
TESIS CON 
F AllA DE OijGEN 

11/S-

2!] 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUT'*OMA DE. MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ARAGON 

LA ENAJENAClON COMO FORMA DE 
EXTINGUIFf°AL EJIDO EN MEXlCO 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

P R SEN TA 

LEANDRO GONZALEZ JUAREZ 

1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

"LA ENAJENAC:ION COMO FORMA DE EXTINGUIR AL EJIDO EN MEXICO" 

PAG. 

INTRODUC:CION 

I. ANTECEDENTES DEL EJIDO 

Al Epoca Precolonial •••••••••••••••••••••••••••••• ·;........ 5 

Bl Epoca Colonial • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 

Cl Epoca de Independencia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 

D> Epoca Contemporanea • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 

II. FORMAS DE ENAJENACION EN MATERIA AGRARIA 

A> Concepto de la Enajen~cion •••••••••·•••••••••••••••••••• 97 

8) Generalidades de los Bienes ••••••••••••••••••••••••••••• 102 

C> Formas de Transmitir la Propiedad ••••••••••••••••••••••• 106 

Dl La Enajenación en la Ley Agraria de 1992 •••••••••••••••• 136 

III. LA EXTINC:ION DEL EJIDO COMO BASE SCC:IAL 

Al Análisis del Articulo 81 de la Ley Agraria de 1992 •••••• 151 

B> Implicaciones Jurídicas de la Enajenación 156 

C> Propuesta para Reformar el Articulo 81 de la Ley Agraria. 166 

D) Breves Comentarios . • . .. • • . . . . • • • . . . . • .. • . . . . • . . • • . .. .. • . . • • • 167 

CONCLUSIONES 170 

BIBLIOGRAFIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 174 



INTRODUCCION 

En nuestro pais desde siempre, la tierra ha adquirido vital 

importani:ia en la vida de los me>eicanos, estableciéndose una 

relaciDn hombre-tierra, que hablar de la historia de México 

implica de igual forma una lucha por la misma desde los tiempos 

antiguos a la actualidad. 

Asi ten•mos que en la época pr•colonial, ewistieron dos 

pueblos que se distinguieron por 9U organización, culturA y 

poderlo militar1 uno fué el pueblo Maya aeentado en la peninsula 

da Yu~atAn 1 el otro fué el Azteca de notable in'fluenc.ia cultural y 

militar, el cual tenia una división de la propiedad territoriol en 

r&zón de las diversa& clases sociales que et>eistieron en la época, 

destacando el Calpulli que tenia una 'función eocial que cumplir. 

Este proceso evolutivo de Tenenc:ia de la Tierra fué 

interrumpido por la lleQada de los espaRoles y el posterior 

sometimiento del pueblo Azteca a través de la fuerza de las armas, 

imponi~ndc el vencedor su idioma, reliQión, costumbres y sistema 

territorial, el cual se concentro en les españoles, sus 

descendientes, y al clero, por medio de las llamadas mercadea, que 

consistian en el otorgamiento de tierras en diversas e><tensiones, 

seQún los servicios a' la Corona, los méritos del solicitante y 

también en razón a la calidad de la tierra. 

Es asi como el problema agrario se desarrolló en esta etapa y 
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se conjugó con otro• elementos para la realización de la guerra de 

Independencia, dando inicio con esto un periodo que se caracterizó 

por la expedición de leyes de Colonización, cuyo objetivo era 

distribuir a los pobladores sobre el territorio Nacional y 

poblaciOn Europea c¡1..1e levantase el nivel cultural de los 

indigenas. 

La época contemporánea como ee vera 1 inicia a partir de la 

Revolución Mexicana de 1q10 1 emitiéndose a lo largo de los a9'os 

decretos y leyes 1 que ponian de man!fiesto ntsolver el problema 

a9raric de México, y de entre las cuale& diirstacan la Constitución 

Politica de 1917 1 cuyos Conatituy•ntes se preocuparon en recoger 

los postulados fundamentales. proclamados por los hombrem de la 

RevoluciOn y se cristalizaron de mahera eisp~cial en el Articulo 

27, que considera el problema aQrario en toda su magnitud. 

Sin embarQo en al aifo de 1992 el Presidente de México le da 

un vuelco de 3b0 grados a todo lo plesmado en la Constitución de 

1917, pues promulga una nueva ConatituciCn que liberaliza al campo 

mexicano. D•ndo como consecuencia ~ue las divRrsas l~yes 

re;lamentariae se· modifican y de•d• luego la Ley Agraria que 

contiene disposiciones en la que astá presente la enajenación, 

normando las distintas instituciones agrarias que desvirtitan 

e!!iencialmente al ejido 1 el cual fué legislado para cumplir una 

tunción soci5'l, fruto genuino d1t la Revolución Me>eicana. Sobre 

este punto radica el tema de nuestro estudio, en el cual se 

intenta hacer un balance exhaustivo sobre la cuestión agraria y 



los peligros que representa el hecho de qu& &e otorgue el dominio 

pleno a los ejidatarios. 

Es pue9 este tema apasionante y de 9ran importancia para la 

vida y futuro de les mexicanos, que ha despertado grandes 

polémicas y diversas orientacionaa de perspectiva coyuntural, 

teniendo la presente como objetivo aportar un grano de arena al 

campesino, el que en la actualidad se encuentra contra la espada y 

la pared, pues en el campo está en cuestión la existencia de los 

campesinos como taleia y la viabilidad de una forma b•sicamente 

camp•sina de producción. 



"l.A ENAJENAC!ON COMO FORMA DE EXTIN13UIR AL. EJIDO EN MEXICO" 

l. ANTECEDENTES DEL. EJIDO 

A> EPOCA PRECOL.ONIAL. 

B> EPOCA COL.ONIAL. 

C> EPOCA DE INDEPENDENCIA 

D) EPOCA CONTEMPORANEA 



A> EPOCA PRECOLON!AL 

Para poder comprender el tema que nea ocupa en este trabajo, 

as necesario c:onocer los antecedentes que han influido en su 

e>epresi6n actual 1 asi tenemos que el derecho aQrario en Mé>«ico 

tiene su origen en la época precclonial. 

En el t•rritorio de nu••tro P•is, existieron peque~os reinos 

co.nstituidcs más o menos de manera aemejant& •n su organización 

interior, dedicados principalmente a la a9ricultura 1 d• entre los 

que destacan dos por su poderio militar y su cultur•J uno 1ue el 

pueblo Maya aeantado en el territorio de la Península de Vucatán1 

el otro puablo fue el Azteca de notable influ9ncia cultural y 

militar, que tenia una división de la propiedad territorial en 

razón de las diversas clases sociales que existieron en esa épccA. 

1. En el pueblo azteca existia una autoridad suprema qut! era 

el ray, due~o absoluto de vidas y de los territorios sujetos a su& 

armas1 a su alrededor •e agrupaban en primer luo•r como claaes 

privilegia.das los aacmrdotes que repr•s•ntaban el poder divinoJ 

snseouida los guerreros que eran nobl•• en su mayoria y en 

sigui•nte término, la nobleza de la casa real y demas 1amilias de 

abolengo, Por último se agrupaba el numeroso pueble sobre al que 

recaia todo el peso de las clases sociales anteriormente 

mencionadas. 

Es posible hacer 1.1na clasificación general de los diversos 
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tipos de tenencia de la tierra, derivada directamente del grupo 

social especitico que se explica brevemente a continuación1 

al Tlatccalalli1 tierras del rey. 

b) Pilialli1 tierras de los noble•. 

e) Mitlchimalli1 tierras de los guerreros. 

d> Teotlalpan1 tierras de los dioses. 

e) Altepetlalli1 tierra& del pueblo. 

f) Calpullalli1 tierras de los barrios. 

a) Tlatocalalli. Entre los antiguos mexicanos sólo el Se~or 

<tzin> pcdia ejercer el triple atributo del derecho de propiadad o 

sea la f1'Cultad de usar, de gozar y de disponer una cosa. 11 En 

efecto, al rey le era licite, 3egún se ha dicho, di•poner de 9U9 

propiedades sin limitación alguna¡ podia transmitirlas en todo o 

en parte por donación, o enajenarlas o darlas en usufructo a quien 

mejor le pareciera, aún cuando seguia, por propia voluntad, las 

tradiciones y costumbres en el caso". <1> Sin embargo todas estas 

formas de po•esión o de propiedad territorial, podian volver de 

nueva cuenta a poder del Se~or cuando éste lo quisiera. 

b) 

tierras 

Pil lal 11. Como ya dijimos el ray podia 

como deseara, haciéndolo entre los 

repartir •u9 

principales 

(pipiltzin>, contándose en primer término a los miembros de la 

familia real• a lo& que condicionaba a tr~nsmitirlas de padres a 

hijos, éstes noble& a cambio, le prestaban servicios particulares 

l, Lvdo Kt11di1tl y Mu.ht. E1 ftpbltn Aouriq dt ehico, &a. Ed, Ed, Pomil, Ndto, 19171 P• 15. 
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y cuidaban de sus jardines y Palac:ios; en el caso de extinguirse 

la familia en linea directa o que abandonaran el servicio del rey 

en cualquier forma, dichas propiedades paaaban de nuava cuenta a 

la corona y podía hacerse un nuevo reparto) los otros principales 

que el SeAor 1avorecia erE1n a lom i:abal leros <tecutli), 

comendadores <teteculzin o teules> y gobernadores <tlatoani> ~ue 

también a cambio prestaban al rey servicios administrativos, 

politices y militares. En este caso no existía la condición de 

transmitirlas a sus descendientes, ya que le& permitía donarlas o 

enajenarlas, con la 1.inica limitante de no transmitJ.rla a los 

plebeyos, pues la venta se consideraba inexistente y el principal 

pardia todo derecho a la tierra. 

e) Mitlchimalli. Estaa tierras eran las qua los guarreros 

recibian del rey en r~compensa de su& haze~as, con la variante de 

no existir condiciones para su tran9misión, y otras veces, con la 

obliQaciOn de hacerlo a favor de sus descendientes. El destino de 

estas tierras consi:stia en el suministro de viver1Ja para el 

ejército en tiempo de guerra. ~a 9ante que cultivaba eate tipo de 

tierras eran· los vencidos, antiouos propietarios que pa•aron a 9er 

aparceros, con sólo el derecho de disponer de una parte de los 

frutos y la otra parte correspondía al guerrero propietario. 

