaci6n ciu

dad-hactends. Por otro lado, el campesino estaba fmpostbfl ttado -

de abandonar la hacienda donde vtvfa por deudas contrnfdas con 

ella. 

Empero, a pesar de ello hubo ciudades que registraron un crecimie~ 

to relativamente importante, entre ellas la Ciudad de México, la -

cual absorbi6 el 361. del crecfmtento total urbano de Héx.ico en la 

primera década del siglo. 

En esta primera etapa ~e di6 también el mo'Ji:nfcnto armado, con lo 

cual quedó suspendida toda acción del Estado respecto a la planifj 



INDICE DE URBl\NIZACION DE LI\ REPl.eLICA MEXICANA 

~] 

40 l 

~ 

GRAF!CA Ko. 3 

-' ' 
i -___. 

J .--
'º 

1 
,-, ' ' ' ' 

'·----~--L __ _i_ oL-.!=~·-~='-='===~ 
1910 19?.1 1930 1940 19"'"""') 1960 1970 · 1980 

FUENTE: IN(GI. ESTAO!Si'ICAS t'ilSTORICAS OE ~E)(ICO, TQP..:t)'O, PAG.664 

~7 



cact6n urbana; además de la dismtnución de la población por las -

muertes sufridas por el movimiento. 

Durante 1921 y 1930 el desarrollo económico polltico del pals e~ 

pez6 a retomar nuevo auge; y fue la Ciudad de México qui~n centra

lizó gran parte de esas actividades; las vfas de comunicación con

vergieron hacia ella prop,ciando economfas externas y mayor nümero 

de habitantes; lo que establec16 un ritmo de crecimiento ininte-

rrumpido. 

La segunda etapa. 1940-1970, se caracterizó por una r~pida urbani

zación en la Ctudad de México, fenómeno que ocurrió al mismo t;em

po que el acelerado crecimiento natural de la población y la eJCpa~ 

st6n de la infraestructura ftstca como: La energfa eléctrica y las 

carreteras~ 

Por lo que no es de extra~arnos que actualmente la ciudad se cont! 

ba "en su conjunto como un organtsmo que produce y consume bienes 

Y servicios, que atrae y acoge a hombres cuyas necesidades satisf~ 

ce y de cuyo trabajo vive, y a los que, en fin, domina e informa"(45). 

Por lo que la Ciudad de ~éx1co se caracteriza por: ofrecer venta-

Jas notables a la mano de obra tanto en salario como en cantidad -

de empleo¡ mayores posibilidades de adelanto vrofesional 1 gl"'acias 

al nOmel"'O de escuelas en todos los niveles e~colares; mayor aten-

ci6n m~dica¡ las industrias disponen de una clientela numerosa y 

directa; además de información polftica directa y necesaria para 

<4 Sl Claud~ 8111tA111on. La. Cútdad !J c.l Campo c.n c.l Ml'.!x.(c.o Cen.t.'tal. 
2.,. t'd, Héxlco. Ed. Siglo xx1, 191a. p. 1z11. 
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el desarrollo de sus actividades. 

la Ciudad de M6x1co es la cóspide de los servicios nílcionales e i~ 

ternacionales, que tanto el Estado como las gr."lndes industrias ne

cesitan; también, sirve d un basto territorio metropolitano al pr~ 

vcerlo de numerosos productos y servicios, por lo. que la clientela 

del Distrito Federal es el 55i, del total consumidor del pals. con

tnndo su población propia y la regional. 

Esa urbantzac16n en la Ciudad de México, como ya lo mencionamos. -

tiene su origen en un conjunto de fenómenos sociales que a conti-

nuaci6n describiremos. 

A. Explosión Demogr~fica y Migración Rural. 

El aumento natural de ia población es el fenómeno social que m.fs -

ha contnb1J1do ,,.1 acelerado proceso de urbanización, sobre todo en 

el úfstrito Federal. La población est1mada del p.1f5 de 1977 a 

1990 ha aurnentado en 21 1 97i.374 millones deo habitantes {véase cua

dro l). 

Por lo que se refiere a1 D~strito Federal, este presentó un aumen

to de 1'956.914 miliones de habitantes en tan sólo una década~ de 

1970 a 1980 1 tal cual lo mu~._tra el cuadro 2. 

la población de México tendió a concentrarse en m,1yor medida en z2 

nas urbanas que en rurales; en 1960 habla 17'705 118 millones de -

habitantes en zona urbana, representando un 50.7t de la población 

tot~l¡ par11 19'3Q hilb1a ya 41\'299 729 :"1il1or:C?:; de ~Jbttantes siendo 

el 66,J't del total; en tanto que la pobl!lci6n rurcl1 disminuyó de -



CUADRO 

POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNIO. 

POR ARO Y SEXO 

1977-1990 

ARO TOTAL llOMDRES MUJERES 

1977 63 012 aso 31 955 87 5 31 R58 975 

1978 65 658 312 32 079 3 53 32 778 959 

1979 67 517 490 33 009 674 33 707 824 

1980 69 655 120 35 096 984 34 550 136 

1901 71 304 600 35 904 773 35 399 907 

1902 72 967 024 36 719 205 36 248 419 

1903 74 633 416 37 534 915 37 098 501 

1904 76 292 072 38 34 7 227 37 94 5 64 5 

1905 17 930 280 39 152 215 38 706 073 

1986 79 563 304 39 946 608 39 618 695 

1987 01 163 256 40 720 131 40 435 125 

1980 02 734 4 64 41 494 799 41 239 665 

1909 04 274 992 42 245 640 42 029 3 52 

1990 85 704 224 42 900 340 42 803 884 

FUEllTE: !llEGl. Agenda Estadistica 1989. p. 57. 
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49.Jt en 1960 a JJ.7\ en 1980. (46) 

POBLAC ION DEL D!SiRITO FEDERAL 

1885-1980 

AílO 
1 

POBLAC ION 11 ', .. 
1895 i 476 413 :1 
1900 

1 
541 516 il -

1 
_ _l.2..l-º-1 720 753 I! 

CUADRO 

AfiO ! ~OBLAC I DN 

1940 ! 1 757 530 

1950 ! 3 050 442 

1960 1 4 070 876 

1 11 1 " 1921 906 063 1 1970 ' 87· 165 

....:-1~93'-'0~~-~2_2.9_5l_6_ ___ 1_1 ___ l~~i-~---R~J~l-'0~7-'-9--

FUENTE: iNEGI. Estadístic11s Históricas de México. 

Torno T. p. l J. 
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El Distrito Feder711 es la zona urbana que mantiene el mayor número 

de pob1.ici6n de la Repúb1ica Mexicana con un 13,211. del total; se-

guido por el Estado de México con un ll.32'::, Lo r¡ue ha llevado a 

una densidad de población en aumento: En 1970 eran 3.249.4 habita!!_ 

tes por kilómetro cuadrado pasando en 1970 a 4 1 585.83 habitantes -

por ki16metro cu~drado¡ y en 1980 a 5'970.98 habitantes por kilóm~ 

tro cuadrado. (47) 

(46) INEGI. EJladlatl~4h Hi6~6~ica6 de M~xico. Tomo 1. H~xlco, 
::~LGI. isos . .,. 33. 

c47) 1b<.d., p.p. 46-47. 
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Aparte de ese crecim,ento natural, el desarrollo de. las poblacio-

nes urbanas se debe tambi~n a la m\gract6n de los habitantes de zo 

nas rurales; encontramos que en 1960-1970, de la población total 

urbana el 56.81., se deb16 al crecimiento natural de la misma; en -

tanto que el resto, el 43,21'., se deb16 a la migración. 

De esta manera, "la intensa migración rural-urb1ina ha sido, junto 

con el elevado crecimiento natural, uno de los factores deterl'lina!1. 

tes del crecimiento acelerado de la poblaci6n urbana en América La 

tina". (46) 

B. La Industria, El Comercio y Los Servicios. 

El crecimiento de la industria es otro fenómeno económico-social -

que influye para el crecimiento de 1ll urbanización del Oislrilo r! 

deral, porque ofrece mayores oportunidades de empleo, que en las • 

zonas rurales; abastece al más variado mercado y produce al mismo 

tiempo igual número de productos, desde los de primera necesidad, 

hasta los de lujo. 

La pol,t1ca, de 1940 a 1970 se cncamtn6 a acelerar la industriali

zact6n con una dtvers,dad de incentivos como: aranceles, subsidios, 

bajos impuestos, construcci6n de infraestructura, etc. Esa pol ít~i_ 

ca fue mucho m~s persuasiva vn el Distrito Federal. De tal manera 

que de 1960 a 1970 fueron creados 14 parques industriales, 12 de • 

los CUflll~t; fueron oroptedad privada. En el Distrito Federal se 

construyeron 3 parques en 1972, los cuales representaron el 95'!. 

<4Bl Luis Unlkel. El Ve...u.Jtllollo Ult.bano e.n Mh . .C:cci: Oiaqrt6.!it-ico '-'· Tm 
pl.lcaciorte.6 Fu.tU!ta&, 2n. ed. Hi=!xlco, Ed. Colegio de H~xico, 1978. p.-
213. 
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del !rea total de los 14 parques construidos. 

