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1 N T R o D u e e 1 o N 

De Venustiano Carranza a Miguel de la Madrid, la polit1ca 

agraria de los presidente$ osciló entre el repart~ masivo de tierra& 

y la tentación permanente de modific•r el artículo 27 Consti~uc1onal. 

Plutarco Elías Calles llamó "holgazanes" a los eJidatar1os 1 mientras 

que Lázaro Cárdenas hizo de los campesinos el sustento de su política 

y rompió récords en el reparto de ti•rras. Miguel Alemán a •u vez, 

introdujo en la Constitución el amparo a loa terrateniente&. 

El problema agrario, la Revolución 

Mexicana, fue atendido por Venust1ano Carranza con el reparto de 

tierra~ y l• Ley AQraria de 1915. 

Política e ideolóQicamente, el ejido es una conquista de la 

Revolución Mexicana, que no se puede echar por la borda asi como a~í. 

Ante la grave inau~iciencia que se.padece cada día má& acentuada para 

el pURblo que cree sin m•dida -ignor•ncia y Tan&tismo-~ as ur9ento 

encontrar mejores definiciones y mecanismoG concretos para h•cor 

verdaderamente productivas a la agricultura y l• gan•deri•. Razón que 

esta •l mar9en da todo lo que ae debate hoy en día. 

La Revolución d• 1910 dió fin a una concentracion de 

propiedad que no teni• paralelo en l• h1stori• de México -qu1za en la 



historia de ninguna otra nación en los tiempos modernos-, mediante la 

división de los grandes latifundios y distribución inicial de la 

tierra entre los campesinos. Vino a colocat" la propiedad de la tierr·a 

sobre una base mas firme y más humana, pero de n1nouna manera 

resolvlCi el tr·adicional mal uso de los suelos y la pobreza campe5ina. 

V aunque impuso el cambio de sistema de tenencia, r-edUJO el 

rendimiento de las cosechas por hectárea~. 

El Tuturo del ejido en México impone consideraciones ~er1as 

y riourosas; se tratd de definir no sólo la suerte del ejido, &ino el 

problema de la producción y productivid•d del campo ~•~icano y P•ra 

llegar a aeta nueva legislac1on en materia agraria se trató de 

precisar que de lo que e&ta establecido debE permanecer y Que hacr~ 

de modi fl.carse. 

Desde luego con el propósito de encontrar forma• modernas 

de oroanizacidn y de trabajo solo pat·a hacerlo productivo y 

ponerlo en posib1lid•d de competir, como lo impondrá el Tratado de 

Libre Comercio, con dos nac1one'3 de técnicas at;¡ropecuar1as tar, 

avanzadas, &ino tambien, y Torma capital p•ra retener SU!i 

pobladores e imped1r la -fuga hacia las humillaciones oe norteamerica 

y Pu Concentración lastimosa en las Ciudades impor·tantes. 

lodo~ puede~ estar de acuerdo en lo indispensable que ez 

reTormar y modernizar el campo, pero los medios para hacerlo son los 
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que generan posiciones enconeradas. En el caso tan particular del 

ejido, los planteamientos se debaten entre los que p~oponen su 

privatizacidn y virtual desaparición y los que sostienen que no es 

necesaria la eliminac1on de ninguna ~orma de propiedad de la tenencia 

de l~ tierra para hacerlo rentable y productivo. En esta segunda 

posicion se argumenta que la persistencia de la propiedad eJidal de 

ningón modo impide la asociacion con el capital privado. 

Se ha creado el eJ1do que, más aun que en los años 

1n1ciales de la accidn agraria, ha tenido en estos últimos tiempos 

una situación con~usa, propicia todos lo& errores y abusos 

permanentemente sometida al inter~s político y como calculada para 

destruir lo• supuestos esenciales en que se pueden apoyar la 

posio11idad y la ~ecunoidad del trabajo humano del campo. Es por eso, 

y mas aun en estos t~empos mecernos de cambio, y dentro de un 

liberalismo social, -como así lo ha derintdo el actual gobierno-, &5 

que estamos comprometidos en una carrera entre la educación, la 

integridad y el cambio. 

III 



C A P I T U L O 

A N T E C E D E N T E S 

•> Pereon.lidad. 

b> PatriDOnio. 



.al PERSONALIDAD 

Al hacer referencia a.l tema de la personal1dao. de pr1me1-

momento y en un sentido común y pract1c:o seria hacer mención de que 

consiste en un conJunto de c:arac:teristicas que distinguen una 

persona de otra; per.o dada la importanc: ia del pr.esent~ trabajo y de 

la materia que nos concierne, considero que la personalidad en el 

aepacto JUrid1co reviste gran importancia el campo del 

Derecho, ya que para poder actuar ~entro de un s19tema normativo se 

necesita ser reconocido por é6te; en el Derecho ese rec:onoc:1m1ento 

recibe el nombre de personalidad jurid1ca que es la aptitud para ser 

suJeto de derechos y obligac1ones. 

Así mismo "cualquier considerac1ón en relación el 

universo no1·mat1vo del De1·ec:ho tiene al ser humano c:omo ún1c:o punto 

c:cnvergente de atenc:1ón, pues éste es el oip<=:.f int!!lorio de todos !os 

resultados por ello alcan~aoo~; las consecuencias Jur~d1cas qu~ 

todo caso 5e generen, él le seran atribuidas. s•a como 

derechohab1ente o como obligado." ( 11 

Para tener una vison mas amplia a lo que hacemos reTerenc1a 

5ería Tact1ble contemplar la palabra persona, cuyo s1gn1Ticado. como 



acertadamente lo indica -Floris Margadant- que este término viene del 

latín. donde • entre otras cosas, signi-fica "mascara". (2) 

De tal forma "la palabra persona -enseña Cast.an Tobeñas-

tiene su origen las lenguas clasicas. El sustanti.vo latino 

persona. ae. se oer1vo del verno persono \de per y sano, as are>. que 

sign1T1caba sonar mucho, resonar. Se aesignaba con dicho ~ustantivo 

la mascara o careta que usanan les actores. y que serv~a al mi5mo 

tiempo para caract.er-2zarse los actores, y para ahuecar y lanzar la 

voz. Por una ser2e de transpos1c:1ones se aplicó la palabra persona al 

actor, y luego a los actores de la vida aoc:1al y .JW"id1ca; es decir, 

a los hombres cons1d•radcs como sujeto~ del derecho." <3> 

Resulta importante hacer mención del s1gn1~1cado jurid1co 

de la palabra persona ya que como tal. persona significa individuo de 

la e5pecie humana; y por persona jurídica entienda "el ente capaz 

de derechos y obligac1ones 1 es dec1r. ~l sujeto que puede 

5Uscept1ble de tener .facultaoe .. y de>Jer·es. de J.nt.ervt=-nJ.r las 

relaciones Jur- .1.d1cas,, de eJecut.ar ac1:.os Jur:id1cos en una paJ.acra. ei 

ente capacitado por el derecno para actuar JUridicamente como sujeto 

activo o pasivo de dichas relaciones.·• (4) 

En un mismo sentido apunta Kelsen "El hombre como persona 

Jurídica, es algo totalmente distinto del hombre como organismo. Del 

•er humano sólo nos interesa cierta parte de su conducta. El derecho 



únicamente se ocupa de cier~os acto~ del mismo; desde luego se 

.ocupa de sus Tunciones btológ1cas, Tis1cas y psíquicas. Pero hay un 

conJunto de actos del hombre que si interesan al derecho; éstos son 

los actos de su conducta, y en el sector de la misma, es necesario 

también seleccionar cuales son los actos que le intere~an a la moral, 

a la religión, a las reglas sociales y a las normas Jurídicas. 

La persona ~e conc1be como un centro comun de impu~a~ion de 

actos Jurídicos; éste centro al cual 

constituye la entidad de derecho. 11 (5) 

imputan dichos actos 

El ser persona, entendido como ser humana. p•ra el derecho 

implica el per~eccionam1ento de un 5istema normativo1 no se puede 

pensar en crear un conjunto de reglas altamente seleccionadas y 

estudiadas sin tomar en cuenta al destinatario de las misma$¡ y mas 

aun como el derecho o deber necesariamente suponen alQuien como 

entidad a quien deban imputarse, Kelsen considera que 9• por virtud 

del proceso de imputación como creamos la personal i aad jur id1ca. (6) 

Así mismo para el c1tildo a• .. rt.or la personalidad jur:a1ca, 

como creacidn del d~recho, tiene tres •Cepciones: 

1. Es la personiTicac1on de un sistema jurídico parcial o 

total. 

2. Es el centro comUn de imputacion de ~ctos Jur1d1cos, 

para cr•ar un ente que represRnte idealmente ese centro al cual se 

in.puten los actos. 
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3. Es el centro común de imputacion de derechos y deberes 

subjetivos. (7) 

El concepto de personalidad jurídica en la universalidad de 

la doctrina se encuentra derinida como la aptitud para ser sujeto de 

derechos y obligaciones, de ello se desprend& que dicho concepto 

alude al de persona en un sent1do Jurídico. 

"Personalidad en sentido jurídico -aTirma Trabucch1- es la 

aptitud reconocida por la ley para ser suJeto de derechos y deberes. 

La Per,;ona.\idad -apuntan los Mazeaud- es la aptitud para 

llegar a ser sujeto de derechos y de obligaciones." (8) 

"La personalidad Jurídica no admite dlteración alguna en 

cuanto a 5u naturaleza, alcances y contenido, bien sea respecto de 

sujeto en particular e independientemente de otros o bien s1 dicha 

per5onalidad es comparada con la de sus congéneres, es decir, la 

personalidad jurídica del primero es identica a la de cualquier otro; 

no hay di-ferenc1a alguna entre la personalidad de alguien y la ae 

otra persona. No es una sol• per&onalidad para ~odas los sujetos, 

sino mas bien, la substancia~ lo~ alcances, el contenido en si de la 

per~onalidad Jurídica son identicos en las de toaos y cada uno de los 

sujetos." (9; 



?ero al derecno no solo reconoce personalid•d jurídica 

todos los seres humanos. sino también a cier·tasa entidades carentes de 

raal1dad corporal, las primeras de las que nemes hecho re~erencia son 

personas ~ísic•s o jurídica5 individuales y las segundas parsonas 

•orales o jurídicas colectivas. 

Al respecto ce las personas mor·ales o Jurídico colect1vas 

mencionaremos que en v1rtud ce que la persaonal idad es una categor1.:. 

jurid1ca que el s1stema normat.ivo puede re-ferir a un suJeto 

determinado. con independ•nc1a de su real1dad o corporalidad y deb100 

a que existen actividades que el hombre aislado no pue.de llevar a 

cabo dentro del ámbito del derecho, por lo que este ha hecho suJec.o 

de deberes y ~acultade~ no sólo a la persona -f1s1ca. sino tamb1en a 

la persona mot·al JUr:ídu:a o colectiva. 

El articulo 25 de nuestro Código Civil vigente para el 

D1strito Federal establece Que: ºSon personas morales: 

l. La Nacion. los Estados y los Mun1c1pios¡ 

11. Las demas corporac.;1ones de c:aracter pL.tbl1c:o reconoc1da.s 

por la ley: 

III. Las sociedades c1v1les o mercantiles; 

IV. Los s1n~1catos. las asoc1ac1ones proTesionales y l•s 

dem"s a que se re,:iere la -fracc1on /.VI del at·tículo 1:23 de la 

Constitución Tederal: 

v. Las sociedades cooperativas ~ mutualistas. y 

ó 



VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas Que se 

propongan Tines políticos, cientiT1cos artíst1cos. de recreo o 

cualquier otro T1n lícito~ s1empr·e que no -fueren desconocidas por la 

ley." 

De conTorm1dad con lo establecido por el precepto antes 

citado, resulta 1nfal1ble para el estudio del presente trabajo, el 

cual es entorno 31 EJtdo: señalar algunos topicos. a reserva, claro 

esta, de tratarlo en su amplitud en el momento apropiado, por lo que 

puntualizaremos en lo s1gu1ente: 

Si bien es cierto, dicho artículo alude a las perGonas 

morales de Derecho Publico y a las personas morales de Derecho 

Privado, respecto de aquellas en la fraccion primera del mismo. 

indica a la Nacion. los Estados y los Hun1cip1oss y en su Tracción 

aegunda "alude además a todaG las personas de Derecho Público 

reconocidas por la ley: en ellas están les organismos 

descentralizados en primer lugar, los cuales. según el articulo 45 de 

la Ley Oroán1ca de Adm1n1s~rac1ón P~bl1ca Federal. son entidades 

creadas por la ley o decrato del Congreso de la Unión o por Decrete 

del EJecutivc Federal, con personalidad Jurid1ca y patr1mcn10 

propios, 1ndepend1entemente de la estructura legal que adopten. C 10> 

es precisamente por ello. que el Ejido y las comunidades 

•9rarias 5on personas moralas, adamAs de reconocerles la ley 
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personalioad JUridica tal y como lo establecia el articulo 23 de la 

ya deroga.da Ley Federal de Reforma Agraria. "Articulo 23.- Los ejidos 

y comunidades tienen per&analidAd Jurídica; la Asamblea General es su 

máxima autoridad interna y se integra con todos los eJ1datar1os 

comuneros en pleno goce de sus derechos •••• '' 

Actualmente la Ley Agraria estaolece la personalidad 

jurídica y patrimonio propio al Ejido en el artículo 9. e~presando 

quea "Los noc:leos de poblacton e.J1dales o ejidos tienen personalidad 

Jur,dica y patriatanio propio y son propietar1os de las tierrafi que 

le& han su
0

do dotadas o de las que hubieren adqu1rido por cualquier 

otro título." 

Las personas morales ,dice el art1culo 26 del Código Civil 

"pueden ejercitat todos los derechos QUE: sean necesarios para 

realizar el objeto oe su 1nstituc1on." 

El articulo 27 establece Que "las personas morales obran y 

se obligan por medio de los organos que las representan, por 

disposicion oe la Ley o conrorme a l~s disposiciones relativas de sus 

escrituras constitutivas y de 6US estatutos." 

F1nalmente el art1culo 28 establece que "las personas 

morales tie regirán por las leye5 correspondientes, por su e&cr1tura 

constitut1va y por sus estatutos." 



De lo anteriormente e::ouest.1.J. re~leJ~ que el EJ1do es 

una persona moral o persona 1urid1c¿,, colectiva, que entre otríls 

cardcterí9ticas lo con&tltuyen 

como tal tiene capa.c1dad par-a disfrutar der(",chos 

obligaciones. ademas de qu~ cuenta arganos que la representan y 

obra y se obiiga por medio dP. 01chos on.Janos r·epresentat1vo&. los 

cuales se encuentr~n 1·ugulaoos por la ley ~ustanL1va corrcu~ond1cnte: 

Ley Agraria. 

Actualmente la part.e m•?dular· en torno al ejido y a la nueva 

transTormacidn del campo. asi del pa.i s general. el 

reTormado artículo 27 de 1~ Const1tuc1ón F'ol1t1ca de los Estuoos 

Unidos Mexicanos~ en particular la Tracción Vll. esta~~ rel~c1on y 

muy en especial con el articulo 9 de la nueva Ley Agraria. 

Dichos articules ma1·can efec:tw. la 

.fundamental de la que se det·ivan todas aquellas caracter 1StlC«''::i en 

torno al Ej1do, toda vez que aa "Los nucleos de pobla.c1on e;1oales o 

ejidos tienen personalidad jurídica y patril!tordo prop10 

propietarios de las tierras que ll!s han s1 do dotadas o de l·").S que 

nub1eran adqu1r1do por· cua!qu1er· otro título,'' '.jt·~.lC..:Ul>:... ? L!?Y 

Agraria). 

Por otra par·te, la personalidñd JLa·ld¿ca co1T.o vn ne. qued ... 'l.Cr., 

acantado, es la aptitud para ser suJeto de -facult..:.<c.~~ y deberc~; pe, t.. 
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ademas la personalidad se constituye de ciertas cualidades Que 

denominan atributos. Que son -como señala Dominguez Marti'.nez "un 

conJunto de caracteres a ella inherentes cuya razon de ser es 

precisamente alcanzar con ellos realidad Tunc1onalidad y ef1cac1a 

jurídicas en la personalidad de los suJetos." <11> 

Asi tenemos que los atributos de las personas Tísicas son: 

1.- Capacidad. 

2.- Nombre. 

3.- 0-icilio. 

4.- Estado Civil. 

s.- Nacionalidad. 

b.- Patritnenio. 

Por su parte las personas morales tienen los siguientes 

•tributos: 

1. - Capacidad. 

2.- 0.l'l09inacidn o razdn soc:i•l. 

::,.- Dotaicilio. 

4.- Nacionalida.d. 

5. - Patrimonio. 

Tratat·emos a grosso moco todos y cada uno de los atributos. 

iniciando pues. con los de las personas +ísicas. Asi tenemos que la 



CAPACIDAD el la aptitud del suJeto para se•· titular de derechos y 

obligaciones, así como de ejercitarlos ambos en -forma personal. 

La capacidad rev1erte dos sent1dos, uno que es la c.a.pa.cidad 

de ooc• y el otro que es la CApacidad dlt ejercicio. 

Señala Rojina Villegas: es la capacidad de ~oce el atributo 

esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de 

ejercicio que se re-fiere a las personas -físicas, puede +altar en 

ellas y, s1n embargo existir la personalidad. <12> 

"Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte civil -fueron 

e.a.usas extintivas de la personalidad, de tal manera que el esclavo se 

reput•ba co5a y el declarado civilmente muerto. oordía todos sus 

derechos, cesando ipso Jure su personalidad. La verdad que, ni la 

esclavitud ni la muerte c1v1l lograron extinguir todos los deber-s de 

la persona, aun cuando si extinguieron sus derechos." 't13) 

En el derecho mexicano, nuestro cOd1go c1v1l vigent.e para 

el Distrito Fad•ral indica en su artíc:ulo 22 quei "la capi1.c:idad 

jurídica de las personas .físicas adquiere por el nac:1miento y se 

pierde pot- la muerte; pero desde el momento en Que un indiVJ.duo 

c:onceo1do entra baJo la protección de la lev y se le tiene por nacido 

para los eTectos de~larado!I en el pre•ente cód190. 1
' 
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Del anterior artículo c"'De dest.acar qua así como el 

nacimiento o la concepcion del ser determinan el origen de la 

capacidad. y por tanto. de la personalidad. siempre y cuando por lo 

que se reTiere a la concepcion, se cumpla la condicidn que establece 

el artículo 337 del mismo ordenam1en~o que a la letra menciona lo 

siguiente: "Para los e-fectos legales sólo reputa nacido el Teto 

que, desprendido del seno materno. vive veinticuatro horas es 

presentado al 1'.eg1stro C1vil ••• " Pero nada impide que antes de nacer 

pueda tener capacidad para poder heredar, par·a recibir en legado» y 

para recibir en donacion y, m~s aún. si se llega a cumplir con Ja 

condición antes citada de la ley sustantiva, podra entonces adquirir 

aquellos. 

Respecto de la extincion de la personalidad el Código Civil 

establece Que es con la muerte, sin embargo no así de las relaciones 

jurídicas anteriores al hecho del -fallecimiento. Por lo que actos 

realizados por una persona puedan producir erectos jurídicos despues 

de su muarte. mediante un testamento. 

La capacidad de ejercicio. es la aptitud de poder eJercer 

por uno mismo los deberes y las -facultades. "Esta capacidad supone la 

pos1 b1 l i dad JLWi di ca en el SL;Jeto de hacer valer dl r·ectamente 

derechos, de celebrar en nombre prop10 actos Jur101cos. oe cor.tr·aer y 

cumplir sus obligaciones y de eJercitar Jas acciones conducentes ante 

los tribunales." ( 14l 
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Pero no todas las personas .fí.s1cas poseen capac1oad de 

eJerc1cio; solo d1s-frutan de ella, las personas físicas mayor-es de 

edad en pleno eJerc1c:io de sus facultades mentales y sus derechos~ 

Existen determinadas ~1rcunstancia~ Que or1van las 

personas .físicas de su aptitud de pa.rl:.1c1par d1rectameni:e en la v1r.:~ 

Juridica. o lA disminuyen conv1i-t1endoias en personas inc:apac:1tadas. 

La incapacidad es de dos tipos nAtural y leQal, y legal. 

Tienen incapacidad natural y legal las personas a Quienes su pt·op10 

estado mental, debido a .falta de madurez o por alquna er1.:ermedad les 

impide actuar JUt"1dicamente por si mismas~ y tienen inc:apa.c1dad legal 

las per·sonas a quienes el derecho pos1 tivo, disminuye o priva de SLl 

facultad de actuar en el campo del derecno, .::onsigu1endo de est.i'I 

.forma proteger a quien lo necesite, o sancionar a los oue por su 

conducta contraria a las no1·ma= JUrid1c:as se han hecho merecedores de 

un castigo. 

El a1·ticulo 450 oe! Coaigo Civil d~l Distrito Federal. 

e~tablece que tienen incapac1oad natural y legal: 

"1 Los menores de edad 

11 Los mayores de edaa µr1v.:1dos de inte?l1gencia p(Jr· J.oo::L1ra 

idiotismo o imuec1liaad. 

111 Los sordomudos que no saben leer "e"Sc:rib-1r. 
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IV Los ebr1os consuetud1nar1os y los QL1e habitualmente 

hacen uso inmoderado de drogas enervantes." 

Son incapaces legales: 

Aquellas personas a Quienes una c1sposic10n legal la 

sentencia de un Juez. haya disminuido su capacidad ce actuar y les 

impida real izar c11 .. rtos actos jurídicos y los menores ce edad 

emanc1pados: estos son aquellos menores que han contraído matrimonio 

y los cuales debido a este hecho adquieren una capac1dad de eJerc1cio 

parcial encontrándose 11m1tados par·a la realización de algunas 

actividades jurídicas. 

NDttBRE.- Es la forma mediante el cual las personas son 

1dent1f1cadas y por tanto ind1v1dual1zadas, d15t1ngu1éndolas de las 

demás, en sus relaciones Jurídicas y sociales. 

En la estructura del nombre estan un unos pr 1meros 

vocablos opcionales en cuanto a !iU asignación, mismos que dan origen 

al nombre prop10. pronombre. nombre de ''pila'' o simplemente nom-

bre. OS> 

Los seoundos vocablos. que pasan a ~ermar parte del nombre 

por T1l1ación, son el primer apellido del padre y el pr1mer apellido 

d• la madre; éstos lo ubican e individual1zan en ~unc10n oe la 
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~amili~ de la Que forma parte, Que aunado elio a su nombre de pi.la. 

trae consigo la ind1vidualizac10n total. 

00t1ICIL10.- El artículo 29 del Código Civil señala oue el 

domicilio de las personas Tis1cas: "es el lugar donde reside con el 

propOs1to de establecerse el: a Talta de éste. el lugar en que 

tiene el principal asiento de sus negocios; a Talta de uno y otro. el 

lugar en que se asiente." 

ESTADO CIVIL.- "Generalmente se considera en la doctrina 

que el estado (civil o político) da una persona consiste an la 

situación JUrid1ca concreta que guarda en reldcion con la ~am1l1a. el 

Estado o la Nilc1ón. E.n el primer caso. lleva el nombr·e de estado 

civil o de +amil1a y se descompone en las distintas calidades de 

hiJo, padre, esposo o pariente por consangu1n1dad. por· afinidao o por 

adopción. En el segundo cdso, el estado se denomina politice v 

precisa la situación del individuo o de la persona moral respecto ala 

Nación o al Estado a que pertenezca. para determinar las calidades de 

nacional o evtranJero.'' <lb> 

NACICl\IALIOAO.- Relaciona al 1nd1v1duo re5pecto de la Nac10n 

o un Estado como Quedo descrito en el parra-fo anterior. 

PATRIHONIO.- Independientemente de renli=ar posteriormente 

el estudio del catr1mon10, mencionaremos al respecto que · ha 



definido como un con Junto de derechos y obl igac1ones de una persona 

apreciables en dinero. 

Una vez -Formulados los atr· 1 butos de las personas -físicas. 

de igual forma expresaremos los atributos de las personas morales .• 

que son a saber·: 

CAPACIDAD. - "En las personas morales su capacidad ele goce 

está limitada en razón de su objeto, naturaleza y T1nes. Podemos 

formular que dichas entidades no pueden adquiru- bienes o derechos o 

reportar obligaciones que. no tengan relación con su objeto y fines 

propios.'' <17) 

En lo que respecta de la capai.:1dad de eJer·c1cio en las 

personas morales, no puede existir tal, por· el simple hecho que 

dichos entes carecen de voluntad y mentalidad propias; se trata de 

entes inanimados creados por el Derecho pero sin vida Tísica propia. 

Por ello, para su actuación jurídica. al igual que las personas 

Tisican totalmente desposeídil.S de intel1genc1a, las morales requ1et·en 

de quien con capacidad de ejercicio los represente legalmente y de 

esta manera suplir la .falta de capacidad de los entes indicados. <18> 

Por lo que se re-fiere al eJido la ~ey Agraria en mu 

articulo 21 establece ques "Son órg•nos de los ejidos: 

I. La asamblea: 
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lla El comisar1ado eJidal. y 

llla El conseJo de YiQilanc1aa'' 

A su el a1·ticulo 32 de la misma Ley establece que: "El 

com1sariado ej1dal es el órQano en~argado de la eJecuc1on de los 

acuerdos de la asamblea. attí como de la recresentac1on y gestlon 

administrat.1va del eJldoa" 

DENOMINACJON O RAZON SOCIAL.- Es el medio cor el cual el 

derecho ident1~1ca e 1nd1vidual1za al ente Juridico colectivo y cuya 

constitución es conforme a las normas establecidas por la leyª 

"En el caso de los eJ1dos, la Ley no contiene d1spos1c1on 

espec1f1ca. pero en la practica. invariablemente, caca eJ100. oaspues 

de la denom1nac1ón soc1~l EJ1do, lleva el nombre que los eJ1datar1os 

libremente deciden ponerle, como denom1r1ac:ión. para d1st1ngu11·lo. 

fieguido de la referencia su ub1cac1on ter·ritor1al. como es 

municipio y estado al que pertenecea'' <19) 

DOt11ClLIOa - E.1. dom1c i l 10 ~e la~ personas morales, es 

contemplado por el articulo 33 del Cod190 Civil~ por lo s1gu1entes 

"Las personas morales tienen su dom1c1l10 en el lugar donde 

se halle establecida su admin1strac1on." 

"Las que tengan su adm1n1strac1ón ~uet·a del 01str1to 

Federal. pero que ejecuten actos JUrid1cos dentro de su 
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circunscripción. consideraran domiciliadas en el luga~ donde los 

hayan eJecutado~ en todo lo que aquellos actos se refiera." 

"Las sucur::ales que operen en lugar"es c:1stin~os de donde 

radica la casa matriz, tendr~n su dom1c1l10 en esos lug~res par-a el 

cumplimiento de las obl1gac1ones con'traidas oor las mismas 

sucursales." 

De acuerdo con lo anterior. los ejidos tienen su dom1cil10 

leg~l en el lugar en el que están establecido~. 

NACIONALIDAD.- La nacionalidad de las personas mot·ales 

define de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Nac1onalidao v 

Naturalizacion. Que contiene lo s1gutente: 

"Son personas morales de nac1onal1dc.C1 mexicana la& que se 

constituyan conforme a las leyes de la Repüt1l 1ca y tengan en .:-1 la SLt 

domicilio legal." 

En el caso del eJ1C10 la Ley Agra1·1a establece en su 

articulo 15 que: ''Para poder adau1r11· la cal1d~d de eJ1data1·10 SD 

requiere: 

I. Ser me>".lCano mayor de edad o de cualQL11er eaad si t1ene 

61 a lo anter·1or le agregamos aue se ':rata de soc1C':"oades 

constitu1c:Jas conf-orme a .las leyes ae nuestro pais. y aue establecen 

.,¡ dom1cil10, t·esulta que el eJido tiene nac1cnalioad 



"mexicana", por asi decirlo, ya que se ha visto el at·ticulo 

antes citado habla únicamente de mexicano, y elimina lo oue la 

Ley anterior contemplaba, que ademas oe mexicano, debía serlo 

tamb1E:!n de nacimiento; triun.fo que .fue logrado y plasmado por el 

Codigo de 1940, y que ahcra ha quedado para la h1stor1a. Pero nab1·1a 

que preguntarse en l• actualidad que nac1onal1dad se le adJudicard al 

nuevo eJ1doe 

Pero a-firma RoJina Ville9iiils, que "No oasta que una persona 

moral constituya de acu•rdo con las leyes de un E&tAdo 

detennJ.nado, s1 no radica su dom1c1 lio dentro del terrJ.tor10 C!el 

mismo, porque entonces habría el peligro de quE !os extranJeros 

acogier.:.n a las leyes de un determinado Estado para constituir una 

entidad moral, que al na -fiJar !Su dom1cil10 dentro del terrjtono del 

mJ.smo, pondria en peligro su independencia o los intereses de 

nacionales, dada su .final id.ad par• aprovech•r una. nacionalidad que lil 

colocará en s1tuacidn ventaJosa y en perjuicio de los intereses 

mismos del Estado bajo cuyas leyes se ac::og1eree" (20) 

PATRil10HJOe- Por último atributo de las personas morales, 

asi como lo comentado para las personas físicas, también es apl1cable 

para las mismas en el sentido de que en el !ngu1ente tema quP es el 

patrimonio atenderemos la esenc::1a m15ma de aquel; pero cabe 

mencionar que indepenoJ.entemente que sea su obJeto y Tinal1dad de las 

personas morales -•punta RoJ1na V1llegas- "deben tener la pos1ti1lJ.daU 
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Jurídica de adquirir· los bienes, derechos y obligaciones relac1onadoo 

con sus ~1nes.'' <21) 

Siguiendo el mtsmo orden de ideas nos adelantaremos a decir 

Que el ejido encuentra su patr1mon10 en el artículo 9 OE- la Ley 

Agraria al establecer que "Los m:.11:leos de poblac1on eJ1dales o eJ1dos 

tienen personalidaCI Jurídica y patrimonio propio y son propietarios 

de las tierras que les han sido dotadas da las qu• hubieren 

adquirido por cualquier otro titulo." 

Lo anterior constituye el patr1mon10 in1c1al, por así 

llamarlo, porque como en cualq~ier sociedad dicho patrimonio se 

incrementa. 
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bl FATRIHONID 

En el universo del derecho existen .facultad~s y deberes 

~usceptibles de tener un carácter· pecun1ar10 y también en1sten los 

que por su propia naturaleza no apreciables en dinero, los 

pr1mer·os son los que con-forman la figura Jurid1ca denominada 

•patriaronio•, y los segundos aluden a los llamaoos derechos no 

patrimoniales. 

"La palabra patrimonio viene del latin patrimonium bienes 

que el hijo tiene, heredados de su padre y abuelos. Oef1námoslo como 

el conJunto de derechos y compromisos de una persona aprec1able6 en 

d1 nero. " <221 

"Se llama patrimonio al c:onJunto de derechos y obligac1ones 

pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. s1 se quiere 

expre&ar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del 

activo, con.forme al proverbio "bona non intell1guntur n1si deducto 

aere alieno.·• <23> 

Ilustra RoJ1na V1llegas que "El patrimonio se na de-finido 

como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una 

valortzacidn pecuniaria, que constituyen una universalidad de derecho 
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<univer~itas ;ur1s). Segun lo expues~o. e! patrimonio de una persona 

estará siempre integrado por un conJunto de bienes, de derechos y, 

además, por obligaciones y cargas; pero es requisito indispensaDle 

que estos derechos y obl1gac1ones que constituyen el patr1mon10 sean 

siempre apreciables en dinero, es decir, que pueocn ser obJeto de una 

vcilor1zac10n pecuniaria." C24) 

El patrimonio comprende dos elementos: el activo y el 

pasivo. 

"El activo se integra por el conJunto de bienes y derechos 

apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obli.gaciones y 

cargas también susceptibles de valor12acion pecuniaria. Los citados 

bienes y derechos de caracter patrimonial se traducen siempre 

derec:nos reales, personales o mixtos (con caracteres reales 

personales a l~ ve=i y, en tal virtud, el activo de una persona 

quedará constituido por derechos reales y por derecho$ personales~ A 

su vez el pasivo se constituye por obligaciones o deudas que ~on el 

aspecto también pasivo de los derechos personales. es decir, 

contemplados desde la pos1c1on del deudor, y cargas u obl1gac1ones 

reales o propter rem. distintas de las pensonales. que tamb1en son 

susceptibles de estimación pecuniaria. 

La diferencia entre el activo y el pasivo de una persona 

arroja su haber patrimonial, ~i el primero es super1or al segundo, o 

•u dé~ic1t patrimonial, en el caso contrario. A su vez el haber y el 
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déficit nos permiten oeterminar los conceptos jurídicos de solvencia 

e insolvencia. Se dice que nay solvencia. cuandi:i el activo es 

superior al pasivo. y que hay insolvencia en el caso contr·~rio.'' \25) 

El artículo 2166 del Codigo Civil dice al r&specto: Hay 

insolvencia cuando la suma de los bienes v creditos oel deudor. 

estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus oeudas. 

En el ámC1to del oatr1monio encontramos c.Jist1nci6n 

entre los derechos patr1mon1ales y los derechos no patrimon1ale'o>. 