d) Teotlalpan. Grandes extensiones de tierras se destinaban 

a sufragar los 9astos del culto, por lo que dichas propiedades se 

daban en arrendamiento a quian lo solicitara, o eran labradaa 

colectivamente por los habitantes del pueblo a que correspondian. 
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e> Altepetlalli. A la propiedad de los pueblos se les 

denominaba altepetlalli, en virtt.1d de que sus productos se 

destinaban a sufragar los gastos del mismo. En efecto, los grupos 

emparentados que ocL1paron el terr i ter io eleQido por el los, lo 

dividieron en tantas partes cuantos eran los barrios de C\quel la 

población, con independencia entre unos y otros. Posteriormente en 

cumplimiento de una real orden, hubo intercambio de pobladorea de 

un pueblo a otro, ocasionando que eua habitantes se convirtieran 

en eu mayoria sólo vecinos del barrio. 

f) Calpulli. El c:alpulli significa ueglin su génesis 

nominativa, calli, casa¡ pulli, aQrupación, y estaba constituida 

por una parcela de tierra, la cual se asignaba a cada jefe de 

familia para el sostenimiento de ésta. 11 La nuda propiedad de las 

tl.erras del calpulli pertanecia a éste1 pero el usufructo de las 

mismas, a las familias que las poseian en lotes perfectamente bien 

delimitados con cercas de piedra o de ma;ueyes''• ce> Asi pues, el 

cal pul li tenia una función social que cumplir, por lo que no podia 

enajenarse, pero &i dejarse en herencia. Este tipo de propiedad, 

estaba sujeta a determinados requisitos indispensables, tales como 

el ser residente del barrio de que se tratara y continuar viviendo 

en él si se deseaba conservar el calpulli, en caso contrario 

implicaba la pérdida del usufructo¡ pero ademas la condición 

esencial era la de cultivar la tierra sin interrupción, pudiendo 

!. lbld.p.17. 
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darse el supuesto de dejar de cultivarla durante un ciclo 

agricola, por lo que en este caso el jefe de familia respon&able 

del calpulli, era amonestado por el jefe del barrio. Si la dejaba 

de cultivar por dos ~~os consecutivos, perdia el usufructo 

irremisiblemente, pudiendo ser objeto de asignación a otra 'familia 

que desmarA cultivarla. 

Hay que hacer notar que existen puntos coincidentes entre el 

calpulli y el ejido que regulaba la Ley Federal de Reforma Agraria 

da 1971, con caracterJ.sticas que responden a una función social. 

Antes de concluir el estudio de esta etapa histórica, 

analizaremos brevemente al pueblo mayo. 

e. El pueblo MAya. Este pueblo Be de5t•cé también por &U 

podarlo militar y su cultura, dominando las tierras de Vucatán y 

Centroamérica. 

"Los historiadores clásicos de los mayas ase;\.lran que la 

propiedad era comunal entre éstos, no sólo por lo que respecta a 

la nuda1. propiedad 1 sino también por lo que se refi&re al 

aprovechami&nto de la tierra". (3) Asi pues dadas las condiciones 

de la Peninsula de Vucatén, en donde la tierra cultivable era poca 

y el agua muy escasa, obligaba a los labradores e. cambiar 

frecuentemente el lugar· de sus cultivo!I. Aunado a esto, debido a 

3, "1rth1 Chhn Pidrón. El Dtrtthp Aorarlp u tlhicp, \1, Ed, Edil, Pomll 1 "hito 19B01 D· 150, 
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caracteristicas especiales de estas tierras, no era posible 

cultivarlas por un periodo de más de dos a~oa, sin dejarlas 

descansar para que reccbreran por si sus elementos de fertilidad. 

En efecto, a pesar de que la nobleza y sacerdocio eran las 

clases privilegiadas, que tenían sus solares y casas, por otro 

lado también los vasallos y tribut_arios tenian propiedades en 

bienes raices¡ tedas las tierras eran comunes, el uso c:orrespondia 

al primer ocupante y pasando el cultivo bienal la tierra volvia al 

uso pUblico en cuanto recuperara las condiciones necesarias para 

otro nuevo cultivo. 

De esta etapa histórica podemos concluir en lo que Ge refiere 

a los mayas, que tenian un sistema di! propiedad, costumbres y 

leyes precisas. En cuanto al puoblo a-zteca, au crganizaci6n 

politice social y el régimen de tenencia de la tierra, se 

encontraba en evolución, exi$tiendc defectos en la diatribución 

territorial, al concentrarse en pocas manes, originando con ello 

una inmensa mayoria sin tierra. Dicho proceso evolutivo de 

tenencia de la tierra, fué interrumpido por la llegada de les 

espaPioles y la pOstericr conquista y sometimiento dal pueblo 

azteca que cambi6 radicalmente el sistemü territorial y que motiva 

el estudio de la etapa colonial en los siguientes párrafos. 
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Bl EPOCA COLONIAL 

Como es conocido en el año de 1~21, ae efectuó mediante la 

fuerza de las armi\s la conquista del territorio me>ticano dominado 

por los indios, imponiendo consecuentemente el idioma, relig1ón, 

costumbres y sistema territorial de los espatloles. 

Se pretende dar a la conquista apariencia de legalidad, por 

lo que la Corona Española 1undó au derecho de propiedad sobre la 

Nueva Espatla en la ley d~l 14 de septiembre de 1~19 1 con la 

donación de la Santa S&de Aapotólica y otros Justos y lagitimoe 

titules que se cit1m br•vem•nte enewguida. 

1. Las bulas de Alejandro VI fueron una 11apecie de laudo 

arbitral, que trataba de solucionar la disputa wntre Espa?\a y 

Portugal sobre la propiedad de las tierras descubiertas por sus 

respectivos nacionales. Este hecho dió a la Santa Sede Católica, 

ApostClicl\ y Romana le calidad arbitral, por lo que emitió tres 

Bulas1 la Inter Caetera o Eximiae Devotionis Sinceritae del 3 de 

mayo de 1493 y la Hodie Siquidem del mismo año. ºMuchos e•critores 

de la época aseQuran que el Papa tiene la repre•entación de Dios 

en la tierra, y como Dios es el dueño del universo, al Papa 

corresponde la distribución de los dominios territoriales", (4) En 

ese sentido con dichas bulas se pretende 1undamentar la propiedad 

de las nuevas tierras a la Corona E9pa~ola. No obatante con 

'' Lucia "11dilh y Nuloz, ll.l.rDl111 Agrario d1 fthico, 09, Clt 11 p. 33. 
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posterioridad se ha puesto en duda el valor de dichas Bulas 

Alejandrinas, en virtud que el Papa las emitió apoyándose en el 

poder concedido por las Oecretales de San Isidoro, y que 

resultaron falsas finalmente. 

En vista que las Bulas alejandrinas presentaron 

incongruencias en cuanto a sus limites, el 7 de Junio de 1594 los 

Reyes de España y don Juan II de Portugal pactaron el Tratado de 

Toraesillas, conviniendo Que se trazara una linea desde la mesa 

occidental de las islas del Cabo Verde. Desde luego este Tratado 

se fundo en las Bulas y al ratificarse por ambos Reinos se les dió 

validez le9al entre ellos, para consolidar sus pretendidos 

derechos de propiedad sobre el nuevo continente. 

2. La ley de 1519 expedida por Carlos V señaló como 

fundamento de la propiedad de España sobre las nuevas tierras 

ademas de las Bulas, otros justos y legitimes titules tales como: 

a) Que si los indios no recibian c:omo huéspedes a los 

españoles al perseverar en la perdicción de éstos, deberian ser 

tratados como enemigos y cargarles el peso de la guerra, debido a 

que una causa justa de hacer la guerra es la injuria rec:ibida, por 

lo que es licito resarcirse con los bienes del en~migo en pago de 

los daños causados injustamente. 

b > Otro fundamento consitia en el derecho de predicar el 

cristianismo encargado a los españoles y que si los indios se 
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oponían, los españoles pueden declararles la guerra y obligar a 

los bárbaros a desistir de dicha injuria. 

e> El siguiente fundamento consistió en prohibir a los indios 

toda costumbre, rito o ley inhumana, facultando a los españoles a 

defender a gentes inocentes de una muerte injusta, de ahi la 

propagación y exageración de sacrificios humanos atribuidos a los 

indi.os. 

d> Otro fundamento s• basó en la V•rdadera y voluntaria 

voluntad, consistiendo en que si los indios comprenden la humana y 

sabia adminintración de los españoles y sin ninguna presi6n 

aceptAn como su c;¡obernante al Rey de E5paña, esta elección se 

convierte en legitima voluntad. 

•> Otro argumento fué por razón de amistad y alianza; 

basándose en que si los indios guerrean ent.re si, la parte que 

resultó ofendida puede declarar la guerra y llamar en su auxilie a 

los espa~oles para que como vencedores se repartan los frutos de 

la victoria, tal como hicieron los tlaxcaltecas contra los 

mexicanos. 

f) El siguiente argumento es el que los indios no son capaces 

para formar o administrar una república, en razón de estar muy 

cerca de considerarse demente9. 

Todos estos justos y legitimes titules a que se refirió la 

·1ey de 1519, son debatibles a simple vista y carentes de esencia 
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jurídica, por lo que no son aplicables en estricto derecho a lo9 

aborígenes mexicanos y la pretendida justificación de la propiedad 

de la Nueva España, no es más que el hecho de que un pueblo más 

'fuerte se apodere de otro mas débil. 

3. Algunos juristas contemporáneos citan como legitimas 

titulas a la figura jurídica de la Colonización¡ al derecho de 

posesiDn y de prescripción positivaj al derecho de los primer·os 

ocupantes; pero el aroumento más fuerte que e>eplica la propiedad 

de España sobre el continente americano es al dere~ho de 

conquista, en virtud de ser un principio de Derecho Püblico y del 

Derecho de gentt!s en aquellos affos. Sin embargo el derecho de 

guerra tenia justificación cuando un pueblo cometía injuria grava 

contra otro y sus coneecuencias eran proporcionales a dicho 

delito, lo que en la especie no sa realizo. 