Ese incremento industrial trajo como consecuencill un aumento en el 

número de obreros concentrados en el Distrito Federal t que como 

puede observarse en el cuadro 3, es el mayor de toda la república 

mexicana. 

En resumen, "industrialmente el Distrito Federal representa en la 

actualidad el 33i de los Establecimientos industriales del paf s. -

el 611. de la fuerza de trabajo implicada en \a industria, el 45'); -

de los capitales invertidos y el 571. de las materias primas elabo

radas•. (49) 

Por otra parte, el comercio, también ha contribuido de manera sig

nificativa a la urbanización en el O. F. El comercio, entendido -

como una act\vifad de abasto, dtstr1buc16n y venta final de un pr.Q. 

dueto es a tal grado tmportante en las zonas urbanas, que puede -

contribuir sustancialment~ al desarrollo mediante la disminución o 

aumento de costos en el intercambio, influyendo de mandera defini

tiva a los sectores agrfco\a e industrial para que mejoren calida

des y cantidad de productos. Además, su inf11Jenc1a no sólo se li

mita al desarrollo económico, sino también al social 1 mediante una 

mayor venta al menor precio al mayor número de personas, contribu

yendo as{ a una distribución más equitativa y permitiendo, por lo 

tanto. un bienestar general. 

Para darnos ur.a idea del aumento de la actividad comercial tomamos 

lli9} Jesús Silva HHzog. et. al. Ahvttam.t.e.ntob Hu.mü.11.:i.!., !J'l.ha11i6~ 
mo lJ Vi1Jir..nda • ..,i;,.,¡co, Porrúa, 1977. p. 44. 



/lUHERO TOTAl DE OBREROS POR DISTRITO l!IDUSTRJAL 

19-15 - 1983 

Ois.tritos Industriales 
Aílo Total -u-~~umrnO"""tü5ifaTa.Thra-1~-~!CiITTll-,let.lco ·~rrey 

F!!dcral 

¡9,i5 56 069 

19SO 59 600 

1955 71 661 

1960 76 858 

1965 154 530 

1970 199 579 1 0S7 3 B·16 77 .465 }!) 039 ' 71(} 1 '199 n 121 ·" 116 

1975 255 174 l 077 3 495 95 688 27 733 4 20') 2 311 48 926 35 608 

1976 2-H 133 931' 3 902 92 176 23 256 3 90U 1 'H6 50 388 36 426 

1977 271 606 l 206 3 908 105 064 22 6?.2 5 116 l 404 41) J5íl 40 323 

1970 303 1::.1 ~ 610 !\ 773 !l'i lfli:J ?7 A10 r, HQ1 1 n]r, 57 089 36 008 

1979 32:i 733 3 ~45 4 955 123 ººº JI 735 u 681 2 'J.17 56 Ci71 JO 063 

1980 J[iQ 483 J 645 4 341 129 907 35 059 9 <101 3 098 66 920 49 013 

1981 J-11 JO'J J U6Í! 4 ZJd 1n Ja2 3~ i~O 'J Jr.S J .:1:: ~[ Ul 5 '11) ~IJli 

19U2 JOJ OJO ~ ]43 ·1 070 107 550 31 463 B IJ8 2 f.\02 49 pq7 3$ 355 

1983 310 GBS 5 312 ·1 62[, 96 TIM 32 J% 7 100 2 570 '>2 qoq )] 6')3 

-------------

rurnn: IllEGI. [STADl ST ICAS lllSTORICAS· DE HEY!CO. TOMO L P. 758. 

10' 

CUADRO 

Orlzaba ~anlu1s forre6n 
Potosf 

6 317 5 101 2 176 17 457 

ID 916 11 518 2'03a 11 653 

6 248 10 965 2 077 11 934 

9 951 9 380 2 576 20 695 

9 0.19 12 Bílfi 3 416 25 526 

10 461 14 390 J 745 26 790 

11 721 15 508 J 130 28 740 

7 914 lfi R27 1 973 Jl 5J7 

10 SJJ 17 349 2 170 29 732 

15 396 19 293 4 056 32 545 
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como referencia el a~o de 1940, en el cual existfan 40 533 establ!!_ 

cimientos, en tanto que para 1975 habla ya 475 264; lo que signif], 

c6 un aumento del 1'075,Sl en s6lo tres décadas. (50) 

Surgieron, además, grandes consorcios comerciales como Plaza Uni--

versfdad, Plaza Satélite, Plaza Comermex, Plaza Aragón, etc. cuyo 

~xfto fue redondo. 

La proporcf6n de los servicios es tambf~n una causa de la urbaniz~ 

ct6n en Héxi_co¡ entre los m~s importantes encontramos a: La vfvie!!_ 

da, educación, salud y los modios de comunicación. 

El aumento de la poblacf6n urbana 11ev6 consigo un aumento en el -

número de vtvtendas construida¡¡ en 1960 habfa 6'409.096 viviendas, 

para 1980 habla ya 12'074 609 viviendas (SI); privilegio del que -

gozaron prfncf palmente las cla~es medias urbanas. 

El crecimiento con estl'lbll fdad {1955-1960) produjo el -
primer griin desbordamiento del espac.Jo urbano. El po-
der de compra concentrado por las cl•ses medias se dlrl 
g/6 a l• adquisición de e.asas en nuevos fracclonamlen-7 
tos (Satf;lfte, Eche9aray), a la comprn de uno o varios 
automóviles, a adquirir itn form• casi suntuaria enseres 
dom!Estlcos electromecSnfcos (. •• ) y aparatos eléctricos 
siempre nuevos y cambiantes. (52) 

Otro de los elementos de gran atracción hacia las zonas urbanas -

por parte de la población rural es la educación escolar, sobre to

do a nivel supertor. En 1970 habfa 385 escuelas de este nfvel, --

C5o) IHEGI. 

(51) lb<d •• 
E4t.ad.l4t..ica.6 H.ia.t61t.-<.ca4 de M~t.i.co. Tomo 11. p. 532. 

Tomo 1. p. 12 7. 

(SZ) Pablo GonzA:lez Casanova y Enrique Florescano (Coordinadores). 
op. ca., P· 153. 
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con 271 275 estudiantes, para 1980 eran ya 893 escuelas con 937 789 

alumnos nos referimos exclusivamente a este nivel, porciue en zon;,., 

rurales existen escuelas de nivel bSsico y medio básico; en tanto 

que el medio superior y superior únicamente se brinda en zonas con 

urbanfzac16n considerable, como Monterrey, Guadalajara, GuanJjuato, 

Puebla, D. F., Toluca, etc. 

Los medios de comunfcac16n fueron en la primera etapa de la histo

ria de la urbanización un aspecto relevante, en virtud a que la -

construccf6n de carreteras y ferrocarriles, principalmente, permi

tieron que grandes cantidades de poblaci6n rural pudierarl rnovili-

zarse a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. 

Actualmente los medios de comunicacfón se han dl~erslficado y au-

mentado en tal magnitud que es posible viajar miles de ldlómetro!i 

en s61o una hora, o comunicar'iE' oralmP.ntP Pn '>'!'gundos. En el Oi s

tr1to Federal se encuentran 165 industrias e instituciones mds im

portantes en comunicación como: Te1r:iex y Pl Aeropuerto Internacfo

nol de Méx 1 co. 

Para muestra bástenos los s1~uientes datos: La red telefónica des! 

rrollada en 1970 fue de 1 516 675 aparatos en servicio, para 198? 

era ya de 5 98! 928 apdrfttos. En tanto que la longitud de carret~ 

ros oument6 de 71 520 <116metros en 1970 a 213 702 km. en 1982. 

Los camiones de pasiljeros existentes en 1970 eran 33 059, p.,ra 

1983 aumentaron a 79 139. Por último la red aérea nacional reco--

rri6 en 1973, 202 mi11ones de kilómetros con 543 aviones y en 

1983 aument.6 a 315 miilones de :..i~Vmtitro~ cor. ~!i{i .1'.·ioncL (52} 

(53) INEGI. Op. CU., Tomo 11. p.p. 564·594. 
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La industria, el comercio y los servicios, son pues, fuertes fenó

nienos sociales que han contribuido a la urban1zaci6n, no sólo del 

O. f., sino también de otras zonas urbanas del pafs como Monterrey 

Y Guadalajara; que cuentan adem~s con una poblaci6n natural que 

consume lo que produce y conforman una fuerte atracción para la p~ 

blac16n rural. 

C. La Admlnl•tract6n Pública. 

St la Ciudad de México ha adquirido la importancia que en la actu! 

1 idad representa se debe principalmente a que es en esta zona donde -

se centra el poder polft1co y administrativo de todo el pafs. "El 

aparato admtntstrat1vo federal se concentra en la capital, pues en 

la provincia apenas si desempe~a tareas corrientes de gesti6n; 

(.,.) la mayorfa de asuntos importantes se solucionan directamente 

en la cap Ita 1". ( 54) 

En el O. F. se encuentran el Jefe del Poder Ejecutivo. todos los -

Secretarios de Estado¡ las Cámaras de Senadores y Diputados, etc. 