Les derechos patrimoniales aquellos que sen 

susceptibles de apreciar-se en dinero. Agrega RoJina "Todo derecho 

¡:.atrunonial es necesariamente un derecho personal o de crédito o bien 

un derecho ,-eal. '' (2b) 

lntagran el patr1mon10 los derechos t·eales y 1015 derechos 

de crédito, u obligac1ones, -forman ellos el activo de ld parscna que 

los aprovecha, y el pasivo de la que los soporta. Todos los derechos 

patr 1moniales caben oen.:ro de alguna de esas dos categor-1as. G.7 J 

F'o1· otro lado, los dar echos patrimoniales que a 

d1-ferenc1a dEo- los patr1n1oniales. aciuel los no tienen un ca.-ácter 

pecuniario. como lo 

"a) Los df.>rechos públ ices sub Jet ivos. 

b) Los der·echos pol ít1cos. 



e) Los derechos relativos a la potestad; y 

d) Los derechos relacionados con el estado civil de cada 

persona. 

aJ Derechos Públ ices. - Los derechos públ ices oel l nd1vi duo 

son los que constituyen el conJunto de Garantías Individuales que 

todo$ los Estacas modernos const1tucionales reconocen y 

comprenden: la 11 be1·tad de rel 1gi on. de pensamiento. de exp1·es1 On. de 

trabaJo. de comercio. da tránsito. de asociacion, la inviolab1l1dad 

del domicil10 • en -fin tooo esE:! conjunto de derechos para desenvolver 

libremente la personalidad moral. intelectual y Tiste.a. Estos no son 

patrimoniales porque no son susceptibles de ·.,a1ori:=ac1on en dinero y 

su estudio corresponde al campo del Derecho PUblic:o. 

b) Derechos Políticos.- Además~ encontramos los Derechos 

Políticos qua son aquellos que permiten a los ciudadanos. es decir, a 

los que tiene una categoría especia! nación. tomar 

intervención activa en la designación de los organo; del Estado y 

la ~ormación de las leyes. Estos derechos polit1cos por intervenir en 

la organización del Estado y en la ~laborac16n del derecho no tienen 

un carácter patr1mon1al po1·que no pueden ser susceptibles oe 

apreciables en dinero y pertenecen al Derecno f-ublico. 

c) Derechos de Potestad. - El tercer gr·upo abarca los 

derecho• relatiVoli a la potest.ad que una persona pueda eJerce1· con 
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relación a otra; y por consiguiente tampoco encontramos, a pesar oe 

que trata de derechos que corresponden al Derecho C1vi l, 

posibilidad de hacer una valorizacion de los mismos en dinero. 

dl Derechos del Estado Civil.- Finalmente • .:.os d~rechos 

relacionados con el Estado Civil de las personas engendran acciones 

para conservar, adquirir o mod1Tic:ur el estado civil de las personas 

y no son apreciables en dinero, y por tanto. conforme al criterio que 

hemos seguido, no tienen carácter patrimonial." <28l 

En igual sentido jurídico y en cuestión del tema dsl eJido 

motivo ce tener una vts1on pequeña del mismo. nos adelantaremos a 

decir que el patrimonio del ejido estaba integrado de acuerdo con la 

Ley Federal de Re~orm~ Agraria, de la siguien~e Forma: 

a) Tierras de cultivo o cultivables; 

b) Tierras de común para 

cole:?ct1vas; 

cJ Zona de urban1zac1 on: 

dl Parcela escolar: y 

satisfacer necesidades 

e> Unidad agrícola industrial para l~ muJer campesina. 

Actualmente. el capitulo II de la Ley Agraria agrupa e las 

tierras eJidales en: 

l. Tierras para asentamiento humano; 

Il. Tierras de uso comúnJ y 

IIJ. Tierras parceladas. 
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CAP I TULD I1 

LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL EJIDO 

a) De la Ley del b de Enero de 1915 a 1934. 

bl En los Códigos de 1934, 1940 y 1942. 

e> En l~ Ley Federal d9 la Ra~oraa Aor•ria. 

d) En la Ley Agraria. 



a) DE LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 191:5 A 1934 

Al in1c1ar el presente capitulo exponoremos un pmnorama 

general de aquellas caracter1st1cas relevantes de lo que ha stdo el 

ejido en toda nuestra historia. hasta antes de Ja Ley al rubro 

tnd1cada. 

Comenzaremos de-Finiendo al EJido como lo hace Escr·iche. 

diciendo "que es eJ cc.impo o tierra que está a la sal ida del lugar. y 

no se planta n1 se labra. y es común a todos los vecinos; y viene de 

la palabra latina ex1tus, oue s1gniT1ca salida." C29>. Haciendo la 

aclaración que dtcho concepto resultaría impos101e aplicarlo al eJtdo 

actual. 

Es importante record~r aquella cédul~ que 010 origen en la 

Nueva España a lo& eJtdos, que, por otra parte eY.1stían tambten 

España con el caracter de tierras de uso común, s1tuadas a la sal1da 

de las poblaciones. 

La cédula a la que nos reTer1mos surg10 de la siguiente 

manera: Don Fel1pe Il mandó. en primero de diciembre de 1573, que los 

sitios en que se han de -format· los f·ueblos y Reducciones tengan 

comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas y labranzas 
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Y un ejido de una legua de largo. donde les indios puedan tener sus 

ganados, sin que se revuelvan con ot1·os de españoles. 

Esta c:edula -Formó mas tarde la Ley Vlll, titulo 111. libro 

VI, de la Recop1 lac1ón de Leyes de Indias. (30} 

Ahora bien. "en la precolonia por los datos de los 

arqueólogos e historiadores, podemos llegar a la aTirmacidn de que el 

problema agrario revestía un aspecto trétgico. y su elemento 

-Fundamental, el reparto del suelo, estaba planteado de tal manera 

defec:tuoso, en el pueblo más representativo, que esto nos explica, 

como causa y como e~ecto a la vez. la indebida organizaciOn social 

que España encontró al llegar a América. Un pueblo oe los 

conquistados nos proporciona el dato más claro; poi- ser el grupo 

acerca del cual tenemos los elementos de estudio mas completos v ese 

pueblo es el azteca." <31 > 

Así pues, "cuando llegaron los conquistadores españoles 

capitaneados por Hernán Cortés a las tierras de Anáhuac, tres pueblos 

eran, por su civ1lizacion y por su importancia militar, los que 

dominaban la mayor parte de lo que actualmente constituye el 

territor10 menicano. Conocíanse estos pueolos con !os nomtwcs de 

azt.ca o .. xtca, tepaneca y acolhua o 

mente." (32> 
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Nunca puede afirmarse en nuestro concepto, que un pueblo 

tenga resuelto su problema agrario, tanto v1va un régimen 

social basado en la esclav1tud, por-que la esclavitud implica la 

distribuciOn de la poblacion en dos grandes capas: la mínima por su 

numero, los privilegiados: el soberano. los sacerCotes, los señor·e$. 

los guerreros, los comerciantes; otra, la enorme masa. los esclavos; 

y así tenemos a la propiedad, como y efecto del problema 

agrario, de esa organ1;:oaci6n social concentrada 

primeros. <33> 

manos de los 

Les antiguos me:ucanog no tuvieron oe la 

individual el amplio concepto que de la misma llegaron a .formarse los 

romanos. El triple atributo de que éstos investían el darecho de 

propiedad. o sea. la facultad de usar, de gozar y de disponer de una 

cosa, correspondían solamente al monarca. (34) 

As1, el regimen azteca, puede decirse que descon~cia la 

propiedad privada, por lo que el indígena sólo tuvo una posesicn muv 

precaria de la tierra: nunca fue dueño, era esclavo. \35J 

"Segó.n Al~cnso C~so las ~ormas de propiedad en que 

descansaba la organización agraria de los indígenas en Mexico, antes 

de la conquista, eran de seis clases. tres de dominio público y tres 

de dominic. privado. 

Las de dominio público eran: 
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Tecplantalli. Pertenecían al rey CTlatoani); eran 

tierras del Estado que se dedicaban a servicios concretos del 

palacio; 

2> Teotlalli, las tierras de los dioses o sagradas, que 

eran traba;adas por los mayeques y macehuales; 

3> Itonalli, que eran tierras Que servían para el 

mantenimiento de los soldados tenochcas de las guarniciones; las 

tierras que se dedicaban al mantenimiento del ejét·cito tiempos de 

guerra se llamaban milchimalli o cacalom1lli; ambas eran tr-abajadas 

por- los tributar-1os. 

Las tier-ras de do•inio privado eran: 

1) las tierras patri.aniallts del Tlatoa.ni; 

2) Pilalli, tierras de los nobles también llamadas 

Tecpillalli; y 

3) Altep.tlalli y Calpullalli tier-ras del común del 

pueblo." <36) 

Así pu~s "La propiedad de los indios sufrió rudos ataques 

desde que se realizo la conquista española. La con~iscación de los 

bienes de Xicoténc:atl y Moctezuma, decretada por Hern.1n Cortés. es el 

eJemplo más antiguo que puede citarse a este respectoª No es creible 

que los primeros repartos de tierra se hayan hecho respetando la 

propiedad indigena, pues la totalidaa de las tierras labot·ales 

encontraba ocupada, cuando menos la que correspondía a los reinos de 
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Mexico. Texcoco y Tacuba, en toda la extension de los mismos. 

Solamente en ciudades y pueblos de nueva -Fundación -Fue posible hac:er 

repartos de tierras entre los colonos sin lesionar la propiedad 

indigena: pero los españoles empezaron a poblar el ten·itor10 no 

habitado en la Nueva Escaña algunos años despues de la conquista; en 

un principio, las circunstancias los obligaron a establecerse en las 

poblac:iones de indios. y sus necesidades a ocupar las tierras de los 

m1smos. 

Es de suponer- que los primeros repartos se hicieron de las 

propiedades de los reyes, de los prínc:ipes. de lo& guerreros y nobles 

de mayor alcurnia, y, sobre todo, de los campos destinados al 

sostenimiento del c:ulto de los dioses indigenas y al sostenimiento 

del ejército. Probablememte 

pertenec1a 

pueblos." C37) 

los bc.rr-1os 

la propiedad m.as respetada fue la q'..le 

CCalpulli) propiedad comunal de los 

"La mayor parte de la propiedad de los pueblc;s oe indios 

quedó, por tanto, como en la epoca precolon1al; pero muchos indigenas 

gozaron de la propiedad privada. desconocida poi· el los hasta cnton.:t:~ 

en toda la amplitud aue le daban los pueblos c1vil1zados de Europa. 

En ef'ecto, los reyes españoles h1c1eron met·cedes de tierras a muchos 

indios que prestaron relevantes servicios. a la cor·ona. para que la 

go;;:acen en propiedad absoluta. '1 <38> 
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"A princip1os del s1glo XIX. el número de indígenas 

despoblados era ya muy grande; llegaron il -Formar una masa de 

individuos sin amparo, -Favorable a toda clase de desórdenes." (39) 

En suma podemos a.+1rmar, como nos 1lustra. el doctor en 

Derecho Don Lucio Mendieta y Núñez, al señ~lar que el problema 

agrario surgiO en Mt=-xico a raíz de las primeras disposiciones cue se 

dictaron sobre concesión ds mercedes de tierra y reducciones de 

indios porque ellas establecieron el reparto entre ind:i.genas y 

españoles sobra una base de desigualdad absoluta, la que se acrecentó 

con el tiempo hasta producir Rl malest•r que 1mpulsara a las clases 

indígenas a iniciar y sostener la guerra de Independencia. El 

problema agra1-io, por tanto. nac16 y se desal"rolló dLu-ante la época 

colon1al. Cuando Mexico logró independizarse llevaba ·1a ese problema 

con un.a herencia del régimen pasado. <401 

"A princ ípio!:i. de tiiglo, el clamor por unoa re-forma agraria 

se intensi~icó. Todos co1nc1dian que era necesario realizar un 

cambio en la estructura agraria del pais, si se queria superar el 

estancamiento existente. 

El problema del lati-f'.und1smo. con una explotacion extensiva 

de-fic1ente. de tipo -feudal~ y la miseria y el descontento de las 

grandes mayorías campes1nas por· los despoJos suf-r1dos, habia creado 

una situación ec:on6micci y política que era necesario superar." (41) 
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Podemos a-firmar que "una de las más -funestas c:onsecuenc1as 

de las leyes de desamort1zacian y del artículo 27 de la Constitución 

de 1857, -fue, sin duda, la in~erpretación que les diO en el 

sentido de que, por v1rtuo de sus d1sposic1ones, quedaban extinguidas 

las ca.unidadeti indiQenA5 y, por con&iQUiente, privadas de 

personalidad jurídica. Desde entonces los pueblos de indios se vieron 

imposibilitados para defender sus derechos ten it.oriales y 

seguramente que -fue ésta una nueva causa del problem'3 agrario de 

México, puesto que -favoreció el despojo en -forma de-fin1t1va." <42> 
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LEY DEI.. 6 DE aERO DE 1'115 

Entre los pr·ecursores de la Re.forma Agt·ar1a QUe tuvieron en 

ella una influencia directa y decisiva. debe mencionarse al señor 

licenciado don Luis Cabrera, autor de la Ley de 6 de enero de 1915. 

ley básica oe toda la nueva construcc1ón agraria de MéK1co. 

"La exposicion de mutivos de esta Ley es intera&a1ite. 

porque aint.etiza la historia del problema agrar.10 de M4!xico, 

we~alando. entre las causas del malestar y descontento de las 

poblaciones agríc:ol&s, el despojo de los terrenos de orop1edc:i.d 

comunal o de repartimiento que les Tueron conced1dos poi- el Gobierno 

colonial como medio de asegurar la ex1stenc1a de las clases 

\ndigenas. Se indican los actos meoiante los cuales se llevó a cabo 

ese despojo a raiz de haber ~ido ind1v1dual1zada la prop1~dad cornun~l 

con arTeglo a la.Et leyes de d~samort1zac10n, y lile tienen por- tales las 

"concesione1>. composic:1ones o ventas conc:ertadas con los m1niGtros de 

Fomento y Hacienda, o a prete>eto de apeo& y deñl1ndes, pót"a .favorecer 

a los que hacian denunc:ios de excedenc:1as o demasías y a las llamadas 

Compañías DeGl 1 ndadoras: pues de todas estas mane1·as se invadieron 

los terrenos que durante largos años pertenec18ron a los pueblos y en 

los cuales tenian éstos la base de su subs1stenc1a. 

3é 



Se hace tncapié en el hecho de que el artículo 27 de la 

Canstitucidn de 1857 tMtQaba a los pueblas de indios capacidad lRQAl 

para obtener y att.ínistrar bienes raicea y que par osa razdn 

carecieran de personalidad jurídica para hacer valer sus derechos, 

pues aun cuando las leyes de bdldios dieron ~acultad a los síndicos 

de lus ayuntamientos para deTender los terrenos de sus pueblos 

respectivos, no pudieron hacerlo por Taita de interés poi" las 

circunstancias políticas. 

De todo esto se deduce la conveniencia de restituir por 

justicia y de dotar por nt!cesidad, tit!rras a los pueblos desposeídos 

o carentes de ellas. y al efecto. se ~acultaba a los je~es militares 

para que hicieran la expropiaciOn y el reparto que estimen 

conveniente, aJustanaose a loquean la ley se dispone." (43> 

De igual manera y complementando lo antes •><puesto 

transcribiremos el ~ltimo considerando del que se apoya la Ley 

Agraria en cuestión, ya que la importancia del present• estudio nos 

ti.ce prescindir de ellos 

"Oue proporcionando el modo de que los numerosos pueblos 

recobren los terreno& de que <fu•ron deepoJados, o adquie1-an lo que 

necesiten para su bienestar y desarrollo. no se ~rata de re· .. 1v1r J.as 

antiguas comunidades, ni de crear ct1-as semeJantes, sino solamente de 

dar esa tierra a la población rural miserable que hoy carece de ella, 

para que pueda des.a.rt"ollar plenamente su derecho de vida y librarse 
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de la servidumbre económica. a que esta reducida; es de advertir que 

la propiedad de las tierras no pertenecerá al comUn del pueblo. sino 

que ha de quedar dividida en pleno dominio. aunque con las 

limitaciones necesarias para evitar que ~vides especu 1 adores. 

particularmente extranjeros, puedan -facilmen't.e acapara1· esa propiedad 

como sucedio ccs1 invariablemente con el repartimiento legalmente 

hecho de los ejidos y .fundos leQales de pueblos. a raíz de la 

revolución de Ayutla." (44> 

La ley est~ integrada por doce articulo& de los cuales por 

•u importancia sólo transcribiré, teniendo cuenta los que 

esencialmente se enfocan al repart.o de tierras para la constitucion 

de los eJidos, y por ende a su personalidad jurídica. 

Los dos primeros art.ículos, en rigor, Tundan la 

las acciones que nilcen en vi,.tud de la Ley de 6 de enero: 

•n r-titución. 

''Articulo l. Se declaran nulas: 

primera de 

la acción 

l. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 

pertenecientes a 

comunidades hechas 

los 

por 

pueblos, rancher:ías, congregaciones 

gobernadores de 

o 

los 

Estados o cualquiera ot.ra autoridad local. en contravención a lo 

dispuesto en la Ley de 25 de Jun10 de 1856 y demás leyes y 

disposiciones relativas; 
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I 1. Todas las conces1one~, compoo1c1ones o ventas de 

tierra:- aguas y montes, hechas por la Secrata1·1a de Fomento, Hacienda 

o cualquier otra autoridad federal, desde el primero de diciembre de 

1876, hasta la Techa. con las cuales se hayan invadido y ocupado 

ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquier otra 

clase, perteneci.entes a ios pueb1os. ranche1·1as, congt·egac1ones 

comunidades, y 

III. Todas las diligencias de apeo o deslinde, practicadas 

durante el período de tiempo a que se re-fiere la fracciOn anterior, 

por compañíaw, jueces u otras autoridades, de lo• Estados o de 13 

Federación, con las cuales &e hayan 1nvadido y ocupado, ilegalmente, 

tierras, aguas y montes de los ejidos, tmrrenos de repartimiento o de 

cualqu1era otra cla•e, perteneciante9 a lo& pueblos, rancherías, 

congregaciones o comunidades. 

Artículo 2. La div1~ión o reparto que se hupiera h~cho 

leQ{timamente entre los vecinos de un pueblo, rancheria, congreQac1ón 

o comunida.d, y en la que haya habido •lg6n vicio, aolamente podra Ger 

nulific~da cuando así lo solicit•n las dOG terceras partes de 

aquel loa vecinos o de su; c,ausahabientes." (45> 

En cambio, el articulo 3g, funda la acción en dotación 

e&tableciendo que los pueblos que neces1tándoloD car·ezcan de eJlcJOs o 

que no pudieren lograr su restitución por falta de titulas. por 

itnPos1bilidad de l.dantificarlos, o porque leQalmente hub1eren sido 
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enajenados, pueden obtener que se les dote del terreno suTiciente 

para reconstruirlos. conTorme a las necesidades de 

expropiándose por cuenta del gobierno nacional 

indispensable para ese efecto del que se encuentre 

colindante con los pueblos interesados. (46) 

su poblacion. 

el terreno 

inmediatamente 

El artículo 42. establece que: "para los eTectos de esta ley 

v demás leyes a9rar1as que se expidieran. de acuerdo con el programa 

político de la revolución, se crearán: 

l. Una Comisión Nacional Agraria. 

11. Una Comisión Local Agraria compuesta por cinco personas 

por cada Estado o Ter-i-itorio de la República. y 

Ill. Los Comités Particul.:.1·es Ejecutivo~ que en cada Estaco 

se necesit:.en." (47) 

"Art:i.culo 11. Una ley reglamentaria determinará la 

condición en que han de quedar los terrenos que se devuelvan o 

adjudiquen a los pueblos y la manera y oc•slón de dividirlos entre 

los vecinos, quienes entre tanto los disfrutarán en c09Ón." (48i 

"Con esta Ley se inicia una etapa trascendental de nuestra 

re.forma agraria, meaio de una sangr·ient.a revolución cuyo mayor 

cont1ngent.e lo aportaron los campesinos que luchaban por la 

restitución de sus tierras a los pueblos que las habían poseído, y 
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por el reparto de los grandes lati1-undios ~ntre quienes carecían de 

·tierras Y no podían obtenerlas por el camino de la restitución." (49> 

En cierto modo y como lo expresa el último considerando de 

que la propiedad de laa tierras no pe1·teneceria. al cDaM'.'.ln del pueblo, 

sino que ha de quedar div1dida en pleno doqinio, aunque con las 

li•itaciones necesarias para evitar su acaparamiento. 

11 La Ley no precisa cu.1les serían esas limitaciones, y si 

reglamentan, en el oroyecto de Ley Agraria de Carranza de diciembre 

1914; lo que permite suponer oue dichas limitaciones serian, 

principio, lag mismas de dicho proyecto que, el cual limitaban el 

supuesto pleno ~inio. o un derecho hereditario de posesion y 

usurructo Tamilia.r entre los vecinos del pLleblo. que era y es la 

forma de propiedad que regía y rige en el derecho autóctono indígena 

del Calpull1, respecto de las tierras a9ríc:olass. '' <50) 

S1n embargo se precisa de una manera vaga y con~uaa el 

sun.,im1ento del eJido, como lo rei=leja el articulo 11.Q al establecer 

"que en tanto se reglamenta •t• condicidn• en que han de quedar Jos 

terrenos ejidales que se devuelven o se adjudica.n a lo& pueblos, y la 

manera y ocasión de dividirlos entre los vecinos, éstos "entre tanto 

lut1 disFrutar~n en ccmCl.n". 
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Si bien, con e~ta Ley se daba un paso que en esencia, y 

tal, y como e6 el obJeto de la misma, osea, el de la dotación y 

restitucion ce los tierras a los pueblos. que les ~ueron arreuatadas 

por 1 as 1 e yes de desamortización, las que los privaron de 

personalidad jurídica para poder ceTender sus derechos territoriales; 

pero como veremos más adelante, la impresición y el caracter-

provisional que se ewpresa el articulado de la Ley, dieron como 

consecuencia el surgimiento de numerosos cit·culares ·.- decretos. los 

cuales en vez de ~uperar la situación la empeoraban. 

No se puede negar que detras de todas estas reformas y 

movimiento legislativo. respondieron a los intereses de los en que en 

aquel entonceo:; detentaban el poden tal y como lo ref'leJa el: 

El Proyecto de Ley Agraria de Can·an:?a de diciembre dt: 1914 

daba al reclamo de la clase campesina una solución acorde con los 

requerimientos del marco histórico institucional de nuestro 

incipiente capitalismo liber·a.l, al tratar de resolver el problema de 

acuerdo con la Ley de Desamortizac1on de 1857. mediante la 

rest1tuc1on de sus tierras a los pueblos, y la dotacion de Eillas c. 

qLdenes no las tuvieren. para que se f-1·accionaran y se -fomentara la 

pequeña propiedad. 

Surg10 asi la nueva insc1tucion eJ1dal como una mezcla 

tmcrecisa, vaga y contrad1cto1·ia. que. dice la Ley en su parte 

considerativa, no trataba de revivir las ant1guas comunidades, ni lo 
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que se refiere a su régimen legal y economico. n1 en lo relativo a 

las tierras, que comprendía, pero que por su indefinicion. su 

car.acter reivindicatorio,, las limitaciones y modalidades que 

suJetaba la propiedad individual, y el disfrute cCNMJnal provisional 

mutntra• se revl...-.nt•ba su condición -final <en errónea aplicación de 

las ideas originales ael L1c. Cabrera consignadas en p1·oyEcto de 

1912, en el' que hablaba de aJustarse a las pra.cticas y costumt:Jres, o 

sea, al der""echo autóctono. en el que eHistia el parcelamierito y no el 

dis~rute comunal de las tierras agrícolas}. creó un sistema ejidal de 

disTrute que n1 seguía la tradicion indígena. ni se aJustaba al teMto 

constitucional entonces vigente. CS1 > 

Podemos af1t·mar que debido la situac1on en que 

encontraba el país nos da una pauta para quo de alguna u otra <forma, 

se pueda eMplicar la de~1ciencia jurídica, ademAs de la precipitación 

con 1.a que Tue llevada a CAbo esta Ley; ya que con "los intereses de 

partido, el deseo de los caud1i1os de -filas 

revoluc1onar1as con el contingente de los pueblos rurales, fueron 

otros tantos motivos y circunstanciAs que hicieron, a menudo, de las 

dotaciones y restituciones verdaderos atentados en contra de !a 

propiedad privada. inútiles muchos de ellos, porque no ilenaron los 

~inas que la Ley perseguia y sí compl1caron el problema. 

Se considero que el carácter- provisional de l.as dotaciones 

y rastituc1ones era el punto débil de la Ley, porque deJaban en 

•ituacidn incierta a los pueblos y a los hacendados." (52) 
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Al terminar la guarra civil con el triunfo de la causa 

constitucional ista encabezada pot· don Venustiano Carranza. üprobO 

en el Congreso Constituyente de Queretaro la nueva Constitucidn 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que articulo 

27 •levó a la catRQoría de Ley Constitucion.a.1 la Lay Agraria dltl 6 de 

•rwro de 1915. 

''El articulo 27 

disposiciones concretaaz 

respondió a este problema en varias 

a) Se determina la dotacidn de tierras y · aguas para los 

pueblo&. rancherias y comunidades que no las tuvieran o por lo menos 

en la cant1dao suficiente para a~rontar sus necesidades. 

b) se conf'irman las dotaciones ele tierras y aguas hEchas a 

los ejidos de acuerdo con la Ley Agraria de 6 de enero Oe 1915. 

c> Se reconoce el derecho de condueffazgos. rancheriaG. 

pueblos y congregaciones. que oe hecno o por derecho guard-.ran el 

eatado comunal para disfrutar en común de sus tierras. bosques y 

aouas. 

d} Se declaran nulos todos loa actos JUr:id1c:os que hubiesen 

concluido con la privación para dichas comunidades de sus tierras. 

bosques y aguas y se declara que las serán restituidos." <53J 

El párraTo tercero del citado artículo dice así en su parte 

Tinal: 
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"Los pueblos, rancneríAs y comunidades que carezcan de 

tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suTiciente para la& 

necesidades de su poblac1ón. tendr4n derecho a que se les dote de 

ellas tom~ndolas de las pr·opiedades inmediatas. respetanao siempre la 

pequeña propiedad. Por tanto, se con.firman las doi.:ac.1.ones ae terrenos 

que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de 

enero de 1915. La adquisición da las propiedades particulAres 

necesarias para conseguir los obJetos antes expresados se 

considerar4n de utilidad pública." <54) 

Por su parte la Tracción VI del p~rra~o s&ptimo establece 

lo s1guiente: 

"VI los condueña:::gos. rancherías. pueblos, congrP.gcic:ionesp 

tribus, y demás corporac1ones de población que de hecho por derecho 

guarden el estado comunal tendrán capacidad para dis~rutar en cotldn 

l•s tierra•, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya 

restituido o restituyeren. conTorme a la Ley de 6 de enero de 1915, 

•ntr• tainto la ley deter•in.. l• .. nera dtt hacer •l r1tparti•i•nto 

Gnic .... nt• e» la• tierras." C5~) 

Con este articulo y en particular con lo anterior 

transcrito quedó suprimida la disposicion del artículo 27 de la 

Constitución de 1957, en beneTic:10 de los pueblos campes1no1t; dicha 

disposición e9tablecí~ que ninguna corporación civil o ecles1éstica, 

cualquiera que aea su c&r~cter, denominacidn objeto tendrá 
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capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí. 

bienes raíces, con la únic:a excepción de los edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio y obJeto de la institución. Cabe 

recordar que la anterior disposición había pr·1vado a los pueblos y 

comunidades indigenas de la capac1 dad legal e1e que di.s-Frutaban desde 

antes de la coloni.a, que se les reconoc10 y protegió durante la 

colonia. y que conservaron al principio del México i.ndependiente 

hasta la Ley de Desamorti.zaciOn. 

Si. bien el Constituyente da 1917 -como apunta el Lic. Angel 

Caso- quiso que las tierras dadas los núcleos nunca -fueran 

explotadas. en forma deTinitiva. en comunidad; esta co1Aunidad era 

simple y sencillamente transitori.a~ Asi debía verse. Se quería que 

los ejidatari.os adquirieran sobre la parcela una propiedad privada 

plena. para la que entonces no quede más que un sólo grupo, 

justamente el de la propiedad privada plena. En consecuencia, todas 

estas disposi~iones que hoy padecemos y por las cuales el ejido 

continúa siendo una propiedad Ca-Jnal~ no son el espíritu del 

artículo 27; desencaja totalmente de la .filoso-fía que normó la 

iniciativa presentada por Carranza en el seqo del Constituyente; el 

espíritu de los re-formadores de la Constitución de 57 nunca quiso 

establecer, de un modo de.finitivo v permanente. una propiedad 

comunal; quiso, por el contrario, establecer la propiedad privada 

plena aun cuando con las limitaciones para que habiles especuladores 
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no vengan a aprovecharse de la tierra como sucedió a ra1z de la 

Revolución de Ayutla, como dice la Ley de 6 de enero de 1915. C56) 

Al elevarse a la categoría de su1eto colectivo de derecho 

agrario, en general los condueñazgoa, rancherias, pueblos, 

congregaciones, tribus y col'llUnidades, y dem~s •corporaciones de 

población", dentro de sistema Constitucional Federal, cuyo~ 

estados tienen como base de su division territorial y de su 

organ1zac1on pol1t1ca y adm1n1strat1va .• el Municipio Libre. surg1G el 

problema del e1erc1cio de la capacidad legal otorgada a los pueblos y 

comunidades, rancherías. congregaciones y demás corporaciones de 

poblacidn. o sea el problema de la personalidad jurídica de este 

suJeto colectivo de derecno, el problema de la persona que debería. 

administrar. vigilar y representar al patr1mon10 del grupo. y 

de-fender sus intereses y derechos ante terceros~ ya que las an1cas 

autoridades existentes, 

autoridades mun1cipalesa 

con personalidad jurídica eran las 

La capacidad le~~l que se desprende del a~ticulo 27, 

establece pa.t"a que los pueblos y las comunidades~ a la ve;:: de poseer 

y disTrutar de sus terrenos comunales puedan conservarlos como un 

patr1mon10 colectivo, y de-fenoerlo de cualquier intento de 

desintegracíon, ya el fracc1ona1·se o b1en cuando pretenda 

despoJa.r al pueblo de sus bienes total o parcialmenteª 
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Por otro lado c:omo nos lo ensaña don Luc:io Mendieta que "la 

Ley de b de enero de 1915 sólo contiene los puntos fundamentales de 

la ReTorma del propio modo que, más tarde. ampl1andolos, el articulo 

27 de la Constitución de 1917; pero como ni la Ley ni el precepto 

constitucional citados fueron objeto de reglamentación inmed1ata la 

Comisión Nacional Agraria se dedico, ante la urgencia de las 

circunstancias, a reglamentar, primero la ley~ de&pués la 

Constitución m1sma, en una serie d~ c1rculares no siempre oportunas y 

atinadas que ameritaron frecuentes rectificaciones~" (57) 

En otra& palabras surge el problema de la personalidad 

jurídica en todos sus aspectos <y no sólo el de capacidad legal para 

ser prop1eta1·10> que ha de ir conTormando la estructura y naturaleza 

del ejido, como una nueva lnstitución su1 géneris, radicalmente 

distinta del ejido español y del ejido colonial, y que asimila y 

funde cada vez mAs con las características de las comun1dades 

i.ndigenas y del Calpulli de nuestro derecho autóctono. (58> 

F'or otro lado r·esultar-ia 1noperante seguir paso paso 

todas y cada una de las reformas. leyes, decretos y circulares, etc •• 

que se hicier-on en mater1a del reparto de tierras v en especial en lo 

que se re~ier-e a la personalidad juridica del ejido, hasta antes del 

pr·1mcr Cód1go Agrario de 1934 que re-rleJa C1e cierta manera la 

culm1nación de todos los es~uerzos de leg1slacion hasta entonces 

realizados. 
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Dicho lo anterior haremos referencia a las que por su 

trascendencia nuestro trabajo, aporten loti elementos 

necesarios para complementar el estudio sobre 

Jurídica del ejido. 

la personalidad 

Es interesante recordar la Lay da Ejido& aprobada por el 

Congresoo el 30 de diciembre de 1920, "pero tanto este ordenamiento. 

como los posteriore5, no contienen formulas definitivas de acción. 

tampoco establecen criterios sobr~ los puntos esenciales ni abarcan 

en su totalidad los diversos aspectos y problemas jurídicos que 

surgen con motivo de la distribución de la tierra, de tal modo que, 

apenas e>:pedidas, manifiesta la urgencia de reformilrla!i por medio 

de dmcretom que •rvniend.an parte de articulado o agregan nuevas 

disposiciones sin lograr la completa satisfacción de las necesidades 

y exigencias de la pr~ctica, ni la estructuración de un sistema legal 

cienti-ficarnente desarrol lado. 11 (59) 

Sin embargo, cabe destac~r que en e&ta Ley Reglamentaria 

eKpedida por el Congreso de la Unión, en su artículo 1.2 menciona que 

"tienen derecho a obtener tierras por dotación o restitución, en toda 

la República, para disfrutarlas en comunidad, mientras no se legisla 

sobre el fraccionamiento: 

1. Lott pu•blos 

JI. Las rancher,as 
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III. Las congregaciones 

IV. Las CD4M.lnidades y 

V. Los dem~s n!lcleos de población de que trata esta 

Ley." (60) 

En este artículo precisa que el derecho a obtener 

tierras de una entidad Jurídica colect.iv•. que puede llamarse 

pueblo, ranchería, congregación, comunidad o núcleo de poblacidn. no 

de los individuos que la ~orman particularmente considerados. 

"Esta última denominacion "'nócl.a de poblacidn" es 

particularmente importante. puas como veremos, es la que usara en 

deTinitiva para designar al conJunto de vecinos del pueblo, 

bene~iciados con la dotac16n o restitucion; que los irá diTerenciando 

de los demás vecinos del pueblo que no son campesinos; que evitará el 

problema que presenta el uso de la palabra "pueblo", que constituye 

una categoría política en la Ley de Poblac1on, y que, Tinalmante como 

veremos, en su constitución como "núcleo de poblac:ion" iran 

precisando los requisitos para considerarlo como sujeto de derecho 

agrario con capacidad para ser dotado o restituido de tierras, y para 

aparecer como titular de los derechos patrimoniales del ejido." C61) 

También precisan en el art1culo ::Q. los requisitos 

legales para el nacimiento y constitucion del núcleo de población, 

sujeto de óerecho · colec:tivo con capacidad legal para ser dotado o 
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re&tituído con las tierras, bosques y aguas ciue sean su-ficientes pa,·a 

satis-facer sus necesidades de agricultores, y para constituir. de 

esta manera un ejido. 