Fundándose en 105 antecedentes anteriormente señalados, 

algunos autores han pretendido considerar, que el continente 

americano correspondia a los reyes de España como patrimonio 

privado, en razón de los fondos aportados para las ewpediciones, 

pero estos hechos no pueden considerarse en el orden privado, sino 

al contrario la conquista, pacificación y población son 

instituciones de Derecho Püblico por propia naturaleza. 

De lo anterior se concluye que de ahi derivó la propiedad 

privada en la época colonial, que al igual que en la etapa 

anterior se clasificaba de acuerdo con la persona que detentaba la 
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tierra y que ee concentro en los espa~cles y su• descendient•a 1 al 

clero y finalmente a los indigenas. Asi tenemo5 que la dispoaici6n 

más antigua que beneficia con un reparto da hombres y tierras para 

los espartoler. 1 ea la ley para la Distribución y Arreglo de la 

propiedad del 1B da Junio y de a;osto de 1513 dictada por Fernando 

V qua ordena • • • "Es nuestra voluntad 1 que se pueda repartir y 

repartan casa& solares, tierras, caballerias y peonias a todos los 

que fueren a poblar tierras nuevas en lo• pueblos y 

lugares , •• 11 (3) En eate sentido a• presenta un ••quema de loa 

diverso• tipos de propiedad exiatentee en la Nueva Espa~a y qua me 

explica adelante. 

Tipos de 
propi•dad 
en la 
colonia 

Propiedad 
individual 

Her cedes 
Cabal l•rias 
Peonias 
Suertes 
Compraventa 
Confirmación 
Prescr ipc i6n 

lndividualn 
Instituciones Compo•icion•• 

de tipo Colectivas 
Intermedio 

Propiadad 
de tipo 
colitctiv,o 

Capitulaciones 

Fundo leQal 
Ejido y dehesa 
Propios 

Pueblo• espai\ol•• 

Reducciones indigenas 

Tierras de comUn repartimiento 
Montes, pasto9 y aQUe.s 

5, hrth& Chhn Pldr61. El Dtrttho AQnrlo H Mdco, Ob, Cit,. p, tH, 
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4. En acatamiento a la ley de 18 de junio y 9 de agosto de 

1313, se repartieron tierras por lo que las propiedades de tipo 

individual que disfrutaron los espaffcles fueron• 

a> Mercedesa Se concedieron tierras de merced a los 

conquistadores y colonizadores, dado. en distintas e>etensionea 

según los servicios a la Corona, los méritos del solicitante y 

también en razón a la calidad de la tierra. El titular para 

consolidar su propiedad tenia que cumplir con reQuisitos de 

r•sidencia y de labranza., para que poster iorm11nte fueran 

confirmada• por di•poaición real para su validez leQnl. Debido a 

inconveni•nte• d• distancia, comtos, etc. por dispo•icién 

posterior ba&tó que dicho reparto su confirmara por el Virrey y 

m•• tarde por nueva inatrucción la tramitación s• realizó ante la 

Junta Superior de Hacienda. 

b> Caballeriaa1 Era una medida de tierra dada en merced a un 

soldado de caballeria. Sus mwdidas •• 11Jaron por las Ord~nanzas 

del 18 de Junio y 9 de aoo•to d• 1~13, modi1ic•ndose 

posteriormente· por distintas Ordenanzas, pero podemos decir que 

tenia una super1icie aproximada da trescientas hectáreas. 

e> Peonias• Era una medida de tierra dada en merced a un 

soldado de in1anteri•· Sus medidas su1rieron las mismas variantes 

que una caballeria, con una superficie aproximada de ~O hectireas. 

d> Suertes• Era un solar para labran;::a dada en merced a cada 

colono de la• tierras de una capitulación, con una super1icie 

aproximada de 10.69-88 hectárea•.• 
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e> Comprdventa1 Las tierras de la Nue.va España perteneciantes 

al Tesoro Real, se enajenaron por medio de esta acto jur idico a 

favor de particulares con suficientes recursos. 

f) Confirmación1 Era un procedimiento por •1 cual el rey 

confirmaba a determinado individuo, la tenencia de tierras que 

habian aido tituladas indebidamente o de aquella9 carentes de 

titules que comprobaran eu re!Spectiva pT"opiedad. 

o> Prescripción1 Por medio d1t e!Lta inetitución j1Jridica t5e 

prsscribia en 'favor de alQuien, tierras que quedaren en propiedad 

del Tesoro Real llamadas realenQ•• y cuyo término para 

prescribirles variaba ••Qún la buena o mala fe del poseedor. 

~. Con respecto a las instituciones intermedias se comprenden 

tanto propiedadea d• tipo individual como colectivo la• 

siguientes 1 

a) Compcsición1 Esta institución ne aplicaba en les ca11oa de 

incertidumbre en razón de las medidas agrarias y también en las 

situaciones· de colones codiciosos, que ext•ndian sus propiedades 

más al la de lo que marcaba la merced concedida, lo que propició 

que en el aRc de 1631 entrara en vigor una real c•dula ord•nando 

que "los que hubieren introducido y usurpado mas de lo que le• 

pertenece sean 'admitidos en cuanto al e>cceso, a moderada 
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composiciOn ••• 11 <ó> y consecuentemente se les otorguen nuevos 

titulo&, 

Fueron mucho5 loa particulares que individualm11nte 

solicitaron las composicionen, acreditando una posesión de diez 

a~os mediante testimonial, pagando una suma moderada como valor de 

la tierra y siempre que dicha solicitud no fuera en perjuicio de 

los indios. 

También se podia solicitar la composición en forma colectiva, 

en la cual numerosos puebles y comunidades de indios se acogieron 

a dicha compo•ición para no verse perturbados en el futuro en su& 

propiedade5. 

b) Capitulaciones1 Con el objeto de ~ue los espa~oles 

vivieran en la Nueva Espa~a, se lea otorgaron tierras d• ueo 

individual y de tipo colectivo pare que fundaran pueblos. La 

capitulación consistió •n asignar a une persona, determinada 

cantidad de tierras, que se comprometia a colonizar un pueblo. El 

capitulador entonces obtenia tierras a ti tu lo particular, al iQUal 

que los colonos que poblaran ese pueblo, adem•B cbtenian tierras 

de repartimiento o suerte& y demás propiedades de tipo colectivo. 

Asimismo existieron pueblos de fundación indigena que se les 

denominó reducciones de indi;enas, los cuales se formaron con el 

¡, lbll.,p.111. 
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objeto de instruirlos en la 1e católica y de otorgarles 

protección. 

Dichas reduccioneo de indios se conformaban del casco legal, 

propio9 1 tierras de común repartimiento, ejido, montes, pastos y 

aguas, todas propiedades de tipo colectivo que veremon a 

continuac 16n. 

b. Propiedades de tipo colectivoa 

a) Fundo legal1 Se denominó fundo le;al a la extensión de 

tierra donde su asentaba la población, inteQrada por lo& solares o 

casco· del pueblo, caeea de los pobladores, ioleai" y edificios 

püblicoa. La e>etensión del fundo legal con9tabei de quinientas 

varas de terreno hacia los cuatro viantoa, pero por Cédula del 4 

de junio de 1687 se aumentó a seiscientas varas la medida, pare 

que posteriormente 9e contara a lo& cu:Atro vientos desde la 

i;lesia en el centro del pueblo. Esta medida es utilizada 

act.ualmente en los casos de rastitución de ejidos de ahi deriva su 

importancia~ 

b) Ejido y dehesa1 El ejido 11 
••• e& toda exten9ión de tierra 

concedida a los pueblos, villas y ciudades de la Colonia, despué& 

República Mexicana, par~ uso comün y gratuito de sus habitantes¡ y 

cuya extensión no esté ocupada por las casas o por los edificios 

público& de las poblaciones 11
• (7) Es asi que el ejido español era 

1, tlistuo Luis Orazco, Lo1 EJ!dps dt )QI Purbtps, 21, Ed, Edlt, El Cabllllto1 Khito1 19711 p. 92, 
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un solar ubicado en la salida del pueblo, destinado al solaz de la 

comunidad. En la Nueva España el ejido tambié-n se situaba a la 

salida del pueblo, con características de inajenable e 

imprescriptible, siendo de usa y dis1rutao comuni.\l. su e;ictensión 

era la de una legua cuadrada, con la finalidad principal d& que 

los indios pastaran ahi su ganado, sin que se revolviera con el de 

los espaKoles. 

Con respecto a la dehesa presentaba confusión, ya que en 

España eran los terrenos destinados para que ahi estuviera el 

oanado. Esto demuestra que en la Nueva Esp&ffa al introducir esta 

instituci0n 1 careció de éxito debido a la diné:mica social en 

virtud de la poca importancia concedida a la propiedad comunal, 

frente al avora:amianto de la enorme propiedad individual otorgada 

a los espaí'Soles. 

e) Propioi Se les denominó as! a los terrenos destinadas a 

sufragar los gastos pUblicos, no se cultivaban colectivamente sino 

eran dados en cense o en arrendamiento a los vecinas del pueblo. 

aplicando lo percibido por aste concepto al gasto público. 

Debe notarse qua esta institución es semeojante al 

a.ltepetlalli conocido en la época prehispánica y que cumplia la 

misma 'función. 

d) Tierras de común repartimiento: Se conocieron también con 

el no~bre de parcialidades o tierras de comunidad. Efectivamente 
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eran comunales, pero de disfrute individual con una e>etensión 

posiblemente de una suerte. Estas tierras se daban en usufructo a 

las familias del pueblo, con la obligación de sembrarlas siempre. 

En el caso de extingt.1iree lB familia o de 6\bandonar las tierras, 

éstas eran sujetas a un nuevo repartimiento. 

e) Montes, pastos y aguas1 Por disposición de C6dula Real del 

año de 1533 se declararon comunes los montea, paetos y aguas, es 

decir podian ser utilizados por los vecino• de ella•, sin importar 

que individuo lo hiciera. 