Los cuales determinan las polfticas econ6micas y sociales de toda 

la República. Y aunque desde el sexenio de López Portillo se ha -

hablado de una descentralizaci6n administrativa, ésta no se ha re~ 

lizado en la magnitud requerida para permitir en los Estados su a~ 

tonom{a 1 ya no digamos administrativa, sino polttica. 

El papel del Estado, por lo tanto, en la planeación urbana, ha si

do fundamental; gracias a esa pol tttca la industria, comercio y --

(Slt) C1aude: Bata111on. Op. C.it., p. 125. 
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los servicios crecieron de una manera impresionante a partir de --

1960. 

Esa polftfca centralista ha lltrafdo a mucha gente dP. la población 

rural a vivir. comerciar, gestionar y ha hacer m.~s c,1ótica la vidJ. 

enelo.r. 

La Ciudad de México siguf6 n partir de 1960 un gran crecimiento, -

que trajo como consecuencias, la absorción de localidades no urba

nas a ella; consolidando lo que actualmente conocemos como Zona~~ 

tropolitan.1; conform1'da por los munictpfos del Estado de ~é.dco 

que rodean a la Ciudad, como: T1anepantla, Ecatepec y Ne1.1hualcó-

yotl, entre otros. 

A ese fen6meno de absorcf6n del O. r . .,acfa c1 [stado de ~éxico de 

hemos agregar el crecfmf~nto natural de &ste Gltimo estado~ por 

ejemplo en el Munfcipto de Ecatepec se dió un crecimiento del lO'J. 

en sólo ocho meses; de 2.3 millones pa~ó a 2.6 millones de habitd~ 

tes en sólo 19íl9. (55) 

El aumento en el lndtce de urbanlzact6n. t~rribién trajo como conse

cuencia que crecieran localidades ~arginadas dentro de la ~is~a u~ 

be, carentes de todos los servicios b~sicos y en general del desa

rrollo nacional oue tanto atr!le " loo; 'nf"iqr(rntes. 

También, produjo como consecuencia un incremento en los costos y -

tiempos necesarios para tra5ladarse de •Jn Jugar a otro, provocado 

por el con9estionamfento de vehfculos, y el o;ervicio de trdnsporte 

{SS) ·PerfodlcO El Ur.-f.ve.'!.!ial. l'!.1rtes 5 de septiembre de 1989. p. ), 
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público 1nsuf1c1ente. 

Otro de los fen~menos causados por la urbanización y con un muy aJ. 

to costo social, lo es sin duda alguna, la contamfnaci6n atrnosféri 

ca, calificada como la más alta de las ciudades d~l mundo. 

El abastecfmfento de agua potable a la capital es otro de los gra!!. 

des problemas que ha causado la urbanizacf6n; por satisfacerla se 

han agotado ya muchos de los rfos del Valle de México causando 

otros problemas de carácter econ6mico. 

La zona urbana también ha tenido que solventar altos costos econó

mfcos. en construccf 6n de tuberfas para desalojar las aguas negras 

que el l • produce. 

Tampoco se prevf6 que al aumanto de la población habrla mayor de--

manda de vivienda; muchas famfl ias viven en hacinamiento, rentando 

a altos costos o riesgos de desalojo. La demanda de vivienda en -

1989 er• yo de un m1110n y medio de vfv1endas. (56) 

En resumen: 

El Estado, que deber fa equll fbrar la ocupación de e5pa
clo construido y los requerimientos de servfclos socia
les p•ra la población, pierde Coiida vez más su papel de 
rector y actúa, sin ord1tn ni prlorld.iides, 1 lcnando huc· 
cos, financiando progr.rl'laS de vivienda siempre lnsufl-
clentes y mejor~ndo la /nfrae\tructura en unas zonas y 
abandonando a su suerte al resto; en suma acatando deci 
slones tomadas de antemano por la Inversión prlvada,qu.;
se convierten en sltuaclon~s de hecho. (57) 

(S 6 ) Periódico. La JoJtnada. Domingo JO de abril de 1989. p. 17. 
(57) Pablo González Casanova y Enrique Florcscano. 

152. 
Op. C-i..t., p. 
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Ese crecimiento urbano requ1ri6 necesariamente de terrenos ptire su 

expans16n¡ para la construcc16n de sus fábricas, sus 9randes cen-

tros comerciales, sus vtv1endas, oficinas, hosp1tn1es, v{as de co

mun1cación, etc. y recurrieron a los poseedores más frSgiles legal 

y econ6m1camente, los ejidatarios y comuneros para obtener sus ti~

rras a través de expropiación. 

En el apartado siguiente trataremos de describir ese proceso de -

pérdida de tierras de ejidatarios y comuneros, en la Zona Metropo-

11 ton•. 

4.2. OCUPAC!ON DE TIERRAS EJIOALES 

Como ya mencionamoo; en el capftulo anterior, la crisis econ6mica, 

polftica y legal que ha enfrentado el e¿ido y 1a propiedlld comu'lal 

a nivel nacional los ha llevado poco a poco a su des;\par1c16n. (n 

el 01str1to Federal, 1a zona urbana más gri'lnde del pa~s. su desa~~

rtción se encuentra cond1ctonada más por causas Ce utilidad públ;

ca que propiamente por condiciones econ6micas como en los ejidos -

rurales. [Sl!i utilidad pública, está Ceterm1nada por el Estado, -

con intereses rnJ:s bien econ6!'11cos y pal fticos de unos cuantos que 

rellilmente los estipulados por la sociedadt tal cual sucede con la 

exprop1ac16n eJ1da1 para las grandes zonas turfstfcas. 

De tal mnnera, pues que el Estado se reserva Que ej;dos son o no -

causas de utilidad pública y por !>Upuesto su expropiac16n o no. -

Asf, la urbanización ha ido absorbiendo ineJ\orableMente al ejido, 

a trav~s de los fenómenos que a contiuación describiremos. 

En pr1mer lugar queremos establecer aue la Reoública ~exicAna es -
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quien ~As ha demandado tierra urbana en comparación con otros pai

ses l11ttnoamericanos. (Véase cuadro 4) Lo que implica que se dema!!_ 

dan cada vez m&s ejidos, para darles otra función y que ésto no es 

Mis que el resultado de las acttvtdades urbanas de producción, in-

tercambto y consumo que surgen con la expansión económica. 

En segundo lugar estableceremos que, el Distrito Federal es la en

tidad federativa que tiene el menor número de ejidos de toda la R~ 

públtca: 62 ejidos, con el también menor número de superficie: 

69.584 hectáreas en 1970; en 1990 cuenta con sólo 47 ejidos, 17 e~ 

mun1dades y 85 ~11 hectáreas de bosques (58) (Véase cuadro 5). De 

los cuales, 

El c.reclmlento de 1.a mancha urbana ya 'e 11 coml6 11 pr!ictl
camente a 39 ejidos, la ejenlt: hn tenido que abnndonar .... 
sus l•bores de cultivo para dedicarse al taxi, alba"lle· 
rfa o cualquier otro cosa, pues aquellas tierras verdes 
y con olor a l luvl• se han terminado para dar paso al as 
íalto y •I pro9re!loo, por un lado benéflc.o y por otro dc:-
vastador respecto al medio .ambiente. (59) 

De la Ciudad de Héxtco no solo hay que tomar en cuenta el proceso 

de su crectmtento poblnctonal que proviene del campo o de ciudades 

inenores, sino también a los pueblos y poblaciones que son absorbi

dos por 1As ciudades en crecindento, por ejemplo, el Distrito Fed!_ 

ral, que en la medida que crece incorpora poco a poco a estas po--

blactones hasta invadir totalmente al ejido, obligando a los ejid! 

tartas a adaptarse a las nuevas sttuac1ones, como es el caso de ·

los ejtdos de San Francisco, Los Reyes y San Antonio Tonatlá~, ca-

(SS) Perl6dlco. 2a. [dición de Ov4cloneA. Hartes JO de octubre de 
1990. p. 6-B. 

(S 9 l lde.m. 



CUBA 

HA!Tl 

JAHA!CA 

DEMANDA DE TIERRA UROA~A EN HECTAR[A5 EN El 

PERIODO 1970-1985 5EGU~ DES5IDAD ALTEHr!AT !VA 

DENSIDAD I: 
25 h/H•' 

1970-85 POR MO 

80 ,6DO 5,360 

40 .720 2,720 

22. 56D l ,52D 

DE~S!DAD I I; 
75 h/Ha• 

1970-1\5 POR l\ilO 

26, 866 1, 787 

13, 573 907 

7. 520 493 

CUADRO 

DEN5!DAO l I l; 
F10 h/lfa* 

1970-P.S PQR M~f) 

!B,433 893 

6, 1e1 459 

3 ,760 24G 

E.U. MEXICANOS l' lll ,160 74,080 370,386 24. 693 185 ,198 12 ,845 

REP.DOM!NICMIA 88,880 5, 520 29,626 l ,1)40 14 ,818 920 

Miles de habitantes {h} por hectílrea (Ha) 

FUENTE: J. SlLVI\ HtQZOG FLORES, As~..!!0.!..f!_t._~-s~~~-f)..~~. 