01chos requisitos son tres: un censo que arroJe un minimo 

de 50 ca.pe&inoa. el arraigo de estos en el lugar en el que viven. y 

la necesidad de tierras. 

Sat1s-fechos estos tres ·r-equ1sitos 1 naco de acuer·do con el 

nuevo Derecho Social Agr-ar10. la persona aoral, el sujeto colectivo 

de derecho denominado •nú.cleo da poblacidn•. sinónimo legal del 

concepto pueblo, para los e-fectos agr-arios y al que ~e le reconoce 

constitucionalmente la c~acidad llffJal para ser dotado o restituido 

de tierras, bosques y aguas en la cantidad que sea su-ficiente para 

satis~acer sus necesidades, para ser propietario de ellas, 

realizada la dotac1on o la restitución de las mismas, y di~-frutarlas 

de una manera exclusiva, como patrimonio particular, con exclusión de 

todo aquel Que no sea integrante del "núcleo de poblacion" según el 

censo de población respecti"º· t62) 

Por último en su artículo 13 da una definición del ejido 

señalando que: "la tierra dotada a los pueblos se denominará eJ ido. y 

tendr~ una extensión suficiente, de acuerdo con las necesidades de la 

población, la calidad agr1cola del suelo.. la topografía del lugar, 

etc. El mínimo de tier·ras de una dotación serd tal, que pueda 
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producir a cada Jefe cie Tam1lia una utilidad diaria equivalente al 

duplo del Jornal medio en la localidad." ló3> 

Este concepto territo1·ial del eJido pone de manifies't.o el 

hecho singular de que la estructurac1on del ejido mexicano se fue 

Tarjando en función de la problemática que surgía al empezar 

Tunc:1onar los ejidos y en respuesta a dichos problemas, pero siempre 

dentro del antiguo concepto patrimonial oeJ ejido. 

Todo lo anteriormente eHpuesto y en particular la Ley de 

EJidos, nos da una visión de como se ha ido conformando paso a paso 

la personalidad del eJido, el derecho de los pueblos 

restituidos o dot""dos, según sea el caso; teniendo en c:uent.a que muy 

precariamente tuvieron ese derecho desde antes de la colonia. y aún 

en la colonia; pero desafortunadamente y asi lo demuestra la 

historia, lo conservaron hasta la ley de desamort1zac:ión. 

Posteriormente con la Ley del 6 de enero, hasta la Ley de 

EJidos pueoe pl"ec:1sar como el eJldo na deJado ya de ser SllTIPJ.:O 

extensión territorial propiedad del puet>lo y se na transfot·mado en 

una entidad Jurídica colectiva con capacidad legal. con patr1mon10 

propio y con organos representativos, es decir, con personalidad 

Juria1c:a. 
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"El Congreso de la Unión expidió un decreto el 22 de 

noviembre de 1921 que Tue publicado en el Diario OTic1al el 17 de 

abril de 1922, derogando la Ley de Ejidos." <64> 

"El Ejecutivo de la Unión, haciendo uso de la Tacultad que 

le concedió el decreto antes citado en su artículo 32. expid10 con 

Techa 17 de abril de 1922, un Regla.ento Agrario. En ese reglamento 

se trató de hacer más expedita la Reforma Agraria, reduciendo al 

mínimo los requisitos y los trámite&; pero conservó el mismo 

principio de la Ley de Ejidos en lo re~erente a calidad de los 

núcleos de población como base de su capacidad para obtener ejidos 

por dotacion o restitución; hace al erecto la misma enumeración de 

aquella lev, anotando ademas a los núcleos de población e~istentes en 

las haciendas que hayan sido abanconadas por sus dueños y que 

tuvieren necesidad de cultivar los terrenos de las inmediaciones 

Tin de poder subsistir, y a las ciudades y villas cuya población haya 

dism1nuído considerablemente o que hayan perdido la mayor parte de 

sus ruentes de riqueza, así como su carácter de centros industriales. 

comerciales o mineros." <65) 

Otra importante legislación que es preciso mencionar la 

Lay ReQlamentaria sobre Repartición de Tierras EJidalea y 

Constitucidn del Patri1tanio Parcelario EjidAl, del 19 oe diciembre de 

1925, reTormada por la de .25 de agosto di; 1927, o sea por la Ley del 

Patrimonio EJidal. De las que na.remos t·et=erencia en el siguiente 
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capítulo en forma amplia y concreta, pero por lo pronto diremos que 

establecieron "la forma en que deoerían repartirse las tierras y 

aguas entre los ejidatarioG y la natt.1raleza de la propiedad eJidal. 

Para la meJor real1zacion de estos propósitos, se expidió el 

reglamento de la Ley el 4 de marzo de 1926. 

El 25 de agosto de 1927, se expidio un nuevo ordenamiento 

sobre la materia, denominado Ley del Patril90nio EJidal, que reformó 

la ley anterior y en el cual se introduJeron nuevas re-formas en 26 de 

diciembre de 1q30 y el 29 de diciembre de 19.32." C66) 

También, dada. la import•ncia y trascendencia, que en 

materia procesal agraria repercutió notablemente, ~ue la Ley dlt 

Dotaciane~ y Restituciones de Tierras y Agua• del 23 de abril de 

1927. E5ta Ley es esencialmente procesal, y el mérito de su 

elaboración se le da al Licenciado Narciso Bassols. 

"Con esta Ley se trató de r"esolver una situación que se 

hacia insostenible desde el punto de viata político, porque muchos 

pueblos, después de recibir ejidos y de luchar" años enter"os para 

conservar"los se veían privados de. ellos por un amparo concedido en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a los prop1etarios, en vista 

de alguna deficiencia legal del procedimiento. Por este mo~ivo se 

trató de organizar el procedimiento agrario de acuerdo con una 

técnica jurídica que lo niciera inatacable constitucionalmente. 
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Por primera vez en la leg1slac1ón agraria. se llevo a cabo 

un vigoroso intento para obtener una codif1cac1on congruente. 

armon1ca, asentada en sól1dos pr1nc1pios Jurídicos. al redactarse la 

~ey que comentamos. Esa Ley tiene como obJetivos principales. según 

la brillante exposici~n de motivos redac~ada. con posterioridad a su 

v1genc1a, por el señor Licenciado Narciso Bassols: definir la 

personalidad de los nOcleos de poblacidn con derecho a tierras y 

estructurar un juicio admin1strativo agrario de acuerdo con la» 

peculiaridudes de la materia, pero dentro de las ex1genc1as del 

artículo 14 y 16 const1tucionales. Además de resolver estos puntos 

básicos, se consideran otros de gran importancia. de tal modo, que en 

realidad esta Ley abarco los aspectos fundamentales de la Reforma 

Agraria poniendo fin al desorden que reinaba en la legislacion 

anterior." <67) 

Muy en especial, en lo que respecta a los sujetos de 

derecho ejidal el Lic. Bassols, dio una respuesta en la Ley, del 

problema que se venía arrastrando desde la "Ley de EJidos y de una 

manera más precisa en el Reglamento Agrario. que establecieron como 

requisito indispensable para que los nOcleos mt población rural 

pucuesen eJercitar una acc1on eJ1dal, "tenían que tene1· alguna de las 

de~om1naciones claramente indicadas en el articulo 27 de la 

Const1tuc1on: pueblos, rancher~as. comunidades. congregaciones; pero 

se v 1o muy pronto que esas denom1nac1ones dependían mas de las 

costumbres de cada 1·egión que de circunstancias esenciales. pues 

55 



había poblados con el nombre de parajes,. cuaar-illas, barrios, etc., 

que teniendo todas las características de un pueblo y evidente 

neces1daC de tierras. no podían solicitarlas por car-ecer de un nombre 

apropiado. de un "categoría pal &t1ca". como se dió en 1 lamar" le." (68J 

La respuesta que d1ó el autor de la Ley que nos 

re-ferimos, Tue el de establecer en la misma,"que todo poblado con más 

de veinticinco individuos capacitados para recibir ur:a parcela de 

acuerdo con los requisitos que indica la misma Ley, y que ca1-ezca de 

tierras o aguas, o no las tenga en cantidad su~iciente para las 

necesidades agrícolas de su poblacion, tiene derecho a que B• les 

dote de el las." (69) 

"Apenas promulgada la Ley de Bassols. suf-rio diversas 

modiricac1ones. En 11 de agosto de 1927 se expidiO una nueva Ley que 

A su vez ~um re~ormada y adicionada por decreto del Congreso de ia 

Unión de 17 de enero de 1929, y por último, el 21 de marzo de ese año 

se refundieron la pr-ecitada Ley y sus re-formas en una nueva Ley 

deno.inada de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas. que a 

vez fue re-formada el 2ó de diciembre de 1930 y el 29 de diciembre de 

1932. 

Di~icil seria seguir al detalle las modi-ficacicnes citadas 

y hacer un e>:amen comparativo~ m1nuc1oso. entr·e el texto def1nit1vo 

de la Ley y el tewto de la Ley Bassols; pero Si puede decirse que se 

conservo el espíritu y la mayor parte de la letra misma de este 
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óltimo ordenamiento. se respeto su construcción Jur1dica y 

introdujeron re~ormas sobre diversos puntos con el propósito de hacer 

más expedito el procedimiento, pues la Ley anterior establecía 

termines para las not1f icac1ones y para los 

consideraron excesivos." (70> 
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b) EN LOS CODIGOS DE 1934, 1940 Y 1942. 

Código Aorario del 22 de marzo de 1934 del Pr~idente 

Abelardo L. Rodríguez. 

"A partir de las re-formas introducidas en el artí.culo ::7 

constituc1onal, se hacia indispensable renovar la leg1slac1on agraria 

a -fin de ponerla de acuerdo con las or1entac1ones marcadas en el 

citado precepto reformado. Por otra parte, la mult1pl1cidad de leyes 

existentes sobre la misma materia, leyes que eran objeto de cambios 

Trecuentes, venía a sembrar la con~usion legislativa; asi es que por 

estos motivos penso en la conveniencia de reducir· todas las 

c1spos1c1ones relativas a la Re~orma Agra1·:a, en un solo ordenaruie~to 

que se designó con el nombre de COd1go Agrario. 

El primer Código Agrario de lo~ Estados Unidos Me::icanos. 

-Fue exped1do el 22 de marzo de 1934. En el se abarcaron los asper.:tos 

de la Refor-ma Agraria que se refieren 

tierra.'' <71) 

la d1str1buc1ón de la 

Este Código Agrario contiene numerosas d1sposic1ones que 

cun-fieren .u ~Jido aspectc.s que lo configuran definitivamente como 

una instituc1on sui generis, radicalmente distinta al eJ1do español, 

al eJido colonial y los d1ve1·sos tipc..s de eJ1dos que 

estruct;uraron con toda aquella legislación preceoente a este Código. 
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Con este nuevo ordenamiento pcoemos decir que se estructura 

a.l eJido de una manare. mas completa, en lo referente a su formac:1on 

de ente Juridico colectivo con patrimonio propio, personalidad 

Jurídica, -aunque sea expresada y reconocida como lo hace 

posteriormente la Ley Federal de Reforma Agrarla en su articulo 23-

organos representat1vos, Tinalidad múltiple y pr1ncip1os societarios 

cooperativistas, aunque claro, controlado por el Estado y SUJeto a un 

régimen Jurídico especial y a disposiciones de interes público. 

11 Constó originalmente de 178 artículos y siete 

transitorios; y se div1diO en un título primero de autoridades 

agrarias, un segundo de dispoG1c1ones comune~ a las restituciones y 

dotaciones de tierras y aguas, en el tercer titulo, la capacidad 

Jurídica comunal individual y la peQue~a propiedad, el titulo 

cuarto señaló el procedimiento en materia de dotación de tierras, el 

titulo quinto el de cotac16n de aguas, el titulo sei:to la creac1on de 

nuevos centros de población agrícola, el titulo séptimo el Re91stro 

Agrario Nacional, el titulo octavo el régimen de p.-op1edad agraria, 

el título noveno trató de las responsabilidades y sancione&, y el 

titulo décimo de disposiciones generales." <72> 

En el articulo lQ establece las autoridades agrarias, 

siendo éstag: 

"l. El Presidente de la República; 
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11. El Departament.o Agrario: 

III. Los Gobernadores de las Entidades Federativas; 

IV. Las Comisiones Agrarias Mi~tas; 

V. Los Comités EJecutivos Agrarios, y 

VI. Los Comisariados EJidales." (73> 

Por su parte el artículo 2Q señala que la suprema autoridad 

agraria es el Presidente de la Republica. 

Respecto a la capacidad de los núcleos de población, los 

artículos 20 y 21 precisan que es el núcleo de población el que tiene 

derecho a rastitución o dotación de tierras. 

Al respecto de lo anterior el Oocto1- Lucio Mendieta y Núñez 

señala que se mant1ene el criterio de la Lay Bassols en el sentido de 

suprimir el requisito de la categoría política; \de la que ya hemos 

cementado> pero se lntroduce una modi~icación ~undamental supeditando 

el derecho de los ''núcleos de población" a recibir tierras, a la 

condición de que la existencia del poolado solicitante sea anterior a 

la ~echa de la sol1c1tud correspondiente <art1culo 2ll. '741 

El articulo 42 establece que los núcleos u~ poblac1on cuyo 

censo agrario arroJen 

25 como lo establecían la 

Restituciones de Tierras 

de veinte inuividuos <ya de 50. n1 de 

Ley de Ejidos y la 

y Aguas del 23 

Ley de Dotaciones y 

de abril de 19:;7, 

respectivamente> con derecho a recibir tierras ~or dotacion, y las 

bO 



poblaciones con mas de diez mil habitantes cuyo censo arroje menos de 

'.:üO individuos con derecho a recibir tierras por dotación, no tendrán 

capacidad para obtener dotación de tierras, bosques o aguas. 

En lo relativo ios suJetos de Derecho Agrario, el 

artículo 44 establece que tiene derecho a recibir parcela individual 

un ejido, por la via de dotacion, y en tal virtud a ser incluidos 

en el censo a.grar10, quienes reunan los. siguientes requ1s1tos: 

a) Ser mexicano, varón~ mayor de diec1seis años len vez c:le 

18) si es soltero o de cualquier edad siendo casado; o mujer soltera 

o viuda, si tiene Tamilia a su cargo; 

b> Tener una residencia en el poblado solicitante, de seis 

meses anteriorr.s al censo lno sólo ser vecino>, exceptuar.dese los 

casos de los peones acas1llado~, para quienes esta antigúedao nu es 

obligatoria; 

c> Tener por ocupación habitual la explotacion de la tierra 

mediante el trabajo personal <ye:. no sólo ser agricultor>; 

d) No poseer nombre propio o titulo de dominio. 

terrenos en e>~tensidn igua! o mayor que la parcela que se asigne: y 

e) No poseer capital industrial o comercial mayor de dos 

mil quinientos pesos (en vez de mil>. C75J 

"Entre las innovac1one~ tra5cE-ndene.ales del Codigo Agrat·io 

debe citarse, especialmente. l.:i c:iue se re-riere los peones 

acasillados. ~n las leyes anteriores se nego el derecho de solicitar 
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ejidos a los nOcleos de poblacion Tormados por los peones acasillados 

en terrenos de las haciendas en las cuales prestaban sus servicios. 

La Ley de Dot:aciones y Restituciones de Tierras y Aguas, 

articulo 14, negaba terminantemente los peones acasillados. 

considerados en su calidad de tales y no como núcleo de poblacion, el 

derecho de recibir tierras o aguas por dotación." <76). 

Al establecer el régimen patrimonial de las bienes eJidales 

el artículo 79 introduce un·elemento de con~usión y contradictorio 

con otras di9posiciones del propio cddigo y de las anteriores sobre 

el particular, cuando establece que "a partir de la diligencia de 

posesión de-Finittva, los ejidatarias (no el nO.cl~o de población) 

serán propietarios y poseedores en los términos de este Código, de 

las tierras y aguas que la resolucion conceda." {771 

Al expresar qua los eJidatar1os¡ <personcJ.5 -Físicas> y no el 

núcleo de población (persona Jurídica colectiva> serán los 

propietarios, poseedores 

decir que se confunde, 

los términos de este código. Podemos 

un momento dado quien es P.l propietario, el 

núcleo de poblacion o los ejidatariosJ a parte de que re-FleJa el 

lejano y v•go concepto de personalidad Jurídica, aunque tácitamente 

está adquiriendo el ejido tal categoría al ser "propietario y 

posel!dor de las tierras y aguas q'...ie la resolucion concec~" \Ar·t1culo 

79>. Y como lo veremos en el Codigo de 1940 en su articulo 120, que 

presenta una visión más clara de la personalidad Jurídica en lo Que 
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se re~iere a la adquisic::icin de la misma tac::larando que no la enuncia, 

como tal). 

Otro aspecto es el relativo a la utilización de la palabra 

núcleo oe poblac::1ón como 9inonimo de eJ1do, Que hasta nuestros dias 

se sigue utilizando en la legislación agraria. y de una forma más 

clara y sin reservas, la Ley Agraria vigente regula su artículo 9 

la similitud de la que nos referimos, con la sal~edad de que el 

término nücleo de población es seguido del adjetivo ajidal, pero la 

egencia es lo mismo, osea, el oe ser s1nonimo ~e eJ1áo; así tenemos 

que el artículo 9 establece que1 "loe n{K:leos de población ejidales o 

ejidos tienen person.alidad jurídica y patr1mon10 propio ••• " 

Pero regresando al momento histor1c::o que tratamos puede 

llegar a suponer que el término eJ1datarios lo ut1l1zaron para 

designar o llamar al núcleo oe poblacion. como así Jo establece el 

artículo 117 mencionando m:.tcleo de poblac1lln ·¡;·,o c..:;1datr.r1::s. ~n lo 

que respecte. que: ''seran imprescr1pt1c1e inalienables los 

derechos sobre los bienes a9rar1os que adquieran los núcleos de 

población, por lo tanto, no podt·án en ningún caso ni en Terma alguna, 

cederse, traspasarse, arrendarse. hipotecarse o ena1enarse en todo o 

en parte siendo inexistentes las operac1ones, actos o contratos que 

hayan eJecutado o que se pretendan llev¿¡r a cabo en contravenc1on 

de este precepto. 0 (78) 
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til. no hJ.ciera refe,·enc1~ al nucleo de poblac1on .¡ a sus 

derechos SiiObre los bienes agrarios, podráa pensarse que se trata de 

una propiedad de los ejidatarios. pero la entidad jurídica coJectiva 

"níacleo de población" sucsiste, como t:1tular de los derechos 

agrarios, por lo que subsiste su capac1dad Jurídica. su personalidad 

Jurídica. su representac1on Juridica. 

En cuanto al régimen de propiedad el p,·1mer Cod1go Hgra1·10 

Tijó con claridad la nat.un\leza de la propiedad eJ1dal considerando 

~eparadamente la de los montes, y en general tierras de comt:ín y 

l.as de labor que se reparten individualmente E?ntrP. los campesinos 

beneficia.dos con la dotacion o restitución. Las tierras de una y otra 

categoría son imprescriptibles, inalienables e inembargables. En 

cuanto a las tierras de reparto individual, constituyen una especie 

de usufructo condicional, revocable en los casos ~eñal é.idos por el 

mismo Código, entre ellos. falta de cultivo durante dos años 

consec:utivos. C79J 

"La. autonomía formal o legi~lativ,:¡ se consol it.10 la 

expedición de este p1·1mer Codigo Agr?r10 y~ en erecto se reunieran 

los preceptos contenioos en uiversas leyes, aun cuando su 

recopilación no se hizo en orden técn1co. 

Durante este mismo período ae d1cta..-on ot..-os oroenam1entos 

agra..-1os como los siguienteE>: Ley de Aguas de Propiedad Macional oel 
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30 de agosto de 1'734. Los Decretos que crearen La Casa del Agrarista 

en el Dist1·i'to Federal, del 11 de enero y del 6 de mayo de 1935. El 

acuerdo del 9 de JLil10 para que el P.N.R. organizara a los campesinos 

dotados de tierras. Decreto que creo los Centros de Maqu1nar1a 

Agrícola, del 21 de octubre de 1935. Ley de Asocl.aciones Ganaderas 

del 7 de abril de 1936. El Acuerdo Pres1demcial para la Reg1on 

Lagunera del b de octubre de 1936 y para la región nenequenera del 9 

da agosto de 1937. Ley de As~ciac1anes de Productores para la 

distribución y 

Reglamenta de la 

1938." <BO> 

venta de su~ prouuctas del 15 de Junio de 1937. 

Ley de Asoc1ac1anes Ganaderas del 19 de abril de 
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Código Agrario del 23 de septiembre de 1940 del Presidente Lazara 

C.irdena&. 

"En .la expos1cion de motivos del segundo Codigo Agrario de 

los Estados Unidos Mexicanos el Gene1·al Lazare Cardenas e>:presó que 

"las experiencias recogidas en las git·as de gobierno in1ciad.-:is desde 

1935 ••• pusieron de maniTiesto la imperiosa necP-5idad de reformar el 

Código para hacer mas rápida la tramitación, tanto oe las solicitudes 

agrarias que exi~tian en el Departamento Agrario, como de las ~ue se 

~ueran presentando con mot1vo de las activioades desplegadas la 

resolución de lo primera fase del problema agrario: ponc1· la tierra 

en manos de los campesinos. L.:, tendenr:1a de las dispos1c1ones 

respectivas permitir~ donde haya tierras suficientes. que 

~inque una agricultura comercial en consonónc1a con las demandas 

economicas de la Nacion, ~vitando que continue romentándose 

exclusivamente la agr·icultura domestica que. si bien podía sat1sTacer 

las necesidades de la -familia campesina. no produce lo su-fic1ente 

como para hacer concurrir los productos agrícolas eJidales excedentes 

al mercado nacional. 

El Código Agrar10 de 1940 constv oe 334 artículos y seis 

transitorios y -fue e:·:ped1do por La::aro L..aroenas. Aun cuando reTrendo 

los 11neamientos generales del código anterior, ;;e notó meJor orden 

técnico en el mismo y la introducc1on de algunos conceptos nuevos. 
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El Libro Primero distinguid entre autoridades y órganos 

agrarios .. porque éstos nunca eJecutan. como sucede como el Cuerpo 

Consultivo Agrar10 y las Comisiones Agrarias Mixtas" 

exposicion de motivos." (81) 

dice la 

Con este criterio, -fueron Autoridades Agrariass "Cart .. 19.> 

I. El Presidente de la República; 

II. Los Gobe1·nadores de los Estados. Territorios Federales 

y del Departamento del Distríto Federal; 

III. El Je~e del Departamento Agrario; 

IV. La Secretaría de Agricultura y Fomentoo 

V. El Je-fe del Departamento de Asuntos Indigenas; 

Vl. Los e.Jecutores de .1.as resoluciones agr·arias; 

VII. Los Comites Ejecutivos Agrarios; y 

VIII. Los Comisariados de Bi~nes Ejidales y Comunales. 

Articulo 22.- Son órganos agrarios: 

I. El Departamento Agrario del que dependerán1 

al El Cuerpo Consultivo Agrario. 

b> El Secretario General y OTicial Mayor. 

cJ Un Delegado, cuando menos. en cada Entidad Federativa. 

dl Las dependencias que complementen y completen el 

-funcionamiento de las anteriores. 

II> Las Comisiones Agrarias Mi><tas. una poi· cada Entidad 

Federativa. 
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111. Las As~mbleas Generales de Ejidatarios, y de miembros 

de núcleos de poblacion, dueños de bienes ejidales. 

IV. Los Consejos 

comunales. 

de Vigilancia Ejidales y de bienes 

V. El Banco Nacional de Crédito EJidal y las demás 

insti tuc1 enes s1mi lares que se funden." (82> 

En este cddigo se reglamenta a las Asambleas Generales de 

Ej;\data1·ios de una manera mas precisa en su const1tuc:1ón. 

Tunc:ionamiento y atribuc1one5. con lo que este órgano agrario se 

estructura y consolida como el órgano representativo y administrativo 

~undamental del ente jurídico colectivo ej1dal; como eJemplo 

citaremos los articules 47 y 52; el primero 

atribuciones de las asambleas generales: 

señala que son 

"I. Elegir y remover entre sus miembros al comisar1ado y al 

Con5ejo de v1gilancia, en los términos que Tije este Código; 

II. Autorizar y modiT1car o rect1fic:ar, cuando esto proceda 

legalmente las determinaciones del Com1sariado Ej1dal; 

111. Ordenar que los estados de cuenta que aprueben, se 

Tijen en lugar Vl$tble de las 0T1c:1nas municipales del lugar1 

IV. Reeleg11· a los miembros del Comisaria.do EJidal por voto 

cuando menos de las dos tercer~s partes de la Asamble~; y 

v. Las demas que este Coa1go y los reg lamentos 1 e 

c:on-f1eran." (83) 
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Por su parte el artículo 52 establece que: ''solamente la 

Asamblea General de EJidatarios tiene -facultades para privar de uso 

de sus derechos a cualesquiera de los eJidatar1os. ·en los casos 

expresamente comprendidos en este código y con aprobacion de la 

Dirección de Organización Agraria Ejidal: en consecuencia, el 

Com1sariado Ej1dal no tiene .facultades para ot·denar movimiento alguno 

en el dis'frute de los bienes del eJido- '' <841 

Otros articulas señalan diversas atr·ibuciones y .funciones 

de carácter administrativo y de dirección. que a'firman la autoridad 

de la asamblea general como el órgano supremo de la comunidad ejidalª 

Pues bien. diremos que en"Cre otras caractcristic:as 

contenidas en el articulado del Código citado hacen de las Asambleas 

Generales de EJidatarios, junto con los Comisariados Ejidales y 

Comités da Vioilancia. adquieran todas las c;1i-acterí&ticas de organos 

internos de gobierno del ente Jurídico colectivo ejidal. Con lo que 

consolidan la estructura jurídica del E'Jldo como una persona moral, 

colectiva y de tipo soc1etario; clar·o con la salvedad de las 

limitantes que marca el mismo Código Agrario de 1940. 

Es importante tomar en cuenta que aunque muchos aspectos de 

este COd1go consolidan, todav1a aun mds, que a d1~erenc:1a de las 

leyes anteriores, la personalidad jurídica del ejido no se encuentt·a 

regulada de una manera clara y precisa, como lo establecerán la Ley 
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Federal de Rei=orma Agraria y la nueva Ley Agraria. Sin embargo 

podemos a~1rmar que estas caracterís~1cas que se han visto 

vislumbradas a través de nuestra legislación agraria, estan aun de 

una manera tácita el presente cOdigo. Pero esto no nos impide 

seguir el estudio al que hemos hecho rei=erencia desde un in1c10 del 

presente trabaJo siendo aquel la personalidad Jurid1ca del eJido. 

Ahora bien. el capitulo séptimo del Cod1go reglamenta el 

reg1men de propiedad y su articulo 119 mod1~ica lo que ~ue el 

articulo 117 correlativo del anterior codigo y evita la coni=us1ón de 

la que ya hicimos comentarios~ con respecto al artículo 79 del Código 

anterior que establecía que a partir de la d1ligenc1a de poseeion los 

ejldatarios eran prop1etar1os y poseedores de las tierras y aguas que 

la resoluc1on presidencial les concedía. Asi el a1-tículo 119 

establece que; "la propiedad de los b1enes eJ1dales pertenece al 

nCaclmo da poblaciOn (ya no eJidatar1os) con las modalidades que este 

código establece: ser~ inalienable, impr~scriptible, inembargables e 

intransmisible, salvo los casos previstos por los artículos 124. 165 

y 168. Solamente los derechos de d1srrute en -favor de suJetos de 

derecho agrario podrán transmitirse en los términos del articulo 128. 

La explotación de las tierras laborables de los eJ1dos podra ser 

individual o colectiva según lo determine la econo1111a agrícola 

ejidal. La explotac1on de los montes, pastos o aguas y de tonos los 

demás recursos naturales super~1c1ales que pertene~can aJ eJ1do. será 

comunal." <85J 
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Cabe resaltar una característica del citado articulo y es 

que no se establece que sera acuerdo de Asamblea la que decida la 

explotación colectiva, sino que sera la econom1a agrícola la que lo 

determine. 

Por su par·te el articulo 120 establece qL1e: "a partir de la 

di l 1gencia de posesi on de.f1ni ta, el núcleo de población se1·a 

propietario poseedor en derecho, en los termines de este Código, de 

las tierras y aguas que la resolución conceda." <86) 

Con este articulo, que es correl~t1vo del 79 del CódiQO de 

19.34, se precisa de una .forma. mas completa la personalidad JUrid1ca 

del eJido aLlr\Que como ya nemes mencionado no se expre5a el termino 

"personalidad juridica"; como lo hara el c.rtic.ulo correlativo a este. 

osea, el 300 de la Ley Fedet·al de Re.forma Agraria. 

"Un avance notable se pe1·c1bio en el artículo 163 que en 

capacidad individual señalo por primera vez el reciuisito de 

mexicano. por nac1m1ento; asa. empezo a i:..lar1f'icarse que la 1;;et=orfll<1 

Agraria debe principalmente resolver el pt·oblema de los nacionales, 

deJando par·a los me:ncanos por natural1;:-ac1on e inmigrantes otras 

·Fonnas como el establec1m1ento de colonias.'· <8"71 

Habr1a que det.ene1-se a pensar porque no se siguió con este 

espíritu en la nueva Ley Agrat·1a, es una interrogante por demas 
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poliTacética que en su momento se nará reTlexion de ello en el 

capítulo correspondiente. 

Por lo pronto diremos que este Código tuvo una perfección 

técnica -como así lo llama Mendicta y Núñez- pues separó con mas o 

menos rigor la parte sustantiva de la parte ad)etiva. consiguiendo 

así una estructuración sistemática do su articulado en tres grandes 

partes Tundamentales: 

1~ Autoridades agrarias y 9us atribuciones; 

2ª Derechos Agrarios; 

3ª Procedimientos para hacer efectivos esos derechos. <88) 

Ademas de ordenar mas técnicamente los diversos temas 

agrarios de que trató, y de introducir nuevas institucion~s o 

perfeccionamiento de l.::1s anteriores sin que esto quiera decir que 

llego • un resultado satisfactorio. En realidad durará poco tiempo 

vigente, pues sera derogado por el tercer Código Agrario de los 

Estados Unidos Mexicanos, el 30 de diciembre de 1942. (89) 
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Código Agrario del 31 de diciembre de 1942 del Presidente rlanu.el 

Avi la Camacho. 

Este Cód1go, el tercero. cons~o originalmente de 362 

artículos y 5 transitorios. Es en lo general. un Código meJor 

estructurado que los anteriores y que, aunque con muen as 

modi+icac1ones, duro vigente hasta 1971, o sea, mucho mas tiempo qua 

cualquier COdigo Agrario anterior. (90> 

El citado Código con~erva todos los artículos del Código 

anterior que atribuyen al nócleo de población la propiedad sobre ias 

tierras y agL1as ejidales .. 'Y en general el control del pr-opio núcleo 

de poblacion sobre la posesión, dis-frute y transmision de ias 

parcelas. 

De ~odas las mod1-ficaciones. no alteraron en -forma alguna 

la estructura jurídica y economica del ejido establ~c1da por el 

Código Agrario anterior, pero cabria resaltar aspecto de suma 

importancia para nuestro estudio; y es el hecho de que en este 

Código, todavía -como lo hemos venioo detallando- no se encuen~ra 

literalmente establecida en un pr1mer punto la personalidad jurídica 

y como segunco, que esa personal1dac no es o-cargada al eji..:So como 

tal. 5ino es al nacleo de poblaciOn. 



Dichos aspectos se regularán posteriormente en el articulo 

23 de la Ley Federal de Reforma Agraria a la que en breve haremos 

referenc1a. 

En cuanto a las modificaciones mas importantes en lo que se 

reTiere a la personalidad JUridica del eJido, son las siguientes: 

El artículo 4Q suprime el carácter de autoridades agrarias 

que el artículo lE. del Código anterior con.feria a los Comisariados 

Ejidales:. y de Bienes Comunales, y establece que: "son autoridades de 

los nOcleos de población eJidal y de las comunidades que posean 

tierras: 

l. Las Asambleas Generales: 

II. Los Comisariados EJióales y de bienes Comunaleso y 

111. Los ConseJos de Vigilancia.'' t9l) 

Es decir, que son autoridades internas, aunque no lo 

mencione. pero de ello se encargó la Le•1 Feoeral de Re.forma Agraria 

en su articulo 22, como lo apreciaremos poste1·iormente en su estudio. 

Entre los requisitos para tener capacidad para obtene~ 

unidad de dotación. ampliacion, creación de nuevo centro de poblacion 

o acomodo en tierras eJidales exc¿denteG, la +raccion V del articulo 

54 modii=ica el 1·equisito 1·elat1vo al capital ind1.,,1d•_ial y dice "no 

poseer un capital individual en la industria o en el comercio ae oos 
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m1l quinientos pesos, o un capital agrícola mayor de cinco m1l 

pesos". 

El la manera de adqu1r1r la 

personillidad jur:ídica del ejido, estos es. ''a partir de la d1ligenc1a 

de posesión de-Fin1t1va, el núcleo de poblac:1ón sera propietat-10 y 

poseedor, con las l1mita.ciones y modalidades que este Código 

establece. de 1as tierr·as y aguas que de acuerdo con .1a :--esoiuc16n 

presidencial se le entregL1en", dispos1c1ón s1m1 lar a la establecida 

en el artículo 120 oel Código anterior. (92) 

Por su parte el ..=ortíc:ulo 173 mencibna que "La privac1on de 

los derechos de un eJidatar10 tratene de un ejido .fracc1onado o no. 

solo podra oecretarse poi· el Presidente de ia F:epublic:a. previo 

juicio seguido por el Departamento Agrar 10 en Que se cumplan las 

-Formal1dadast esenciales del procedimiento ••• " (93) 

Con lo cual la Asamblea Genera 1 de Ej i c:lata1· íos pierda la 

Tacultad que ahora se le da al Ejecutivo de la Unión, facultad que le 

daba el artículo 52 del Código anterior. 