7. Propiedad ec lesiéstica 1 

Ahora bien ya hemos eMplicado el tipo de propi•dadats que 

detentaban los e5pañoles y loa indiganas, por lo qua no podemos 

olvidar la que poseia el Clero. A pesar que junto con los 

conquistadoras llagaron los frail!!B al nuavo continente y éstos 

con Bólo la obligación de conversión de los indios a la fe 

católica, el Clero adquirió Qrandes propiedades principalmente por 

donaciones de particulares, llec;iando a tener Qran parte de la 

propiedad iñmuebla, a pesar de prohibición e>epresa desde el año da 

1130 emitida en Espa~a. Posteriormente en la Nueva Espaflla se 

emitió disposición por Cédula d• 27 de octubre de 153~, ordenando 

la prohibición de posible ena;enación de tierras a iglesias o 

monasterios, so pena de perder dicha repartición realizada bajo 

cualquier titulo. 
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Esta fue el origen de la propiedad eclesiástica en nuestro 

pais, que gozaba de e>eenciones en los impuestos y como cada 

adquisición de bienes raicee por parte de la iolesia sionificaba 

pérdida para el erario püblico, pues conforme al derecho canónico 

no pueden ser anajenados los bienes de le iglesia salvo contadas 

e>tcepciones, esta situación ponia fuera del comercio orandes 

capitales. 

Con objeto de remediar estos hechos, en el aiio de 1737 se 

celebro un Concordato con la Santa Sede, a efecto de que la 

propiedad ecleaiástica perdiera mus e>eenciones y pagara sus 

impuestos. 

Se emitieron posteriormente div•raas providencias en contra 

de la amortización eclasiáatica, que no fueron suficientes porque 

el clero continuó detentando propiedades incalculables y que no es 

hasta la etapa sic;;¡uiente en que se desamortizaron. 

9. La eHplotación agricola en la Colonia. 

Cabe seAalar que al igual que se efectuó en esta etapa un 

reparto de tierras, también se realizó un reparto de hombrea de 

acuerdo a lo dispuesto por la ley para la Distribución y Arreglo 

de la Propiedad, debido a que la actividad preponderante en la 

Nueva España era la agricultura. Asi pues tres son las 

instituciones mediante las cuales se llevó a cabo la eHplotación 

aoricola y sena 
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a) El trabajo agricola de libre concierto1 Eeta forma de 

eMp lotaci6n a;r icola fue la menos usada. Consi11te en que al 

indi;ena se le permitió concertar su trabajo libremente, efectuado 

esporádicamente en los ranchos y haciendas en la época de recoger 

cosecha, pero éstos se vieron desplazados por los indios 

encomendados 1 que eran los que realizaban dichas labores. Al 

transcurrir el tiempo Be lee conoció a estos indiganas como P•ones 

de temporada. 

b) La encomiende.1 EB de vital importancia la encomienda, 

porque en la Nueva España la 1ucplotacién l'Qricola la llevaban a 

cabo ~os indio& encomendadoe. La encomienda consistió en asignar a 

los espaf\oles un determinado numero de indice, al efecto de que 

éstos realizaran el trabajo aQricola, c:on la oblii;iaci6n de parte 

de loa eapa~oles de respet~r la persona, bienes, der•chos, 

libertad del aborigen y desdR luego el convertirlos a la fe 

c:atOlica. 

Asi fLle como la enc:omienda se generalizó de modo violento, 

contrariando preceptos legales y ;ozando de la complacenc:ia de 

parte de loa monarcas. A partir de la ViQencia de la ley de 

Sucesión del 26 de mayo de 1326, ae crearon las encomiendas por 

más de dos vidas pero debido a la defensa del aborioen tomada por 

Fray Bartolomé de las Casas, se suprimió la encomienda 

sustituyéndola por un sistema de tasación, empadronamiento Y 

tr ibutaci6n general de los indigenas a favor de la Corona1 pero 

los colonos eapa~olea enviaron a dos procuradores para solicitar 
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la revocaci6n de tales leyes obteniendo su cometido; la encomienda 

continuó vigente a pesar de diversas cédulas protectoras y poco 

después en 1545 Velasco consiguió por disimulación la tercera 

vida; luego se obtuvo la cuarta vida a través de Don Martín 

Enriquez; y finalmente se logró por Cédula de 1629 la quinta vida. 

Al transcurrir el tiempo la& razones económicas y políticas 

de la Nueva España cambiaron de· objetivo, prevaleciendo los 

intereses del fisco sobre los intereses particulares de los 

españoles. De tal manera por diversas disposiciones se gravaron 

las pensiones y mercedes concedidas, para que f inalmento el fisco 

cayera sobre las encomiendas, gravándose la mitad de rentas para 

los encom•nderus. Como consecuencia se pidió la desaparición de 

las encomiendas, ordenándose por decret.os que éstas se 

incorporaron a la Corona, para asi desaparecer lentamente por 

motivos fiscales. 

c> La esclavitud:. Se permitió la esclavitud en dos casos¡ por 

el cautiverio por guerra justa y el cautiverio por rebelión 

religiosa. A través de disposiciones se loQró la defensa del 

aborigen, pero no. asi la del negro por considerarlo irracional, 

aunque finalmente se transgredió por los españoles dicha 

disposición, pues realmente los indios encomendados realizaban 

trabajos de esclavos. 

Se concluye en relación a los anteriores puntos citados, que 

los motivos que explican la Guerra de Independencia 1ué la 
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esclavitud. No ignorando deade luago qu• el problema agr•rio da 

nuestro pais surgió a raiz de concesiones de mercedes y 

reducciones de indios, al implicar un reparto daeigual entre 

indigenas y españoles. 11 Muchc se ha dicho y otro tanto escrito, 

sobre las causas que motivaron la Indep•ndencia d• la Nueva España 

y en todas ellas se hace alusión a loa efectos que produjeron el 

latifundismo civil y el eclesi,stico, con la correlativa 

esclavitud da les indica y de l •• ca11ta•11
• (8) Es aai como el 

problema agrario •• 

conjugaci6n de los 

desarrolló durante esta etapa, con la 

elementos arriba citado11, que fueron 

suficientes para la realización de la guerra de Independencia. 

Cl EPOCA DE INDEPENDENCIA 

Al estallar el movimiento da Independ•ncia 1 su mayor 

contingente ae formó en su mayor!• por población rural, qu• no 

combatió por idealea de ind•pendencia y d•mocracia que estaban muy 

por ancimo de su mentalidad, •ino que el fondo lo fue 

indudablemente el problema agrario, aunque claro no se pretende 

como el ünico motivo de la guerra de independencia, por lo que lo• 

gcbiarnoa subsecuente• pretendieron r•aolvl!rlo pero 

equivocadamente. Este problema presentaba des asP•ctos1 1 > 

defectuosa distribución de tierras1 2) una defectuosa distribución 

de los habitantes sobre el territorio. Realizada la Independencia 

sólo se atendió el segundo aspecto. 11 Se creyó que el pais, lejos 

8. Yictor KHUnilh Shlff1r, R1for11 Aaurh Knlnu, 31. Id. Edlt. Pamla, lltdca 1977, p, 82, 



de necesitar un reparto equiteritivo de la ti•rra, lo que requeria 

era una mejor distribución de sus poblador•& sobre el territorio y 

población europea que levantase el nivel cultural de la indigena, 

que estableciera nuevas industrias y eMplotara las riquezas 

naturales del suelo". (9) 

Veamos pues cuales fueron las principales disposiciones que 

tratan esta cuestión y que ••tán relacionadas con el punto central 

de este trabajo. 

1, Ord•n d•l 11 d1t obril de 1823 que ccnc•dió el 

establecimiento d• 300 familias nn TeMas. 

Se eMpidió el 11 de abril de 1823 una Orden para el Gobierno 

de TaHaa, mediantrt la cual •ccediera • la solicitud de Esteban 

Austin, cuyo objeto era aatablecer 300 familias en Te>eas~ 

su•pendiendo a tal e1ecto la ley de Colonización del 4 de enero de 

1823. Esta Orden es un antecedente da las 1uneataa desmembraciones 

que sufrira más tarde nuestro territorio nacional. 

2. Ley del 18 de agosto de 1824 que facultó a los Congresos 

de las Entidadea Federativa• para legislar sobre Colonización. 

Al eMpediraa asta ley, se le• conc•dió facultada& a loe 

Congresos Estatales para dictar leyes o reglamentos 

9. Ludo lf11di1h y Multz. El PrQl!ltg Aararip dt M1ko y Ja Ln fldrral dt 81tor11 8anrh. ~. Cit., D. 99. 
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Colonización en su respectiva Jurisdicción, con la limitante de 

sujetarse a la Constitución y a dicha ley. Nos enuncia el articulo 

2 que "son objeto da esta ley 1 aquellos terrenos de la Nación que 

no siendo propiedad particular, ni pertenecientes a corporación 

alguna o pueblo, puedan ser colonizadas 11
; el articulo 9 dispone 

que se atienda con preferencia en la distribución de la. tierra a 

los ciudadanos mexicanos, sin distinguir a nadie salvo los casos 

de méritos particulares y servicios realizados en 1avor da la 

Patria¡ el articulo 12 ordena que no se permite la reunión en una 

sola persona de propiedad mayor de una legua cuadrada de cinco mil 

varas de tierra de regadío, cuatro de super1icie de temporal y 

seis de abrevadero¡ en el articulo 13 se dispone que les nuevos 

pobladores no podrán pasar sus propiedades a manos muertas1 y en 

el articulo 15 prohibe la conservación de propiedades, estando 

avecindado fuera del territorio de la RepUblica. 

3. Ley de Colonización del b de abril de 1830. 

El Con1Jreso expidió otra ley sobre Colonización, ordenando 

se repartan tierras baldias entre familias mexicanas y 

extranjeras·, proporcionándoles auxilio para el viaje, manutención· 

por un aAo, dotación de tierras y demás Utiles de labor, premios a 

los agricultores que se distingan entre los colones, etc. 

4. Leyes de Santa .Anna del 28 y 29 de marzo de 1847 derogando 

la ley Gómez Farias. 
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Santa Anna iucpidió una ley el 28 de marzo, autorizando al 

Ejecutivo a celebrar convenios con las corporaciones y personas a 

quienes les afecten las leyes del 39 de diciembre, 11 de enero y 4 

de febrero, con el motivo principal de proporcionarse recursos, 

pudiendo si lo desea decretar su derogación. 