~~. ~éxico, Ed. Porrúa, !977. p, 263, 
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sos que ejemplifican un problema general del Distrito Federal y 

del pafs, ya que el crecimiento de la Ciudad de M~xito se fincó s~ 

bre terrenos de origen ejtdal y comunal. 

Se da la paradoja en el crectmtento de las ciudades de que los ca~ 

pestnos invasores, se convierten en invadidos sin moverse de su s! 

tia, la ciudad llega y los transforma. Ejidatortos que abandonan 

sus parcelas llegan a las ciudades y ocupan ilegalmente otros te-

rrenos ejidales. 

La mayor parte de las ciudades ha crecido sobre terrenos ejidales 

y comunales, por lo cual la población implicada en el crecimiento 

de ~stas ha tenido que enfrentarse y competir por el mismo espacio 

con sectores camp~stnos beneficiados por el reparto agrario. 

La ocupac16n de tierras ejidales y comunales en la capital del 

pzds h~ tenido un desarrollo muy pecul tar; en pl"imer lugar han ser 

vtdo principalmente para la consoltdaci6n de colonias, en segundo 

lugar se han realizado a travis de un proceso de invasión-expropi~ 

ctón-regulartzact6n. Esto qutere decir, que la historia de la ex

pans16n urbana está ligada al proceso de regularizac16n de terre-

nos ocupados ilegalmente. Para muestra b~stenos los stquientes d! 

tos. 

En los ejidos de Culhuac~n se construyeron 12 unidades habitacion! 

les por el lnfonavit, a pesar de que los terrenos no están regula

rizados; y de las constantes denuncias de los ejidatarios ante la 

Secretarla de la Reforma Agraria y el Oepartemento del Distrito F~ 

deral, por despojo, invasi6n y fraudes, las cuales nunca fueron -
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atendidas. (60) 

En la Delcgaci6n Tlalpan se prete-nde eJtpropiar 90 hect.ircas pa.ra -

terminar con la irregularidad de la tenencia de la tierra de 16 CQ_ 

Jonias de las zonas del aj u seo. (61) 

En la Gustavo A. Madero ºEl regente capitalino Manuel Camacho So-

lfs entreg6 m11 30 escrituras a colonos del Valle de Cuautepec, en 

la Delegac16n Gustavo A. Mndero. de tierras que fueron expropiadas 

y pagadas a eJidatarios" (62). Asf mi5rno se dieron 432 escr;turas 

del ex-ejido de Santa Marfa l\ztahuacán en la Delegación lztapalapa. 

En la Dclegac16n Magdalena Contreras, el Presidente Carlos Salinas 

de Gortar1, decret6 la expropiaci6n del ejido de San Bernabe Ocot! 

pee de 342 hect.i'rc.,s. donde cstan .1st'ntadas irrt>gu1.1rmente las co

lonias del Cerro del Judfo y El Tanque; por dir.ha expropiación la 

SRA pagar~ 258 m111 ones de pesos. ( 63) 

En resumen, los terrenos irregulares del Oistr'ito l='ederal son apr~~ 

xtmadnmente 500 mil, habitados por alredeCor de J millones de per-

sonns. Según la Comis16n para la Regularización de 1d Tenencia de 

la Tterra {CORETT). las delegaciones con mt\yor incidencia de este 

problema son las delegaciones: !ztapalapa .. Gust~vo /\.Madero, Alv~

ro Obregón y Tlalpan. Donde la primera tiene el 50~ de predios --

(60) V.id. Pe rl 6d 1 co la Jo.'tr.a.da.. Lurics )O de octubr~ de 1989. p. 2 7. 

(61) V.id. Pcr16dlco la Jo.urn.da.. V l"rnes 1~ ¿, abril de 1989. p. 16. 
(62) vu. Pcr16dlco La _To.'!. nado.. V f ernes 23 de No.., 1 embre de 1990. p. 21. 
(63) Ud. Pcr16c!!:::o !.::: -'e ":.r.~.:~. V 1 ~ rt''" s ,, -· ] u 1 1 n ,,. t qBq. 

5. 
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1rregulores de todo el D. f. (V~ase cuadro 6). 

CUADRO 

SlTUAC!OH DE LOS [J!OOS DEL D.F. EN 1972, 

Delegación 
Ootacl6n original 

{ hectáreas) 

Superficie ocupada 
por asentamientos 

irregulares 

Gustavo A. Madero 515 923 60 

Vil la A. Obregón 180 107 5g 

lztapalapa 344 738 s 1 

Azcapotzalco 691 187 27 

Magdalena Contreras l 05 878 21 

Coyoac&n 212 34 16 

THhuac 802 7 57 15 

Tlalpan 165 245 7 

Cuajlmalpa 277 !O 

FUENTE: Gonz.!lez Casanova Pablo y Florescano Enrique. México Hoy. 

p. 163. 

Eso irregularidad en la propiedad de la tenencia de la tierra se -

da también en la periferia del O.F., por ejemplo, en Ecatepcc un -

601 de sus 263 colonias son irregulares y carecen de todos los se~ 

victos públicos. Huchos de estos predios han surgido a través de 

invasiones y fraudes en zonas ejtdales y comunales. {64). 

Oecfamos, entonces, que el proceso de ocupación en el D. F. se ha 

(blt) V.id. Perl6dlc.o (l Un.(ve,Jt¿al. Hartes 5 de septiembre de 1989. 
p, 3. 
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dado a través del proceso 1nvas16n .. expropiaci6n-regul,,rización, 

procedimiento que no es nuevo; entre 1938 y 1939 sobr·e terrenos in 

vadidos se crearon B colonias en cerca de un millón y medio de me

tros cuadrados, que fueron incorporados al proceso de urbanización. 

La regular1zac16n, también, ha sido utilizada polfticafTlent'! por P.l 

Estado como una forma de selección urbana, ya que durante 1938 y -

1940 se legalizaron colonias ubicadas al norte de 1a ciudad, mien

tras otras se declara.bao ilegales, desalojando a los ocupantes de 

terrenos al poniente y al sur. 

El reconocimiento de la propiedad invadida y la dotación de servi

cios a las nuevos colonias ha sido utilizada en muchas ocasiones -

por partidos polfticos para ser reconocidos por los habitantes de 

dichas colonias. por supuesto con el apoyo gubernamenta1. 

Por lo que el Estado ha tenido el derecho de declarar ilegal o le

gal una ocupación de terrenos, al igual que lo hacen ton la dota-

ci6n de ejidos; confud1endo ya las fronteras urbano-ejidales. 

El problema de la irregularidad de la tierra en el D. f. era ya 

tan agudo que en 1971 y 1976 c1 Estado facult6 a varios organismos 

para ~esolver el problema: El Instituto Nacional para el Oesarro-

llo de la Comunidad (INDECO). la Com1si6n para la Regulación de la 

Tenencia de la Tierra {CO~ETT), {'1 f"ideicomiso de Desarrollo Urbll

no (FIOEURBE). y la Proc'Jradur{a de Colonias Populares y la Oirec

c16n de Ambientación Popular, a~bas de~ D.D.F. Sin embargo el pr~ 

blema de regularización nunca se definió ni planeó claramente; se 

hab16 de diferente número de colonias irregulares, surgiendo mu--

chos conflictos y poco ava~~~ 1 por lo ouc no es de extrañarse que 
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al poco tiempo de formadas muchas de esfas instituciones dcsapare

cteran. 

Cabrt a preguntarse, entonces 1 por qué ese proces.o no fue fác t 1 de 

resolv~r. En primer lugar las negociaciones de regularización son 

muy complejas, hay que conctli1r los intereses de los ejtdatarios, 

posestonarios y adjudica.tartas¡ lo que implica derecho de uso, po

se-st6n y arrendamiento; además, de que se negocia con un bien que 

en el mercado comercial tiene un alto valor potencial. 

En segundo lugar los ocupantes se niegan a regularizar por temor a 

que cuando esos terrenos pasen a manos de particulares el valor de 

la tterra aumente de precio. quedando en muchos casos fuera de su 

alcance econ6mico. 

Tercero, cuando los proyectos de regularizaci6n ~e hicieron acomp! 

nar de proyectos de urbaniz1ci6n 1 lo que en su mayorla sucede, y -

construcc16n de vtvicnda 1 el valor del terreno aumenta mucho más 1 

por lo que en muchos caso~ las familias no pudieron permanecer en 

ellos. De manera que pobhdores con menos recursos quedaron auto-

m&ticamente desposeidos. ocasionando que buscaran nuevos asenta-

mtentos t rregul ares. 

Por último, los organismos estatales encargados de resolver el pr~ 

blenia nunca actuaron de manera coordinada, lo que llevó a s.u desa

paric16n en muy poco tiempo. 