"Se notd que el Cdd1go de 1942, el cual rebaso un cuarto de 

siglo óa vigencia, -Fue ad1c1onado y mod1-f1cado en muchos puntos, pe1-o 

con esto, dio lugar a un mayor per.fecc:1onam1ento y acecuac:1on de sus 

preceptos a la realidad. E"s evidente que requ1r16 de mod1f1c:aciones. 

tanto para resumir todas las reformas de que -Fue obJeto. como para 
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ponerse a tono con el ritmo de la Rerorma Agraria y que Tue pasando 

de la primera etapa del solo reparto de tierras, y se volviO integral 

atendiendo otras -fases del problema agrat·io." <94> 
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e) En la Ley Faderal de Re-far.a Agraria. 

"Las de.ficiencias registradas en la organ1zacion Jurídica. 

administrativa, económica y crediticia del ejido que se han hecho 

notar por los estudiosos de la matei-ia divei-sos y documentados 

trabaJos publicados en el pa1s, llevaron a la elaboración de diversos 

proyectos de nueva legislación agraria, durante el régimen del 

Presidente Díaz Ordaz, y, con motivo del cambio del régimen, nuevos 

esl:.ucios sobre las refor·mas agrat·1as necesai-1as a ia leg1slacion 

anterior, culminaron con la elaboraciOn del proyecto de Ley Federal 

de Re.forma Agraria, aprobado en el régimen del Presidente Echeverr:ía 

Alvarez. que aprobado por el Congreso de la Un1on. se puol1có el d1a 

lb de marzo de 1971." (95> 

La Ley Federal de Re.forma Agraria, es Ley que recoge 

nuestra& experiencias históricas y los fenómenos antisociales e 

inJustos que se han producido a lo largo de 29 a1'..ios de aplic111c1ón del 

Código Aorar10 de 1942. Y se ajusta a los principios Tundamentale9 de 

nuestra ideología agrar1a por combatir el latifundismo: evitar el 

acaparamiento de la tierra¡ combatir el comercio con los bienes 

eJidales y comunales; por limitar y controlar la actividad de las 

empresas particulares; por organizar economicamente la produccion en 

el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad; por dar.le a la tierra 

una -función social y por- democratizar el acceso la tierra. 

volviendo más ágiles los procedimientos agrarios Y mantenienoo 
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in•lteraole el principio de justicia social distributiva. no solo 

para darle tierra a quien tiene el derecho de recibirla, sino tambien 

el crédito. la asistencia técnica. las protecciones necesarias para 

la comercialización de sus productos. haciendo más Justa la 

distribución del agua y de todos los medios y servicios que le Estado 

controla. (96) 

En e'fecto. la Reformo Agraria. que destt"uye el lat1f"undio 

por 1nJusto e improductivo, y redistribuye la ttet"ra productiva entre 

campesinos que la necesitan. organizados en pet"sonas JUridica~ 

colectivas denominadas ejido&. Ct"Ra con el ejido la institución 

fundamental de aicha reforma y del movimiento revolucionario iniciado 

en 1910; que tuvo entre sus metas m4s importantes: la justicia social 

y la Re-forma Agraria. 

Así se fueron recogiendo ~odas las experiencias históricas 

hasta tener como punto de partida de la acc10n revolucionar1u, la 

reat1tucion de la& tierras a los pueblos que fueron despojados de 

ellas. El Plan de San Luis ae Franc:1i.co l. Madero, y el Plan de Ayala. 

de Emiliano Za.pata, son dos documentos que recogen la esencia de lc1 

lucha social de nuestro pueblo. El grito de Em1liano Zapata: "Tierra 

y Libar~•dº -fue el mismo grito que cien años antes Hidalgo y Morelos 

lanzaron para darles tierra y libertad a los naturales. (97> 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
OIBUOTECA 

Esta Ley -señala el Lic. Victor Manzanilla- se aJusta a las 

bases y a los enunciados del articulo 27 Constitucional vigente en 

aquella época, porque consolida la Tuncion social que debe tener la 

propiedad privada y porque amplia y per~ecciona la 01-gan1zac1on y el 

funcionamiento de la propiedad social del eJ1do y de la comunidad. Al 

mismo tiempo porque otorga mayores .facultades las Com1s1ones 

Agrarias Mí :..:tas. los Comités Particular'efi EJecut1vos 1 

Asc1.mbleas de eJ1dalar·ios y comunEJ1-os y a sus autoridades. dándole la 

debida intervención y coordinación a todas aquellas dependencias del 

Ejecutivo Federal que intervenga en la organ1zaciOn y producción de 

la estructura ag1·aria del país. El Presidente de la República,, sigue 

siendo la suprema autoridad agraria.. C98> 

Aprovechando la enunc1acion que hace el maestro Manzanilla 

del ajuste al artículo 27 Constitucional, quisiera abrir un 

paréntesis para señalar ~ue asi como la Ley Federal de Re~orma 

aju•tG al citado ·articulo, en la actualidad la nueva Ley 

Agraria ise ajustó al articulo 27 de nuestra Carta Magna vigente!~ 

claro que se tuvo que re~ormar y se reformo pese a todo y a todos ei 

artículo 27 Constitucional, para as1 lograr el ob1etivo o fin 

deseado. o sea. el aJuste o la creac1on de una nueva Ley Agraria que 

emanara de acuerdo a los lineamientos y en espec1ai de los de dicho 

articulo. 
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falta 

E>epresado 

para la 

lo anterior, agrego, que en el trayecto que nos 

culm1nac1on del presente traba.Jo, trataremos 

ampliamente, éste asi como los d1versos t:ópicos que enc1er1·a la 

personal1dad jurid1ca y el patrimonio propio del ejido en la nueva 

Ley Agraria. 

En la exposicion de motivos de esta Ley, asi como en el 

contenido de la misma encontraremo:; de-fic:1encias 

confusiones serias para su interpretac1on y aplicación, de las cuales 

sólo algunas de ellas trataremo$. Tal es el caso que llama la 

atención en la e:1posicion de motivo!!I de la Ley, y como herencia de 

una terminología no depurada. se exprese que "en la inu:1at1va se 

conc1oe al eJido como un conjunto de tierras, bosques. aguas, y en 

general todos los recursos naturales que constituyen el patrimonio de 

un nocleo de población campesina. otorgándole personalidad jurid1ca 

propia para que resulte capaz ae explotarlo lícita e integralmente, 

bildo un regimen de democracia pol it1ca y econom1ca. 

De acuerdo con lo antes expreaaao y según la expos1c1ón ae 

motivos citada el ejido es el patrimon10, Y el núcleo de poblac1dn es 

el que t1ene la personalidad 1uri.d1ca. esta concepc:1on territorial 

del eJtdo, vigente en el Código Agrario y en toca la i2gisl~c1on 

anterior, es a su vez herencia de la !dea colon1al ael mu;mo. <95': 

80 



Como veremos esta concepción en algunos artículos de la Ley 

resulta radicalmente opuesta en virtud de que especial el articulo 

23 otorga oersonalidad jurídica al eJido y no al nucleo de población; 

también diremos siguiendo esta línea que como sinónimo de ejido, se 

util12a el término nucleo de poblacion eJ1dal. asi misma se le 

reglamenta como un ente Juridico colectivo. 

''L3 Ley se integra por 480 artículos más 8 trans1tot-ios, 

distribuidos en b3 capitulas. 17 titules y 7 libros, a los que 

agregan sendos cuerpos de disposiciones generale5 y transitorias. El 

Libro Primet·o trata de la orgar.izacion y atribuciones de las 

Autoridades Agrarias y del Cuerpo Consultivo Agrario; en el Libro 

Segundo regula el ejido como institucion centr.H de nuestra 

Re-forma Aqrar·ia; el Libro Tercero norma la vida economica de eJidos y 

comunidades; la redistribución de la propiedad agraria es mater·ia del 

Libro Cuarto; en el Libro Qu1nto 5e establecen y reglamentan los 

procedimientos agt·arios; el Libro Se:.cto tiene por objeto el registro 

y planeac1on agrarios; y por último. el Sept1mo tra~a ~e los delitos. 

faltas, sanc1one~ y responsabil1dade~ en materia agr,:iria." <lúOJ 

Esta ~ey contiene disposiciones directas que consagran la 

personalidad jurídica del ejido, aspecto que hemos reiterado a lo 

largo de nuestro estudio y que atior·a lo vemos plasmado en el artículo 

23, donde establece que: "los ejidos y comunidades tienen 

personalidad jurídica; la Asamblea General es su má):tma autoridad 
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interna y se integra con todos los eJ1datarios o comuneros en pleno 

goce de sus derechos. Quienes se encuentren suspendidos o sujetos a 

juicio privativo de derechos no podrán .formar parte de la misma." 

Este art1culo co1"relativo del articulo 17 del Codigo 

Agrario anter 1or, otorga la personalidad lUridica al ente Jurídico 

colectivo eJido y no al núcleo de poblacion. 

Con este camo10 de term1nologia culm1na una tendencia 

deJar de utilizar el tradicional term1no nó.cle~ de población cuya 

introducc1on en subst1tuc1on de los anterior-es conceptos de pueblos, 

rancherías y congregaciones. si bien respondió una necet:a dad 

histor1ca de la evolucion legislativa del ejido, de d1~erenc1ar a los 

integrantes de grupo de campesinos solicitantes de tierras. en la 

etapa del procedimiento dotator10 de los demás vecino& de una 

poblacion campesina, ahora con esta ley, por el contrario, con el 

desarrollo institucional del propio eJido, logrado a través de 

estructuracion legislativa como un ente jur1d1co colecttvo. »u 

ut1 ltzacion induc:e a c~n-fusion en cuanto a la naturaleza Jurídica de 

la institución, por indicar simplemente un grupo espec~Tico de 

campesinos solicitantes de tierras beneTicia~os con ellas, util1zars~ 

en numerosos preceptos de la Ley como sinónimo de ejido, y poder ser 

utilizado interpretado como un simple conJunto o grupo de 

copropietarios~ l 101) 
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Con lo establecido en el citado artículo 23, en la nueva 

Ley se precisa que en la institución eJido es una tnstitucion con 

personalidad jurídica y ya un simple pat~1mon10, como lo de~in1ó 

la Ley de Ejidos de 1920. En e~ecto, es evidente que el ejido, al 

tener personalidad Jur·íd1ca, no puede ser un c:onJunto de biene5, un 

patrimonio, sino una persona Jurídica que es propietaria de ese 

patrimonio y tiene capacidad legal para a1s.f.rutarlo. 

También aunque no pr-ec isa cuando y ccmo surge la 

personalidad Jurid1ca del ejido, al igual que las anteriores 

legislaciones. sin embargo con'firma su existencia al considerarlo 

sujeto de múltiples derechos y obligaciones que ella misma le otorga. 

en particular el c:terec::ho de prop1edacs, aunque l1mitada, sobre 

tierras, bosques y aguas. 

En lo que se reT1ere a cuando y como surge la personal1dad 

JUl"idica del ejido, tenemos el germen -como lo lndica el Lic: • .:Jose 

HinoJosa, al reTer1rse al nacimiento del ejido a la vida juríatca

que inicia, por lo general, su proceso de c::reacion, es la necesidad 

agraria (o de tierras> que existe, según la Ley. cuando en un núcleo 

de población hay cuando menos 20 campesinos sin tierra Que carecen de 

otros medios propios de vida. Iniciando el expediente agrario, 

medtante sol1c1tud d~ los interesados o ce o~ic10~ el nucl~o o grupo 

interesado adquiere, por lo pronto, una personalidad de carácter 

procesal que solo comprende facultades para intervenir y promover en 
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los expedientes de tierras, asi como para ejercitar los recursos 

defensas correlativos incluyendo el JUlCiO de amparo. Esta 

personalidad procesal -administrativa- es de caracter provisional y 

transitorio; termina cuando el núcleo recibe tierras en posesión 

provisional o oe-finit1va por mandamiento del gobernador o resolución 

pres1denc1al. Como la posicion prov1s1onal puede revocada, 

Tendmeno por lo demás infrecuente, la personalidad del eJido se 

limita a ejercer los derechos de simple poseedor. y desaparece si la 

resolución presidencial relativa niega del todo la concesion de 

tierras y se levanta la posición provisional. En cambio, la 

resolución presidencial 

personalid•d jurídica que 

el eJ1do convierte 

es positiva. 

1::nriquece 

el nucleo con~irma 

mayores facultades. pues 

propietario de los bienes conced1dos 

partir de la publicac16n de la resolución, según disposicion expresa 

del artículo 51 de la Ley. La adquisición da la personalidad 

sustantiva, que rebasa los límites de lo puramente procesal 9 

repercute de inmediato en la organización del eJido: al entregárscle 

la posesidn se deben elegir simult~neamente el Com1sariado EJidal y 

el ConseJo de V1g1lancia desapareciendo el Comite EJecutivo, simple 

organo Cle representación dentro de los trámites agrarios <artículo 21 

en relac1on con los artículos del 17 al 20>. <102J 

Respecto de las disposiciones oirectas que cons¡agran la 

personalidad del ejido y en relación con lo antes citado. tenemos que 

segun el artículo ~Q(I de esta Ley establece que: "A partir de la 
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diligenc:ia de posesión provisional, se tendrá al núc:leo de poblac:ion 

ejidal, para todos los efectos legales. como legitimo poseedor de las 

tierras. bosques y aguas concedidos por el mandamiento. y con 

personalidad jurídica para oisfrutar de todas las garantías 

ec:onomic:as y sociales que esta Ley establece. as1 come par·a contratar 

los c:red1tos refacc:1onar10 y de avios respectivos." 

por su parte el articulo 301 lndic:a quez ''Practicada la 

vigencia de poses1on, la Comision Agraria Mixta in-formara 

inmediatamente la Secretaria de la Reforma Agraria y a la 

Secretaría de Agricultura v Recursos H1dra.ulicos sobre la eJecucion 

del mandamiento, y rem1t1ra este para su publ1cac1on en el per10dico 

of1c1al de la ent1oad. 51 las tierras aguas afectadas estan 

comprendidas en varias entidades f-ederat1vas. la publicac10n se hara 

en los periodicos o.f1ciales de cada una de ellas." 

De lo anter·1or· diremos que el eJido <aunciue por- 1nerc1a se 

siga usando el término núcleo de población. como sinonimo de ejido. 

al cual el articulo 23 atribuye la personalidad), adquiere 

personalidad jurídica, exclusivamente a partir de la ejecución de la 

diligencia de poses1on provisional de las tierras, bosques y aguas 

con que es dotado por mandamiento del gobernador de la entidad de que 

se trate. 
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En suma y en términos de la Ley, el.articulo 23 y 300 

señalan el nacimiento de la personalidad juridica del eJido y el 

artículo 51 en relacicin con el 301 expresan su consumac1ón. Pero una 

vez que tienen la personalidad Jurídica, es entonces cuando empieza a 

funcionar sus órgano& internos, sin los cuales su actuacion Jurídica, 

signo evidente de existencia, seria por completo lmpcsible. 

Así tenemos que las autoridades internas de los ejidos, son 

las que señalan el artículo 22 dQ la Ley, siendo este articulo 

correlativo del artículo 4Q del Código de 1942. que vino a ratificar 

las autoridades internas de los ejidos y da las comunidades agrarias 

con la excepción de que el CodiQo no se expresó el término 

"internas"', ni tampoco el del "ejido ... por lo que 

establece de la siguiente forma: 

la Ley 

"Art. 22. Son autoridades internas de los eJidos y de las 

comunidades que posean tierras: 

I. Las Asambleas Generales; 

11. Los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales; y 

III. Los Consejos de Vigilancia." 

Asimismo el articulo 23 señala concretamente como max1ma 

autoridad interna del ejido a la Asamblea General. 
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También 11 en el primer libro encontramos que la nueva Ley 

borrd la anterior diferencia que se hacia entra autoridades y órganos 

agrarios, para ocuparse solamente de autoridades. las cuales enumeró 

en el articulo segundo. Como el único cuerpo que permaneció con 

categoría de organo es el Cuerpo Consul~ivo Agr·ario lart1culos 14 y 

16>, se le trato un capitulo aparte. Pero la innovación 

fundamental de este libro estribo en que las Comisiones Agrarias 

Mixtas se convirtieron en órgano de primera instancia para asuntos 

interejidales, con la rinalid•d de decentralizar la justicia agraria 

y de que los campesinos dirimieran sus controversias en sus 

diferentes local1dades, sin qua requieran legalmente de su 

desplazamiento hasta las Oficinas Centrales del antes Departamento 

Agrario, hoy Secretaria de Re-forma Agraria .. " (103> 

Reopecto del régimen de propiedad de los bienes eJidales y 

comunales tenemos que el artículo 52 establece que: "los derechos que 

sobre bienes agrarios adquieren los núcleos de poblac1on serán 

inalienables. imprescriptibles, inembargables e intransm15ible1i y por 

tanto no podrán. en ningun caso n1 en ~orma alguna. enaJenarse, 

cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o grabarse en todo o 

en parte~ Serán inexistentes las operaciones, actos o contratos que 

se hayan ejecutado o que se pretenden llevar a cabo en contravencidn 

de este precepto." 
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Articulo que en la nueva Ley Agraria marcará una etapa 

trascendental en la historia del ejido y de los artículos que -fueron 

sus antecesores, como son el 117 del Código de 1934, el 121 del 

Código de 1940 y el 138 del Código de 1942; y en general de todo el 

articulado respecto del regimen de propiedad de los bienes eJ1dales y 

comunales. Esto es .• porque s1mplemente se establece en la actual Ley 

Agrar1a el mismo per-fil, pero a contrario sensu, es decir., que las 

tierras eJidales van ser obJeto de cualquier contrat.o de 

asociación.. <Art .. 45 Ley Agraria) 

En esta Ley. "s1 bien es cierto que en ella han quedado 

incluidas muchas de las instituciones Jurídicas fundamentales del 

Cod1go Agrario de 1942, tambien es verdad que introduce cambios, 

aveces radicales y estatuye otras -figuras 1.egales no bien 

configuradas y preceptos deTectuosos que tendra.n que ser modificado!S 

para proc:urai- su perfecci.onami.ento." < 104' 

Con este:. Ley se tratl'.) de tener ¡_•na concepc1cin del ejido 

como simple bene-fic:iario de reparto agrario que debe consumar el 

gobierno por e;:igenc1as de justicia social, sino como unidad 

productiva, cuyo desarrollo debe alentarse mediante el crédito 

o-ficial. un regimen -fiscal adecuado. e-ficiente comerc1alizaciOn y 

distribucion de productos, -+-omento ce industrias rurales y 

establecim1ento de garantías 

ciales. <1V5i 

y preferencias económicas ·y 
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Tambien para QL\e el ejido se desarrolle y cumpla con 

~unciones se necesita de una economía política nacional estatal que 

los +inancie y les de asistencia técnica en la medida que los mismos 

lo requieran. 

"Ahora t::nen. el repar-to agrario no es. en esencia.. mas que 

las expropiaciones de grandes propiedades para. entregarlas los 

núcleos de poblacicin necesitados los que, aJ. rec::.birJ.as bajo 

régimen ju1·idico protector. se convierten en eJidos.'' (106) 

Pero la realidad fue que se continuo con el reparto agrario 

como~ el compr-omiso por parte del Estado de direc:cion y 

func ionamienc.o ce los eJ i uos. lo q1..1e llevo .;,.! aumento a2 eJ 1 dos. de 

tierra ejidal y de eJ1dat.at·1os; pero todo esto dentro de un marco de 

desorgan1zacicin, con -falta de crédito n1 asistencia técnica. en su 

gran mayorí.:;.. Lo anterior, aunado con la destrucc1on alcanzada por 

las empresas rurales privaoas ~onst1tu1das por latirundios y 

haciendas como sistema economico privado oe producc1on 

impidieron la nece~at·1a cap1tali=.:i.ciór. oel campo y al 

el campo: 

haber 

cumplido su -función histor1ca de instituc1on organizadora de la 

-füer;:a de tra.tiaJo de los campesinos que lo constituyen en la medida 

que lo ha requerido y lo reQutere el oesarro1lo y progreso cel país. 

De !o antes e.-:puesto diremos que se debio en gran parte a 

que históricamente no se atendió debidamente al aspecto organizativo. 
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crediticio y de asistencia tec:nica que el eJido requiere del E5tado, 

y sin cuya adecuaaa atención. est.; ooligadamente destinado a 'fracasar 

por el estatuto Jurídico a que quedo sujeto, que lo coloca. para 

poder subsistir baJo el obligado amparo y tutele.> del Estado. 

Por 1:1ltimo agregaremos que si su organi.:acion economica no 

se establece legislativamente en f=or-ma congruente, entonces se deJara 

libre el camino a toda clase de nuev.:.s e::periencias sexenales, que al 

parecer son repeticiones de -fracasos sistemáticos de las 

administraciones anteriores .. Tal es el caso de la Ley Agraria 

que da inicio a una total y d1f=erente forma de vida en el campo 

mexicano pero la propia historia se encargara de juzgar s1 dichos 

cambios fueron el resulta do de intereses para meJorar o denigrar- la 

calidad de vida de nuestra gente del campo y en general de todo el 

país. 
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e) E~ La Ley Agraria. 

Antes de adentrarnos al est:udio de la Ley citada al 'f"Ubro. 

indicaré un panorama general y muy a grosso modo de los diversos 

top1cos previos a la Ley. mismos que he reservad0 paril el presente 

inciso y por supuesto para el Ultimo capítulo de este trabajo. 

51 bien, retomaremos la idea que adelantamos en el inciso 

que precede a este, respecto de que ia Ley Federal de Reforma Agraria 

se ajusto al entonces artículo 27 Constitucional, por asi decirlo, 

la actualidad el mismo articulo 27 tuvo que r·e.formarse para que la 

vigente Ley Agraria aJustara a aquél de igual forma; estos 

planteamientos responden a una logica Jurídica de un or·den de leyes 

que derivan de una norma fundamental. 

En otras palabras y como nos ilustra Rojina Villegas que 

"Toda nor·ma JUridica. deriva su validez de otra que se encuentra en un 

plano superior. y asi sucesivamente hasta llegar la norm• 

fundamental, o Constitución en sentido lógico Jurídico." l107J 

Para reafirmar lo anterior lo podemos comprender claramante 

en la pirámide JUridica de Kelsen, en que en la cúspide esta la 

Constitución o norma Tundamental hipotética. En el plano inmediato 

inferior la législacidn ord1nar1a o leyes ordinar·1as lque es 

precisamente en este punto donde encierra el planteamiento 
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inicial) y determinan a su ve:: el conteni·do de los reglamentos, para 

descender después a la zona siguiente, integrada por- sentencias y 

negocios Juríoicos, y llegar a la base de la pira.mide o capa 

inferior, constituida por los actos postreros de eJecuc:1on: pena y 

eJecuc:ion forzada. <108) 

Si bien el artículo 27 -fue uno de lo!IS preceptos torales de 

la Constitución de 1917 y de alguna manera refleJa lo que -fue nuestra 

real1dad nacional desde la instauración de la colonia y hasta la 

culm1nación del movimiento político social de 1910 y anuncia el 

programa revolucionario de la nación para terminar con el régimen de 

explotación. 

La Reforma Presioencial al art1culo 27 de nuestra Carta 

Magna representa una tra1cióñ a la lucha e ideales del general 

Emiliano Zapata Salazar, en otras palabras y como lo a-firman los 

compatriotas de su mismo pueblo natal. \Anenecuilco en el estado de 

Moro los, donde en el .;1.ño de 19(19 el general Emi l 1ano tiró las cercas 

de la Hacienda del Hosp1tal y reali:o el primer reparto agrario de lo 

que es hoy Ciudad Ayala y Anenecuilco) es dar el "tiro de gracia'' a 

la lucha =apatista. origen ce la Revolucion. En +in todos estos Y mas 

aspectos entorno al ejido los reservaremos para tratarlos con mayor 

amplitud en el último capitulo del presente estuo10. 
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De es'ta -forma. la parte medular en torno al eJ ido y a la 

nueva t1·ansf"ormacion del campo y del pais en general es la f-racción 

VII del artículo 27 de la ley suprema. en relacion con el artículo 9 

de la nueva Ley Agraria. En virtud de que le t-econoce personalidad 

jurídica a los nucleos de poblac1on eJiáales y comunales y se protege 

su propiedad sobre la tien-a. 1 tanto par3 el asentamiento humano como 

para actividades productivas. La ley pt-o't.eger.a la integriaad de las 

tierras de los grupos 1nd1genas. De igual forma la nueva F1-accion 

establece una serie de medidas tendientes a regular todo aquello que 

emane de la nueva personalidad Jurídica de los nucleos Cle población 

ejidales y comunales. 

Dichos art.ículoE marcan, e-fecto, la di-fer"enct.i'I 

-Fundamental de J.a q;_1e se derivan todas aquel las caracter ist icas 

relacton al ejido, toda ve~ q•..te a: ''los nucleos de poblac1on eJidales 

o ejidos tiene personalidad Jurídica y patrimon10 propio y son 

propietarios de las ti.erras que les han sido dotadas o oe las que 

hubieren adquirido por cualquier otro titulo". (art 9 Lev Ay1-ar1c>}. 

En la fracción XV quedó derogado su par rafe primero para 

establecer la siguiente frase: "En los Estados Unidos Me}:icanos 

que:dan prohibidos los latifundios", aunque esto es un ''secreto 

voces" por-que a pesar de d1spcsic1ones JUrid1cas aun se sigue 

practicando el lati-fundismo. 
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A la fracción XIX se le agrego dos parrafos en Jos oue se 

establece que todas las cuestiones que se susciten en torno al campo 

mexicano serán de jurisdicción federal y para la administr:ación de 

justicia agraria, la ley instituirá tribunalEs y un órgano para la 

procuración de Justicia agraria. 

En lo que concierne a la Secretaría de la Re~orma Agraria. 

el Cuerpo Consultivo Agn;,.rio. J.as comisiones agra1-1as mixtas y las 

demas autoridades competentes. continuaran desahogando los asuntos 

que se encuentren actualmente en trámite en mater1a de ampliacion o 

dotacion de tierras. bosques y aguas; creación de nuevos centros de 

poblacion, y restitucion. reconocimiento y titulación de bienes 

comunales. de con~ormidad las dispos1c1ones legales que 

reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de 

entrar en vigor el presente Decreto. 

Por otra paree. con dicho articulo se da un cambio total en 

varios aspectos, uno de ellos el cual hemos venido estL1diando es el 

de la personalidad jurídica del ejido. con esta Ley ya no hace falta 

buscarla. deducirla, sino que la establece ipso ~acto y de manera 

directa, ademas del uso de los términos "n<scleo de población ejidales 

a ejidos 11
1 con ello no se pone en contradiccion de quien 

propietario de las tierras, bien a auien se le oto1·ga la 

personalidad jw-íd1ca.1 teniendo en cuenta que en la Ley Federal de 

Reforma Agraria se utilizaron los dos termines .• sin establecer en le 
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m1sm~ la s1m1litud entre ellos. por lo que se presto a con~us1on como 

nos lo hace notar don Lucio Mendie'ta y Núñez al señalar que: 

"El af·c.iculo 51 ce la Ley Federal de Re.forma Agraria 

atribuye la prop1edac ce los bienes señalat1os en la resoluc1on 

pres1denc1al al "nucleo poblac1on eJ 1dal '' contrar1anco 

abiertamente lo a1spuesto en el articulo 27 de la Constitucion. 

párrafo tercero. parte -Final. que oroena se c:lot.e a los ''nucleos de 

poblacion que carezcan de tierras y aguas o no las teng~n en cantidad 

sufic1en'te para las necesidades de su poblac1on''• Es decir. se 

re-fiere a un "nucleo de población" ya existente. Esto i r,.ebat l ble 

si se recuerda que en su recacc1ón prim1t1va el articulo 27 señalaoa 

concretamente a "pueblos, 1"anc:her1as ••• etc." y que al refcirmar·se 

dicho precepto se opto por la -frase "nUcleos de poolac1on" para 

abarca1· a tocos. cu~lQu1e1·a que ~uese su des1gnac1on a ~in de evitar 

el problema de la categoría política. El núcleo de población eJJdal 

no es al que se refiere el artículo 27 de la Const1tuc1on po1·que este 

nace hasta que se acuerda la cotac:1ón provisional en favor del núcleo 

de población pre-existente que es el do'tado aun cuando los 

.favorecidos sean solamente un grupo de sus habitantes." <1(19) 

Resulta de gran importancia y tascedenc1a n1stor1ca, pa1·a 

el presente t.rabaJo. seffalar los pr1nc1p1os de la ahora, aerogada Ley 

Federal de Re.forma Agrar·ia~ y éstos eran: el rescate de la propiedad 

de tierras y aguas y, por sobre todas las cosas. el surgimiento ce 
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una nueva idea sobre la propiedao, son consecuencia de la incansacle 

lucha del pueblo mexicano por alcanzar y consolidar su libertad, su 

independencia, su soberanía, así como un destino propio y una vida 

digna y decorosa. 

Aunado al párraTo anterior y como anteceaente hlstórico. 

cabe mencionar que de entre los diversos comprom1sos oel PRI, 

promulgados una y otra sus "documentos basicos" y en sus 

"programas de acción" y reTrendados por Carlos Sal1nas de Gortar1 

quien, como candidato a la Presidenc1a de la República asumio este 

compromiso: 

"Hacer valer los nechos las rormas de propiedad que 

estaolece el artículo 27 de la c:onst1tución: la vigencia de la 

posesión ejidal, comunal y la pequeña propiedad evitar la 

incertidumbre o la angustia de los pequeños prop1etarios. porque 

pudieran violarse sus leg1timos derechos." 

"En los hechos se los haré V'aler porque lo marca la ley y 

así lo marca también m1 convicción." 

De igual manera el entonces candidato del partido 0Tic1al 

-febrero/mayo de 1988-, Salinas de Gortari expresaba 5in reservas su 

propósito de defender a toda costa el ejido y la comunidad. a los que 

pidió -Fortalecer. Dijo: "Hay qua reconocer que es tan leg:ítimo el 

ejido, la propiedad comunal~ como la pequeña propiedad, la propiedad 

96 



pt·ivada en el campo. que es digna n1ja del régimen de la Revoluc1ón 

Mexicana.'' 

V aunque esbozo parte de la idea de ''mociern1zar la reforma 

agrar1a'' del país, el aun candidato aseguro que ello no s1gn1f1caba 

"1r en contr·a de tradiciones. modos de vida o la esenc1a de la 

fam1l1ar· de los campesinos". Pt·ec1so: ex1stenc1a de la v1da 

''Modern1:ac1on. que en contra oel Justo y leg1t1mo reclamo por 

la entrega de tierras que legalmente ceben ser- afectadas: 

moderni=:ación que ahora los campesinos me::icanos reclaman, de el 

nuevo paso: el paso de reconocer la capacidad de conducc1on de los 

propios campesinos sobre la lucha y su destino." 

D1cho lo anterior demos paso al tema fundamental, y para 

comen;:ar diremos que la pr·esente Ley Agraria del 26 de feberero de 

1992, se compone de 200 arti.culos y 8 trans1tor1os. d1stribu1dos en 

10 titules, de los cuales el pr1mer"o trata de d1spos1cionas 

generales. el segundo del desarrollo y fomento agropecuarios, el 

tercer título se regula todo aquello relacionado con los eJidos y 

comunidades, en el cuarto de las soc:1edades rurales~ por su parte el 

titulo quinto contempla a la peQueña. propiedad ind1v1dual de tierras 

a.gr icolas, ganaderas v forestales. el t:itulo sexto normét las 

sociedades prop1etal"'ias de t1erras agr·i'.cola.s. ganaderas o forestales. 

el séptimo a la Procuraduria Agraria. el octavo oel Registro Agrar·io 

Nac:1onal. en el titulo noveno se establecen a los terrenos baldioS y 
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nacionales, Y por Ultimo el título cec1mo trata de la Justicia 

agraria. 

Ahora bien~ al entrar en vigor la presente Ley Agraria, mas 

que consolidar "la obra legislativa de mas de siete décadas que 

con-formo el s1s~ema de la tenencia", la nueva ley lo que hace es 

tte.Dler esa obra legislativa para dar paso a una regulación pensada 

por y para el mercado. En efecto al entrar en vigor la Ley Agraria 

quedarán derogadas la Ley Federal de ReVorma Agraria, la Ley General 

de Crédito Rural, la Ley da Terrenos Baldío&, Nacionales y De9lasías y 

la Ley del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino, así como todas 

las disposiciones que se opongan a las previstas en la presente ley. 

Es importante mencionar con respecto al tema en 

cuestión. al ilustre doctor Lucio Mendieta y Nó.ñez, del que se tomó 

como base el anteproyecto formulado por él mismo, que fuera 

presidente de los Institutos de Investigaciones Sociales y Agrarios 

de la UNAM, y en unión del ingeniero Luis G. Alcérreca ciue era 

ConseJero Agrario~ para el nacimiento de la Ley Federal de Reforma 

Agraria. Actualmente derogada~ 

Ahora bien, considero Que dict"ias leyes, constituyeron en 

buena medida la columna vertebral del agrarismo mexicano derivado del 

hoy inexistente texto original del articulo 27 de la Constitución. La 

Ley Agraria no es. ni remotamente, una síntesis de las leyes Que 
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derogan, no encuentra en ellas inspirac:ion de continuidad. Se trata 

oe una ruptura drástica. de otra -forma de concebir y expresar en ia 

norma Juridica el" proyecto estatal par-a el campo mexicano. 