Como antecedente tenemos que el 11 de enero de 1847, don 

Valentin Gómez Farias e>epidió una ley con el objeto de 

proporcionarse recursos para continuar la guerra con los Estados 

Unidos d•l Norte, ya mea vendiendo o hipotecando en subasta 

pública bienes de manos muertas. Recordemos que al anexar•e Te>eas 

a loa Eiatadcs Unidos de América, se pretendió que eua limites 

l leoaban hasta el Rio Bravo del Norte y no como lo era hasta el 

rio de las Nueces. El Congreso de Estados Unidos declaro la Querra 

a México el 13 de mayo de 1846 y ante laB •xig•ncias de defensa 

que se imponian se solicitó un préstamo al Clero1 pero ante su 

negativa rot\.\nda, Gómez Far !as dictó un Decreto pare. al leQarue 

fondee. 

Es a•i como Santa Anna preparó el terreno para dll!rogar la 

Ley GOmez Farias, ·va que inmediatamente el Clero entregó a Santa 

Anna doe millones de pesos, en calidil.\d de préstamo y es como al 

dia siguiente se expidió otro Decreto declarando la derogación de 

la ~ey del 11 de enero del presente aRo. 
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5. Plan de Sierra Gorda del 14 de mayo de 1849. 

El Plan da Sierra1 Gorda e><pedido el 14 de mayo de 1849, 

ordena que "se erigirán en pueblos las haciendas y ranchos que 

tengan de mil quinientos habitantes arriba en el casco y los 

legisl~dores arreQlarán el modo y términos de la distribución de 

tierras y de la indemnización de propietarios 11
, l..as pereona!I ciue 

sean arrendatarias de dichas tierras, les sembrarian sin estar 

obliQadcs a otra prestación més que una renta moderada. 

b. Lay de Oesamortizacién del 25 de Junio da 185b • 

. Don 1Qnacio Comon'fort como Pr•aidente de la República, 

eMpidiC el 25 de junio de 18~6 la ~ey de Desamortización, l~ cual 

en su articulo ordenó que "todas las fincas rúeticae y urbanas 

que hoy tienen o administran como propJ.etario• lae corporacionea 

civiles o ecle5iisticas de la RepUblica, se adjudicarin en 

propiedad a los q1.ut la5 tiRnen arrendada•, por el valor 

correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada 

como rédito al 64 anual 11
• 

Dicha5 adjudicacionee deberian r•aliz•r•e dentro de tras 

meses contados a partir de la publicación de dicha ley1 en caso 

contrario el arrendatario perdia sus derecho• y se autorizaba el 

denuncio, el cual gozaba de mayaren beneficio& al obtaner como 

premio la octava parte del precio en la venta de la finca 

denunciada. 

. ~ . 
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El articulo 3 ejerció una influencia negativa en la 

organización de la propiedad agraria, pues seRala que 11 bajo el 

nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades 

regliosas de ambos se>1oe 1 co1radias y archico1radias, 

congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, 

y en general todo establecimiento o fundación que tenga el 

caracter de duración perpétua o indefinida", Por lo que este 

articulo se interpretó en per Juicio de las comunidades agrarias al 

considerarla• corporaciones civiles de duración indefinid
0

a y cuyos 

bienes adminiatrados por lo• ayuntamientos, •e contemplaban en la 

ley d• Desamortización. 

Como vemos las cons•cuencias directas de la L•Y de 

O•samortizaci6n fueron nefastas, puae las comunidades indigenas 

perdieron gran parte de su territorio y por otro lado lo• 

arrendatarios de las fincas de propiedad eclesi4stica, no pudieron 

aprovecharse da loa benaficios de la ley debido a la alcabala que 

t•nian que pagar. de tal manera que el comprador pagaba r6ditos 

mayores a la cantidad antes paoada por el alquiler. Pero esas 

cuestion•• económicas no influyeron en el Animo de convertirse en 

propietario•, sino' lo fuR las amenazas de d•clarar 1nccomulgado• a 

quienes c:ompra.ran bienes ec:lesiástic:cs. Los denunciantes •ataban 

en mejores condiciones, pues eran gente de dinero que trataba de 

invertir su dinero en propiedad raiz y protegidos por su riqueza 

lograron cambiar a su 1avor la actitud del Clero estableciendo el 

sistema de contentas. 
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En realidad lea fines de esta ley no era el privar al Clero 

de su inmensa riqueza, sino que éste vendiera voluntariamente sus 

bienws raices y continuara poseyendo su patrimonio pero invertido 

en amprases agricolas y mercantiles, tal hecho lo confirma el 

-.rticulo 26 de esta ley 1 al facultar expresamente al Clero a 

invertir 9u capital con objeto de activar la economia. 

7. Constitución Federal de la República del ~ de febrero de 

1857. 

El 28 d• junio de 10~6 el Congreso Constituyente decretó la 

ratificación de la Ley de Desamortización y elevó a rango 

constitucional en su articulo 27 loa prRcepto:o. y postulados 

esenciales de la multicitada ley, con lo cual •• establ•c:ió la 

incapacidad leQal de las corporacionaa reliQioma• y civiles para 

adquirir o edministrar bienes raices. E•ta 1ué una de las 

consecuenciaa nociva e de la expedición de la Ley de 

Desamortización y del articulo 27 Con•titucional, pues las 

comunidades ind!Qenas al negarles su eMistencia perdian su 

paraonalidad juridica y eso implicaba la imposibilidad de de1ender 

sus derechos territoriales. 

Es a.si como los pueblo5 dejaron de ser due~os de su& 

tierras, al autorizarse la enajenación de ejidos al perder 

consecuentemente las caracteristicas de inalienable e 

imprescriptible. "V en los a~os subsecuentes, poco a poco nos 

daremos cuenta que, cuando desaparece el sistema proteccionista 
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del indigena al suprimirse el régimen jurídico de las tierras de 

comunidad agraria, se propiciara su despojo, por miseria o 

ignorancia, y se contribuirA a agravar el problema agrario". (10> 

En •et• sentido los terrenos de comunidad agraria al ser objeto de 

enajenaciCn, es decir al incluirse dentro del comercio son 

susceptibles de apropiación, principalmente por los latifundistas 

que se encuentran mejor organizad~s y que generalm•nte están 

estrechamente integrados con la burguesía, no sólo nacional sino 

internacional, lo que da como consecuencia el acaparamiento de 

terrenos por parte de este grupo de propietarios, que protegidos 

por di9posición expresa gozan de mayores ventajas frente al 

indigena m•Hic•no, que tras permanecer tantos eiglos de esclavitud 

y coloniaJ•, es presa fécil del avorazamiento de tales 

latifundistas, debido en oran mmdida a que el indioena no se le ha 

permitido el acceso a una el•mental educación, aunado a la &Htrema 

pobreza de su persona y al abandono oubernamental, que originan el 

despojo de tierras que han poseido dur·ante sir;¡los. 

B. Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos del 12 de 

Julio de 18:59. 

El Presidente Provisional de la RepUblica Don Benito Juárez, 

dictó la Ley de Nacionalización. En su articulo 1 ordenó que 

"entran al dominio de la Nación todos los bienes que el Clero 

secular y regular ha venido administrando con diversos titules sea 

to. ft.rthl Chhn Padr6a, El Dfruho Aararto 11 !ffliEp. Db. tit, 1 p. 2'6. 



cual 1uere la clase de predics, 

consistan, el nombre y aplicación 

exceptuaron de nacionalización 

destinados al culto. 

derechos y acciones en que 

que hayan tenido. 11 Sólo se 

los edificios directamente 

En el articulo 4 prohibió las ofrendas e indemnizaciones a 

los ministros del culto en bienes raices y pcr otro lado el 

articulo 22 declaró nulcs y de ningún valor toda enajenación que 

tenoa por objeto los bienes mencionados en esta ley. 

El articulo 3 declaré que "habrá perfecta independencia 

entre los asuntos del Estado y los negocios puramente 

eclesi•sticos, y el Gobierno se limitará a proteger con su 

autoridad el culto público de la reliQión católica, asi como el de 

cualqui11r otra". 

9, Ley sobre Ocupación y Ena.Jenación de terr•noa Baldios del 

2~ de Julio de 1863. 

Esta ley fue dictada por Benito Juárez y definió a los 

baldíos como 11 tcdos los terrenos de la RepUblica que no hayan sido 

destinados a un uso público por la autoridad facultada para ello 

por la ley, ni cedidos por la misma a titulo oneroso o lucrativo, 

a individuo o corporación autorizada para adquirirle&". (11> Los 

articules 2 y 8 se~alaron que los habitantes de la RepUblica, 

11. llnull fibHa. Ciacp Siq!H di lHhltcldn '.IWit· , •. Ed, un. IN11tro TillpD, Mdto 1941. p. 131. 
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podrán denunciar hasta 2:500 hectáreas de terreno baldío. 

El articulo 9 de esta ley creó una facultad que será usada 

por las compañías deslindadoras, que les dará base para cometer 

atropellos en per Juicio de los propietarios que tuvieron defectos 

en sus titules o mectidas, dicho articulo ordena 11 que nadie puede 

oponerse a que se midan, deslinden o ejecuten por orden de 

autoridad competente cualesquiera otros actos necesarios para 

averiguar la vardad o legalidad de un denuncio, •n terrenos que no 

sean baldios 11
• 

10. Ley de Colonización del 31 de mayo de 1875. 

En esta ley se autorizó al Ejecutivo para arreglar lo 

relativo a Colonización, haciendo eu acción e1ectiva por medio de 

contratos a empresas particulares. 

Este 1ué al inicio de las compa~ias deslindadoras a las que 

99 autorizó el medir y deslindar tierras baldiaa, otorgé.ndcles 

como premio la tercera parte de las mismas por su sarvicio. 

La idea era que a loe colonos que desearan habitar dichos 

terrenos, se les otorgaria suplemento para gastos de transporte y 

de subsistencia hasta por un año después de establecidos. útiles 

de labranza y materiales para construir sus habitaciones, además 

tales terrenos eran pagaderos a largo plazo. 

Las compañías deslindadoras se apoyaron en el articulo 9 de 
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la ley de Baldics de 1863 para remover limites y revisar 

propiedades de quienes por alguna causa SUB tierras rasultaron 

deseables. En el caso dl!t no satisfacerles dichos documentos, se 

apoderaron de tales tierras al declararlas baldiaa, recoQiercn su 

tercera parte y por último las vendieron a personas adineradas. 