A manera de conclusión diremos, entonces. que una de las causas de 

la ex.t1nct6n del ejido en el D. F. es la urbanización, ya que ésta 

trajo consigo una demanda oada vez mayor de ti erra sobre todo para 

dar cabida a la sobrepoblac16n, producto del crecimiento natural y 
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de la fnmfgracf6n del cdmpesino. Sf a eso Te aunamos Ja falta to-

tal de planeacf6n y prevfsfón urbana, et ejido, con su forMa de! t~ 

nencfa legal muy frágil, sin los recur-sos económicos ;ndispensa-

bles, ni las condiciones socf~les, económicas y ecoló9fcas propiao; 

su exfstencfa serS ya cuesti6n de pocos a;los al no cumplir con su 

func16n. 

Los organismos gubernamentales cuya ocupación es regul~rizar la -

tierra en el Distrito federal han cumplido un papel definitivo en 

la desaparición de los ejidos en lo:"I ciudad, raz6n por la cual ana

Jizaremos el tema en el cap~tulo cinco de nuestra investigación, 
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CAPITULO V 

INSTITUCIONES QUE REGUL/l.N LA TENENCIA DE L.fl. 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

El uso de la tierra como hemos visto en el capftulo anterior se hd 

modificado de ejida1 y comunal a urbano; por medio de mecanismos 

legales como son la expropiación y la regularizaci6n¡ y por otro -

lado por medios no legales COQO: invasion~s, ventas o rentas ile-

gal de terrenos a los sectores populare'> y apropiac16n negal por 

parte de empresas fraccionadoras e inmobiliarias pr1nc1pa1mente. -

Problema que se ha suscitado primordla1f'lente en el O. F., por lo 

que 6ste se ha visto en la necesidad d~ c~edr los m~dlo~ qu~ pnr~! 

tan una solución viable. 

Entre las soluciones que se han planteado encontramos a las de ti

po legal y a las de tipo administrativo que por supuesto trabajan 

de manera interrelacionada. E' primer tipo lo descr!bire1110!; en e1 

primer apartado del capftulo; en tanto que las de t1po administra

ttvo en el 5egundo apartado. 

5.1 LA EXPROP!AC!ON Y LA REGULAR!ZAC!ON 

La legalización del uso del sue10 1 no s61o en ~i!x.ico 1 sino en to·

dos l['!S p~fsf•<; 1 Pe; de primordial imoortancia, oor11ue es alredet!or 

de ésta que se fincarán los recursos econórnicos, tiumanos y socia·· 

120 



les del pals. Además, 

En todos los países urbanizados y, especialmente en -
los país.es de r~pldo proceso de urbanlzac16n, c1 con
trol público de la demanda, uso y tenencia del suelo 
urbano constituye la base fundamental de cualquler In
tento de solución a los múltiples problemas de sus clu 
dadcs que sea socialmente justo, y económicamente fac= 
tibie y ambientalmente agradable y sano.~~ 
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Con relación a la expropiación, entre 1938 y 1976, la superficie 

de la tierra ejidal obtenida por este medio, en el área metropoli

tana de la Ctudad de México, cubr16 más del 601, de este tipo de -

propiedad ocupada por la mancha urbana. Si comparamos estos datos 

con los relativos a la parte de terrenos transformados a usos que 

no son de utilidad pública o interés social podemos concluir que -

la parte de. las expropiaciones ha servido para utilizar terrenos 

ej1dnles en beneficio del cap1ta1 o para el consumo de sectores -

privilegiados. Esto se ell.pllca tanto por >u utilización por parte 

del capital industrial, como por asentamientos para sectores altos 

y medios¡ algunas exproptactones realizadas para regularizar la t~ 

nencia de la tierra en ejidos ocupados parcialmente en forma ile-

gal, han servido muchas veces, para que el organismo competente 1~ 

pltcado venda la parte de ejido expropiado y aún no afectado por -

la ocupación ilegal, en favor de promotores prtvados que han prod~ 

cido vivienda para sectores medios y altos, dando lugar a operaci~ 

nes de especu1actón; un ejemplo qe ello lo tenemos en el Fraccio-

namiento de Cuautitlán Izca111, los terrenos ejidales se les aQ 

judicaron a promotores privados para su venta. En el Derecho Mexj_ 

(6sl Jesús Sl1va Herzog Flores, c..t. al., Op. ci..t., p. 2S8. 
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cano una de las formas legales má's relevantes lo es Ja expropia-

c16n, enmarcada dentro del p.frrafo segundo del artfculo 2/ de la 

Const1tuc16n Polftica que dice: "las expropiaciones sólo podrán -

hacerse por causa de uti11dad pública y mediante indemnización". 

(66) 

Por su parte, la Ley de Reforma Agraria siguiendo este ordenamie~ 

to básico, en su artfculo 112 fndfca: Que los bienes ejfd11lcs s~. 

lo podriin expropiarse por causa de utilidad públ fea; la que debe

rá ser mayor a la utilidad social del ejido; adP.mñs, en igualdad 

de circunstancias, la exproptacf6n se ffncarS preferentemente en 

bienes de propiedad particular. 

El monto de la fndemnfzacf6n se determina ... ,S por la Secretarfa de 

Asentamientos Humanos y Obras Públ;cas. IT'ediante avalúo que debe

rá atender el valor conercia1 de 1os bienes expropiados en fun--

c16n del destino final 1nvoc.,do para expropiarlos, La inddemniz~ 

c16n corresponde al núcleo de poblac16n. 

Cuando se trata de eJtpropiaciones orit]ini\da~ pt'!r~ la creación o -

mejoramiento de los centros de población y de su5 fuentes oropias 

de vida, los indemnizados tendrán derecho a recibir ad1c1onalmen-

te dos lotes tipo urb.1nizados y el equivalente de dos veces el v~ 

lor comercial de suo; tierras agríco1as. Tambit<n seílala que cuan

do los bienes e,.propiados se destinan a un f;n distinto al sei'ldl!!. 

do en el decreto expropfatorio respectivo, o cu<'lndo eri un plazo -

(6Q 
Estados Un 1 dos He A 1 canos. Con~t.i.tuc..it.<n Pcl l t..ic.a. de. lot. E~ ta- -
do~ Un.idot. Mc.'l . ..i.C.a.no..'i, p. 2 9. 
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de cinco a~os no cumplan la función asignada, pasarin a ser propt~ 

dad del Fondo Nacional de fomento Ejidal y no podr& reclamarse \a 

devoluct6n de las sumas o bienes que se hayan entregado en concep

to de tndemn1zac16n. 

En materh de expropiaciones de bienes ejtdales o comunales, el -

procedimiento se inicia mediante solicitud, por escrito interpues

to ante el C. Secretario de Reforma Agraria, quien comuntcarci de -

éste al Comtsartado del núcleo de pob1act6n que se pretende afec-

tar. Se recabará la opinión del C. Gobernador del Estado, de la -

Comist6n Agraria Hillta y del Banco Oficial con el que esté operan

do el núcleo correspondiente. Una vez ;ntegrado el expediente y -

contenido el avalúo se somete a la consf deraci6n del Presidente de 

la República para su resolucf6n. misma que se publicará en el Dia

rio Oficial de la Federacl6n y del Periódico Oficial de la entidad 

en donde se ubiquen los bienes de que se trate. 

Contra las resoluciones presidenciales de e~proptaci6n por uttli-

dad pública no procede el recurso de amparo. 

De esta forn1a el Estado sigue manteniendo la decfs16n de cambio de 

afectact6n del suelo: de suelo rural a suelo urbano. Por lo que -

se refiere a la regular1zaci6n de terrenos urbanos, el fen6meno es 

muy complejo, tanto en sf mismo. como en sus causas y efectos. ya 

que en Hi!:dco 1 la regular1zac16n de la tenencia de la tierra urba

na es un acto jurfdtco promovido por el Estado. que se ubica en la 

16g1ca de valorlzact6n de la tierra. El proceso de regularización 

consiste, generalmente en transferir la propiedad social u ortgi-

nal de la tierra a dos instancias sucesivas: a la dependencia pU-

bl tea encargada de la regulartzact6n y posteriormente al colono --



ocupante del terreno. Este proceso se reffere a terrenos ejidales 

o comunales. La transferencia o conversión del derecho de pose-

s16n de terrenos en propiedad privada. 

Esa doble transferencia de propiedad, hace surgir una nueva renta 

y su apropfacfón principalmente por el agente público. quien por -

su fntervenc16n en el proceso (adqu1s1cf6n por un tiempo determin~

do de la propiedad), reclama una parte de la nueva ganancia inmob! 

11arfa en forma de renta. El tiempo que la dependencia pública r~ 

tiene la propiedad es variable. La asi9nacfón de la tierra en pr~ 

piedad privada por otra parte, hace surgir una nueva renta que se 

realiza en el momento en que el terreno ya regularizado se venda y 

cuya apropiación corresponde al colono. Aunque muchas veces el -

agente públ feo reclama también una parte de e5ta renta, principal

mente en aquellos casos en que por un tiempo se prohibe juridica-

mente, mediante el derecho del tanto. mismo que consiste en el dP.

recho prioritario de adQuirir un terreno ya regularizado. lo ejer

ce la dependencia pública cuanéo el colono dese~ comercial izar su 

lote. 