En lo que concierne a las autoridaoes eJidales y 

comunales, la Ley Aqraria hace referencia a las mismas como órganos y 

no como autoridades aparte de cambiar del plural al singular, lo oue 

trae c:omo consecuencia unas funciones diferentes 

contemplaba la L.F.R.A. Es decir, las tres autoridades eran: 

••1. Las A.!'lambleas Genera.les; 

las que 

11. Los comisariados ejidales y de Dienes Comunales; y 

111. Los Congejos de Vigilancia .. " <f-lirt. 22 LFRA1 

En camoio la nueva Ley Agraria menciona er1 su a1·t1culo :'.!l 

que: ''son Organos de los ejidos: 

l. La Asamblea; 

11. El CoMisariado Ejidal; y 

III. El Consejo de Vigilancia .. " lArt • .21} 

Un aspecto de importancia en lo re-Ferente al ejido, es el 

que contempla el capítulo 111 de esta Ley, en donde establece la 

llamada ''constitucion de eJidos", aspecto. que en ei pasado Jamas se 

hubiera pensado pue5to que e::isti'.a la "dotac1c.n de eJidos"; ahora en 

cuant.o a los requisitos de una y otra instituc1on resultar1a 

inoperani:e~ puest.o que ambas .figuras son completci.rnente di.ferentes. 
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Anteriormente el ejido solamente se debía e:-:plotar 

directamente sin poder darlo arrendamiento. ni aparcería. 

sin poder celebrar cualquier acto que tenga por obJeto su explotacion 

indirecta <art. 55 LFRA>. Y por su parte el artículo 52 parra.fo 

primero de la misma ley establecía que: "Los derechos que sobre 

adquieran los nucleos ce poblac1on serán 

inalienables, ifriprescriptibles, ineaabargables e intransmisibles y por 

tanto no podrán en ningun caso en -forma alguna~ enaJenarse. 

cederse. transmitirse. arrendarse. hipotecarse o gravarse. en todo o 

en parte. Serán inexistente5 las operaciones , ac~os o contratos que 

se r-iayan eJecutado o que se pretenden llevar a acabo 

a este precepto." 

contravención 

En el actu~l eJioo se establecerán procedimientos por los 

cuales, eJidatarios y comuneros podran asociarse entre sí. con el 

Estado o con terceros ,además de otorgar el uso de sus tierras; como 

expresamente lo señala el articulo 45 

tierras ejidales podrán ser objeto 

de J.a Ley Agraria Que: "Las 

de cuaJ.quier contrato de 

Asociación o de aprovecha~iento celebrado por el nUcleo de población 

ejidal, o por los eJ1datarios titulares. segun se trate de t1~rras de 

uso comon o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen 

el uso de tierras eJ1dales por terceros tendran una duración acorde 

al proyecto productivo correspondiente no mayor 

prorrogables." 

lOü 

treinta años 



Con la Ley Agraria, y a merceo de la derogacion de las 

leyes ya citadas, el Estado se desprence de la obligatoriedad de 

otorgar recursos al sisterna eJidal y comunal, para convertir esos 

apoyos en: un asunto de estricta conveniencia y v1abiliC1ad -fiscal y 

mac:roeconomic:a. en un asunto de mercado .. 

Para lograr tales obJetivos. l.:. Ley Agraria tiende una 

trampa di-f:i.cil de superar: ostenta una libertad par·a los eJidatarios 

como eje del proyecto, decir, otorgar al ejidatar10 la libertad de 

los tiempos modernos. la de decidir el mercado, la de vender y 

comprar. Resulta duro de controver·tir el oponerse que los 

campesinos oecidan mediante asambleas, con garantia de voto 

cali-Ticado, el destino de las tierras parcelaoas. su conversion 

tierras de plena propiedad, para dar paso a una eventual venta 

terceros. Fero el problema en ciebate~ no esta en la libertad del 

ejidatario o comunero para decidir por si mismo lo que le cionviene, 

sino las condiciones precisas en las que hara uso de su nueva 

"libertad". 

Es prec:iso recordar que la Revolución Mexicana tuvo su 

origen en el hambre del pueblo: hambre de pan, de tierras. de 

justic:ia y de uoer't.ad. Mientras esa hamo1·e no sea satisfecha, la 

Revoluc1on es't.ar~ en un interminable proceso de desenvolvimiento. 

101 



C T A S 

CAP TULO Il 

<29> Mend1eta y Núñez. Lucio. ''El Problema Agrario de Mexico y 
La Ley Federal de Re-forma Agraria". 17il. Edc •• Edt. PorTúa. 
S.A., Mex1co, 1981, p.72. 

(30) !bid. 

<31> Caso, Angel. "Derecho Agrario", Edt. Porrua. S.A., México. 
1950, pp. 4-5. 

(32) Mendieta y Núñez, Lucio. Ob. Cit •• p. 13. 

(33) Caso, Angel,, Op. Cit •• p. 5. 

(34) Mendi.eta y Núñe;::, Lucio, Ob. Cit., p. 15. 

(35) Caso. Angel, Op. Cit., p. 5. 

<3b> ~:incon Serrano, Romeo. Op. Cit •• p. 22. 

<37> Mend1eta y Núñez, Lucio, Ob. Cit •• p. 37. 

<:SS> Idem. p. 64. 

(39) Idem, p. 92. 

(40) Id., p. 96. 

(41) R1ncon Serrano, p. 33. 

<42) Mend1eta y Núñez, Lucio, Op. Cit., p. 139. 

<43> Ib1d., p. 89. 

(44> Fab1 la. Manuel. "Cinco Siglos de Leg1slac1on Agraria", 
México, 1981, p. 272. 

145> lb1d. 

(4óJ Caso, Angel, pp. 146-147. 

<47J Fabila. Manuel, Op. Cit •• p. 273. 

102 



<4S> lbi dem. p. 274. 

(49) Rincon Serrano, Op. Cit •• p. 46. 

<:SO> ldem, p. 49. 

<51) Idem, p. 50. 

(52) r1endieta y Nuñez. Qp. Cit., p. 191. 

(53) Constitución Política de los Estados Unidos, <Comentada), 
12 edc., Instituto de lnvesti.gaciones Jur:i:C11cas, UNAM., 
México, 1985, p. 178. 

<54> Fabi.la, Manual, Ob. Cit., p. 307. 

<5:5> lb10 •• p. 308. 

(56) Caso. Angel. pp. 149-1~0. 

(57) Mendieta y Nóñez, Op. Cit., p. 266. 

(58) Rincon Serrano. p. 53. 

<'59) f"lendieta, Oo. Cit •• pp. 266-267. 

(b()) Fab1la. Manuel. Op. Cit .• p. 347. 

(bll R1 ncdn, Op. Cit •• P• 56. 

(62) Ibídem, p. 57. 

(63) Fab1la, Op. Cit •• p. 62. 

<Ml Mend1eta y Nuñe;:, Lucio, Qp. Cit., p. ::1)9. 

<b5l !cem. p. 213. 

(66> Idem, pp. 2~3-234. 

<67> ro., pp. 219-220. 

<l>Bl lo. 

<691 !b1ciem, p. 221. 

(70) lb1d •• p. 227. 

<71> Io1c:1., p. 245. 

103. 



<72> Chávez Padrón. Martha. "El Derecho Agrario en Mex1co". 9~ 
edc., Edt. Porroa, S.A., México, 1988, p. 325. 

<73> Fabila. Manuel. Op. C1t., p. 567. 

(74) Mendieta y NUñe.:!. Lucio. Op. Cii: .• ~ p. 246. 

<75> Rincon Serrano, Op. C1t •• p. 75. 

(76) Mendieta y Nuñe::, Lucio. Op. Cit., pp. 250-25L 

(77> Fab1la, Qb. Cit., p. 586. 

<78> lb1dem, pp. 593-594. 

<79) Mend1eta y Núñez, Ob. Cit •• pp. 251-252. 

(80) Chávez Padrón, Martha, Op. Cit., pp. 328-329. 

<B1> ldem. pp. 329-330. 

C82> Fab1la, Manuel, Op. Cit., pp. 696-697. 

<B3> ldem, p. 707. 

<84> Idem. p. 7 1)8. 

CSS> Id., p. 724. 

186> Id. 

(87) Chavez Padron, Mart.ha. Op. Cit •• p. 331. 

<ea> Mend1eta 'I Núñez, Ob. Cit •• p. 258. 

(89) CháVe.:! Padron, Op. Cit., p. 333. 

(9()) ldem, p. 335. 

(91) Alcérreca, Luis G. "Apuntes para una Reforma al Código 
Agrario de 1942", H~. edc., Edt. Gráfica Panamericana, s. de 
R.L., México, 1961, p. 14. 

(92) Ibídem, pp. 160-181. 

C93) lb1d., pp. 2b6-267. 

(94> Chávez Padrón. Martha, Op. C1t., p. 337. 

<95> Rincón Serrano, Romeo, Op. C1t., p. 125. 

104 



<961 Man::an1lla, Scha-f-fer, Víct.or. "Re-forma Agraria Me}acana", 
22 edc., Edt. Porrúa, E.A., Mexico, 1977, pp. 316-317. 

<97) ldem, p. 316. 

(98) Idem. p. 317. 

<99> Rincón Serrano, Op. Cit., p. 144. 

<1001 Luna Arroyo. Antonio. "Derecho Aqrario Me1<1cano",· 12 edc., 
Edt. Porroa. S.A., Me~1co, 1975, pp. LXXXVIl-~XXXVIII. 

<101> Rincón Serrano. Op. C1t •• p. 126. 

<102) Hinojosa Ort:i.:. José. "El Ejido en Mé:nco". Centro de 
Estudios Histo1·1cos de Agrarismo en México <CEl1AM>, Mexico, 
1983, pp. 19-20. 

<103> Chávez Padrón, Qp. Cit •• pp. 339-340. 

(104) Mendieta y Núñez, Op. Cit., p. 303. 

(105) H1n0Josa Orti:, Jase, üp. Cit., p. 14. 

(106) lbiciem. 

(107) RoJina Vi llegas. Ra.fael. \Tomo ll, Op. Cit., p. 26. 

(108> ldem, pp. 28-29. 

(109> Mendieta y Núñez, Op. Cit., pp. ~45-346. 

105 



C A P I T U t.. O 111 

E L P A T R l M O N I O E J I D A L 

a> En la Ley Reolamentaria Sobre Repartición 

de Tierra& EJid~les y Constitucidn del 

Patrimonio Parcelario. 

b> En la Ley del Patrimonio Ejidal. 

e) En los Códigos de 1934. 1940 y 1942. 

d) En la Ley Federal de lé Re~or•a Agraria. 

e> En la Ley Ag:raria. 



a) En la Ley ReQlamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y 

Constitución del Patri~onio Parcelario 

Tomando en cons1deracion los aspectos hist.Oricos que en 

torno al ejido ~ueron expuestos y a manera de no ser reiterativos en 

algunos puntos. nos concretaremos en el presente capitulo ser 

objetivos al abordar el tema que nos ocupa. 

El ejido en princ1p10 fue la extensión de tierra ubicada 

a la sal ida de los pueblos que servía pa.ra que en el pastara el 

ganado propiedad de rtaoi tantes~ trataba de tierras de 

agostadero exclusivamente. Tenía generalmente la figura regular de 

cuadrado de a legua por lado -42ül) metros-. \ 1101 

"Le! legislac1on colonial quiso ser benévola con los indios 

conquistados y, además de la conces1on de ejidos. ordeno la 

devolución y respeto oe t1erras. acto de just1c1a que 

apariencia trataba de curar las heridas de la dominación violenta 

pero que más bien d1srrazo pclitica prudente que pretendía 

asentar a la población indígena en congregac1ones -o poblaoos- a fin 

de conservarla a la a Tin de utilizarla mano oe ooru 

indispensable para la supervivencia misma de los conquistadores y su 

prole. Los revolucionar1cs de 1910 en busca de 1ernedios mal 
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latirundista de principios de siglo. volvieron los OJOS al pasaoo 

le;ano y lucharon por "la reconstituc1on de eJidos". -como llamaron 

a este anhelo retrospectivo los in1c:1a.dores ele nuestra legislac1dn 

agraria- que paulatinamente se transforma en el intento positivo mas 

vasto de reconstituir en lo posible la situación territorial indigena 

que e~:ist1a antes de la conquista. 

Poco poco. desalentada por· los obst.aculos reales que 

impedian la resurrección del pasado territorial~ la legislacion 

aparta oe su ideal inicial y orienta mas y mds hacia la 

realizacion de la esperanza de hacer del ejioo institucion 

economica autosuTiciente que alivie la penuria de la clase campesina. 

Se habla entonces oe la "Reforma Agraria Integral" cuyas 

mas alla de la pura red1str1bucion de la tierra. a medida que la 

legislación evoluciona en tal sentido. la palabra eJido se llena de 

nuevos contenidos que encubren casi por completo añeJa 

signi.ficacion colon1al." <11U 

Es entonces como la legislación agraria. preocupada en sus 

orígenes <Ley del 6 de enero de 1915) por el reparto agrario casi 

exclusivamente, dando entrada por necesidades de 

desarrollo a otros temas~ entre los cuales des~acan la organ1zacion. 

tanto interna como economica, de eJidos y comunidaces. la creación de 

un régimen protector de las tierras r~partidas. las acciones y 

trámites agrarios, el credito rural, los privilegios -fiscales, 
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comerciales y econom1c.os en favor de eJ1dos y comunidades, la 

protección a la pequeña propiedad en e::plot.;1.cion y el establecimiento 

de un registro autentico de la propiedad rústica. \ll2i 

El pat.t·imonio del eJ1Co a traves de la leg1slac1on agrar1~ 

se ha ido con-formando: pr1meramen'C.e por la Ley del 6 dE: enero ce 1915 

que -fue <fundamentalmente restituto1·1a de tie1-ras y establece el 

disf=rLtte comun dt! las mism.:.s, mientras que una Ley Reglamentaria 

determinaría la condición en que debcrian de quedar los terrenos 

patrimonio de los pueblos desposeídos.. (Dicha Ley cuyo nombre, al 

rubro indicado en el presenti: cap:i:tuJ.o, t.uvo que esperar- hasta el año 

de 1925. a pesar de que en toda la legislac10n anterior a ese año. se 

citaba la espera de aouel ia L.ey). 

En el articulo 27 de la Constituc1on de 1917. se estaolece 

la capacidad legal para que los condueñazgos~ ranc.heri:as, pueblos, 

congregaciones. t.r1c1-ts y demas corporac.1ones puedan disfr"utar en 

común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les 

haya rest1tu1do o rest1tuye1·en con.forme a la ley del 6 de enero. 

entre tanto la Ley determina la Manera de hacer el repartimiento 

anicamente de las tierras. 

én e.fecto. la capacidad legal se establece para que los 

pueblos ..,. las comunidades. a la vez que de poseer y dh;.frutar de sus 

terr~ncs comunales. pueJan conservarlos como un patrimonio e.electivo, 
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Y ce-fenderlo de cualquier in't.ento ce cesin't.egrac1on. ya sea al 

rracc1onarse. o bien~ cuando se pretenda despoJar al oueblo de 

bienes total o parcialmente. 

F'or su parte la l-ey de EJidos nos da un concepto de eJido 

el cual nos re.fleJa la estructuracion del e 3 ioo mexicano que se -fue 

formando en función de la problematica que surg1a al empezar a 

funciona,- los eJidos v en respuesi:.a a oichos problemas la leg1slacion 

agraria se ~ue concretando en una serie de disposiciones legislativas 

y reglamentarias susces1vas que orimero estaolecen el derecho de los 

pueblos a ser restituidos 

despues la reglamentac1ón de 

dotados de tierras. deJi\ndose para 

disfrute. 

Pero no nos adelantemos puesto que esta def1n1c1on de eJido 

que nos proporc1ona el articulo 13 de la Ley de EJidcs, sigue usando 

la palabrú eJido con su sign1-ficaoo patrimonial territorial, o sea, 

de una e:~tension de tien·a propiedad del pueblo. 

Pero por otro lace no hay que olvidar como nos lo hace 

saber Mendieta y Núñez, que por primera vez en esta l-ey trato de 

establecer la extensión de los ejidos; aún cuando se hi:o de 

manera vaga. pues se dispuso que ser:ia la su-fic:iente. de acuerdo con 

las nece~1dades oe la poblacion, la calidad agr1c:ola del pueblo. la 

topc9ra1-:ía del ·lugar y otras cons1C1eraciones pertinentes; pero el 

minimo de tierra oeoer1a de se1· tal. quo pudiese producir a cada Jefe 
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de Tamilia una utilidad diaria equivalente al duplo de Jornal medio 

en la localidad. 

La elasticidad de este precepto Tavorecio la irregular 

apl1cac1on de la ley, pues aun en el caso concreto de la extension 

mírilma, la base que se tomaba, sea. el salario. resul'taba 

inestuble. No se tomaba en cuenta. ademas, el hecho de que en Mexico 

se nan pagado siempre, en la agricultura JOrnules ba.J1simos, ae tal 

modo que el duplo ni siquiera podia satisTacer las necesidades del 

trabaJador del campo y de su Familia. <1131 

Posteriormente en el Reglamento Agrario del 17 de abril de 

1922 se ~iJO la extensión de los eJidos ya no en ~arma vaga como la 

Ley de EJidos, sino en una Terma mas concreta como lo establece el 

articulo 9 del reglamento. "La e>:tension de los eJidos los casos 

de dotacion, se TiJara asignando a cada Jefe de familia o ind1viouo 

mayor de 18 años, de tres a cinco hectare.:..s en los terrenos de riego 

o humedad; de cuatro a seis hec:tareas en los ter,-enos de temporal Que 

aprovechen precipitación p&uvial anual abuncante y regular; y de 

seis a ocho hectáreas en los terrenos de temporal de otras 

clases." (114l 

Así como tambien ~iJO por primera vez la extension ce la 

peaueña propiedad, aunque el articulo 27 Cons'ti'tuc1onal mandaba que 

al hacerse las dotaciones de tierra, respete en todo caso la 
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pequeña propiedad. "Pero no la dei=1n:ía'~. (No es sino nasta que por 

decreto publicado el 12 de -febrero ele 1947, que se rei=ormo la 

Tracción XV para proteger a la pequeña propiedad. incorpor-ando las 

dimensiones que ésta debería tener y que se encontraban asentadas en 

el Código Agrario entonces en vigorJ. 

Así el articulo 14 ael Reglmiento Agt-ario -Fijo la extensión 

de la pequeña propiedad ele la siguiente -forma: 

"Quedan exceptuadas de la dotación de ejidos las siguiente& 

propiedades: 

I. Las que tengan una extensión no mayor de 150 hect~reas 

en terrenos de ~iego o humedad. 

l I. Las que tengan t.tna e>: tensión no mayor de 250 hectareas 

en terrenos de temporal que aprovecne una precip1tacion pluvial anual 

abundante y regular. 

111. Las que tengan una extension no mayor de 500 hectáreas 

en terrenos de temporal de otras clases. 

IV. Las propiedad¡?s que por su naturaleza representan una 

unidad agrícola industrial en explotación; pues en este caso los 

dueños de la propiedad deber4n ceder una super~icie igual a la que 

les correspondía entregar en terrenos de buena calid•d, y en el lugar 

más inmediato posible." (115) 

De igual ~arma la Ley de Dotaciones y Restituciones de 

Tierri&s y Aguils del 23 de •bril de 1927, en su articulo 99 señale que 
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la parcela ejidal tendria de dos a tres hectareas en tierras de riego 

de primera calidad o sus equ1valentes, continuando con el sistem~ 

iniciado por el fieglamento Agrar10 de 1922, de señalar una can1:idad 

-fiJa en tierras de primera cal1aad, y sus equivalentes en tierras de 

otro t:1po. {116) 

"Pero en el t.itulo octavo. articulo 105 del mu¡mo 

ordenamiento, se cambio el concepto inicial de pequeña propiedaa que, 

por e:<clusion, había sustentado el Reglamento Agrario, pues se 

exceptuaron ae a-fectacian eJ1dal por considerarse pequeña propiedad 

las super-ficies que no e:<cedieran de 150 hectáreas cualquiera que 

-fuera la calid~d de sus tierras~ o sea, el equivalente de 50 parcelas 

de dotación individual, per-o se señalo en el articulo 11:>6 que s1 na1 

tierras de varias clases, no sera inafectable con-fer-me a la ~racc1ón 

IIJ ael artículo anterior, una s1.1per-ficie de 50 parcelas de caaa 

clase; sino que la pequeña prop1eaad se determinar• sumando parcelas 

de una o varias clases. nasta completar un t.otal de 50ª ·• l117) 

Ahora bien, como ha quedado acentado~ y como lo hemos visto 

a lo largo de nuestro estudio en las leyes citadas, nasta la Ley de 

Dotaciones y Rest2tuciones de Tierras y Agua.55 ael 21 de marzo de 

1929; se re-Fieran a la dotación y restitución de tierras y aguas a 

los nUcleos de población considerados como tales; pero no contenian 

disposicion al9una sobre la forma en que las tierras obtenidas por el 
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poblado deben repartidas entre ·sus habitantes, verdadera 

~inalidad de, las leyes agrarias. 

en que 

No es sino "hasta el 19 de diciembre oel año de 1925, fecha 

d1ctci la primera Ley Rl!'glamentaria sobre Repartición da 

Tierras Ejidales y Ccnstitucidn del Patrimonio Parcelario EJidal. los 

pueblos bene~iciados alguna dotación o rest1tucion poseian 

comun las tierras y aguas correspondientes DaJo la adm1n1strac1on de 

los Com1tes Adm1n1strat1vos; pero esta s1tuac1on esencialmente 

transitoria se venía prolongando exageraoamente en perJuic10 de los 

cAmpes1nos proletarios, porque en lQ generalidad de los casos los 

Comités Administrativos qued~ban en manos de líderes asesorados por 

polit1cos. quienes hac1an de la Reforma Agraria un verdadero negocio 

en su propio bene~1c10. repartiendo las meJores tierras entre quienes 

les convenia, imponiendo traba.Jos personales y obl1gac1ones 

pecuniarias a los ejidatarios. 

Con la Ley antes mencionada se pretendió remediar esta 

situAción, pue5 ella establec1d la ~orma en que debe~ian repartirse 

las tierras y aquas entre los ejidatarios y la naturaleza de la 

propiedad ejidal. Para la meJor realizacion de estos propositos, se 

expidio el reglament:o de la Ley el 4 ce marzo de 1926." C119> 

"E~ta Ley constó oe 25 art1c:ulos y 4 t:rans1torios; y 1~ue 

expedida por Plutarco Elías Calles. El art1culo 22 de la Ley 
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Reglamentaria establecio que la corporacion de poblacion que obtuvo 

la restitucion y dotación. adqu1r1rá la pt"opiedad comunal de los 

bosques, aguas y tierras comprendidos en aquella resolucion y que en 

todo caso seran inalienables los derecnos que adquiera la corporac1on 

ce poblacion; en consecuencia ••• ningún caso. ni en ~orma alguna 

podrán ceder, traspasar, arrendar, hipotecar o enajenar todo o en 

parte, derecho alguno sobre las tierras eJidales o a su reparticion 

siendo nulas, las operaciones, actos o contratos que se pret.endan 

llevar a cabo en contravencion de este precepto <artículo 11>. <119i 

De lo antes citado surge la necesidad de señalnr que así 

como quedo asentado para la hist.oria del Derecho Agrario y del país 

en general; este camoio innovador y muv acertado en la estructura oel 

agro me>:icano, aesgraciadament.e no puede decir lo mismo respecto 

del cambia drastico que se pone de man1Fiesto en la vtgant.e Ley 

Agraria, y para ser más especi~icos del artículo 45 que a la letra 

dice que: "Las tierras ejidales podrán ser objeto de CUAiquier 

contrato de ••ociacidn o aprovecrn...iento celebrado por el nucleo de 

población ejidal~ o por los ejidatarios titulares, según se tr•te d& 

tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que 

impliquen el uso de tierras eJidales pot· terceros tendrán una 

duración acorde al proyecto product.ivo co1·respond1ent.e. no mayor de 

treinta años, prorrogables''· 
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Dicho lo anterior resulta que. es completamente opuesto a 

los ideales del articulado de la ~ey en cuestión que acabamos ce 

transcribir, y que de alguna u otra ~orma rerleJa los intereses del 

equipo gobernante, -la apertura del ejido al mercado nacional como 

internacional- que repercut1ran en perjuicio de nuestros campes1nos. 

lasionane10 sus intereses, mismos que lucharon desde sus inicios por 

la "tierra y libertad", ideal que tomara como estandarte el máximo 

exponente deTensor de los derechos de la tierra; el General Emil1ano 

Zapata Salazar. 

Retomando la idea original diremo!l que ''los bienes eJidalas 

pudieron desde en~onces dividirse, para lo cual habr1a un proyecto ce 

division. en cuyo caso el adJud1catario tendrá dominio sobre el lote 

adjudicado (art. 15> y la copia del acta de reparto le servirA de 

titulo de la parc•la adjudicada <art. 14J, en igual forma la 

constancia del Registro Agrario, a cuyo efecto creó <art. 21 >. 

Estos derechos pocían ser transferidos ~ las personas que siendo 

parientes o no.del fallecido, vivían en ~amilia con él y éste atendía 

su subsistencia, pero el heredero adquirira el caracter de Jefe de 

-familia <art. 15, Trae. I I I>. Los derechos de dominio del 

adJuaicam1ento se perdían por la Talta de cultivo durante más de un 

año (art. 15, Trae. V>. La naturaleza de la parcela, era la misma oe 

la propiedad comunal. por lo tanto, tampoco podía ser cbJe~o de 

embargo l~rt. 16>. 
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Pero mientras las reparticiones en parcelas ej1dales no se 

hicieran. la propiedad comunal de las corporaciones se ejecutarán por 

medio de los comisariados eJidales que designe la junta general cada 

año <art. 4~J. En general, los com1sariados eran mandatarios de los 

eJidatar·1os y administradores del eJido \art. 5f.j. 

De las tierras eJidales se separar·ian: el -fundo legal. los 

montes. pastos y arcolado; las parcelas eJidales; parcela para cada 

escuela y las demás que por concepto de utilidad pública deber1an 

separarse <art. 12J." <120) 

Tal y como apunta la 1.-1c. Martna Ch.twe;:: que lo imoortante 

de este primer intento es que: se estab lec i o la naturaleza 

inalienable, imprescr1p~1ble, inembargab\e inaJenable de las 

tierras ejidales, indivisas o parceladas; que creo los com1sariados 

que substituirían a los Comités Particulares Adm1n1strat1vo~, no sólo 

para que administraran los ejidos. sino para que los representaran 

como apoderado legal; asi' mismo señalo los diversos destioos que 

tendrían los bienes eJidales y, en consecuencia, como se repartirían 

laEi tierras. < 121) 
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b) En la Ley del Patrimonio Ejidal 

La anterior Ley Reglamentaria soc:u-e Repart1c:ion de Tierras 

Ej1<lales y Constituc:ion del F'atrimonio Parc:elacio EJidal del 19 de 

diciembre de 1925, y sus 

Reglamento del Patrimonio 

modiTicac1ones y 

EJidal del 4 

aoiciones, 

de mar=:o 

como son: su 

de 1920 que 

establecio los requisitos para que la Junta General de Eji.datar1os 

.funcionara val1damente: los requ1s1t:os de eleg1bill.dad para ser 

comisariado eJidaJ.; los requisitos para el proyecto de d1vis1on. 

aoJudic:acion y adm1n1strac1on de liis tierras eJ1dales; y CJel 

adJud1catar10 y las personas que tienen derecho a los productos de la 

parcela agraria; este Reglamento consto 

El1as C.::i.lles. 
º" 

Las 

57 articulas y -t=ue 

instrucciones sobre expedido por Plutarco 

Patrimonio Ejidal del 6 de mayo ae 1926 del Departamento 1 écnico de 

la Comisión Nacional Agrcr10.; y el Reglamento del f':egistro del 

Pacr1mon10 Parcelario Ejidal del 10 de mayo de 1926 que creó dentro 

de la Com1s1on Nacional Agraria la secc1on del Registro Agra 

rio. <122) 

Todas estas normas y e>:per1encias const1t.uyeron el 

ant.ecedente de ).a Ley del F'att·1mon10 EJ1dal del 25 de agosto de 1927, 

y ;:ue e::pedida por Plutarco Elias Calles.. Esta Ley consto de 33 

a1-~1culos ~ : erans1~01·ios. 

118 



11 Continuó señalando a quien correspondía la propiedad o sea 

los bienes ejidales inc:J1v1sos pertenec1an en propiedad comunal a la 

corporacion de población; y una vez hecna la recart1cion de tierras 

en parcelas. éstas pertenec::ían en dominio a los vecinos del pueblo 

<arts. 1 y 18)~ quienes ten1an el disfrute individual de las mismas. 

En ambos casos, J.a naturaleza. s1guio siendo inalienable lart. 20l. 

inembargable <art. 21>, intransTerible por ningü.n tipo de contrato 

(art. 20>. Dichos bienes pagarían de ahora en adelante solamente el 

impuesto predial en las entidades correspondientes (art. 23>, hecho 

que constituye una ir.novac1on y que tiende a aclarar la cal1oad de 

propietario del ejidatar10. 

Los derecnos. acemas de las modalidades propias de su 

naturale:a, estaban suJetos al cul~ivo constante de las tierras. de 

tal manera, que siguio reiterándose la norma de que su falta de 

cultivo por más de un año implicaba la péra1da de los mismos lart. 

20. ~rae. Vl. Dichos derechos eJ1dales se comprooaban por 1~5 actas 

de e1ecuc1on y repart1c:ion~ y la inscripción en el Registro Nacional, 

la admin1strac:idn de los bienes ejidales mientras pertenecieran al 

régimen comunal se hacia por el Comité P~rticular Administrativo y 

una vez eTectuada la repartic:1ón de tierras en parcelas. a 'traves cel 

Com1sariado EJidal (art. 3>. <123> 

un aspecto importante el del ~racc1onamiento y 

adjudicación de eJidos, el cual como lo indica el maestro Mend1e~a y 
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Núñez que "la Comision Nacicnal Agraria era la encargada de mandar a 

hacer el pr·oyecto de i=Yaccionamiento v adJudicacion de los eJidos~ 

con sujesión reglas deteYminadas. En todo proyecto de 

i=raccionamiento se separaba la ~ona ue urban1~acion y los montes y 

pastos, así como un lOt:.e para la escuela rural y 

experimentación anexo. 

~ampo de 

Las tierras eJidales cultivadas o susceptibles de cultivo~ 

dividían en lotes y, según las últ1mas ref-ormas introducidas en la 

Ley, esos lotes deberían tener la extens1on mín1ma f=1 jada por la 

Comisión Nacional Agraria con acuerdo del Pres1dente de la Repábl1ca 

y en ningún poc1·.1.an ser menores, cuanco el numero ae 

parcelas repartibles no corresponc1e1·a al total ce agricultores 

derecho al reparto.'' < 124> 

"Expresa el .riaestro que a.si se trato de correg1r uno dt:? lc.s 

mas grandes de-fectos de la organizac1on eJidal. Con .frecuencia entre 

la fecha de la dotación y el fracc1onam1ento pasaban varios años: el 

número de intersados aumentaba. o b1en las tierras. por calidad. 

no resultaban su.ficient.es para dotar deco1-osamente a los eJ1datar1os. 

Estos casos se solucionaban d1sm1nuyendo en extensión la parcela 

individual y pulverizando de tal modo los lotes ~ue de nada 5ervian 

ya as1 al campesino." (125> 
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Esta Ley. al igual que su antecesora trataba ae constituu· 

con la propia naturaleza de los bienes e;io~les. Ltn patrimonio para 

la familia campesina. de.,:end1do legalmente contra embargos. deuaas. 

negligencia. ignorancia. etc., y susceptible de heredarse entre la 

-familia. sin mas cond1c1on que traba;ar la tierra: su destino al 

igual que sus antecesoras leyes oel Pal:f"lmonio E;1dal. es cue serl<.'tn 

incorporadas por los Cod1gos y Leyes Agrarios. que las consagraran en 

sus preceptos como oarte -funoamental de los mismos. por eJemplo~ 

naturaleza JUr1d1ca de la propiedad eJidal. <126J 
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e) En los CddiQos de 1934,. 1940 y 1942,. 

Código Agrario del 22 de .arzo de 1934 del Presidente 

Abelardo L. Rodríguez. 

Toda la ieg1slaclOn reseñada en este capiculo, hasta el 

presente inciso.. son antecedent.es que por si mismos enpl ican la 

nec.esl.dad que genero de ser reunl.da, ot"denada ·-1 codi+1cada en un sólo 

ordenamiento. Aun cuando este Códígo Agrario de 1934, Tue expedido 

todavía por AbelArdo L. Rodr1.gue2, su aplicac1on se tiara oajo ott"os 

periodos presidenciales. <1271 

En esce Cootgo se conser·.•ó, en purte. la estructura, el 

espíritu y la letra de la Ley de Dotactone= y Restituciones de 

T1erras y Aguas, a la cual derogo y se consideraron lCJs puntos 

esenciales de las leyes y decretos que a partir de la Re~CJrma de la 

Ley de b de enero de 1915, mod1f1caron profundamen~e la l~g1s!ac14n y 

la pol itica agrarias. También reúne las matet·1as de otras leyes como 

la Reglamentación sobre Reparttc:ión de Tierras EJtdales y 

Constitución del Patrimonio Parcelario EJidal~ la ae Nuevos Centro-.. 

de Poblac:ión Agríe.ola y la de Respc:msac1l1dad ca Funcional"'lOS en 

Materia Agraria. ( 120) 
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"Es necesario aavertir. sin embargo. ciue el Código Agrario 

a que nos referimos, no fue una simple rerundición de las 

disposiciones legales mencionadas. sino cue introd~Jo innovaciones 

funoamentales." l 129) 

''Las Leyes ~nteriores. oesde el f':eglamento Agrario. 

establecieron ur. máximo y un minimo para f1Jar, en cada caso, la 

extensirin de la parcela eJioal. El Codiqo Agrario que comentamos 

rompio este sistema inJustificadamente señalando la extension 

invariable de cuat.ro hect.areas en tierras de r· iego o su equivalente 

en tierras de otras clases. como superficie de la citada parcela. 