Es asi como se monopolizó la tierra todavia aún más en pocas 

manos y tal como lo dice Pastor Rouai~ "que sólo fueron respetados 

y reconocidos como terrenos propios da los habitantes, aquello• 

que pudieron ewhibir titulo primordial perfecto, o los que por la 

situación o calidad de los terrenos, no despertaron la codicia de 

los capitalistas influyentes". (12) Cabe aclarar que lo5 

capitalistas oozan de mejor pcaición frente al reeto de les 

habitantes del pais, precisamente por sus nexos con el capital 

nacional e internacional y obviamentrt por lae relacionms que 

manejan con el Qcbierno me><icano, lo qu• da una idea clara del 

peder pclitico y económico de este grupo dominante v que 

trat.indose en la especie del latifundismo, acapararon ;randes 

extensiones de la~ mejorea tierras en perjuicio de sus verdad•roa 

propietarios, que impotentes ante el despojo de sus tierras no 

pudieron hacer algo por evitarlo y sólo unos cuantos pudieron 

hacer uso del recurso de amparo, porque la mayoria d• sus 

habitantes por su ignorancia y extrema mimeri• 1 engrosaron las 

filas de campesinos sin tierra. 

12. Yb!I 1 P11tor Aouli1 1n su 'Hgl•n Agr1rlo d•I Estado d1 Dunngo 1thrior 1 J910', lohth nilwo J1 Julio 
27, PubUucio1111 dll 6nbhno dll Etlldo dt Duu11go 1 11fllco, 
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11. Ley de Colonización del 15 de diciembre dm 1883. 

Esta ley en sus puntos esenciales coincide con la de 1B7::i 

que acabamos de ver 1 pues faculta a compalUa• a dealindar 1 medir 1 

fraccionar y valuar los terrenos baldioa o de propiedad nacional, 

con el objeto de obtener los terrenos necesarios para establecer 

colonos. 

Se continuó usando el articulo 9 de la Ley de Baldios, para 

medir y deslindar terrenos que no estaban considerados como tales. 

Ademas no hay limite para que las ccmpañias adquieran tierras con 

motivo de los gastos en sua dili;enciaa y aobre todo no hay 

r•Bp•to de las ccndicionea ••ñal&daa en el articulo 21 d• 1& Ley 

de Colonización de 1883 el vender a particulares sin importar si 

reba•an o no los limites 9Stabl•cidos. 

te. Ley de Terrenos Baldios del 26 de marzo de 1894. 

Esta ley fult e>epedida. por don Porfirio Diaz el 26 de marzo 

de 1894, estableciendo que todo habitante del pais mayor de edad, 

tiene derecho a denunciar baldios, demaaias, e>ecedenciaa·, en 

cualquier parte del territorio n•cional y ain limitación alguna. 

Vamos a ver como •e dividieron loa terrenos de la Nación• 

a) T•rreno• baldica. 

b) Demaaia.s. 



37 

e) Excedencias. 

d) Terrenos nac:ionales. 

El artic1.1lo e define a los baldíos "como los terrenos de la 

República que no hayan sido destinados a un uso público por la 

autoridad facultada para ello por la ley, ni cedidoa por la misma 

a titulo oneroso o lucrativo a individuo o corporación autorizada 

para adquirirlo". 

Por su parte el articulo 3 señala que "son demaaias los 

terreno& poeeidos por particulares con titulo primordial y en 

extensión mayor que la que éste determine, tsiempre que el e>eceso 

se encuentre dentro de los linderos se~aladcs en el titulo, y por 

lo mismo, confundido en su totalidad con la extensión titul.-da". 

El articulo 4 nos menciona que "son excedencias los terrenos 

poeeitlos por particulares durante veinte años o más, fuera de les 

linderos que señale &l titulo primordial qua tengan¡ pero 

colindando con el terreno que éste ampare". 

En el articulo 3 se señala que 11 son nacionales les terrenos 

baldios descubiertos, deslindados y medidos por comisiones 

oficiales o por compañías autorizadas para ello y que no hayan 

sido legalmente enajenados. 

E•ta ley de baldíos al dejar sin limite alguno la extensión 

denunciable y al no obligar a los propiet•rios a cultivarlos y 
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poblarles, propicie el acaparamiento de tierras por especuladores 

sin cone>tién alguna con la agricultura. 

De nueva cuenta esta ley propicia la decadencia de la 

pequeña propiedad y 1avorece al latifunditsmot pues los L\nicos 

beneficiado& lo fueron los hacendados, extranjeros, compañias 

deslindadoras, y no as! el campesino pobre, " ••• porque etsa clase, 

alejada como esté por su incultura de las clases directoras, ha 

sido incapaz de servirse de las leyes que éstas dictan, pues casi 

siempre las ignora y raras veces las comprende". < 13) Como ya se 

habia comentado, ésta ha sido consecuencia del sometimiento del 

indígena al coloniaje por tantos a.Pies. Ancra bien en el supuesto 

de que existiera un indigena que entendiera y tratara de hacer 

valer 5UB derechos, no le Podría realizar pues los tribunales 

eistablecidoa, no eran eepecialit.?:ados en la materia agraria y el 

procedimiento que estaba instituido era el de iQualdad procesal, 

que lógicamente no era el adecuado de aplicarse para dirimir 

controversia5 de dos sujetos relativamente antagónicosJ el gran 

latifundista que gozaba de un enorme poder económico y politice, 

frente al indígena miserable e ignorante. En este sentido el 

sistema Judicial· desgraciadamente, no podia permitir que ºun 

mugroso indio" fuera capaz de solicitar justicia, lo que se 

concluye que éste es un elemento mas que hizo posible su despojo. 

Va para estas techas en el pais e>dstia un enorme 

13, L11ci11 f11ndi1t1 y Nuln. El Prpblr11 AarariQ d1 flhicp y la Ln Ftdtul dt R11oru Murh, Db, Cit, P• 147, 
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descontente por la situación politica, económica y social, por lo 

que el Gobierno en intentos desesperados, trataba de resolver con 

la e>epedición da Decretos la situación agraria, aunque ya 

inútilmente pues el indiQena habia lleg•do al limite de sus 

fuerza5 y prefirió luchar a costa de su vida, a seguir bajo el 

yugo de los latifundistas que lo habian privado de sus propiedades 

y de una mejor forma de vida. 

D > EPOCA CONTEMPDRANEA, 

Esta época que comienza a partir de la revolución me>eicana 

de 1910, tiene como ca1·acteristica principal una intensa lucha por 

el poder politice, en el que se enarbolan corr.o bandera las 

cuestiones agrarias de nuestro pais, y que como ya lo habiamos 

comentado en el capitulo anterior 1 fue el indigena el protagonista 

de esta luc:ha soc:ial el que busc:aba una nueva forma de vida y 

soluciOn ~ lo5 problemas d~ la tenenc:ia de la tierra. 

A lo largo de los aflíos se emitieron proyectos, decretos y 

leyes que ponian de manifie5to de urgencia de rasolver el problema 

agrario de Mé><ico 1 con el objeto de lograr una distribución mas 

justa de la tierra. En este orden de ide•• y ante la imposibilidad 

de abarcar todos los doc:umentos 1 proyectos y leyes qu11 tratan la 

cuestión agraria, sólo nos concretaremos a analizar aquellos que 

sen de vital importancia para el tema central que investioamo9 y 

que son los que veremos a ccntinuación1 
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1. Ley del 6 de enero de 1915. 

Esta ley tiene como antecedente inmediato el decreto del 12 

de diciembre de 1914, en el que 91! ordena dictar leyes agrarias 

que disuelvan los latifundios, formen la peque~a propiedad y 

restituyan a los pueblos las tierras de que fueron despojados. 

La ley del 6 de enero de 1913 fue expedida por Vcnustiano 

Carranza, pero corresponde al iluatre Licenciado Luis Cabrera el 

mérito de redactar tan importante documento ler¡ial. E>epone en esta 

ley un breve resumen de la situación agraria en nuestro pais ••• 11 

concluyendo en el sentido de que es imperativo e ineludible 

entregar las tierras a loa pueblos afectando las Qre.ndes 

propiedades ya restituyéndolas por justicia o bien dottmdoselas 

por necesidad ••• 11 
( 14> Es asi como en sus puntos centrales declara 

nulas l~s enajenaciones de tierras comunales hechas por 

autoridades estatales, !5i se realizaren en contravención a lo 

dispuesto en la ley de 23 de junio de 18~61 declara también nulas 

las composiciones, concesiones y venta!S de tierras comunales 

realizadas por autoridad federal en forma ilegal, a partir del 1 

de diciembre de 1870t declara la nulidad de las diligenciae de 

apeo y de9linde realizada& por ccmpaiUas desalindadoras por 

autor !dad local o federal, en el caso que invadieran ilegalment11 

pertenencias comunales de rancherias, pueblos o comunidades 

indi;enas, e>tceptuando de nulidad las tierras que 11e repartieron 

n, L11c1D "'lldith y Muiu. fl Prpbl111 ftc!urJp dr Mrirp y h lty Ftdful di Rtfpna Aqnrh, Ob, Cit., Do 119, 
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conforme a la ley de Desarrollo, siempre y cuando aean poaeidas a 

nombre propio y por mas da diez aillos, y cuya superficie no eMCeda 

de 30 hts.) se crea la Comisión Nacional Agraria, una Comisión 

local Agraria por cada uno de los estados de la RepUblica y 10!5 

Comités Particulares Ejec.utivoa, todos estos órganos facultado!! a 

resolver las cuestiones agrariass ee~ala como autoridades agrarias 

al Pre•idente de la República y a los gobernadores de los estados¡ 

faculta a loa jefes militares previamente autorizados a ello, para 

dotar o restituir ejidos en forma provisional a los pueblos que lo 

soliciten. Las tierra• para estas dotaciones o reatitucione~, se 

dobarian tom11r de las haciendas que colindan con los pueblos 

nolicitante~ y los propietarios do ellas, podian deducir sus 

derechos dentro del término de un a.Ple. En caso de aentencia 

deBfevorable pcdian solicitar al gobierno la indemnización dentro 

de un a~o y en ca•o de no hacerlo perdian el derecho a ello. 

Por decreto de 19 de septiembre de 1916 51! r•forma esta ley

ª efecto de disponer que las dotaciones y restituciones serian 

definitivas. 

En mérito a au trascendencia social, es elevada la ley del 6 

de enero de 1915 a rango constitucional por el articule 27 d& la 

Constitución de 1917 que estudiaremos adelante y no es hasta el 10 

de enero de 1934 qui! Pierde esa cateooria, al reformarse dicho 

articulo Constitucional, pero que incorpora sus disposiciones 

esenciales. 
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2, Constitución Politica de 1917. 