No obstante las elevadas ganancias que reditúa la regularización a 

favor de sus promotores, que incluye al sector público, en Móxico 

la regularización de la tenencia de la tierra sigue siendo lenta y 

reducida. aduciendo la causa del retraso a la cantid;)d. compleji-

dad y burocrat1zacl6n de los trámites que caracterizan a este pro

ceso. 

Sobre todo, la tierra proveniente de1 régimen ejidal pasa sistem.i

ticamente por un perfodo de irregularidad previamente a su incorpi;?_ 

ración al desarrollo urbano; y por otra parte. el cambio de rP9i--



men a través de los mecanismos expropiatorios y de regularización, 

implica perder su condición de tierra social, para incorporarse a 

la proptedad privada y consecuentemente al desarrollo urbano, ad~ 

m&s una enorme comp1ej1dad admin1strattva que incide en el incre

niento del costo ftnal, independientemente de su costo; los posee

dores so11cf tarln a Corett la regulartzaci6n y éste a su vez sol! 

citar& la e~prop1aci6n para poder llevar a cabo dicha regulariza

ción; stendo el amparo lo que interpondrán los ejidatarios contra 

el decreto expropiator1o. La 1ns.uf1c1encla de viviendas, deriva~ 

das del aumento de la poblacidn y el desempleo, agudizan cada vez 

más la lucha por el espacio, lo que a su vez trae muchas implica .. 

ciones Jurldfcas que merecen una reflexión profunda, lo jurfdico 

debe contemplar necesariamente la real 1dad social y pol Hita de .. 

lo República. 

México, es un pais donde la legal tdad en la. urbanización popular 

se ha enfrentado a serios y var,ados problemas, ya que dicha urb! 

ntzact6n ha rebasado los marcos de las leyes aplicables a las di

ferentes formas en que se presenta el proceso de ocupación y pro

ducc16n de1 espacio urbano de los sectores mayoritarios. no exis

tiendo en el orden jurfdico mexicano un régimen normativo que re

qul e eficientemente este proceso. Hay muchos factores que influ

yen en la formación de las colonias irregulares populares y entre 

las muchas formas tenemos: a) Los fraccionamientos privados cla~ 

destinos. b) La urbanización de tierras ejidales y comunales, -~ 

s1endo esta última, la más importante. 

En el ré9imt!n jur~dito de tierras ejidales y comunales, Cllisten -

ciertas modalidbdes particulares ~ntre las que de~tóCd lJ inalie-
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nabil tdad, que ha impedido que dichas tierras entren 1egalmentti "1 

mercado, st9niricando ésto en e1 aspecto urh.1no que 1.1 '.'enta dC' (•t, 

tas es declarada nu1a o inexistente, por lo que en los asentamien

tos humanos en e11as, s61o se les otorgar& a sus pobladores la po

ses.16n, pero debido a que los derechos de ejido o comunidad sin i'.!'. 

prescriptibles, esta posesi6n que ejerce el colono no es un derecho 

de propiedad, surgiendo asl ln ilegal fdad de las co1ordas popula-

res, edificadas en este régimen de tierras. t.o;.to {Jroduce una si-

tuación muy compleja que c;.e manifiesta en que fas agentes que in-

tervienen, ej1datar1os y colonos, tienen reconoc1m1ento desigual, 

en tanto sujetos de derecho, ya que mientras los ejidatar'ios gozan 

de una serie de derechos en la legtslaci6n agraria, los colonos no 

gozan de un estatuto jurídico como tales, to<!a 'Je? que la catego--

r1a jurfdica pottlador o colono es inexistente. 

E1 pape\ de 1., tlerra ~n loo;. .l\toent,11Td~ntn., urti.1nn.., (eo;.) 
decf\\vo y singular. ti rac.f'!.1'10 1 la explot.1c:;lón, y el 
aflantamlf':nto de. los privilegio.., pOdl"i,1n conduc;.lr .1 un 
control de In tlerr;t contr.1rio"' \,1., .1r,plr,1c.iont~<, de • 
los put!bloo,. {67} 

Por eso es innegable h importancia de Que los t!er"echos ejidales 

existan y subsistan, debido a que el oroceso ele regularización de 

la tenenc\a de la tierrai, só1o se puede efectuar mediante ld expr~ 

p1aci6n, como única formtl juríditt\ aue puede extinl)ulr dichos cien~. 

chas. 

Mediante la exprop1ac16n se va a re9•Jlar el derecho t!e propiedad • 

(más no los mecanismos de acceso a ella). sin embar"go, la legisla~ 

(6 7) Jesús Silva Hcrzog F •• e.t. al., Cp. cit., p. 716 .• 
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c10n mexicana carece de un conjunto de normas 1d6ncas que regulen 

el proceso de formnc16n de lns colonias populares, siguiendo for

mas .de aprophct6n del espacio, por encima de la 16gtcn de la ley. 

Como quedó asentado entes, la tierra proveniente del r~gtmen ejt

dal o comunal pasa sistemáticamente por un perfodo de irregulari

dad previo a su tncorporac16n al desarrollo urbano, situación que 

ocasionó que el tratamiento jurfdico-admtnistrativ o al suelo tn~ 

corporado de esta manera, represente una dualidad, segQn se cons! 

dere: agrario o urbano. Por lo que intervienen legalmente la Ley 

federal de Reforma Agraria regulando l1Js reg~menes ejida\ y comu

nal o por la otra h Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

y la Ley General de Asentamientos Humanos ordenando y planenndo -

el crecimiento y desarrollo de los centros de población, presen-

tándose mucha<i veces, situaciones de simultaneidad de atr1bucio-

nes sobre las mismas áreas jurisdiccionales. Por medio de la ex

propiaci6n y la regularización, los ejidatarios se ven afectados 

por los montos reducidos de las indemnizaciones, los largos proc~ 

sos administrativos para su pago y principalmente por la pérdida 

del recurso que les brindaba sustento, ade~ás de que frecuenteme~ 

te después de la regularización de la tenencia y una vez detenida 

la propiedad de un predio. éste es ofertado al mercado libre, 1n

currtendo el beneficiario de la expropiación en un nuevo proceso 

de irregularidad. 

Siendo la regularizaci6!1 un proceso jurfdico basado en disposici~ 

nes legales que tratan de reparnr o enderezar un proceso irrcgu-

lar, en la práctica funciona como un mecanismo legitimador de ac

tos ilegales re"117"dos; es necesario que esto sea reforzado por 
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d1spos1c1ones y mecanismos ITh~S efectivos que impidan el origen de 

la 1lega1\dt\d, ya que sabemos que vender y fraccionar al margen 

de la legalidlld existente una tierra de propiedad sedal y uso 

agrtcola, es considerado un acto de ilegalidad, pero no así la 

ocupac16n de la tierra por parte rlel colono, pues el primero se • 

fundamenta en lucro personal y el segundo en una necesidad social; 

aunque esto último tratado con muchas reservas, porque como yrJ he 

se~a\ado, una vez regularizada la tierra sale al mercado libre o~ 

tenil!ndose también un lucro, mas no en líl misma medida como en el 

caso del fracc1onador. Pero ya sea en uno u otro caso se aumenta 

la acción del paracaidismo y la extinc16n del ejido por otro, si

tuac16n mucho m&s grave y 1a que más nos preocupa. 

Una forma que mayor segurtdad juríditai brinda sobre la tP.ne11cia de la tie-

rra, es la escritura de propiedad privada, otorgada a trav~s de -

la regulari7.ac,6n, pero este paso no es simple, porque, en primer 

lugar para acceder a la propiedad privada, el colono tiene que -

probar ante la dep~ndencia regu1arizadora su posc~16n legftlma s~ 

bre el terreno que ocupa, cuando se presentan los trámites de la 

regularización, la dependencia oficial aparte de comprobar la pr~ 

sencfa fi'sica de\ colono en el lote, no tierie otro criterio que -

reconocer al posesionaría legítimo únicamente por Medio de 'ºs dj 

versos documentos que le otorgó el promotor, como recibos, planos, 

etc., también 5e dan los casos de disputa que implican procesos -

judiciales, originados por las dobles asignaciones hechas orig1-

na1mente por el promotor o bien por 1a venta del terreno regula

rizado a nuevos ocupantes. Por otro 1ado, la tierra por s~ sola 

tiene un alto valor comercial; al pasar de propiedad irregular a 



129 

propt~dad privada su valor en el mercado se vuelve aQn m!s alto; -

al ser legalmente legftima su 1ntercambto se presta a mayor espec~ 

lactdn, donde intervienen grandes 1nmobi11artas reduciendo lapo!..!_ 

biltdad de que sus ocupantes originales con escasos recursos pue-

dan pagar el costo del lote y que tengan que abandonar esa tierra 

y ocupar otra agudizando el problema del crecimiento anárquico de 

la et u dad. 