En =ambio, el at"'ticulo i.l9 establec10 el verdadero eJ1cc .:Je 

los pueblos. al 01·denar que ademas de las tierras ele labor se acta.se 

a estos con terrenos oe agostadero, de mont.e o de pasto. para uso 

comunal." l 130) 

Citado lo ~nter1or transcribiremos el a1·ciculo 49 oue a la 

letra dice: "Las dotaciones eJidales comprenderan, además de las 

tierras de cultivo, las de agostadero. de Mente o de cualquier o"t.ra 

cal i.dad diferente, que requiera para la satisfaccion de las 

necesi.daoes del poolado de que se trate. y comprenderan en todo caso 

las super~icies necesarias para -formar las parcelas escolares ele 

.:-.cueroo con el articulo 13~ de es"t.e Código." ll31J 
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La integrac1on del patr1monio del eJido como acaba de ser 

citado adquirirá un mejor perTeccionamiento a traves de los COd1gos 

Agrar1os y de toda nues'Cra legislación. hasta el punto de ser acogido 

por el articulo 223 de la Ley Federal de Re.forma Agraria. 

"Re.specto de la pequeña propiedad el articulo 51 diJo que 

serían inafectables las superT1cies que no excedieran de 150 

nec:tAreas de riego o de 30(1 de temporal, pero que cuando en el radio 

de siete ~dlómetros no nub1era las tien·as su-t=ic1entes para dotar a 

un núcleo de poblac1on, la e:<tens1ón fijada... podrá reducirse hasta 

100 y 200 hectáreas, respectivamente. Por otra parte amplio el 

sistema considerando algunas extensiones inafect~bles en relacion a 

su cultivo." u::.2> 

eJidal. 

Antes de comentar lo que se re.f1ere al n~g1men de prop1edaa 

necesario mencionar el articulo del cual surge el 

patrimonio del eJ1do, claro que la con~u~ion que pone de 

mani~iesto respecto de quienes seran los propietarios de las tierras 

y aguas: los ejidatarios o el nO.cleo de población ejídal; cues~ión 

que ya ha sioo comentada por lo que .sin reservas y siguiendo el 

per-f1 l de la idea, diremos que el articulo 79 establece que: "a 

part1r de la diligencia de posesion def=init1va. los eJidat:.ar1os st:H"án 

propietarios y poseedores en los terminos de este Cod1go, de las 

ti•rras y aguas que la reeolución conceda." (133) 
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Hay que tener presente -como esta s1enco expuesto- la 

evolución de este articulo al igual que oe tocos y cada uno de los 

preceptos QUe conforman el patr1mon10 v la personalidad JUrlcica. oel 

ejido, a lo la.rgc. de nuestra historia para as1 llegar a una verdadera 

critica y re-flex1on de los mismos, y oorq\..1e no, a una cruca real1oad 

de la que hoy padecemos y somos testigos. 

Cont1nuanoo con el est.udio del patrimonio cJiaal 'I en lo 

que concierne al reg1men de la propiedad del mismo: "El primer Cod1go 

Agrario fijó con claridad la naturaleza de la propiedad ejidal 

considerando separadamente la de los •entes, y general tierras de 

uso común y las (je labor que se reparten i ndi vi dual mente enti-e los 

campesinos beneficiados con la dotacion o restit.uc1on. Las tierras de 

una y otra categorJ.a son imprescriptibles, inalienables 

inembargables. En cuanto las tierras ce reparto individual, 

constituyen una especie de usu~t·ucto condicional. revocable los 

cases señalaoos por el mismo Codiqo, en~re ellosw ~alta de cultivo 

durante dos años consecutivos." <134) 

Asi tenemos que el articulo 117 con~empla lo que en un 

inicio el ar-ticulo 2 de la L.ey Reglamentaria sobre Repartición de 

Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio ~arcelario EJidal. 

semor-ó !asemilla de lo que en este Cod1go establece el artJ.culo 117 

que: "seran impret1criptible e inalienable los derechos sobre los 

~nenes agrarios que adquieran los núcleos de poolac1on 9 y por lo 
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canto, no podr~n en ningún caso n1 ~arma alguna. cederse, 

traspasarse, arrendarse. hipotecarse o enaJenarse, en todo o 

siendo 1nexistentes ias opi:!rac1ones. actos o contr·ai:.os que 

parte 

nayan 

ejecutado o que se pretendan llevar a cabo en contravención de este 

precepto. 

Igualmenl:.e declaran nulos de pleno aerecho todos los 

actos de particulares y tocas las re:ooluc1ones, decretos~ acuercos. 

leyes o cualqu1er acto de las autor1dades mun1c1pales, de los Estados 

o de la Federación~ así les oe las autoridades ;ud1cialcs 

federales o del orden común~ que hayan tenido tengan por 

consecuenc1a privar total o parcialmente de sus derechos agrarios a 

los núcleos de poblacion. 

Se exceptúan de las d1spos1c1ones anteriores.los accws que 

expresamente autorizan ics art1culos 141 y 132 as1 como los 

permite el artículo 147. para el meJor apro·,..echam1ento de las 

productos oe las t1e .... ras, cosques o aguas. de us común. tales como 

arrenadmiento de pas~os. ven~a ocasional de aguas, permisos de 

explotación Forestal~ ce magueyeras u otros esquilmos." <135> 

Disposicicin al lgual que otras, en el presente han queda.ca 

olvidadas en la vigente Ley Agraria. 

El articulo 139 dispone que: ''La r;wop1edad de? las tier .... as 

laborables de los eJ1oos sera inciividual, con las mooalidades que 
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es~a Lev establece. La propiedad oe los montes, pastos. aguas y oemas 

recursos naturales super-Fic:iales, c:orrespondera a la comunie1ad. 

Las 'tierras laboraoles que 

explotacion ~1sica.mente in~raccionables 

cons~i'tuya.n un1oa.des 

que reclamen p~ra 

Oe 

cuJ.tivo la intervención de la comunidao de eJidi'l.-::arios, se mantenar.:i.n 

en propiedad y explotac1on comunales." <136) 

Como vemos. en esta C11spos1c1én legal a la ve~ que 

aclara el error de ree1acc1on del multicitado articulo 79, en su parte 

rinal, se eleva el derecho de usufructo que se reconocía al 

eJidatario, respecto de su parcela agrícola a la categoría de derecho 

de propiedad individual; a la vez que se rat1rica y confirma la 

tradición de propiedad comunal, col.ect1va. de nL1cleo de pob1ac16n, 

respecto de los montes, pastos, aguas y demás recursos naturales 

superficiales, así respecto de las tierras laborables que 

sean <fraccionables y reclamen para su cul~ivo la intervenc1ón oe la 

c:omunielad, tierras que se mantendrán en propiedad v explotac10 

comunal. 

Como ya ha qucd.:ido e):puostc en el capitulo anterior-, que la 

Asamblea General este Código- está Ta.culta.da para p1·1var temporal 

o deT1nitivamente de las parcelas a los eJidatar1os. y aec101r lS1.s 

cuestiones relativas al dominio, posesión y 01sTrute que se susciten 

entre los ejidatarios. 
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porque 

Por lo que en este capitulo diremos que es precisamente 

trata de un patrimonio colectivo, y como en el antiguo 

Calpulli, era la asamblea general la Que tenía aichas ~acultades, y 

la que resolvía las cuestiones sobre posesión y dis~rute de parcelas. 

El eJido va asi adquiriendo matices que lo di..ferenc.ian del 

antiguo calpulli, en su organi;:acion económica taunque en su régimen 

patrimonial continue existiendo una casi total iden~1aad1 1 y que lo 

van asimilando.a la idea de empresa colectiva cooperativa baJO el 

inTluJo del sistema economice imperante. y de sus requerimientos 

históricos. 
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Cddigo Agrario del 23 de septiembre de 1940 del Presidente Lázaro 

Cárdenas. 

Este Codigo conservo gran parte la letra las 

or1entaciones del anter1or pero c:on una perfec:c:ion tecnica y con la 

introducción de algunos conceptos nuevos. 

La unidad lndividual de dotac:1ón siguió el mismo per~il del 

Código anterior pero con una meJor redaccidn; en el Codigo de 1934 se 

contemplaba en el apartado que llevaba como título "Del monto y 

calidad de las dotaciones". para quedar en el presente Código baJo el 

título ''De dotacion de tierras". As.i se fiJO en su artículo 83 que: 

"La unidad normal de dotac1on en tierras de c:ul't.ivo o c:ult1vables, 

sera: 

I. De 4 hectáreas en terrenos de riego o humedad; 

Il. De 8 hectáreas en t.errenos oe temporal. 

Son tierras de riego las que reciben la mayor parte oe su 

humeoad por medios d1stin~os de la prec:ipitacion pluvial oirec:ta, 

cuando la cantidad de agua con que cuentan permite que se realicen 

cultivos con independencia de la precipitac1on pluvial. 

Son ~ierras de humedad las que la conservan. cuando el agua 

que se les ha suministrado por cualquier sistema de r1ego alcanza una 

profundidad suTiciente para las necesidades del vegetal que en ellas 

se cult1va de un modo regular. 
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Son tierras de temporal las que. por reunir condiciones 

propias de las tierras de riego o de humedad. sólo admiten cultivos 

que dependen directa y e:1clusivamente de la precip1tacion pluvial. 

Son tierras cultivables las de cualquiera que no esten en 

cultivo actual y sean económica y agrícolamente susceptibles de el 

meoiante inversiones de capital y trabaJo que los ejidatarios puedan 

aportar por si mismos o con ayuda del crédito eJidal." <137) 

El capitulo séptimo del Código reglamenta al régimen de 

propiedad agraria y en sus artículos 119 y 121J. modi.f1ca el absurdo 

articulo 79 correlativo del anterior Código, el cual establecía que a 

partir de la diligencia de posesión los "ejidatarios" eran 

prop1etar1os y poseecores oe las tierras y aguc..s que la r·esolución 

presidencial les concedía. 

De tal .forma que el articulo quedo de la siguiente manera: 

"Artículo 119. La propieoad ele los bienes eJidales 

pertenece al "núcleo de población" las modalidu.dcs que t:?!:lte 

Código establece: se1-.l. inalienablo, imprescriptible, inembarq."'lble 

intrans•isible, salvo los casos previstos por los artículos 124. 165 

y 168. Solamente los derechos oe disf=rute en ·favor de SUJetas deo 

derecho agrario podran transmitirse, en los termines del articulo 

129. La explotacicn de las t.ierras labor'aoles Cle los eJ idos.. pndrll 

ser individual o colect1va según lo determine la economia agr\cola 

ejidal. La explotac1cn de los m~ntes. pastos o aguas y oe tooos lo~ 
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demas recursos naturales superTiciales que pertenezcan al ejido. sera 

comunal." <138) 

anterior-. 

-Este articulo es correlativo del 117 del Cod1go 

A su vez el art1culo 120 tamt:nen correlativo del 79 del 

Código anterior dispone que: "A partir de la diligencia de poses1on 

deT1n1tiva, el nucleo de poolacion sera prop1etar10 y poseedor en 

derecho. en los ter·minos ce este Código. de las tierras y aguas Que 

la resolución conceda.'' <139> 

La anterior declaracion que se desprende del citado 

articulo. como apunta la Lic. Martha Chave~. tuvo como antecedente 

tot:los los esTuer=os por clari1:1car la y naturale:!a ce esta 

propiedad desde aquella circular número 28 del 12. de septiembrE· ae 

19Z8 que declaro prop1edat:1 de la nacion a los bienes e;iaa.t~s v que 

por tal razón no pagaron impuestos. hasta las leyes del patr1mon10 

parcelario eJidal y el Codigo de 1934 que dece1·m1no que se trataoa ae 

una propiedad singular, suJeta a las modalidades Que dictaba el 

interés publico; en consecuencia el eJidatar10 pod1a testar 

herencia su parcela (artículo 1281. recibir indemnización por su 

e:<propiac1ón <artículos 250 y 169}, utilizar el derecho de permuta y 

pagar ei impuesto predial dencro de reg1men f1scal privilegiado 

que empe.::o a esoc::arsc en este cod1go en su artículo 160. (140> 
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"Inicióse también la distincion entre parcela y unidad 

individual de dotaciónJ dijo la e~posición de motivos que se 

substituye la palabra parcela cor la de unidad inoividual de dotación 

·Considerando que no se llega a la parcela, sino mediante el 

~raccionamiento y que este debe e~ectuarse en aquellos casos en que 

por las condiciones pecul iai-es de la 'tierra entregada convenga 

mantener el sistema colectivo de trabajo. El articulo 128 dijo que el 

eJidatario tendrá el disf-rute de la parcela eJidal. cuando el ejido 

hubiere sido Traccionado, o el de la unidad de dotación, en caso 

contrario~ con las obligaciones eJ1dalea; el artículo 139 rev1vi6 la 

medida precolonial con más claridad señalando que dejar" ociosa la 

parcela o no efectuar los trabaJos que le correspondan en las 

explotaciones colectivas durante dos aAos consecutivos es mo~ivo para 

perder los derechos ejidales; las anteriores leyes hablaron solo de 

un plazo de más de un año; este sistema proporcionará la distincion 

entre pérdida temporal y péro1da definitiva, mas aaelante. 

Acertada resultó la fracción séptima del citado articulo 

que señaló también como caso pa.1·a perder definitivamente los 

derechos, el haber sido suspendido justificadamente por dos veces en 

sus derechos." ( 141 > 

Respecto a la pequeña propiedad en este Código no llevo por 

titulo aquel, sino el de propiedades inafectables y se continuo con 

el sistema de declarar determinadas tierraa, bien en relación con su 

extensión y cultivo, o destino. 
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Una innovación importante Tue la de lnstituir en un solo 

apartado, como bien de ejido a la parcela esc:o1ar, que constó del 

articulo 145 al 147, de la sección quinta del capítulo segundo. del 

libro segundo. de este Codigoª 

Por ~odo lo anterior puede observarse que el Código Agrario 

de 1940 reglamento de manera. mas amplia y espec:í-f1ca las -facultades y 

obl igacionP.s, así como el -funcionamiento de los organos y autoridades 

internos del ejido~ como la Asamblea General de Ej1datar1os. el 

Comisariado EJida! y el Consejo de V1g1lanc1at prec1~ó el caracter 

directivo y oe mandatario Ju1·1d1co del C.omi.sar1ado Ej1dal; deT1n10 ei 

carácter comunal del patr1mon10 eJidal; preciso los reQLllS1t.os pa,-a 

ser eJidatarios y los derechos y 0011gaciones de estos, y estructuro 

en -forma cada vez más clara y pr"ecisa, el caracter de ente jurídico 

coJ.ect1vo del ejidoª (142) 
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Código Agrario del 31 de diciembre de 1942 del Presidente Manuel 

Avi la Camacho. 

"Para sustituir al Cod1go Agrario de 23 de sept1emore de 

1940 se dicto nuevo ordenam1ento el 31 de 01ciembre de 1942. 

resultado. entonces de 25 años de laboracion Jurídica sobre la 

Re-forma Agra.ria .. Estuvo v1g':!'nte la f-r1ole1-a de 29 aHos a pesa1- de 

que, siendo como era mejor que el anterior contenia lnnumerables 

lagunas. deTic1enc1as y preceptos anticonstitucionales entre ellos 

los relativos las consesiones de inafeci::.abil1oad ganadera. 

institucion esta, si asi puede llamarse. que se conservo a pesar de 

las criticas que hao1a suscitaao porque -favorec:i.a sector 

poderoso ce terratenientes: pero lesionaba los intereses de un 

campesino ignorante. desvalido. incapa= de destruirla oor medio del 

Juicio de Garant ias." ( 143> 

Este Código constó de 362 art1culos y 5 tr~'lnsitorios ·/.fue 

expedido el :a de diciembre de 1942 pot- el General Manuel Avi la 

Camacho. 

El citado Codigo conserva todos los artículos del Código 

anterior que atribuye al núcleo de poblacion ia propiedad sobre las 

tierras y aguas· ejidales, y en gener-al el control del propio núcleo 
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de poblacidn sobre !a poses1on. d1s~rute y transm1sidn de las 

parcelas. 

Al igual que el Código anterior, en este siguió el mismo 

per+il respecto de la unidad individual de dotacion. con la exc:epcion 

de que en este Codigo seran de lú nectareas ce riego o humedad lYñ no 

4 hectáreas> y de 20 h~ctareas en terrenos de temporal <ya no 8 

hectáreas;• como lo establE!ce el articulo 76. correlativo del 

artículo 83 del anterior Codi90. 

En cuanto al origen d~l patrimonio y el régimen de 

propiedad del ejido el articulo 130 lo contempla al igual que su 

articulo 1::0 antecesor del Cocago de 1'740 y del 79 de Código de 1934: 

quedando de la siguiente ~arma: 

"A partir de la diligencia de pos1c1ón de~1nitiva, el 

núcleo de poblacion sera propietario y poseedor. con las limitaciones 

y modalidades que este Cddigo establece, de las tierras y a9uas que 

de acuerdo con la resolucion presidencial le entreguen." < 144) 

Por lo que toca al reg1men de propiedad del eu1do, el 

artículo 138 la contempla con la misma tendencia del articulo 121 del 

COd1go anterior, es decir, de !l!er inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intr.ansaiaibles los derechos que sobre bienes 
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agrario~ adquieran los nlic:1eos de población. Tal y lo estaclece 

de la siguience fo1·ma. el pr·op10 ar~1culo antes ~itadc: 

"Articulo 136.- Los derechos que sobre bienes agrarios 

.:o.c:IQUieran les nucleos ce poblac1on inalienables, 

imprescriptibles, inembargables • intransmisibles, y por tanto 

podrán en ningún Terma alguna. enaJenarse. cederse 

transmitirse, ;arrendarse, hipotecarse o gravoilrse, en 'Codo o en parte. 

siendo inex1stent~s las operaciones. ac:tos o contratos que se hayar1 

ejecutado o que se pretendan llevar a caco t;n contravenc1on de este 

precepto. 

Esta disposic1on aplicable los tl1enes Que 

reconozcan y ti tu len en <favor de comunidades. 11 < 145> 

Así pues el reg1men de prop1edaa clari.f1co mas la prop1eoao 

eJ1dal y la estabiec16 sin lugar a dudas, en favor de la comun1dao en 

el articulo 130 y para el eJidatario en el 152, y estableció en que 

casos sus oerechos son proporcionales y cuando concretos. El régimen 

de sucesiones ado1ecio todavía de muchos defectos tarts. 162 y 

siguientes>. < 14b) 

Como lo hemos venido tr~tanoo los ~lementos cons~1tuyen~es 

oei patr1mon10 oel eJ100. este Cooigo los contempla el art:a.culo 80 

que es correlativo de los ar~1culos 49 y 65 ae los Coo1gos oe 1934 y 

i94ú respectivamente; as1 el articu10 80 eatablece que: 
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"Ademas de las tierras de cultivo o c:ultivables... las 

dotaciones ejidales comprenderan: 

l. Los terrenos de agostadero, oe mont:.e o de cualquier otra 

clase dist1nt:.a a las de labor, para satisfacer las necesidades 

colect:.1vas del núcleo de poblac1on de que se t:.i-at:.e: 

11. La super+1c1e necesaria para la zona de urban1=ac1on: y 

111. Las superTícies laborables para Tormar las parcelas 

escolares, una para cada escuela rural.•· t147l 

Su perTeccionam1ento lo obtenemos en el articulo ¡23 de la 

Ley Federal de Ref-orma Agraria donde acemas inst1tuira un nuevo 

bien importantísimo del eJ10o: que es el de la unidad agrícola 

industrial para la mujer. Tema que aooroaremos en el siguiente inciso 

por lo que dir·emos que este Codigo -como lo enseña el maestro 

Mend1eta y Nu~ez- s1gr.1~1co una nueva et:.apa en el desarrolle JUt"id1co 

de la Refot·ma Agraria y .fue claro intento de perf-ecc1onarla; pero no 

logro del todo sus obJet1vos y como permanec10 intocaao ourante mas 

de un cuarto de siglo se hac:i.a ind1spendable renovarlo de acuerdo con 

las exigencias de la práctica, los fines constitucionales de !a 

re-forma mencionada y los princ::ipios de la justicia social. <l48J 

137 



d) En la Ley Federal de Reforma Agraria 

La Ley Federal de ReTorma Agraria oel 16 de mar:o de 1971, 

logró nuevas dimensiones que conllevaban a mejores niveles de vida 

para el sector campesino; además que per~eccionó y consolidó al 

ejido, la propiedad comunal y la aut~ntica pequeña propiedad; 

poniendo énfasis en la función social de la tierra y sus accesiones, 

con el claro p1·o¡:iós1't.o oe lograr un aumento sostenido de la 

producción en el campo, fortaleciendo y nuperando todos los renglones 

de la economía agr.icola de nuestro país. ( 149) 

"Son 1mportan't.es las orientaciones y princ1p1os ce orden 

económico que acoge la Ley Federal de Reforma Agraria. La Ley 

ev1denc1a una fundada preocupacion por meJorar los mecanismos de la 

Justicia agraria, tomando en considerac1dn que, c1ertamente, el 

campesinado ha v1v100 en un clima de inJU5t1cia generado a través de 

un proceso de siglos que en forma radical ha querido suprimir la 

revoluc16n social mexicana. El clima de seguridad en la tenencia de 

la tierra se ampliará considerablemente y ~e consolidará mediante el 

p1tr.fec:cionam1ento de los procedimientos para legitimar y titular los 

aerechos de eJidatarios, comuneros y peq1..teños propie~arios." <lSO> 

A d1.ferencia ce otros patrimonios. el perteneciente a los 

ejidos estaba suJe~o a un reoimen protector especial que 't.endia a 
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conservarlo íntegro en poder de la clase campesina y a impedir la 

reconstitución oel lat1.funoio; tocav:i.a mas, el patrimonio , . ._,stico 

entregaba g1·atu1tamente a los ejidos a traves de las acciones y 

procedimientos del reparto •grario y esta entreQa tenía caractet· 

constitutivo desde el momento en que nacian los eJ1cos a la v1da 

jurídica sólo y cuando se les daba 0~1cialmente su patrimonio 

rústico. < 151 > 

Esto es y de acuerdo con el al"'tículo 51 de la Le· ... Federal 

de ReTorma Agraria que eatablece: "A part11· ce la puol1cacion de la 

resolución pre&idencial en el "Diario OTicial" da la Fedel"'acidn, el 

núcleo de poblacion ejidal propietario dC!' las tierras y t:aenes que 

eh la misma se señalen con las modalid4des y regulaciones que esta 

Ley establece. La eJecucion ce la resoluc1on presidencia¡ oton;a al 

ejido propietario el carácter" de poseedor, 

nucleo disfrutaba de una pos1c:1on provisional". 

lo conT1rma si el 

Respecto al régimen de propiedad oel eJltio el ilrticulo 52 

cuyo antecedente es el artículo 139 del COdigo Agrario anterior, 

establece Que: 

núcleos de 

"Los derechos que sobre Dienes agl"'arios adqL11eren los 

población ser.in inalienables, i.-prascriptibl .. , 

in~mbarQables 1r intransmisibles y por tan'to no pocrun. en ningún caso 

ni en -forma alouna, ena.Jenarse, cederse. transmitirse, an·enoarse, 

hipotecal"'se o grabal"'se. en todo o en parte. Seran ine::1s'ten"t.es las 
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operac1ones, actos contratos que se hayan ejecutado o que se 

pre't.enden llevar a cabo en contravenc:1on de este precepto ••• ''· 

Este artículo junto c:on el 55, y en general t:odo el 

capitulo del reg1men de propiedad de los bienes e_;idales .., comuna.le:. 

quedó derogado con la nueva regulac1on en materia agraria~ y como 

ejemplo señalare articulo de la vigen't.e Ley Agraria que a 

contrario sensu es similar- al articulo 55 de la LFRA. 01cho art:iculo 

es el 45 que a la letra dice: "Las tierras eJ ida les podran ser obJeto 

de cualquier contrato de asociación o apro'.;ecnam1ento celeorado cor 

·el ndcleo de poblacion ej1dal, o por los ej1datar1os titulares. segun 

se tr~te ce tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los 

contra't.os que 1mol1ouen el uso de 1.:1en·as eJtdales por terceros 

tenc:wan una durac1c.n ar:orde al pi-oyec't.o produc't.1vo corr·espono1en't.e, 

no mayor a 30 años prorrogables'. 

Hnora bien. el pa't.r1mon10 rust.1co del eJ1ao s~ const1tL•:1e 

de acuerdo con la LFRA. con dist1 ntos 1:nenes que estén su Jetos 

regímenes di~erentes: 

a>Tierras de cultivo o cultivabl~s. 

b>Tierras de uso comán. 

c)La zona de urbanizacidn. 

d>La parcela escolar. 

e)La unidad agrícola industrial para la mujer campesina. 
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Lo anterior se encuentra regulado por el a1·ticulo 223 de la 

Ley en cuestión y establece lo siguiente: "Ademas oe las tierras de 

cult1vo o cultivables a que se refieren los art.i.culos anter1ores, las 

dotaciones eJ1dales comprenderán: 

I. Los terrenos de aqos'tadero. de mont:e o de cualquier ot:ra 

clase distinta a las de labo1~, para sat1sface1· las necesidades 

colectivas del nucleo de poblacion de que se trate. 

Los terrenos de monte, de agostadero y, en general, los QUú 

no sean cultivables, se dotaran las extensiones su~icientes para 

cubrir las necesidaoes que de sus productos o esquilmos tengan los 

individuos bene~iciados con unidades de dotacion constituidas por 

tierras de cultiVo o cultivables, de acuerdo con el artículo 138; 

II. La superficie necesaria para la zona de LU-banizacion: y 

lll. Las superf'icies laborables para formar las parcc!as 

escolares, a razon de una para cada escuela rural. y las necesarias 

para el establecimiento df:c' la unidad agrícola industr-ial para la 

mujer". 

Tierra& de cultivo. Por otra parte, las tierras de cultivo 

o cultivables estan destinadas al sustento ce la familia campesina y 

por lo general~ se asignan individualmente los eJida'tarios que 

integran el eJido; su aprovechamiento se hara directamente por el 

adJUdicatario y su .familia con exclusión del trabaJo asalariado que 

solo es permitido en casos de excepcion. En los e11oos ganaderos y 

-for·estales, Que siempre se e:1plotaran. en iorma coiecl:iva. se 
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entregaran también tierras suficientes. teniendo en cuenta su 

capacidad Torrajera o el valor de los recursos forestales, para 

mantener a las -familias campesinas de sus in'tegrantes. ( 152> 

A la extension de las tierras de cultivo o cultivables 

necesarias para en~regar a caca campesino derecnoso su unidad de 

dotación, hay que agregar las superTic::ies para la parcela escolar y 

la unidad agricoia industrial para la muJar campesina que deben 'tener 

cada una la misma super-ficie asignada a la unidad de dotación. 

En -función de las tierras de cultivo o cultivables y del 

número de campesinos capacitados del núcleo o 9rupo interesado. se 

calc:ula J.a extens1on -sego.n el articulo 220- que debe a-fectarse para 

la constituc1on del eJido, en la intel1genc1a de que a cada campesino 

derecnoso se le mntragarán 10 hectáreas de riego o humedad, 20 de 

temporal o sus equivalentes en otras clases de tierras, como un1dao 

de dotación. <153> 

Tierra• de uso común. Ademas de las tierras de cultivo o 

cultivables -tierras de labor- el ejido debe comprender agostaderos, 

montes y. en 9eneral, terrenos no cultivables en e>:'tens1ones 

su.f1c1entes par• cubrir las necesidades que de sus produc't.os o 

esQuilmos que ~engan lo5 individuos beneTic1ados con unidades de 

dotación constituidas por tierras de cultivo o cultivables \articulo 

223 -frac. l). También la extens1on de las tierras de uso como.n 
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determina en +uncion del numero de eJidatarios miembros del eJ1do; 

pero aquí se .hace mención su productividad la que debe ser 

su'foiciente para 3atis-facer las necesidades numanas corresponc:ueni:.es, 

dos ~actores de di~icil cuanti-ficacion que en realidad se dejan al 

arbitrio oe las autoridaoes agrarias. La .forma en que SP. üprovecnara. 

los bienes de uso comun, se acuerda por la asamblea general: la Ley 

solo da reglas para el aprovechamiento oe pastos y montes sin 

mencionar las otras clases de terrenos culti~ables que pueoen 

concederse para usos comunes. <Arts. 137 y 13Bi. (154) 

Zona de urbanización. Todo eJ1do, en calidad de 

agrupamiento humano. tiene la necesidad vital de contar con un lugar 

donde asentarse y construir casas para !:>LIS miembros. L.:1. J.eg1slac1on 

colonial naDia atend100 a esta neces1dao de los asentamientos humanos 

mediante la instituc.ion del -fundo legal, que era una super-fic1e 

cuadrangular de 600 varas por lado, medidas a los cuatro vientos a 

par~ir de la iglesia del lugar o centro del poolado. 1J551 

La Ley Federal de Re.forma Agraria atiende lo anterior 

citado al ordenar que ''teda resoluc1on presidencial dotator1a de 

tierras debera aeterm1nar la const1tuc1on de la zona de urban1zac1on 

eJioal·'. ~Ari:.ículo 90. correlativo del 17b del Cód1qo Agrario 

anterior). 
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La parcela escolar. Fundamental es en todo cent.ro agr1cola 

"la invest1gac1ón. enseñanza y práctica agricolas" (Art:. 102t 186 

CA>. Por el lo "en cada ejido y comun.tdad deberé1n desl l ndarse las 

·super-f1cies destinadas a parcelas escolares. las que tendran una 

ext.ens1on igual a la unidad de dotacion que se -fiJa en cada caso ••• ·• 

<Art. 101; 185 CA>. Han ce destinárseles las meJores tierras ciel 

eJido. "deOtro de las más pró>omas a la escuela o cacería". Claro 

está que la escuela r.w-al go=.a al e-fecto de pre-ferenc1a. 

Agrega la Ley que deberá procuran;,e que en la parcela "se 

realice una explotación intensiva~ que responda tanto a la enseñanza 

escolar como a las prácticas agrícola$ y cientí-ficas que se realicen 

en favor- ae los eJ1datar1os". Los product.os de la e>:Plotac1ón "se 

destinarán preferentemente a sat1sfac1r las necesidades de la escuela 

y a impulsar la agricultura del propio ejido". (156J 

Unidad agrícola industrial para la mujer. "Radiante y 

esplendoroso debe ser en el futuro progreso de Mexico el papel de la 

mujer campesina. 

El capitulo quinto del Titulo Segundo del Libro Primero de 

la LFRA, totalmente nuevo en sus tres párra~os, trata de abrirles 

ancha puerta en nuestro ~uturo rural: 

al Fundamental es el "estabJ.ec1m1ento ae unB granJa 

agropecuaria y de lndustrias rurales explotadas colectivamente por 
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ias mujeres del núcleo agrario. mayores de 16 años que no sean 

ejidatarias" <Art. 103) al cons'tituirse un ejido. 

b) La granJa en cuestion con toda Justicia habra de ser 

"localizada en las meJores tierras colindantes con J.a zona de 

urbanizacion". 

e) ·•En ios ejidos ya const:1tu.iC1os. la unidao ••• se 

establecera en alguna de las parceJ.as vacantes o en terrenos 

adaptación. s1 lo hubiere. una ve.;: que :.e hayan satis;::ecrio la5 

neces1oades Cle las escuelas del poblado" <Art. 104>. 

d) "Se integraran las guarder1as infantiles. los centros de 

costura y de educacion. molinos de ntxtamal y en general tocas 

aquellas ins'talaciones destinaoas especialmente al servicio üe la 

muJer ••• " ~Art. iOSJ. < 157) 

Este capitulo como lo indica el maes't.r-o Mendie't.a ~· Nu.-;e;:, 

es una de las novedaces de la Ley con respecto a la iegislacion 

agraria anterior. Desoe el punto de vista teorice l ncbJetao 1 e en 

su esencia: pero su vaguedad está oestinado al mas completo <fracaso. 

pues no inc:11ca en articulado a quien. que autor 1 dao 

corresponde el establecimiento oe la unidac agricola industr1al para 

la muJer, ni se indica la -fuente de -financiamiento de la misma sin la 

.::ua.L es imposto.Le constr·uir- guardei-1as tnf=anti.ies. cent.r~s ce cultura 

y educac 1 on con sus respectivos prof"esores. molinos ce n1 ::t,;:1ma l y 

todas aquellas instalaciones destinaoas espec1fic:am~nte 11 al serv1c10 

¡ orotecc1on oe la muJer campesina''. \l58J 
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Puntualizando como lo hace el ilusi;;re maestro Antonio de 

lbarrola: ''El artículo 27 Constitucional. 

·sólo estaoleció la dotac:ion de tierTas 

primitiva redaccion, 

-favor de los poblaoos 

campesinos que las necesita1-an. ¡ en consecuencia. las leyes que 

entonces lo reglamentaron consideraron en las dotaciones las 

extensiones laborables. BaJo Abelaráo Rodríguez re-formo su parraTo 

tercero, mandando que adem.!\s se dieran ejidos a los poblados qL1e 

carecieran de ellos. Desde entonces, ademas de los terrenos de 

cultivo ~arman parte del eJ1do otros de uso comunal. Todo esi;;o 

reflejo en el 80 CA v, a través de él en nuestro artículo 223 de la 

Ley Federal de Re~orma Agraria. 

r..,jotemos as1, repitiéndolo, que "los te1·renos de monte. de 

agostadero y, en general, los que no sean cultivables, dotaran en 

las extensiones su~icientes para cubrir las necesidades que de 

productos o esquilmos tengan los individuos bene-fic:iados con unidades 

de dotación constituidas por tierras ce cultivo o cultivables .... ". A 

todo esto se le llamó precisamente eJido en la epoca colonial. 