La Constitución de la República fué •~pedida en Ouerétaro el 

5 de febrero de 1917 y tiena como antecedente directo la 

Revolución Me~icana. Esta Carta Maona recoge los postulados 

fundamentales proclamados por los hombres d.e la revolución, 

cristalizados en el articulo 123 y de manera especial en el 

articulo 27, que considera el problema agrario en toda su 

magnitud, aai como introduce los mecanismos para tratar de 

resolverlo por medio de principios ;eneralms. 

El articulo 27 ConstJ.tucional contiene disposiciones 

importantes sobre aguas, petróleo, minas, etc., poro sólo 

analizaremos los que se refieren a la distribución territorial y 

l&s otral!i ünicamente se enunciaran. 

El primer párrafo e>Cpresa como principio central 1 que "la 

propiedad de tierras y a;uas comprendidas en el territorio 

nacional, corresponde originalmente a la Nación la cual ha tenido 

y tiene el derecho da transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, con~tituyendo la ·propiedad privada", El precepto 

contiene una declaración del dominio del Estado sobre el 

territorio. 

El segundo párrafo dispone que "las expropiacione& ~ólo 

pcdr6n hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización", Para entender esta disposición es necesario 
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definir a la expropiación como ••• un acto de la Administración 

Pública derivado de una ley, por medio del cual se priva a los 

particulares de la propiedad mueble o inmueble o de un derecho, 

por imperativos de interés, de necesidad o de utilidad social 11
• 

C 15) Asi vemos que la esencia de la expropiación es el interés 

público, que determina el que se prive a un particular de sus 

derechos de propiedad sobre una coBa determinada y se le otorgue 

la indemnización reepectiva. 

El párrafo tercero es uno de los mAs importantes del 

articulo 27 Constitucional, por su proyección económico social y 

su mandato para lograr la justicia social distributiva, a través 

de las facultades otorgadas al Eatado me>eicano y cuyo te><to 

plantea• 

11 La Nación tendré en todo tiempo el derecho de imponer a 

la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

pUblico, asi como el de reQular el aprovechamiento da los 

elementos naturales susceptibles de apropiación. para hacer 

una di~tribución equitativa de la riqueza pública y para 

cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las 

medidas necesarias para el fraccionamiento de los 

latifundios, para el desarrollo de la peque~a propiedad; para 

la creaciDn de nuevos centros de población aqricola con las 

15, Lucio nrndi1tl y Muln, D Sis\111 Aqmlp to111ht11tipna\, 7a. Ed, Edit. Pomi1, fthico 1980, p, ,b, 
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tierras y a;uas que le sean indispenBabletst 11 
••••••••••• , ••• 

•••••••••••• Los pu•blos 1 rancherias y comunidades que 

carezc•n de tierras y •guas 1 o no las tengan en cantidad 

!UJficiciente para l~s necesidades de su población, tendrén 

derecho a que ee les dote de ellas, tomándolas de las 

propiedades inmediatas 1 respetando siempre la pequ1tPSa 

propiedad", 

Tres son las facultades otorgadas al Estados el derecho de 

imponer a la propiedad privade laa modalidades que dicte el 

inter&s püblicor la de regular el aprovechaimientc que los 

recurso& naturales susceptibles de aprobación, para hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de eu 

ccnservación1 y dotar a loa nUc:leos de población de tierra5 y 

a.1¡1uas su1icientes para sati5facer zsus necesidades, a1ectando las 

propiedades in1nediatas 1 pero respetando la pequeRa propiedad 

agricola en explotación. 

Para dar claridad a la primera de las 1acultade11 1 es 

necesario saber qUe se entiende por modalidad. Gramaticalmente 

qui11re decir "modo de eer o de manifeetarse 1.ma cosa 11
• (ló) ºEn 

con••cu•ncia 1 si la Nación puede imponer modalidades a la 

propiedad, eso quiere decir que podrá cambiar el modo de ser o de 

manifestarse el derecho de prcpiedad._Pero el articulo 27 agre9a, 

16, lbid,, P• 50, 
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en tanto que lo dicte el interés pUblico ••• " ( 17) El término 

interés pUblic:o no tiene una definición preciea, •n razón de no 

ser una categoria absoluta, ya que cambia en el eapacio y en el 

tiempo, variando su alcance en un pais que en otro, o en el pasado 

que en el presente. En este sentido el interes püblico con su 

caracteristica variabl1t, en un momento dado puede eMiQir ciertas 

modalidades a una clase de propiedad y en otro espacio y tiempo 

exiQir otras diferentes. 

El articulo 27 Constitucional se separa de la concepción 

cláeica de la propiedad privada absoluta y atribuye a ésto!\ una 

'funciOn eocial, cuyo objetivo es armonizar el interés social con 

el individual, traducida en una obligación de eol idaride.d social. 

En cuanto a la segunda facultad dal Estado, so ccnaidara que 

permite orientar su politica hacia la realización d• la juBticia 

'30Cial, en relaci6n a la di5tribuci6n y aprovechamiento de loe 

recursos naturales. Esta premia• se derivó precisamente del 

Constituyente de 1917, cuyos intei;;irantea como el Diputado Navarro 

estaban conscientes de la situación imperante del pai•, al decir 

que 11 
••• la mayor parte de las revolucione& han aido oriQinadas 

preci5amente por la escasez de terrenos para que los individuos 

puadan cultivar un pedazo de tierra. El dia que todos los 

mexicanos d• la Repüblica hayan logrado tener una pequ•~a parcela 

donde poder hacer sus ca~as que dejar a sus hijo•, entonces 

17. lbl.,p.68 



cesarán las revoluciones ••• 11 (18> De ahi la facultad y compromiso 

del Estado para hacer una distribución equitativa de la riqueza 

pü.blica entre los me>ticanos. Cabe aclarar que ºentre las 'funciones 

soc:ialea de la propiedad de la tierra deben contarse las de indole 

pclitica, cuya más sencilla y clara expresión es que ha producido 

una tranquilidad QU• ha apoyado las luchas por el prooreso ••• " 

(19) 

También es importante la disposición del fraccionamiento, 

pero para dar claridad a esta facultad es necesario saber que se 

entiende por latifundio¡ consiBte en una elevada concentración de 

"propiedades que pul!den ser afectadas por el reparto de 

tierras, por t!'>tceder lou limites qu1t marca la ley a li\ pequeña 

prcpiedad'1
• (20> En este sentido se ordeno que se fraccionen loe 

latifundios precisamente para constituir nuevos centro• de 

población aQricola, con el objeto de realizar la justicia social 

al campesino que luchó en 1910 por mejores opciones de vidaa y 

finalmente se ordena la creación de nuevo5 centros de población 

aoricola con tierras y aguas tsuficientea, considerando que estas 

medidas sen enunciativas y no limitativas del Estado Me>eicano en 

ese rubro. 

La tercera de lea 1acultade'5 permite al Estado afectar la 

18, Diario dt Dthtn dt la Co11Utucih PollUu dt 1917, H. th111 dt Dipuhd01. Sah dt Stsious, 

19, llarco Antonio Durh. loa Prpblnas Auarlo1 !!11lcup1. RHbh dt1 M1ico Aqr&rlo, p•g1, 60·61. 

zo. Stltcci6n dt Alto1io Barda, Dtnrrollo Aararip y h Alfrin LaU11, Za, Ed. Edit. Muntro Titapo1 S.A. 
fthlto 1918. p. 18. 
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propiedad privada, con el objeto de dotar de tierras y aguas a 

favor de los núcleos de población necesitadoa 1 con la única 

limitación de respetar la pequeña propiedad agrícola en 

eMplotacién. Asi 1ué que el Constituyente no ionoró el pasado 

agrarista, ni nuestro movimiento sccialJ tomo de él lo mejor y lo 

proyectó hC\cia el porvenir, ordené dotación de tierras a los 

pueblos que carecieran de ellas, tomándolas de las propiedades 

vecinas y el fraccionamiento de latifundios para satisfacer el fin 

social. Cabe aclarar el elemento de necesidad y conveniencia de 

los peticionarios, a que tenian qua ajuatarse para obtener la 

dotación respectiva tales como no poseer a nombre propio o a 

titulo de dominio tierras o determinado capital en la industria o 

comercio, etc. de lo que ze deduce que esta dispo115ici6n de 

necesidad era un el amento sine qua non para obtener la dotación 

respectiva, tal como lo estipula la ley de Ejidos de 1920. 

Al elevar la ley del 6 de enero de 191~ a rongo 

Constitucional, 

disposiciones 

también el articulo 27 hace suyas las 

en que declara las enajenaciones, 

ccmposicion~s y concesiones realizadas en contrav•nción a la ley 

de 25 de junio de 1836, que a1ecten • tierra& comunales. El 

articulo 27 Constitucional su1rió varias reformas de las cuales 

dos son muy importantes, dictadas por decreto del 10 de enero de 

1934 por Abelardo L. Rodriguez y por decreto del 30 de diciembre 

de 1946, las cuales recogen el contenido de diversa11. leyes que 

estudiaremos a continuación. 
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3, Ley de EJidos del 28 de dioiembre de 1920, 

El 28 de diciembre de 1920 ge e>epidió la Ley de Ejidos como 

primer ley reglamentaria del 6 de enero de 1915 y del articulo 27 

Constitucional y que por otro lado compendia las disposicion1ts de 

circulares administrativas de 1916 a 1920. 

En el articulo 13 sólo d11fini6 al ejido como 11 la tierra 

dotada a los pueblo&" y como es de apreciarse no se tenia una idea 

clara de los alcances de esta institución, con resp•cto a los 

bienea qui!! forman l!tl ejido. 

Esta ley reg1.1la el funcionamiento de la ComisiOn Nacional 

Agraria y de las Comisiones Locales. Como autoridades agrarias 

funcionaron las mismas qui! se~aló la ley de Enero de 19H5, a 

excepción de los Jefes militares. 

Se dispone que sólo tienen derecho a restitución y dotación 

de tierras y aguas loa pueblos, rancherias, comunidades y 

congregaciones. Para obtener la restitución el poblado solicitante 

deberia comprobar· el derecho en que respalda su gestión1 para 

obtener la dotación se tenia que acreditar la necesidad y 

conveniencia de la petición. 