Por lo que situación jurtdtca compleja es la que surge ante la r! 

gulartzación de la tenencia de la tierra; además, porque el régi

men ejtdal o comunal es un sistema cerrado en sf mismo, es decir, 

que s61o mediante su desapar1c16n puede darse paso a la urbantza

c16n en términos legales; puesto que el r6g1men agrario está des

tinado a serv'r para el cump11mtento de los fines de la reforma -

agraria con exclusión de cualquier otro. 

5.2 INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DE LA TENENCIA 
DE LA 1 IERRA 

La multiplicidad relativa a los problemas de la regularización de 

la tenencia de la tierra, obl1g6 al Estado a buscar la solución y P!. 

ra ello creó organismos autónomos para hacerles frente. 

No sin antes manifestar que en el problema de regulartzaci6n 1ntcr 

vtenen otras instituciones que emanan de la Ley General de Asenta-

m1entos Humanos y la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Fede-

ral, por lo que nos referiremos rápidamente a ellos. 

La Ley Federal de Asentamientos Humanos publicada en el Diario Ofi 

cial el 26 de mayo de 1976 en su exposición de motivos expresó: 



La ordenación y rcgu1arlzac16n de \os asentamiento~ hu
manos en los t6.rmlnos de la prc'5ente lnlclatlv.'"I. tiende 
a logrnr entre otro'5 prop6sltos. el des.,rrollo cqu/11-
brado del país armonizando \J ¡ntcrrc 1 ,1cl6n 1\f' la clu-
d"d y el e.ampo, <Jl lnt~')riH la <ltr.ncilin de los centro-; 
urbanos en un des11rro\ lo regional que romr" con anac.r6-
nlcos desequlllbrlos. (68} 
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Otros plantei\mientos de estll ley, es la mención de la necesidad de 

los habttantes de vivir en un centro de poblac\6n digno que sólo el 

proceso de urbantzact6n pueda brindar. Y el que la tierra es recu~ 

so esencial de los asentamientos urbanos por lo que su regular1za-

ci6n y control público es fundamental para la i\pl tcaci6n de las po-

l{ticas de los asentamientos humanos. 

La ley, en su artículo pdmero define entre otros objetivos el de: 

11 0ef1n1r los pr,ncip1os conforme a los cuales el Estado ejercerá --

sus atribuc\ones para determinar las correspondientes provisiones, 

usos, reservas y destinos de áre,:,s y predios".(69} Taribifn, planel'.lr, 

regular y mejorar el crecimiento de los centros de población. Ese -

meJoramiento, según el artfculo 32 se podr~ llevar a cabo mediante 

convenios entre autoridades y propietarios de tierras o por medio 

de las expropillciones de predios por causas de ut1.11dad públicll. 

Esta ley se regulará por los planes n<1c1onales 1 estatales y munici

pales de desarrollo urbano, mismos que serSn ejercidos por los Muni 

c1p1os, Entidades Federativas y la Federación. Pnra tales efectos 

se establecerá la Comis16n ~acioni\l de Desarrollo Regional y Urbano. 

(69 !bid., p. l17J. 

(6!j 1 bid. ' p. ~ 9 \. 
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Por su p.:.rtc, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, P!'., 

bl tcada el 7 de enero de 1976 en el Diario Oficial, crea la Procu

radur1a de las Colonias Populares para la defensa y protección de 

los grupos populares del O. F.: creó también el Fideicomiso para -

el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (F!OEURBEJ con el obj!!_ 

tlvo de Integrar los asentamientos humanos no controlados o consti 

tufdos irregularmente. Cren, además, aunque no directamente, la 

Comisión para la Regulartzact6n de la Tenencia de la Tierra 

{CORETT) para atender a nivel nacional los problemas especificas -

de la regularización de zonas ejtdales y comunales. la Ley de De

sarrollo Urbano del Distrito Federal tiene por objetivo: 

Ordenar el desarrollo urbano del Distrito Federal. la 
c.onservac16n y mejoramiento de su territorio, estable-
cer las normas conforml! o las que el Ot!partamento del -
Distrito Federal ejercerñ sus atribuciones para determi 
nar los usos, dl!stlnos y reservas de tierra, aguas y--=
bosques, y las dem~s que lto confiara este ordenol111iento. 
(70) 

Como podemo~ observar rstas Qltimas leyes y la de Reforma Agraria 

ttenen atribuciones en ln determinación del uso de la tierra, por 

Jo- que no resulta extraf'lo que muchas de las funciones se dupli--

quen, desperdtciendo esfuerzos trabajando aisladamente; tampoco -

resulta extra"º que en un solo lote existan dos titulas de propi~ 

dad a nombres d 1 ferentes. 

De las dos Ultimns instituciones emanadas de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito federal. F!OEURBE y CORETT, solamente sigue -

(]o) lbU., p. 513. 
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en funct6n la segunda; ademSs de que es ella quien directamente se 

encarga de la regularizact6n de la tenencia de la tierra en M6x;co. 

La Comisión para la Regu1artzact6n de la Tenencia de la Tierra fue 

creadn el 20 de agosto de 1973, "a fin de elaborar y realizar un -

programa nacional para regularizar la tenencia de la tierra en los 

asentamientos humanos y prever la disponibilidad d~ espacios para 

el debido crecimiento urban~stico t1e las pobi.,ctonP.s". (71) 

El B de noviembre de 1974 se reestructura la Comisión corno un Org~ 

nismo Público Descentralizado, con patrimonio y persona\id,1d jurf

dica propia; de car~cter tf!cnico y social; de esta for1T1a ampl {a y 

redefine sus funciones, con las cuales trabaja hasta el momento. -

Sus objetlvos según este úlUmo decreto son: "Regularizar la tenei:_ 

cia de la tierra en donde ex15tan asent.,mil'nto'j hu1T't11no'i irregu1l!--

res mejorando esos centros de pob11'ción y svs fuentes propias de 

vtda" ('72}. Entregar a los núcleos de población ejid¡,,1 o comunal 

la tndemn1zac1ón que por expropiación corresponda. Escriturar a 

los nuevos propietarios una vez realizada la regularización de la 

tenencia de la tierra. celebrar los convenios con las entidades 

públicas que procedan sin contravenir las atribucione'j de la Seer~. 

tarh de. Reforma Agraria. 

Los órganos de 111 Comisi6n son: El Consejo de Administrac16n y El 

Director General. (1 pdmero es el órgano supreMo y se integra --

(1!) Secretar fa de t.obernac16n. V.ict1t.io O~i.c.úd .. , 20 de aqosto de -
1973' p. 1 o. 

(7<\ 
Secretar fa de Gobernac16n. Dút1t..iu C~.ic.ial, 8 de noviembre de -
1 97~' p. 8. 



133 

por el Secretario de la Reforma Agraria, por representantes de las 

Secretarfas de Hacienda y Crédito Público y de Asentamientos Huma

nos y Obras Públicas; y d1ferentes representantes de instituciones 

gubernamentales de vivienda, coino: El Instituto Nacional para el -

Desarrollo de la Comunidad (INOECO). Este Consejo tiene como fun

ción: apl'"obar el programa nllc:1ona1 anual de acttvtdades,. el presu

puesto anual de ingresos y egresos de la Comisión, entre otros. 

El D1rector General de la Comis16n ser! nombrado por el Presidente 

de la República, con las st9ufentcs functones: Elaborar, ejecutar 

e informar a.nualmente el programa nacional anual de nctividadcs. -

Promover ante la Secretarfa de la Reforma Agraria la expropiación 

de terrenos que requieran regularizarse. 

ta Com1st6n, adern&s, deberá coordinarse con laSecretarfa de Asenta

mientos Humanos y Obras Públicas y con el Instituto Nacional para 

el OeSl1rro11o de 1ft Comunidad y de la Vivienda Popular para deter

minar en cada caso la superficie correspondiente. 

EslA Com1s16n en 1990 informó que: novecientas hecUreas ejfdales -

localizadas en la De1egaci6n Gustavo A. Madero fueron expropiadas 

con el fin de regularizar los asentamientos humanos ubicados en 1a 

zona. Dos superfictes de terrenos. fueron expropiados, uno en la 

Oelegac16n IZtdpalapa y otro en la Magdalena Contreras. '1 que en 

ese ano se entregaron setecientas ochenta y cuatro escrituras, que 

setecientas c1ncuenta est&n para firma y mil qu1nieptas setenta y 

cinco están en proceso, con lo que se beneficiar~n a más de tres 

mn personas. (73) 

(73) V-id. Re1idsta Collctt In6o.trna.. No. 7. ar'\() 2:, Scµllcrnbr"" <ll! 1990. 
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Con esto último podemos observar que Ja extinción del ejido en el 

O. F. sfgue av11.nz11ndo y que en pocos aflos no habr,i quedi!dO ya nin

gún ejido en esta zona. Adem1h, de que el proceso de irregulariz.~

c(ón que precede a Ja rc9ularizaci6n, a pesar de \a legislaci6n y 

las instituciones administrativa!°. sigue !;iendo aún lllrga y diffcit. 