Menaieta y Núñez encuen~ra con toaa razon plausible por 

todos los motivos esta reconstitucion del ej100 colonial. lA quien 

pertenece éste? Desde luego. todo el nucleo de población, aun 

cuando no todos sus componentes hayan solicitaoo 'tierra." (159; 

Así el ejido surge como L1na institución reYoluc1onaria oue 

tiene un doble interes nacional: por un lado satis~acer una demanda 
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de Justicia de una clase desposeí.da y e:<plotada, sin mas recL1rsos que 

su -fuerza de traba30, y por el otro el de satis-facer- una demanda de 

explotac1on integral de un capi~al nacional que se 01stribuve y se 

regala para que se trabaJe en beneTic10 oe quienes lo traoaJan. 

De an1 que el capital social inicial oel eJiOo quede suJet.o 

a una serie de limitaciones y modalidades oerivadas precisamente del 

hecho de que la aui:oridao agraria. en nombre de la nacion. entrega 

gratuitamente a los bene-ficiados, tierras, bosques y aguas que 

expropian oe particulares lati-fundistas. que se obtienen del 

pat.rimonio nacional, si son tierras nacionales. Resulta de igual 

-forma que la propiedad de este capital social inicial del eJido oueoe 

suJeta a un estatuto especial y a modalidades encaminadas a evitar· sL1 

postei- ior acaparamiento, para lo cual les coloca ~uera del 

comerc10 para asegurar de modo directo su dis-fl"ute y apro.,,ecrramiento 

en bene-fic io de los campesinos dotados y el cumpl 1miento Cle la 

funcion econom1ca y social de esa prop1edao. 

pa1s. 

Ello explica tamb1en la serie 

bene-fic10 de nLtest1·0 

de pro~ecciones, de 

pref-erencias. cie ayuda. y créditos, de asistencia cecnica y de 

servicios de que se rodeaba al ejido, par·a asegurar· el logro de 

obJeto socicü y econom1co. y que le conf'er1an el can~.cter y la 

naturaleza de ·una insticución ce derecho social y ele inter~s 

nacional. que sin este es~atuto especial. y si. como ocurre en la 
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actualioad acandonado al 11bre jLtego del sistema economice 

c:ap1talista que rige.las dema.s instituciones societarias de derecho 

privado, está condenado al .fracaso, o sea. a su ext1nc1Cin; como lo 

han demostrado todas las experiencias nistóricas registraoas hasta la 

Techa. 

Lo: principios antes citados bajo los cuales el ejido hacia 

e)(1st1do, en la actualidad resultan inequ1parabies e lnconceb1bles, 

puesto que s1 en toda nuestra historia se había colocado al ejido 

Tuera del comercio con el propósito, como ha quedado acentado 

de asegurar de modo directo su d1s-frute y aprovecham1ent.o 

beneTicio de los campesinos dotados~ de nuestros compatriotas los que 

enorandecen al país; entonces oa ca.vida la siguiente re-fle;:ion de oue 

porque ahora poner nuestro campo, ya no -fuera sino centro del 

comerc1c, y con que T1nal1dad. 

No es di-fici l l leglu- a el lo. basta int.erpretar 

sentido contrario todos aquellos princip1os por los cuales el ejido 

llegó a ser por y para el campesino y en beni~ic10 del propio pais~ 

ahora simplemente será la nueva obra legislativa por y para el 

mercado nacional e internacional. 

Por lo que modiTicar -como ha quedado modi~icada-, la 

legislacion que regula la tenencia de la tierra solo puede tener c::omo 

intención adecuar las estructuras agrarias al mcdElo concen~raoor deJ 
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ingreso que eJecuta el gobierno y a una agricultura puesta al 

servicio de intereses aJenos~ sin importar los e-Fectos sociales y 

econdmicos negativos que lo interno puaiera producir. 
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e) En la Ley Agraria 

Al lgual que en el capitulo anterior~ al abordar el tema de 

la personalidad Jurídica en la Ley Agraria, hicimos reTerencia al 

reformado artJ.culo 27 Constitucional; resulta de la misma 'forma 

inf'alible hacer mención de aquél. 

Con -fecha de lunes 6 de enero de 1992. en el Diario 0-ficial 

de la Federación, se publico el decreto por el que se re-formaba el 

artículo 27 ae la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; decreto oua a lá. letra dice: 

''LA COMIS!ON PERMANENTE DEL HONORABLt:: CONGRESO GENEf\AL DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE 

EL ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA AF ROBAC ION DE LAS CAMARAS 

DE DIPUTADOS Y SENADORES 

TREINTA UN HONORABLES 

DEL CONGRESO DE LA 

LEGISLATURAS DE 

UNID!<, AS! COMO 

LOS ESlADOS, 

DE LAS 

DECLARA 

REFORMADO EL PARRAFO TERCERO i LAS FRACC l ONES 1 V; V 1, PRIMER PARf'.AFO; 

VII; XV Y XVII; ADICIONADOS LOS PAR¡:;:AFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA 

FRACCION XIX: Y DEROGADAS LAS FRACCIONES X A XIV Y XVI, DEL ARTICULO 

27 DE LA CONSTITUCION POLlílCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI

CANOS." l 160l 

De dichas ref'or-mas señalaremos las que por s1..1 lmportanciü 

aporten los elementos ind1spensables para una nie-Jor comprension de 
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nuestro estud10. Así tenemos que el p4rraTo tercero del citado 

art:Lcu1c se re-formó en el aspec'to de la pequeña propiedad en 

explot:ac1on para la l"'eaccion de nLtevos centros de poblac1ón agrícola 

con tierras y aguas que le sean 1nd1spensaoles; para el Tomento de la 

agr1cul'tura. Para quedar de la s1gu1en'te .forma: pequeña proo1eoad 

rural cara el ~omento ce la agricultura. de la ganaderia. de la 

s1lv1cultura y de las demas activ1oades economicas en el meo10 rural. 

En este mismo párraTo, en la parte Tinal se establecia el 

derecno ce dot:ac l ón. de1·echo que -fue consagrac:Jo des o e la e:<ped1c l on 

de la Constitución que hoy nos rige. re.fleje de la lucna incansab.i.e 

del pueblo mexicano por alcan~ar y consolidar 

independencia y en .fin una se1·1e de cal1i1cat1vos que 

mencionar ya que seria 'tema de otro t:rabaJo. 

La parte última del péi.rra.-fo 

l i ber'tac. su 

1nuti l 

io 

s1gu1ente: ''Los nucleos de poo1'3.cion oue carc::c.:i.n .:le t.i..E:H"ras v aguas 

o no las tengan en c:ant1dad su~ic1ente para las neccs1daoes ae su 

poblacion. ~enoran aerecno a que se les dote oe ellas. t:omandolas de 

las prop1eoaoes inmediatas, respetanco siempre la pequeña prop1eoad 

agrí-=ola en e>:plotac1on". 

Lo :01.nt.E·1· 1or t:1ene su respL1es'ta en cuant:o que ya se le 

reconoce personal 1dad JUr1oicC1 a los nucle;:')s ae ooblac:1ón eJiClales y 

comL1nales~ poi· t.ant.o •'ya son prop1etar1os de la t:ierra oue t:raoaJan·'. 
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La -fracción IV establece que las soc:ieaades mercantiles por 

acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente 

en la extensión que sea necesar1a para el cumplim1ento de su obJeto • 

. Aspecto de gran trascendencia en el presem:e y en el -futL1ro de 

México. <en beneficio o per JU1c10 del mismo; estas y mas re-ile:oones 

y criticas re-ferentes al campo mexicano las trataremos con amplitud 

en el último capítulo del presente t.rabajo1. ya que anteriormente 

d1chas sociedacies no poclian adqu1r1r, poseer o administrar f1ncas 

rusticas y sí para otro fin que no sea agrícola. 

En el presente las soc1edade5, aparte de que la nueva 

re-forma les da la facu.ltad de poseer i:.errenos rusticas. las regula 

estaoiec1endo los l1m1t.es oe las m1smas ·y en la ley reglamenta1·1a 

regula la estruct.ura del capital y el numero m1n1mo de socios de 

estas sociedades entre o"tros aspectos. con el T1n oe que las tierras 

propiedad de las sociedades no e~cedan en rel¿-,ción con cada socio los 

11mites de la pequeña propiedad. 

Por su part.e la ~racción VI p~r"te primera queoa derogada 

por ia razon antes expuesta y por lo Lanto io que contempl~ba antes 

de la present.e reforma no seria log1co qur:- lo 1·egulara, ya que se 

prohibia a tocia inst1tuc1ón o co1·porac:1on Y demas, el cerecho ae 

adquirir. poseer o adn11n1strar ~1ncas rusticas. De tal far.na que la 

parte segunda de la misma -fraccion no se der-ogo; estableciendo a.si~ 

que los estaoos y el D1s"trito Federe.!. lo mismo que Jos rrn.in1c101os ce 
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toda la kepublica, tendrán plena capacidad de adqu1r1r y poseer ~odos 

los bienes raíces nec:esa1-1os para los servicios públicos. 

Respecto de la fracción Vil como ya ha queoado apuntado 

presenta un aspecto rundament.ai en ei 01-esente y en el futun;, de la 

vida del campo meaicano y del país en general poi- lo que le 

reconoce personalidad jurídica a los núcleos ce población eJidales y 

comunales y se p1-otege su prop1ecac sobrQ la tier1·a. ~ante para el 

asentamiento humano como para actividades productivas. L..a ley 

pi-otegerd la int.egr-1dad oe- las t1erras oe los grupos 1noígenas. De 

igual forma la nueva Traccion establece 

tend1en~es a regular todo aquello que emane de la nueva personalidad 

Jur1cica de los nucleos ae ooblacion eJ1dales y comunales. 

Po.- otro lado la fracc1on VI 1 antes de la r·eTorma 

re~eria a la c~pacidad de dis~rutar en común las t1er1-as. bosques ~ 

aguas que oe1·cene=can o que se les nava restit.uido o rest.1tuyere 

a los nucleos oe población que guarden ..in estado comunal. As.i. co.;¡o 

tamoien io re~erente a establece1- los l1mites de d1cnas tierras. 

Aspecto qua resulta irr1sor10 en la actualidad. 

Al igual que las Tracciones X, XI, XII. XIII y XIV quedat·on 

derogadas. ya que cont.emplaoan todo lo 1·e¡ac1onado a la ootacion oe 

las tier1-as y aguas, as1 la creac1on de oepenoenc1as. cuerpo 

consultivo. comis1on com1ces part.:culares, comi.sar1aoos 
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ejidales, etc. para la misma dotación·de tierras y aguas. Y el 

procedimiento para llevar a cabo dicha dotacidn. 

Dichas ~racciones cons~ituyen la base constitucional del 

reparto agrario, el cual en el tercer in.forme del presidente Carlos 

Sal1nas de Gortari declaro de~initivamente terminado. De ser as~ la 

re~orma agraria habrá encontrado su ~in sin haber rendido cuentas de 

su estado actual y dejando penoien~es mult1ples con~l1ctos como los 

son entre -otrosz la subsiste'ncia de l•ti-fundios disimulados y lo mas 

probable con esta nueva Ley impuesta al campo mexicano, el desp9jo de 

los campesinos de sus tierras, por la via de propio 

empobrecimiento, y forzados a vender, aunque esa no sea la intención 

declarada de la Ley. pero sí lo c:¡ue está detra.s; a igual que va a 

forzar a un mayor éxodo a las zonas urbanas, al e><ter1or. y va 

crear tensiones en el agrc sin lugár a dudas. 

Respecto a la pequeña propiedad cabe ~es~ltar el necho dQ 

que con anterioridad a la re-forma se consideraba de acuerdo con la 

anterior fracción XV, párraro segundo, la pequeña propiedad agrícola 

no puede exceder de 100 hectareas de riego o humedad de primera o sus 

equivalentes en otras clases de t1erras. El criterio que condujo al 

establecimiento oe estas dimensiones fue, desde luego. el de 

productividad. en la inteligencia de que la pequeña propieoad deboria 

producir lo su<ficiente para satisfacer las necesioades de una fam1l1ü 

campesina de clase media.. (1cl> 
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Es de gran trascendencia que con la multicitada reforma ya 

no sean cien hect.a.reas por familia. sino por individuo, lo cual 

"oene-ficiará a los ejida't.arios del país", siempre y cuando se 

respeten las disposiciones oel país. Por el contrario ahora que se 

tiene más acceso a la compra de tierras obvio que aquellos que 

poseen mas recursos adquieran más dominio de las, mismas. regresanao 

asi. al llamado lat:;.f-undis1no mexicano Que na perciurado a !o l.,rgo 

nuestra historia con consecuencias irreversibles para la vida de 

nues't.ros campesinos y por consiguiente para la economía agrícola del 

país. 

En SL1ma, nos queda preguntarnos lOue de lo bueno que se 

tiene para el campo?, ¿r·orque es, sino nasta ahora y no en eJ. pasado 

cuanao se requerían de camoias? 

Tomando en consideraci.on lo antes e::puesto demos oaso a la 

Ley Agraria del 26 de febrero de 1992, F'.eglamentar1a del artículo 27, 

y en especial del patrimonio del eJ1da y sin mas reservas diremos que 

el patrimoni.o del eji~o estaba integrado de acuerdo con la LFRA. de 

la siguiente -forma: 

aJT1erras de cultivo o cultivables. 

bí T1er-ras de uso comun. 

CILa zona de uroan12ac1on. 

o>La pa1·cela escolar. 
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e>La unidad agr:íc:ola industrial ·para la muJer campesina. 

Actualmente. el cap:it.u10 11 de la Ley Agraría agrupa a las 

·tierras ejidales en: 

I. Tierras para asentamiento humano; 

11. Tierras de uso comans y 

III. Tierras parceladas. 

De acuerdo con lo anterior la5 tierras destinadas al 

asentamiento huma.no int:egran el area necesaria para el desarrollo de 

la vida comunitaria del eJido. que está compuest:a por los terrenos 

que se ubique la zona de urbanizac1on y su fundo legal. Se dará la 

misma oroteccion a la parcela escolar. la uniaad agrícola industrial 

oe la mujer, y la unidad proouct.iva para el desarrollo integral ca la 

juvent.ud y a las demas areas reservadas para el asentamiento ~art. 

63-72. L.A.1. Las tierras ejidales de uso común constituyen el 

sustento económico de la v1da comunidad del ejido y estan 

conTormada~ por aquellas tierras que no hubieren sido espec1alment.e 

reservadas por la asamblea para ei asentamiento del núcleo de 

poblacion, ni sean tierras parceladas lart. 7~-75. L.A.1. Por ultimo 

en lo que concierne las tierras parceladas. corresponde a los 

ej: datari.os el derecho de aprovect'lam1ento. Ltso y usu-fr-L1cto oe 'iU<.;: 

parcelas (art. 76-86, L.A.). 

Respecto de los bienes agrarios oue ina.LlE:!nac:.~as. 

imprescripi:tbles. inembargables e intrar1s;mis11Jles. solamente J."" Ley 

156 



protege a las tierras para el asentamiento numano. naciEmdolas 

-notese- inalienables, imprescriptibles inembargables; y donde 

queoo lo oe intransmisibles. la respuesta la er1cofftramos en el 

articulo 64. parraTo primero que despues de mencionar el reg1men 

que las suJeta. dice: "salvo lo pr-ev1sto en el ultimo parra.fo ce este 

articulo". 

el Ultimo parrafo señala -c:iue es donoe esta !a ausencia 

de lo intransmisibles- lo siguiente: ''El nucleo oe poblac1on peora 

aportar tierras del asentamiento al mun1c1p10 entidad 

correspondiente para dedicarlas a Jos servicios publicas. la 

intervencion de la Procuraduri~ Agraria, la cual se cerciorar~ de que 

eTectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin. 

Con respecto ce las tierra& parceladas y de uso común, 

simplemente retiro todas la barreras para el comercio. Es 

ca una ruptura drástica a la historia del pacr·imonio eJioal mexicano. 

Junto con el contenido que se desprenoe oel mL.1lticit.ado articulo 'tt. 

del mismo ordenamiento cuestión~ que seRala: ''Las tierras eJiaales 

podran ser objeto oe cualouier contra't.o de asociac1on 

aprovechamiento celebrado por el núcleo ce poolacion e.i1dal. o oor

los ejidatarios titulares, según se tra\:e ce tierras de uso comun o 

parceladas. respectivamente. LOS cont:ratos que imc liquen el de 

tierras eJida.Les por- terceros tencra.n una ourac1on aco1-de al proyecto 

proauctivo correspondiente, no mayor a ~O años Prorrogables·•. 
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Si bien de la larga trayectoria que tuvo el articulaoo 

re'ferente al régimen patrimonial de los bienes eJidales. y en 

especial del que les otorgaba dichos bienes a los campesinos. como el 

articulo 79 del C.A. de 1934. el art.120 del C.A. de 1940. el art.130 

del C.A. de 1942 y el 300 de la LFRA. ce 1972: han quedado en el 

pa~aoo ya que la ley resum10 todo ese pasado en un solo articulo. 

claro y preciso, siendo este el artículo 9 que a la letra dice: 

"Los nucleos de poblac1on eJ1dales o eJ1dos. tienen 

personalidad JUríd1ca y patrimonio propio y son propietarios de las 

tierras que les nan sido cotadas o de las que hubieren adquirido por 

cualquier otro titulo." 

En termines muv generales el provecto aprobado -Ley 

Agraria- tiene la seguridad. Ia tenencia de la tierra y Ja 

libertad de campesinos e inversionistas. sus pr1nc1pales eJes, abre 

el derecho la propiedad pr·ivada en lo que hoy son parcelas 

ejidales. Flantea nuevos mecanismos para la JUst1c1a agraria. Crea 

las conoiclones para la sostenioa capitalizac1ón ael campo. Y da paso 

libre a las asociaciones de libre mercado como nuevos posibles 

protagonistas del desarrollo del c.:impo mexicano. Y de igual forma 

establecio ajustar límites con respecto a lnversionistas externos, de 

acuerdo a lo que se encuentra regulado por la ley de invers1on 

extran.Jera. 
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De igual -forma a-firman -los dirigentes campesinos- que el 

principal argumento para "privatizar veladamente" el eJido es que 

desde el mismo gooierno lo acusa de imoroduc-r.1vo. Pero lo que nos se 

dice -explican- es que desde Miguel Aleman~ y sobre todo ahora. se ha 

ido anon::ando a los ejidatar1os. Se ¡:;rivati::an por eJemplo. Conasupo. 

Fert1mex. Desaparecen la Productor·a Nacional de Semillas (Pronase1. 

Tabamex y poco a poco, entre otros organismos, el Banrural. lo cual 

nu!iT1ca "Coda pos1b1l1cad ce creoito. aTec:tando la producc1on y la 

product l v1 dad. 

"Se dice que somos 1mproductivos, pero se 1gno1·a oua el 

sector agropecuar10, ej1dal y comunal. en cono1c1ones .favorables tuvo 

un auge en-r.t·e 1940 v 1965 Ql1e. sin suoerar la cr1s1s aor·,cola, logro 

satisfacer necesidades al1mentar1a~ oel pai.s, sL1min1s"l:rar ma-r.e1·1as 

primas a la 1ndu<:tr1a. d1sm1nu1r el desempleo y apor-r.ar e~:cedentes 

para la e;.:plotac1on. que partir de 1965, las pol1t1cas 

reacc1onar1<:1.s de los d1-feren't.e!'i se:<en1os gubernarneontales han "t:en100 

la clara in-r.enc1on de destruir el sector social. agudizando la cr1s1s 

y disminuyendo el crecimiento, sin que hasta la fecna 

reactivarlo. 

logre 

rioy el campo padece una mayo1· descapitali~ac1on: altos 

costos de producc1on, desm.:io.ntelamiento de subs1d1os; i-aqu1tico y mal 

d1st:·1bu1ou presupues-r.o .federal de egreso; nula atenc1on 
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explotación Torestal; una inadecuada e:<plotación pesquera y una 

exagerada importacidn de granos que ponen en riesgo la soberanía 

nacional." 

En e~ecto es una ley para regular las d1st1ntas formas de 

propiedad rural 'l resolver los 11t.1oios que en torno de esa propiedaa 

se presenten. Es también el nuevo marco juricuco para da1· cert1dumore 

a la presencia de sociedades mercantiles en la tenenc:1a y exolotac1on 

de tierras y bosques, que constituyen el vertice de lau 

preocupaciones y expectativas del equipo gobernante. 

Es la legalización e impulso de un probable proceso de 

acumulación originaria. fundado en la mercantil1zación de la t.1e1·ra. 

en la apertura de un potenciaiment.e amplio mlircaao de terrenos para 

explotación a9ricola, ganadera y silvícola, que pasarán a manos de 

sociedades mercant.1les. propiamente capitalistas. en las cuales se 

deposita la esperan:a de una transformacion radical de las 

condiciones product.ivas oel campo 
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C A P I T U L O IY 

CRITICA Y REFLEXION SOBRE LA PERSONALIDAD 

JURIDICA Y EL PATRillONIO PROPIO DEL EJIDO 

a) Crátic& de l& dotiaparicidn parcial del EJido. 

b) Critica de la desaparicidn total del Ejido. 

e> Rerlexidn sobre la posible extinción del Ejido. 



a> Crítica de la desaparición parcial del Ejido 

"El eJ1do permanecerá pero promoveremos su transformación". 

Con esta .f=rase cerró Carlos Salinas de Gortari la parte referida .:. la 

política agraria. y especialmente al sistema ejidal: en su terce1· 

informe de gobierno. 

No resulta exagerado afirmar que desde 1970 todom los 

presidentes de la República se han propuesto y han ofrecido en forma 

explíc:1~a transformar el e1ido. hacerlo mas pr·oduc~ivo. llevar 

justicia y progreso a los eJidatar1os. Hoy, .:arles Salinas a través 

de su nuevo gúbierno. -osea el de un liberalismo social. según así lo 

definió en su d1scurso dei 63!:!. an1versario del ,=.·artido Revolucionario 

Institucional-, anuncia un programa integral de apoyo al campo con 

recursos adicionales para cap1talizarlo. abrir opciones de proyectos 

productivos y de asoc1ación 0 y proteger la vida en comunidac. 

E5perada desde el pr1nc1pio del sexenio la in1c1at1va de 

Ley del Presidente para modificar el ar~ículo 27 Constitucional aue 

superó las espectativas de quienes pugnan por la mooernizacion en el 

campo, al igual que sorprendió a los campesinos y preocupó a algunos 
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de sus dirigentes, que cali-ficaron el documento como la medida 

gubernamental más antirrevolucion=ria en los Ultimas setenta.años. 

La iniciativa que dio a conocer el jueves 7 de noviemcre 

de 1991, declaro terminado e1 repa1-to de :a.a tierra~ otorgo litleff't.ad a 

los eJidatar1os para transmitir sus derecnos parcelarios y establec10 

los procedimientos para que. a través de asociaciones. el capital 

privaoo -nacional y extranJero- se invierta en el campo. 

Y por consiguiente la desapa1-ic:ión parcial del eJido y me 

re-fiero al termino parcial para separa1· esta nueva re.forma o meJor 

dicho contrat-eforma agraria, comandada por el presidente Salinas. 

La pria.era ~age que -fue realizada ya que o.Lvido la 

presencia h1 stór i ca de Em111 ano Z.:i.pata Sa laza1-. el Plan de Aya la~ que 

-fue Ley Agraria de los zapat1s't.as ce 1915. {1:.01=.almente distinta a la 

vigent.e Ley Agrar-1a) y n1 tampoco <:?1 or iger. dt;!l a1-ticulo 27 

Constitucional: -fueron precisamente las re-formas al articulo 27 con 

lo cual expreso la terminología desaparicidn parcial del ejido. 

La segunda Tase, la que se tratara en el antepenU.l timo 

inciso oel presen~e estuc110. se reiiere la Ley 

reglamen't.aria, consecuencia del articulo 27 reformaao; es C1ec1r, en 

otras palabras, me reTiero a la oesapar1ción 't.Otal del ejido; para lo 
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cual naremos c:ri.t:.1ca y r-e-fle:aon sobre tocos y cada uno oe los 

toptcos que nos llevan a dichas c:onc:lus1ones ya señaladas. 

Comentaoo lo anterio1· cont.inuemos haciendo re-ferenc1a al 

re,:;ormado art1cul~ 27 Constitucional que leJos de ser na.cionalisi:a 

tiene el ObJet1vo de pr1vati:ar el campo. poroue cien sostiene que 

el eJido no oesaparece, a nadie conviene se1· eJioatario las 

circunsi:ancia.s actuales. aebido a QLte el gobierno no apova en nacia al 

sector social. 

Hay que recordar que: "hace 20 años la mayoría prii.~ta 

insultó al PAN por proponer lo mismo que.- Salinas". 

"En e-fect:.o hac:e mas de .2ü años, en t=ebrero de 1971, a los 

entonces oiputados panistas que se atr·evieron a cr1t.1ca1· ló s1tuacion 

del campo mexicano. a p1·oponer- que e.lo eJido -fuera entregado ~ los 

eJ1datar1os en propiedad limitada, que ac:eotara la asoc1~c1on de 

eJ1da'tarios con peque1los prop1ei:ario~ para p,-oducir. QL1e SE decr'etara 

el fin del reparto agrario, que ee crearan los tribunales agra1·1os. -

les Tue como en feria-. 

En los oeba'tes de 1971, los d1putaoos pan1stas, casados de 

ci~ras oe estudios 0~1c1ales o de en'tonc:es militantes or11s'tas como 

I-f1gen1a Mart.J.ne:. intentaron prooar con la miseria oe los campesinos 

el -fracaso de :i.a r·eforma agraria. cr-1t.1caron el minifundismo. 

exigieron seguridad JUt"1dica en la tenencia oe la tierra, propusieron 
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que 1as pa1·ce1as e11oales -fueran encreg8oas en prop~edad 11m1te>.da -

intransferible. inembargable. 1nalienaole e 1mprescript1~le-. a los 

eJ1oatar1os. propusieron formas de asoc1ac1on oe eJ10atar1os 

·pequeños propietarios 'I con el cap1taJ. p1·1vaoo •t que se reconoc1erci. 

que el reparto agr3.r-1u estaca oor terminar. ya Que hacia 

suf1c1ente t1~1·ra para repart11- a los entonces tooav1a tres millones 

de solicitantes. D1Jeron Que l.a Ley de Re.forma Agraria trataoa a los 

eJ1datat-1os como menores 

Estado les sobreproteg1a 

L-06 pan1stas 

eo.=-o. al cons1de1·ar Que le. tutela del 

oe 1971 fueror. acusados de 

contrarevoluciona1·1os Que buscaban establecer el lat1-fund10 y soñaban 

con regresar al ;:iort=tt·1smo. Si ·'AN s1gu10 ins1st1enoo en su t.Bs1s v 

a.1.gunas de ellas son recog1oas anora, matices más. matices aoarte, 

por la inic1at1va pres1denc1al. r exactas. cerno el ~1n del reoarto 

agrario, la creac1on ce tr1oun~1es agrarios y la asoc1ac16n de 

proouct:ores agt·J.colas. 

No enten~emos como los principios por los que lucharon 

nuestros antepasados en 1911)-1917 resultan ahora obsoletos. Que 

nadie haya e:-:pl1caao las causas de que tal cosa ocurr1e1·a. La 

equ1oao. 1:.. Justicia. l.o. libertad. le? 1-rat:er·r11oad. e! s.u..-1·.?191::, 

efectivo. la no reelecc1on. se vue1ven conceptos anacr·on1co=-=. 



Al igual que se traiciona a Morelos y las ideas mas 

tragcendentales e~:presaoas en sus Sent1m1entos ce la Nac1on -todo 

poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

este-. Etsto es en particular y como lo manifiestan los campesinos 

11 que todos nablan menos nosotros. además de que lo que siempre se na 

quer1do es ahorcar económicamente a los ejidatarios, para que no les 

quede otra que asociarse con el capital, conv1rt1éndose oe esta 

manera en peones de sus propias tierras, pues qu1en da el dinero es 

el que d1ce qué sembrar, cómo sembrar y a que horas sembt·ar. Y el 

domin10 sobre el ejiao practicamente se pierde'·. 

En e-fecto. los recursos del estado hacia el campo en lugar 

de aumentar, se han reducido severam9nte en los últimos años. El 

derecho de los pu~blos ,;a la tierra de cultivo, consagrado por la 

Constitución, debe desaparecer en aras de la modernidao agricola y 

g,;anadera. 

Por otro lado, con la reforma hecha la 27 Constitucional se 

da el golpe mortal. decisivo a la Revolucion Mexicana. Los cambies 

que impuso Alemán en 1946, se han quedado en corto& lntentos 

contrarevoluc:ion•rios ante lo que plantea ahora Salinas. 

Entonces Narciso Ba&aols envio una carta a Miguel Alemán, 

p1dienoo tiempo para analizar la re~orma • la fracción XIV del 27, 

que introducía el amp~ro a los terratenientes. 
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Ahora, la ola privatizadora que ~ecorre el mundo tiene 

quiz.:i su e>cpresion más exacta en el gobierno de Carlos Salinas. Hay 

·quienes niegan, desde la propia izQu1erda. que intenta 

privatizar el eJido con las rerormas al 27 Const1tuc1onal. Pero la 

apertura al campo a las empresas comerciales promoverá la enejenac1ón 

del ejido de muchas maneras, su desaparición de hecho. En la Trac:cion 

IV del citado artículo se suprime el "no'' que impedía las 

sociedades mercantiles por acciones ser propiet.arias, administradoras 

o poseer 1:.errenos rüs~1cos. ''Ahora si'"· T~l v como lo con~iene la Ley 

Agraria como son: los l1mi1:.es de la propiedad ten·1t.orial que deberán 

tener las sociedades de esta clase que se dediquen a actividades 

agricolas. ganacetas o forestales. así como estructura de capital 

y su numero de socios a e~ecto de que las tierras propiedad de la 

sociedad se aJusten en rolac1ón ~en cada socio a los limites de la 

pequeña propiedad <Art. 126 LA>. Podrá haber empresas agricolas. 

silvicolas o ganaderas tan g1·andes en c1:tens1on terr1tor1al 

quiera. Como antes de la Revolución. 

Por otra parte cabe resaltar lo Que se manejo y se ha 

maneJado. es el hecho de que ya ne hay tierras que repartir, cuando 

por otro lado es1:.a comprobada la existencia de m1llone5 de hcctdreas 

en poder de terrat:..nientes, mucho~ de ellos l.i.deres del F'Rl, aaemás 

de grandes extensiones en pooer de narcotraf1c.antes. D1 rigentes de 

campesinos independientes demostraron que existen mucn.ístmas 
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hec't.él.reas en manos de e:<gobernadores: Toledo. Cor Fo. Bernar-do 

Aguirre, Martínez Manaotou. Laur-o Ortega ••• Con su voto laudatorio a 

la decisión presidencial, los 

ter-ratenientes. 

diputados protegieron esos 

En el mismo ord¿n de ideas mencionar'=! que también la 

Fracción X d~l ar~1culo en cuest1on s& uerogo. misma que establec1a 

lo sigu1en~e: 

"Los núcleos de poblacion que carezcan de ejidos o que no 

puedan lograr su restituc1on por Falta oe ti.'Culos. por imposib1l1dad 

de ident1i=icarlos o porque legalmente hubieran sido enaJenados, ser«n 

do~ados con tierras y aguas su~1cientes para construirlos. conrorme a 

las necesidades de su poolac1on. sin cuc en ningún c~so aeJe de 

conceáet"seles la extens1on que necesi~en. y al eTecto se exprop1.;.ra. 

por cuenta del gobierno Federal. el terreno oue vaste a ese ·fin. 

tomándolo del que se encL1entre inmediato a los pueblos interesados". 

Al derogar esl:e precepto, se deJa en absoluto desamparo a 

los solicitantes de tierra. Se acaba pa,-a todos los campesinos su 

derecho a la -cierra consagrado por la Revoluc1on rtexicana. No hace 

~alta consultar a los campesinos a los pequeños prop1etar1os p~~a 

por acaoado el reparto agr-ar10, para abrir la.z puer"Cas las 

trasnac1analc.:is al c.J.mpo. O se piensa que no van a -t=ormarse empresas 

ag1· 1 colas. s1lvicol~s. ganader·as con capital extranJero gracias a la 

nueva ~raccion lV. 
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Esta realioao se agrava dia con d.a.a va oue con la Refor·ma 

aparte de traicionar los principios o:apatistas v camb1ar i.a consigna 

de "la tierra es de qu1en la traba.Ja", por la de "la tierra es de 

quien puede comprarla", se oa por term1naoo como ha quedado citado el 

reparto agrario. por concluida la propiedad social. eJ1dal y comunal 

de la tierra, al supr1m1rse su carácter de inalienable, inemoargable, 

imprescriptible e intrans-ferible. 

Por sus necesidades apremiantes, gran porcentcJe ae 

campesinos e indígenas se verá obliQado a erectuar renta, venta o 

asoc1acidn desventa.Josa de sus precios, al perm1tir·se Que sociedades 

met"cantiles puedan adquirit" tierra, lo que -favorecer.1 la propiedad 

privada trasnactonal. sobre todo norteamericana. en el campo. Esto 

~acil1tará también el desarrollo 

neocac1quismo. 

dRl neolati~und1smo y del 

Podemos a~1rmar que un empeño campesino de decenios ha sioo 

buscar que las tierras destinadas a la ganaCJería extensiva, casi 

siempre con tierras mal clasificadas por la corrupción que impera en 

las depend•ncias del gobierno supuestamente al servicio del campo y 

de los campesinos, les -fueran entregiadas a los mismos para e.l 

cultivo. 
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Es importante recordar que en 1946 el Lic. Bassols 

r·.:!clamaba que la re-forma de Aleman perm1t.ía que si un propietario 

bonificaba las eien-as y por ello camo1aba. de clas1-ficac1on. 

·introduciendo riego por diversos metodos, la pequeña propiedad seguía 

sienoo ina+ectable, aunque duplicara o triplicara el ~amaño límite de 

acuerdo con la Ley. Ahora esta re'forma se ampl 'ª• pues la -f1 acc1on XV 

en su parra.To sexto expresa categóricament.e que las cierras mejoradas 

por los prop1et.ar1os segu1r.:tn siendo pequeño:-. prop1eoad aunque se 

cambie el uso de l ª"" mismas. Esto es, la Reforma de Sal 1nas hace 

posJble que todo~ los lat1~uno1os disimulados como concesiones 

ganaderas vuelvan 'tierras agr·ícolas sin cumplir con los límites 

que marca la Constitucion. 

Habria qut? poner-se a pensar- porque t:uvo prisa Salinas en 

aprobar las re-Formas, cuya r-espues·ta no estci muy le;os de ser 

encontrada, y deoido a lo expuesto y a la real iaad misma diremos que 

Fue para evitar la def-ens.;1o r1e los dc:irect-.o,;; .:..li.? l.;i. ma,..ot·1a. Es cecir, 

para que esta se atenga a hechos c.:onsumaaos. Ao3rce oe que en aquel 

tiempo el Trat.ado ce Libre Comercio se de;aba vl.slumbrar y po1-

consiguiente las presiones internacionales para abrir el mercado de 

la tierra mexicana se hacian sentir cada ve= más 

Otro topico es el de la renta de parcelas a que obligo el 

abandono de los gobiernos que sucedieron al de Cardenas. el cual s~ 

legaliza en la Ley reglamer.taria del 27 Const:itucional regula.neo el 
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~:!jerc1cic ae los derechos de los comuneros sobre la tierra y ce cada 

eJidatario sobre su pat·cela. Asimismo, establece los procedimientos 

por los cuales eJ1dal:ar1os y comuneros peoran asociarse entre s1 

con terceros y ol:orgar el uso de sus tierras; y tratandos_e de 

ejidatar1os, l:ransmit.ir sus derechos oarcelar1os ent:.re sl: 

igualmente riJa las conoic:iones conrorme a las cuales el núcleo 

eJidal peor.a otor~ar al eJ1dat.ar10 el dom1r.10 soore su parcela. 

Por lo expuesto airemos que no hay una desaparición parcial 

del eJido teoric:amente, per·o se le pone en camino de desaparecer. 

Nadie intentaria hacer producir eJ1dos colectivos, sino crear empresas 

mixtas. Y ya sabe el rin que tiene la relación entre el peore y el 

cap1tal1sta: los eJ1data1·10~ y los pequefias propietar1os acaba1·an 

siendo jornale1·os ce las empresas en sus propios terrenos. 
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b) Critica de la desaparición total del Ejido 

Como ya ha sido expresado con la Ley Agraria mas que 

consolidar la obra legislativa de más de siete décadas que conformo 

el sistema de tenencia, la nueva Ley lo que nace es demoler esa obra 

legislativa para dar paso a una r-egulacior, pensada por- y pat-a el 

mercado. 

Con la Ley Agraria y consecuenc1~ con las dispos1c1ones 

que ya han quedado derogadas al aprobarse la misma el E~tado se 

desprende de la obligato1-1edad de otorgar recursos al sistema eJ:.dal 

y comunal, ca:·a convart1r esos apoyos un a~un~o de es~ric:a 

conven1enc1a y v1aoil1dao ~1scal. en un asunto dr. mercado. 

e.reo que en esa t·enuni=ia r."1oica el sentido profundo ele la 

re.forma politica del Pres1dente. no se decreta la desaparición total 

del ejido, el gobierno lo que hace es encargar ese proceso ai mercado 

y a los propios eJ ldatarios. Lo primero se lograra por el camino 

' an~es menc1onaco; otorgar estricta racionalidad a las 1nversiones y 

gasto gubernamental en el campo, el mercado y la competencia 

decid1ran quienes son suJetos Cle apciyo cred1ticio, de dotacion oe 

insumos y maouinaria. de apoyos para la industrial1:ac1on y 

comercial izacion de sus productos. etc:. En ot:ras pal.:•bt-.:1s nr:::: m.!I"'.< 

gasto en los inviables, a los cuales se deja la sai1da mas a la mano: 
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vender la ~ierra, dejar que otros, con capital y tecnología, se 

encarguen de hacerla producir. 

En consecuencia el problema del campo CJeriva ae las 

.formas de tenencia de la tierra ni t1ene solucion modi-fic.:i.nc:;olas. 

sino que es una crisis que surge por la ~alta cte inversiones, por la 

descapitalización de todo el sector rural. llámese eJioatarios, 

pequeños propieta1·ios o Jornalerosi por .ia -falta. de Cl"ed1to oportuno. 

de organización, por la ourocratización y corrupcion y todas la~ 

inmor-alidades que nan asolado al ¿,~ro. 

Resulta imposible pretender recuperar el mini~undio, la 

economia rural en su conJunto, v el ajido en lo particular. sin 

orrecer los elemen'tos indispensables para la proauccion, que se 

vienen negando sistematicamen~e desde hace años y a los ejidatarios 

en especial, quienes has su~rido además la host1li=ac1on pol1tica, la 

represión ante sus Justas cemandas, los cacicazgos y el despüJO de 

sus tierras; la carga de la pesada burocracia agraria, que inhibe 

econdmi~a y socialmente toda pos1b1lidao de meJor1a. 

Por otro la.ce en t. orno !a apertura comercial 

particularmente a los productos a.gr 1colas del eHt.rilnJero, en contra 

de lo que estan haciendo todos los paises que sa.b~n que con una 

agricultura fuer'te es pos1ole tener una economía sana. Ello a-i=ectarr:i 
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gravemen'te las cond1c1ones de vida de los hombres del campo v las 

perspectivas oe desarrollo de nuestra agr1cultur-a. 

Es clara la lntens10n del gobierno de extinguir poco a poco 

al eJioo. no sOlo para oesaparecer- es'til forma de c:;rganizac1ón social 

y económica que tan provee.nasa r.a sido. a pesar de las agresiones 

constan'tes a aue se le na somet100. Se trata oe mantener es'ta 

apertura qui::a para la. oesaparic.ion total oei eJido; en suma entragar 

el campo a intere~es extranJeros. 

Perm1tir que las ccrpo1·ac1one!ll pueaan adquirir en propiedad 

la tierra para su cult1vo o aprovechamiento ganadero o casquero. es 

l~'tift.1no1~mc moue:t r.o mas oooerosa :i•-te l?l 

haoi.e10 en el pasado. E.:; oe- mue.nas maneras equiv¿¡,lent:.e .Los 

concesiones que en el Ld'timo =u.:<r-'t.O de siglo pasado dieren J.os 

gobiernos a las comoanias desl1ndaooras y que pro1ocaron ~l 

acaparamient.o de las t1ei-ras oot" empn::sas e>:t:.ranJeras. Hsim1smo la 

pr·ivat1za.c1ón del eJ ido traer a la peroida oe tooo lo que se lucno 

para acabat" con la nacienda. el lat1f'Ltnd10 y el acas1llamie:-rto ele los 

a eones. 

t:n ocr-as palabras y como los mismos campesinos lo 

re~leJaron, tal propone1~se la el art:tcL;lo 27 

Const1"C.uc1onal) ·diciendo: "lo que nemas v,st:.o E."S oue Salinas escucha. 

pero no da marcna atra.s en su p1-opos1c1on. E.n'tonces. la supuest.a 
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consulta, el debate soore el ejido. solo es de utiler:ía. Todo se 

vuelve monólogo y los a~ectados, que los campesinos. nunca son 

escucnados. ~sa es la realidad". "Le dijimos que no ac:eptabamos la 

muy peligroso car entra~a a las sociedades 

mercant1le5 al campo por todas las e>:J::er1enc1as nistor·icas! con 

trasnacionales. que tenemos y que. a pesar oe ser una propuesta, ya 

se estaba aplicando como Ley. eso es crimen. porque la 

leg1slacion actual J.C. impide '/ no se cumple". 

Y como lo afirma el hiJo del general Em1liano Zapata, Mateo 

Zapa't.a Perez; "En realidad. a mi padre y a los campesinos nunc:a se 

les ha hecMo Justicia. el Jamas estuvo de acuerdo con el artículo 27 

de la Const1"Luc1on; oor· eso s1gu10 la lLic:na oespues oe oue 

Carranza expidió la Ley del a de 1915 y de que se aprobo la 

const1"t.uc1-:in de 19¡7. Prueou de ello. de n:·beldia~ es que +we 

asesinado en la Hacienda de Ch1nameca el !(• de abril de 1919. unos 

años desoués. En~onces, quiere decir que 

~raicionada desde esa ~echa". 

ideolog1a. na sidc 

"En verdad -cu ce-, eso se deb1 ci hacer desee hace 40 a,ños, 

porque s1 se consulta el Plan de Ayala, en sus puntos b, 7 y 8, 

Zapata, m1 padre. nunca p1dio eJ1do. No, al contrario. lo que quer1a 

era que se diera la prop1ecad de la tierra los campesinos. Esa fue 

su lucha. Pero no se cumpl iO, la tierra Jamds nos , la dieron Y la 

licertad la tenemos, pe,.o amañada". 
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Esta re~orma agraria impuesta por la administ.racidn 

salin1sta no es d1~icil preoec1r las consecuencias que atraera, entre 

otras perm1't.irá como ya na mencionado la reconst1tuc1on de 

latif'.und1os en las .:::onas de alta product.1v1dad. que maneJados poi· la 

empresa privada y las 't.rasnacionales produciran pre.ferent.emante para 

la exportación: y en otras regiones temporaleras de baja produccion. 

una masa de campesinos pobres, sin comprador para sus tierras y sin 

recursos para producir. Los cacicazgos pol1t1cos y económico~ y los 

acaparadores serán los únicos que ~inalmente van a tener capacidad de 

negociar con los derecnos de usL1-fructo de los eJ1oa-r.arios y tambien 

en la posibilidad de intervenir en la vida de las comunidades 

1ndigenas. 

Las trasnac1onales de la agricultu1·~ reaiizaran el trabaJo 

de cientos ce miles c:le campesinos. Se estableceran negocios conde eJ 

lastimoso analf-abetismo de esos ciuoadanos y su presencia no t:enor .. , 

nada que con c:omputar1 zaoa. una Primera 

consec:uencia de corto plazo será la m1grac1on masiva del campo a las 

ciudades y nac1a Estaoos Unidos. lnunoaran las ciuoaaes, rural1zaran 

las poblaciones urbanas~ varias de las principales cl.uoaoes. 

comen;::ando por la capit:.al se encuentran al borde de tal presencia. 

La pol 1t.1:::a agrat·1a del goo1erno presupone esquema 

empresarial ce· mas alta pt·oduc-r.1v1daa. Econom1a abierta, banca 

pr1vat:1zaoa, venta oe empresas esta.'t.ales, promoc1ón ce cap1t:.ales 
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foraneos. -franca y absoluta integracion comer·c1al y cultural i::on 

Estados. Unidos. 

La modern1zac1on actual no puede tener otro adJet1vo ciue lo 

siempre i::onocido como capu;alismo. Ese si5t.ema que permite. tolera v 

propicia que los intereses particulares se pongan siempre por eni::1ma 

del int.eres general. Una polarizacion oe la r1que::a en pocas manos. 

extens1cin de la pooreza. m1ser1a y et:plot.ac1on de las mayori.as: la 

marginacion, la inseguridad. el desempleo y la cr1s1s. 

Resulta importante mencionar que un paás como México que 

depence del extnrnjero para su abasto ce los granos aliment1c1os 

necesarios. padece la oeor oe 1 as supe di tac iones: la al imentarH\. 'f 

no& pregun'tari:amos cuales empr·esas en un futuro procuc1r1an alimentos 

en nuestra patria. 

Los países cesarro! tacos, Estados Unidos. Alemania. 

Francia, subs101an la produccion oe al1mentos bas1cos y disponen ce 

su~iciente dinero para hacerlo~ Sería un grave error Que e! gobierno 

mewicano subsidiara a empresarios extranjeros en nues't.ro suelo para 

que produJeran alimentos. 

El -futuro ev1dente es que Me::ico tenora que comprar maíz:. 

trigo, t=riJol y otros granos el extranJero. va lo hace pet·o en el 

-ruturo inmediato t.endt·á que aumentar mLu:nas veces la importación ce 

esos alimentos. 
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Ahora bien considero que la columna vertebral de la nueva 

Ley Agraria, lo que -fundamenta su e;astem:1a. es e:. croced1m1en-co 

para la desaparición del ejido, por lo sigu1en-ce: La Ley protege las 

tierras pare. el asent.am1ento humano,. naciendolas inalienaoles. 

imprescriptibies e inemoargables, tal y como es ya hoy en d1a. En 

suma las retira del mercado para evitar Que c:on su especulaCl.On de 

lugar a m.Lgr-aciones masivas ce pobladore::. de las zonas rurales a las 

ciudades. Sin embargo. retira todas las barreras al comercio ce las 

tierras parceladas y ce uso común, para las cuales oastani la 

decisión de dos terceras parteg de los asistentes a la asamblea de 

ejidatarios, siempre y cuando asistan a ella la mitad más uno de los 

eJ1datar1os, para acordar la terminaclon del reg1men ejid.:>.l. la 

titulacion de plena propiedad de las tierras parceladas y la ven~a o 

renta a terc:ei-os de las tierr·as de uso común. En resumen la extinc:1ón 

Le anterior se complementa con la regulac10n respec~o a las 

sociedades mercan~iles para las cuales, tal como ya queda 

establecido en el texto del 27 Const1tuc1onal, el limite de propiedad 

se multiplicará por 25 respecto del lím:..te inaiv1dual. O sea. que una 

sociedad mercantil podrá disponer oe 2.500 hectáreas de tierra de 

riego o humedao de primera., de 3, 751) las oest1na al cultivo oel 

algodón, de 7,500 si las des-cina al cultivo ~e plátano, caña oe 
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azucar. ca~e, nenequén, hule, palma, via. ol1vo, quina. vain1lla. 

cacao, agave. nopal o arcoles Trutales. 

Pero ademas, gozara. pues la Ley lnd1ca cosa en 

contrar10. de las equivalencias previst:as para otro tipo de terreno. 

Esto es. si trata ce t1erras de temporal. podra disponer oe un 

m1nimo oe 5,(100 hect:áreas. y si son ce agostadero de ouena calidad de 

10.01)ú, pero si son de monte o agostadero ef"' terrenos C\t"ltlos. podra 

llegar a cener· 20,00(1 hectáreas, c1.fra s1mi.1.ar la que podrá 

detentar una empresa mercantil dedicada a la e~plotacion ~cresta!. 

Se trata de abrir el campo al cap1tal privado, ae prop1c1ar 

la reci-eac1on c::el lat1Tuno1smo empt·esarial, de las grandes un1daoes 

productivas tecni~icadas v ~ltamente rentacles. En otras palearas es 

el inqreso del campo me:ucano al cap1tal ismo, aunque con varios 

siglos de retraso. 

Desee otro punto de vista se puede decir que el ounto 

central de la cri;:ica a la vigente leg1sla.c1on agraria rac:aca las 

condiciones concretas en que se proouca. es decir. si se toma en 

cuenta que mas de ces oecadas de cris1s del campo, del sistema eJ1dal 

para ser espec~ficas, han producido un estado de postracion de los 

eJidatar1os, el abandono de las tierras agotam1en~o. En esa 

crisis, un ractor decisivo ha s100 la drast¡ca reducc1on oel gasto 

estatal ce ~omento a la proouccion ejidal; la incapacidao oel eJioo 
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para producir los alimentos c::iue el pais requiere es resultado de una 

política deliberada de abandono estatal de responsaoilidades 

economicas y sociales para co~ los campesinos. es la consecuencia de 

haber convertido a los campesinos en la "1~eserva electoral del 

Par-t1do Revoluc1ona1·10 lnst1tucional". 

La !!upuesta libertad que enc1e1-ra la nueva Ley Hgr,s1ria. 

otorgada ahci·a a los eJ ida'ta!" ios un enar·oolami.ern:.o de la veraao 

oculta: es la legal1zaciOn del abandono, de la especulacion, la 

simulación y el rent1smo con las t1err·as e31dales. ArroJar al mercado 

a quienes no han tenido. ni tendran. apoyo real para nacer producir-

la tierra, es prop1c1ar la venta. ias peores condic1ones de las 

tierras; entre d1!:iponer d~ un poco ce 01r.crc.. oroducto 'je la venta 

las 1:.ierra.s ·1 seguir llevando L1na v1oa den1gran"te. es ocv10~ el 

ejidatario no tendra duda algur.a en elecc¡on. A nadie se le puede 

pedir Que conserve 10 Que na sido su pat;rimon10. mismo con el que 

T.erm1nara en las ccnd1ciones ant.es desc1·1tas~ si por· el contrario 

puede venderlo al primero c::iue pueda comprarlo. 
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e> Reflexión sobre la posible extincidn del Ejido 

Las evioencias del ocaso rural. el +racaso amplio de la 

ref'orma agraria, los vaivenes la dependencia alimentaria de 

Me::ico, en -fin. todo se conJuga para mantener certidumbre ae que los 

campesinos oel pa1s, susteni:o armado de la Revoluc1on de 19 lV v. 

luego urbanizadores. mano ae obra somet1oa de la industriali=ac1on, 

son desposeídos y victimas cron1cas desde siempre. anora mismo. 

Cua.lqu1er programa de reforma integral oel agro mexicano no 

puede olvidar que la crisis de la agricultura mexicana es ya 

privilegió la industrializac1on protegid• y subsidiada, haciendo del 

campo fuente de mater1as primas y alimen~os a baJos precios para el 

consumo de las industrias y los pobladores de las urbes. 

~or lo tanto la cris1s proouct1va del ejico no nació del 

control politice de ¡g5 campesinos, como pretenden algunas bloques 

enem1gos del sistema ej1dal, sino de la carencia de apoyos e~ectivos, 

de recursos técnicos v -financieros y de la pulver1zacion do la9 

ti.erras que llevo a la predominanc:ia del min1.rundio. Como se ha visto 

en la historia misma del derecno agrario. durante decadas el ejido y 

la pequeña propiedad pud1eron satis.facer los requerimiehtos 
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alimentarios y de ma"t.erias primas ael país gracias a la maduración de 

los beneficios derivados del reparto agrario. 

De lo anterior no hace ~alta hacer mención de una 

comprobación minuciosa, simplemente diremos Que bas~a cualquier 

revisión mínima de la historia productiva del campo mexicano, la cual 

demostrara que la ra1z del problema eJidal no astá en la ~arma de 

propiedad, que la so.1.uc1on st.1s carencias productivas no sera 

producto de privatización; durante decadas el eJ1do pudo producir, 

aoastecer a las ciudades y proporcionar una fuente de empleo 

ingreso a los campesinos. Lo que llevó ü los eJidatarios al .¡:racaso 

fue la políti=3 agrícola de los sucesivos gobiernos, la insu-ficiencia 

del créaito. la carencia ae -fertilizantes. semil.La meJoraoa 

maQuinaria, los baJos precios reales de los produc-cos agr1co.Las y 

pecuar- ios. 

Por lo que las consecuencias oroduct1vas y sociales del 

abandono estatal oel eJido estan a la vi6ta desde hace varios años. 

La autosuTiciencia alimentaria depende mas del ~emporal que ae los 

recursos canalizados al campo, si de granos básicos hablamos, tque ya 

ha quedado e>:puesto> su contraparte es la creciente importac:idn de 

esos productos y la deoendencia externa que genera en un a9unto que 

todo5 los países industrializados consideran como parte de su 

seouridad nacional. 
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Entregar la tierra en propiedad i rrestricta. a los 

eJidatar1os y comuneros a lo que conouciria, vista ia si"tuacion 

act•-1al del agro mexicano. es aun violen'to proceso de rec:onc:entracion 

ce la propiedad agr·ar1a basaoo en la compra e>1prop1ac:ion oe ias 

tierras ejidales de mejor calidad por parte de inversionistas 

privados. nacionales o extranJe1·os. 

l-a especulacion resultante de una medida de este tipo. los 

camnios sociales y económicos que prooucir1a. solo encontraría cabida 

en la desamortización de los bienes del clero reali:ada por Juároz en 

el s1gio pasa.do. Un primer resultado, de corto alazo. seria la 

aparicion de una migración masiva del campo a las ciudades y hacia 

los Estados Unidos; millones de campesinos gin tierra y con un poco 

de dinero producto de la venta de sus parcelas buacarian en las 

grandes urbes. o en el intento de cruce ilegal hacia la nación an~es 

c11:.ada, la oportunidad de empleo e ingreso que les naoria 

cancelado deTinit1vamente en el campo. 

La desarticulación social y product1va generadora con la 

privatizacidn del eJido t.endria tambien consecuencias lil 

disponibilidad de alimentos basicos y ma'ter1•s primas que la ent.rada 

de capital privado no seria capaz de resolver en el coYto y mediano 

plazos. L.a dualidad ya e>:istente en el campo se profunci::arJ.a: oe 

lado la rec:oncentracion de las; meJOl"es tierras y oel otro una masa de 

campesinos pobres~ sin comprador para sus tie~ras y sin recursos cara 
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producir; sin hacer tanto al arce v sin mas me't.áforas, se tra't.ar1a ce 

una vuel'ta a la rueca ce la nis't.01-1a, del regreso al por-firia't.o. 

Lo anterior 

de-f1n1ción JUrid1ca, 

no significa sacral1:ar el eJico 

ent.regcr la t1en·a en propiedad 

ni su 

les 

eJ1datar1os ruese una v1a de solucion para los problemas econcimicos y 

sociales que los aquejan, habr1a que cor"rer el riesgo. aceptar que un 

camo10 de tanta pro-fundidad y sign1-ficado debe realizar"se, pues no 

hay héroe ni ley que just i-fique mantene,· 

postrac1on numana a mtl.i.ones de compatriotas. 

la miseria v la 

Sin embargo. siempre como es comun que ocurra. e::.iste un 

pequeño detalle y ese detalle 

perspectiva, sino jus't.amente 

el hecho de que no estamos ante esa 

la contraria. o sea, aqu1 y anora 

privatizar el ejido es perpe~uar" la inJust1cia, el atraso y la 

miseria. 

Cabe mencionar e-fec~o rutu~o que ce manera implacable 

estara aguaraanoo para las elecciones de 1994. El voto rural 

marginado. inculto~ campesino, suelo natal dei -fraude. na s100 el 

medio con que ei PRl se impone al voto urbano que siempre le resulta 

contrario; nos pr·equntamos que ocurr11·a con los votos de esos 

m1grant.es confund1aos y descontentos ciudadanos. 
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Estamos de acueroo que se requiere de una reforma para el 

ejido pero dicha rei=orma no es la que se vive~ sino que se requiere 

una rei=orma que Fortalezca. me;ore y consolide al eJid~ como 

·procuct1vo. que fue en algU.n tiempo, pet·o c:on buenos recursos; de 

igual i=orma se lograra lo anter1or el1m1nando la excesiva regulac1on 

del estado, para que así se Tortale~c:a 1a capacidao campesina de 

conducir autónomamente a los eJidos. tamb1en las pesadas c:a1·gas del 

cor.trol politice institu.::1onal pa~·a dar paso al func1onamiento libre 

y democrático de los productores organi=ados, 

burocráticas e>1ternas. 

sin injerencias 

Se pretende mejorar el ejido de malos elementos, 

ineficientes y c:orromp1dos; esta. sin embargo PS una tarea que se 

debe re.alizar no con la nueva reforma agraria <ar-t. 27 Const1tucional 

y su Ley Reglamenta1· 1ai poi· los propios eJidatarios y no por 

medio de la invas1on comerct~l de particulares (nacionales, 

extranJeros, a t.raves de las asoc::.ac1ones1 y menos le. inJerenc1a 

usurera ce lo~ bancos. Es $abido que para los campesinos las 

car~cteristicas basicas constitucionales del ejido son una proteccion 

de su patrimonio, y éstas det:en ser conservadas y ocfend1das. 

Porque dentro del sistema eJidal ya cesaparecioo el 

eJ1datar10 era siervo, er-.:. ~xplot:ado por los c:om1sar1aoos 

ejidales, por las autoridades de la Secretar1a de heTorma Agraria -en 

la actualidad por quienes seran explotados-. El eJidatario estaba en 
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una -Forma. de incapacidao porque no poci:a ni vender· su parcela, ni 

alquilar, ni podia asoc:iarse con otros ejidatarios. ni tenia libertad 

para hacer producir su tierra, ya que caree.a.a de r·ecursos. 

Ademas, es un grave error centrar la capitalizacion del 

campo en re-formas 1ur1dic:as. Nuestro problema funoamental no está en 

la tenencia de la tier1·a, sino en el rompimiento cel equilibrio entre 

la agricultura y las dem~s ramas económ1cas. Tampoco podemos 

quedarnos en la pos1cion ,11a.1. llamada "de principios" de que el eJido 

debe permanecer intocado. encerrarnos en 1as v1eJaS definiciones. que 

todo lo veían atado al tutela.Je y el paternalismo verbal del Estadu. 

La tran~~armacion proouct1va y con mira soc1aJ respecto del 

eJido~ la comunid~o y la autenti~a pequeña propiedad, debe fundarse 

en la libertad del campesino. en la desapar1cion de las atadu:·as cue 

los han convertido Em masa controlada v mantoulaca ~or su~ prop1¿¡a 

organizac1on2s y C!~igentes. 

La trans~ormac1on del ejido 5Upone la damocrat1zacion del 

campo, la trans~ormación por qu1enes en él viven y trabaJan de su 

det"ec:ho a decid11" en lo econom1co y en lo polítu:o. centro de un 

marco de JUscicia el campo que conviene recut"sos suTicientes y 

permanentes con fer.nas nuevas de organ1zacion v asoc1ac.:.on p .. ira la 

produccion, y todo ello Tuneado en la vigencia ce la liberta.e Y la 

democracia. 
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f'or último y par-a -Finalizar. puntual1;:are aic:1endo que la 

Re-Forma Agrar·ia de estos tiempos modernos~ de cambios, el 

resurg1m1ento del ocaso del EJ1üo. 
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e o N e L u s l o N E s 

l. La personal1aao en el aspecto Jur1d1co rev1st:.e una gran 

1mportancia en el campo del derecho, ya que para poder actL1ar aem:.ro 

ae un sistema normat:.1vo se necesit:a reconoc1do pür estP; en el 

derecho ese reconoc1m1ento 1-·~c1be el nombre oe person.::1l1dad 1uricica 

que es .ta aptitud para ser suJeto ae derechos y obligaciones. 

2. Una de J.as más funestas consecc..tenc1as de las Leyes oe 

Desamortizac1on y del art1culo 2.7 Con!E;t1tuc1onal de .l857~ Tul:! que por 

virt:.uo de sus dispos1c1ones ouedaban e}:t1ngu1das las comunidades 

indJ.genas de caoac1dao legal para oot:ener a.:im1n1s1:t«;i.i- 01enes 

raices. por cons1gu1ente, privadas ae per~onal1dad Juridica. 

3. Desde una perspectiva h1sto1·1ca, ne ve como la leg1sl.:1.c:ión 

agraria desee sus origenes. con la Ley del 6 ae en~ro de J.915 tuvo 

como ob.Jeto principal el c:Je la dotac:ion y r·estit:uc::ion 

los pueblos. es decir. por el reparto agrario. 

4. Con la Ley oel 6 de enero y nasta la Ley ce EJ1dos. el eJldo 

deJó de ser una simple extension terr1tor1al, propiedad del pueblo. 

pat"a. trans-rormarse en una entidad JUt"l.d1ca colect1va con capacidad 

legal, con patr1mon10 prop10 y ccn organos representat1vos. es decir. 

con personalioad JUYl.d1ca. 
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::;, Toda la leg1slacion agraria· hasta ant.es de la Ley 

Reglamentaria sobre Repart.1cion de Tierras Ejioales y Constituc1on 

del Patrimonio Parcelario Ejidal, re-feria la dotacion y 

·rest1tuc1on de tierras v aguas a los nücleos de poblacion, pero 

conten1an d1sposic1ón alguna. sob1·a la -forma en que las tierras 

obt~nidas por ei poblado deber1an ser repartidas entre les 

~abitantes. dicho oroblema lo atendió la ley antes citada, 

astaolec1endo la Terma en que deber1an ce repartirse !as tierras y 

aguas. 

6. El Cddigo de 1934, -fijd con claridad el termino que deber-Ji.a 

asignarse a qu1enas tendrían derecho a recibir tierras ya que para 

tener eses derecho t.enian que t:.ener alguna e1enom1nacion indicaoas en 

el artículo 27 de la Constitución: puebl011, rancherias. comunidades y 

congreqac1ones; dicho térn.ino fue el del ·'nU.cleo Cle poblacion". 

7. La LFRA. consagra en su art1c:ulo 23, de manera infalible y 

expresa, la personalidad Jurídica a los ejidos y comun1daoes, aspecto 

que en toda la legislac1on anterior sa expresaba de manera tácita. 

s. La oarte medular en torno al ejioo y la nueva 

trans-for"macidn oel camoo es el reformado an:.ic:ulo ~7 ce la Ley 

supr11ma. en particular la fracción VII, esto en relacion y en 

especial con el artículo 9 de la Ley Agraria. 
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-1'. El patrimonio del ejido estaba irn.egraco de ac:ueroo con la 

L..FRH. ae la siguiente -forma: tierras ce cultivo o cultivables. 

~ierras de uso comun. zona ce uroan12~c:ion. pa1·cela escoJar v unidad 

agric:ola industrial para la muJer. Actualmente la Ley Agraria agruS')a 

a las tierras ejidales en: tierras para el asentamiem:o numano. 

tierras ce uso común y tierras parc:clacas. 

10. i::l regimen de propiedad ae los bienes e11oa1es eran 

inalienables, imprescriptibles, inembargables intransmisibles: 

ahora la vigente ley protege Unic:amente a .1.as tierras oara ei 

asentamiento humano haciéndolas inal1enaoles. impr1tt1criptibles 

inembargables. En suma las ~etira cel mercado para evitar que con su 

espec:u1ac1on se de lugar a m1grac1ones maz:.1vas ce pobladores ce las 

zonas rurales a las ciucadas. 

11. Respec't.a de las tierras parceladas y de uso comün la Ley 

Agraria t"et1ra tocas la barreras para el comercio. Es asa como se aa 

una rup~ura dr~stica a la historia del patrimonio ejidal mexicano, 

todo ello junto con el articulo 45 de la misma ley, QUe señala Que 

las tierras eJidales podrán ser objeto de cualQu1er contrato de 

asociación. 

12. Al en~rar en vigor la Ley Agraria QUedarán derogaaas la Ley 

Federal de Re-forma ·Agraria, la Ley General de Crédito Rural, la Ley 

de Terrenos Saldios. Nacionales y Demas1as y la Ley ael Seguro 



Agropecuario y de Vida Campesino. as1 como todas las disposiciones 

que se opongan a las previstas en la presente ley. 

13. Ahora bien, considero que dichas leyes. constituyeron en 

buena medica la columna ver'teoral del agrarismo mexicano derivado del 

hoy inex1s~ente texto original del artículo 27 de la Const1tuc1ón. La 

Ley Agraria no es, ni remotamente, una síntesis de las leyes que 

oerogan. no encuentra en ellas inspiración de continuidad. Se trata 

de una ruptura drastica. de otra forma de concebir y e>:presar en la 

norma Jurídica el proyecto estatal para el campo mexicano, para dar 

paso a una regulación pen!lada por y para el mercado. 

14. La vigente Ley Agrari3 es una ley para regular las di9t1ntas 

formas de propiedad rural y resolver los litigios que en torno de esa 

propiedad se presenten. Es también el nuevo marco jurídico para dar 

certidumbre a la pr•senc1a de sociedades mercantiles en la tenencia y 

explotación de tierras y bosques. que constituyen el vértice de las 

preocupaciones y expectativas del equipo gobernante. 

15. Al derogarse la ~racc1ón X cel ·articulo 27 Const1tuc1ona1. 

se deja en absoluto desamparo a los solicitantes de tierras. Se 

acaban para todos los campesinos 5U derecho a la ti~rra. consagrado 

por la F<evolucion Mexicana, en suma se da por terminado el reparto 

agrario, por concluida la propiedad social, ejidal y comunal, al 
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sucr i.mirse carácter ce inalienables. lmprescr1p"C.1b!es, 

inembargables e intransmisibles. 

16. Con la Ley Agraria el Estaco se desprende ce la 

ooliga"C.or1edao de o"C.orgar recursos al sls't.ema eJ1cal y comunal. para 

convertir esos aooyos en un asunto de mercado. 

17. Considero que en esa renuncia raoica el sen't.100 p1·0-fundo de 

la re-forma pal it1ca del pres1ocnte, si 01en. no se decreta !a 

desaparición del ej100. el gobierno lo que hace es encargar ese 

proceso al mercado y a los propios eJidatarios • 

. 18. La crisis productiva del ejido no nac10 del control poli~1co 

de los campesinos. sino de !a carencia ce apoyns e-fec"C.1Vos. de 

recursos técnicos y T1nanc1e1·os y de la pulverizac1on oe las "C.lerras 

que llevo a la predominancia del m1nifuno10. Como se na visto en !a 

historia misma del derecho agrario. durante decadas el ejido y la 

pequeña propiecad puc1eron sa"t.is~acer los requerimientos aiimentar1os 

y de ma~er1as or1mas del país gracias a la maouracion oe los 

oene-ficios c:Jerivaaos del reparto agra1·10. 

19. La f':e.forma Agraria de estos tiempos modernos. de cambios, es 

al r~surgim1ento del ocaso oe! ejido. 
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