Debido a que 105 fen6menos soci.1les Sl' dctn m:is rc~Didi1ml?nte que los 

cambios le9ales y pro9ran1as 1nstitucfonales. 

Por lo que debe cxhtir neces~ri.1mente una le9islaci6n que cst.6 lo 

m&.s apegada posible a los hechos socfa1e:;, sin que permita la exi5_ 

tencfa del acap,1ramfento de tferras u,..banas y que los beneficiados 

en pr1mera instanch sean 1cH clases oopularl?s. Y que loo; pro9ra

mas 1nst1tuc1on"le!i, adem&s, de realf1arse t'n estrecha relacf6n -

con las otras oue tengan funcfón direct11 o 1ndirect11 con Jns tfe-

rras urbanas; Ceben de torncu-· e~ cuent,, ~as reac.cion1!S futurc'S de -

Jos fen6menos socfa1P.s 1 como demografía, imfgraci6n 1 contaminación 

y necesidad de tferras; para qce de esa forr1a exista un des"rroi1o 

armónico del campo y ~~ ciudad. 



CONCLUS!ONES 

PRIMERA.- Arribar a una legislación sobre el ejido acorde con el 

contexto social de México ha resultado sumamente diffcil, salame~ 

te b&stenos revtsar sus antecedentes. Ourdnte la t!poca prehispá

nica la cuestt6n del reparto agrario se limitaba a la costumbre; 

sin ninguna leg1slac16n al respecto. En esta época operó el lla

mado Cal pul 11, semejante al ejido actual~ cast todas las tierras 

eran posefdas en común, no existfa la propiedad privada; hecho -

que fue modificado en la época colonial. 

En esa época tuvo origen la legislación mexicana; la cual reguló 

h propiedad indivtdual o privada, colectiva e intermedia. Sur-

gi6 aquf por prlmera vez el concepto de ejido, aunque con caract~ 

rfsttcas diferentes al iHtut'll. T~mb,ón en esta época se dieron -

grandes acaparamientos de tierras por parte de los españoles, sus 

descendientes y el clero~ lo que orilló al descontento social 

creándose el movimiento de independencia; donde por el lógico de

sorden social, no se v16 nada claro respecto al reparto de la ti~ 

rra; y a partir de ah{ empezaron a dictarse leyes por doquier: -

mientras el pueblo empezó a perder cada vez m.~s sus tierras; hasta 

desaparecer completamente las tierras comunales en la época de la 

reforma creando a los grandes terratenientes de principios del sj 

glo XX. Y no es sino hasta la gestación del movimiento revoluciona

rio de 1910 cuitndo se habla nuevamente de tierras poseídas en comUn. 

Quedando def1nittvamente as~nldt.!O en 1~17, en el Artfrulo 77 de -

llS 
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la Constituc\611 Polftica, tres tipos de propiedad t'\grar1a: El ejj 

do, la pequei'la propiedad y la propiedad comunal. 

SEGUNDA.- En 1971 se publica la Ley Federal de Reforma Agraria, -

la cual recoge todas las normas legale'i que hast.a r.1 momento exis

thn para regular la cuestión agrari11 1 de 1920 e"\ 1971 se dieron -

aproximadamente once leyes, decretos y c6digos sobre \3 materia; y 

sin embargo a la fecha la Ley Federal de RefcrfTln Agraria r~s ya in

con9ruente con la realidad social que vive la propiedad ~graria m~ 

id cana. 

TERCERA.- Actualmente la Ley Federal de Reforma fl9r~ria marca - -

tres tipos de propiedad agraria: La pequei'la :>ropiedl'ld, la propie-· 

dad comunal y ,.., pr1nliedad eJid<'IL Esta 1jltima es, hoy por hoy. el 

eje de la pal ft\ca ¡,,qraria mexicana y tema central de la ya fl!enci~ 

nadn Ley. Existen. según se m.1rca 1r.ga1mente, tres tipos de eji-

do según su constitución. que son: Ampl iac•6n, Re!.!.~!.:.:<.:'ii'.in y •:ue·1~1 

Creact6n. El rég1ti1cn de propiP.dad que el eJ'datario disfrutará es 

con cnrácter de poseedor y por lo tant:.o ('1 rjir~o será inembal"'gablc, 

1mprescr1pt\b1P., inal tenable e intransferible. Sobre é! pueden -

constituirse los bienes ejida1es Cenornin~dos t.or.,.1 urbana, parcela 

escolar y lrt unidad agrtcola ~ndustrial de ~a mujer. 

CUARTA.- E1 ejido atraviesa desde 1i\ década de 1os 6C's por una -

nguda crisis econ6m1ca, la cual fue provocada por unl'I descaptta1 i

zacl6n al sector agrícola, para favorecer amp1 la111en!.e al indus---

trial y luego al comel"'cial y por último al tudstico. [sa poltti~ 

ca econ6mica dio como re<.,u~ ~JCc e" 1111 i:orlo tiempo una sobree)(p1o

tac16n del campo. prod:..iccUin ;nsuficiente para solvt•nt,H costos de 
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explotación, bajos precios de garantfa en los productos. mano de -

obra campesina mal pagada; insuficiencia de créditos, técnica y mi!_ 

quinaria adecuada; la polftica crediticta apoya abiertamente a los 

ganaderos y agricultores particulares, en vez de hacerlo con los .. 

ej1datar1os y comuneros; lo que ha llevado a que el campo, partic~ 

lannente el ejido, sea abandonado por no resultar redltuable y que 

grandes cantidades de campesinos emigren del campo a la ciudad. -

Cl Estado, al no apoyar económicamente al campo,,hn propiciado que 

poco a poco el ejido vaya des,lpareciendo. 

QUINTA.- El fenómeno social de la urbanización ha llevado, tam--

btén, a la extinción del ejido en el Distrito Federal. La políti

ca de desarrollo del Estado perm1tf6 que en el D. F. se central1z~ 

ra la 1ndustrfa., el comercio, la adm1nfstrac16n públ 1ca y Jos ser

vfctos, lo que ha tdo requ1rtendo cada vez mSs espacio para su ex

pans16n, debido a la enorme concentraci6n humana que en ella se ha 

venido presentando desde los aí'los 60's. El ejido es el que resul

t6 m&s vulnerable a esa expo.ns16n; el cual ha venido siendo expro

piado por causa de utilidad pública, y utilizado para otros fines 

como: vivienda, comercio e industrias, principalmente. 

SEXTA.- Ese acelerado crecimiento urbano, sin planificación algu

na propició que muchos de los terrenos ocupados, principalmente P! 

ra vivienda, quedaran irregulares, oblfgrindo al Estado a tomar me

didas para regularizar a través de la expropiación. El fenómeno 

de la tenencia <lt! la licrrd eo el ú. F. !:Je dió de forma inversa, 

es decir: fnvasfón - expropiación - regularización; en vez de e;J.-

propiación - regularización - ocupación. La soluc16n al problema 
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de irregularidad de la tenencia dt• 111 tiP.rr~, provocado pot e1 ac~ 

lcrado fndicc de urbanizaci6n se ha planteado legalmente a través 

de la expropti\ción y regularizaci6n; y administrativamente por me

dio de instituciones como la Comisi6n para 1a Regularizaci6n de h 

Tenencia de la Tierra. lo que de ninguna manera h.!t detenido, sino 

al contrario, la extinción del ejido en el O. F. 

SEPTIMA.- El problema de la tenencia de la t1errn en el D.F., es

pccfficamente del ejido, no es fácil de resolver, en virtud de que 1d 

tierra por su cada vez má'.s alto costo en el mercado intervienen mu

chos intereses; sin embargo nosotros nos incl toamos por una soluci6n 

que permita un mejor reparto de tierra; el ejido, es sin dudl\ una Ce 

estas formas y por lo tanto para su subs1stenc1.' es necesario que se 

revitalice económica,,,ente, aumentando el gasto público a este rut1lo 1 

apoyando con créditos, tecnolog{a y ~sPsor{a t6cn1ca al ejid;itario. 

En las zonas urbanas es necesar1o que se dicten estrategias globa

les de asentamientos urbanos, que las normas legnles cambien expe

d1tamente parll ir acorde con la realidad social y se descentralice 

el poder pol{tico a los Estados y ~un1c1pios. Y que no se sig., C)(__ 

prop1ando y regularizando sin ningún programi'I especffico. 

OCTAVA ... La propiedad de la tierra en Méixico ha sido s~n lugar a 

dudas escenario de numerosos acontecirTdentos ti1st6ricos, entre ellcr; 

la Revolución Mexicana¡ dado que la oropiedad de la tierra ha permi

tido grandes ;:ir"iv11eg1os, por lo que es iTTlportante que se mantenga un 

estricto control dt:l uso y tenencia de la tierra por parte del Es

tado. El cambio de la util1zac1ón de la tierra, de agrfcola ll. urba

na, deberá estar sometida a un auténtico intcr~s y beneficio social. 
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