En cuanto al procedimiento agrario la dotación y restitución 

tenian dos instancias¡ la primera concluia con el mandamiento del 

Gobernador, y la segunda revisiOn de oficio que la Comisión 
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Nacional Agraria tramitaba, culminaba con resolución presidencial 

y su respectiva ejecución si era procedente. 

Al iniciarse el e>ipediente restitutorio con la petición ante 

el Gobernador del Estado, •e 9BQUia un procedimiento 

administrativo y judicial. En el primer caso la Comi5ión Nacional 

Agraria previo dictamen pericial 1 determinaba la autenticidad de 

los tituloa de prcpiedad1 en el e.er.aundo caso l•s pruebas 

testimoniales e in1ormaciones 1 se randian ante autoridade~ 

judiciales del fuero común. Una vez inta;rado el expediente, el 

Gobernador en un termino de meses deberia emitir eu fallo, 

pasan~o enseouida a revisión por el EJecutivo Federal. En el 

juicio dotatorio el Gobernador remitia el expediente 

correspondiente a la Comisión Local Agraria, con documentos tales 

como censo de la población eolicitante, calidad de tierras, 

precios de articules de consumo en la reQión, 1ormaB de contratoa 

de aparceria, etc. emitiendo su fallo en un plazo da 4 meses. 

Pasaba a segunda instancia remitiéndoa• el expediente a la 

Comit1ión Nacional Aararia para revisión de oficio, debiendo 

1ormular dictamen en el plazo de un mes, para posteriormente 

enviarlo al Ejecutivo Federal para eu fallo definitivo. 

Para el caso de conflictos con motivo del aprovechii\miento de 

bienes ejidalea, facult"a a la Comisión Local Aoraria para dirimir 

tales controversias. 

Esta ley en la práctica retardó al reparto aQrario, debido a 
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entre el campesinado, por lo dilatado del procedimiento y por otro 

lado les recursos empleados por loa lati1undistaa obstaculizaron 

dicho reparto. Esta circunstancia determina la abolición de esta 

ley por decreto de 22 de noviembre de 1921. 

4. R•glamento Agrario del 10 de abril de 1982. 

Alvaro Obregón expidió este reglamento, constando de 

veintiocho articules y dos transitorios. 

Tratándose de lL\ capacidad colectiva se continuó con el 

sistema de la anterior ley, adicionando tres categorias més¡ los 

condueñasgos, 1crmados por loa núcleos de población que existian 

en las haciendas abandonadas por sus propietarios y que tuvieran 

nwcesidad de cultivar los terrenos de las inmediaciones con el 1in 

de subsistir¡ las villas y ciudades cuya población haya perdido la 

mayor parte d• sus. riquezas o que su población haya disminuido 

considerablemente. La ley niega derechos agrario& a loa barrios 

que dependan políticamente de alQLm pueblo, ciudad o villa. La 

capacidad individu.al la fijO el ·articulo 9 señalando 11 al je1e de 

f•milia o individuo mayor de 18 año&". 

La extensión del ejido se 1ijó en las siguiente& 

dimensiones1 a> de 3 a 5 hectáreas en terrenos de riego o de 

humedad¡ b) de 4 a 6 en terrenos temporaleros con regular 

precipitación pluvial y e> de 6 a 8 en tierras de mal temporal. 
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Las autoridades a;rerias ee con1ormarian por la Comisión 

Nacional Agraria integrada por nueve miembros, de lea cuales tre• 

serAn agrónomos, dos ingenieros civiles y el resto personas 

honorables, presididas por el Secretario de Agricultura y Fomento. 

Las Comi~iones Locales se integraron por un agrónomo, un ingeniero 

civil y tres personas honorables. Los Comités Particularas 

dependeran de las Comisiones Locales y éstas de la Comisión 

Nacional A;raria y del Ejecutivo Federal como suprema autoridad 

agra.ria. 

En relación al procedimiento los eMpedientes relativos a 

dotación y restitución serán tramitados por las Comisiones Locales 

AQrarias y provisionalment• raeueltae por los Gobernadoras, dentro 

del término improrrogable de cinco mese•. Loa Comit•• Particulares 

Ejecutivos otorgarán la posesión de tierras dentro del mee 

si Quien te a la fecha de la resolución 1 y el ~jacutivo F11d11ral 

resuelve en definitiva. Las autoridades aQr•rias recibirin 

eecritos y pruebas da los propietario• afectados en el plazo de 30 

dias. 

Tratándose de inafl!ctabilidad 1 se declara inafectable en via 

restitutoria una e>tteneión hasta de 50 hectáreas, poseidas a 

titulo de dominio por má9 de diez a~os. Se exc•ptúa de la dotación 

de ejidos las propiedad~s que no e>tcedan de 150 hectAreas de ri•go 

o de humedad¡ las que no rebasen de e~o hectáreas de tempcral1 y 

las propiedades que representan una unidad agricola industrial en 

e>tplotaci6n. El articulo 17 autoriza la reducción de las 
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afectables. 

El articulo 7 di•puso que las dos terceras partes de los 

miembros del ejido, puedan solicitar la nulidad de un 

fraccionamiento ejidal cuando esté viciado, si acreditan esa 

circun•tancia. 

De los •1•ctoa de esta Reglamento Bit señala el estar 

redactado sin técnica y la estructuración defectuosa del 

procRdimianto, permitia que la mayoria de los afectados se 

ampararan utilizando el recurso a que se rofaria el articulo 10 de 

la ley del b de onero de 191:5, lo que retrasaba al reparto de 

tierra o lo nulificaba. 

Se adicionó y modificó este ReQlamento en varias ocasi;:ines 

por diversos ordenamientos y es hasta el 23 de abril da 1927 que 

es derogodo por la Ley Bassols. 

5. Ley de Dotación y Restitución de Tierras y Aguas del 23 

da abril d• 1927, 

Esta ley es conocida como Lay Bassols, por haberse elaborado 

por el ilustre jurista Narci!lo Bassols y e)(padida por Plutarco 

Elias Calles el 23 de abril de 1927, con la finalidad de corregir 

los defectos del Reglamento Agrario y estructurar el procedimiento 

aorario como un juicio seguido ante tribunales administrativos, 
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observando las formalidade!! e&enciales tal como lo dieponia el 

articulo 14 y 16 Constitucionales. 

Esta ley constó de 196 articulo& y dos tr•nsitorios 1 

iniciando el cambio para determinar la capacidad jurídica en 

materia ejidal 1 suprimiendo la cateQoria politica e>eigida en la 

legislación anterior para tener derechos colectivos. Asi el 

articulo 1 omtableció que 11 todo pueblo que caraizca de tierra!> o de 

aguas 1 o que no tenga ambos elementos en cantidad bastantl! para 

las neceuidades agrícolas de su población, tienen derecho a que se 

les dote de ellos, en la c~ntidad y con Jos requisitos que eMpre•• 

esta ley". Se determinó que los poblados solicitantes deberían 

tener por lo menos veinticinco individuos con d•r!'c:ho a recibir 

tierrae par dataoion, 

En materia de capac:idad individual el articulo 78 estableciO 

que sólo los me>cicanom por nacimiento, varones de 18 a~os 1 mujeres 

901 ter as o viudas con f ami 1 ia a cargo 1 que se dediqu•n a la 

agricultura y saan vecinos del pueblo solicitante y que no posean 

bienes cuyo·valor llegue a mil pesos, pueden incluirse en el censo 

agrario pari\ recibir los beneficios de una dctaciónr el artículo 

99 •effalé que la parcela eJidal sera de e a 3 hect,reas en tierras 

de riego de primera calid~d o sus equivalentes en otra calidad de 

tierras 1 llegando hasta una e>cten•ión de 9 hectáreas en terrenos 

de temporal. 

El articulo 10~ e>cceptuó de afectación eJidal 1 la peque?la 
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propiedad cuya superficie no excediera de 150 hecté.reas, 

cualquiera que fuera la calidad de sus tierra& y el articulo 106 

det•rmin6 que en el caso de tierraa de varias clasee, la pequeña 

propiedad se determinará usando parcelas de una o varias clases, 

hasta completar 50. 

En el procedimiento tHf procuró notificar 5Uficientemente a 

los preeuntos afectados, por medio de avisos, publicaciones y de 

un reoistro especial. Surge el antecedente de la doble via ejidal, 

pues el articulo 23 dispuso que "cuando un expediente de 

restitución sea dictaminado por la Comisión Local en el s11ntido de 

que es improcedente la acción intentada, se convertirá la 

tremitaciém en dotación, de&de lueoo". 

Además d• la dotación regula la ampliación de ejidos, que 

instituyó una Circular y se incorporó en el articulo 191, 

hl'ciéndola procedente 10 arios después de h1:tber obtenido la 

dotación o restituci6n. 

Esta ley ee modificó por diversos ordenamientos, de entre 

los cuales resa.lt~ la ley del 11 de agosto de 1927 que fijó una 

residencia de sais masas a los sujetos agrario•, también redujo a 

veinte individuos el requisito de los poblados y sl.1bió de 3 a 5 

hectareas la unidad individual de dotación. Por Decreto del 17 de 

enero de 1929 negó capacidad juridica a los peones acasillados. 

Finalmente esta ley es derogada por la de Dotaciones y 

restituciones de tierras y aQuas de 1929 que varemos enseguida. 
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6. Ley de Restituciones y Dotaciones de Tierras y Aguas del 

21 de marzo de 1929. 

Esta ley fue expedida por Emilio Portes Gil constando de 139 

articules y un transitorio. En cuanto a la capacidad individual 

consider6 al varón de 16 años para el caso de solicitar dotación¡ 

la pequeRa propiedad sufrió un trato anticonstitucional, al 

supeditar la eMistencia de la pequeña propiedad a las necesidades 

ejidales, tal como lo dispuso el articulo 27 al determinar que "se 

reducirán en un tercio cuando dentro d1tl radio da siete kilómetros 

prescrito por el articulo 21 de la ley, no haya ninguna otra 

propiedad afectable en los términos de esta misma ley", 

contrariando al espíritu de la Constitución al condicionar una a 

la otra y no el re5peto para cada tipo de propiedad. 

EBta ley incorporó a su te>eto la!t rl!formas y adiciones a la 

ley del 11 de agcgto de 1927, contenidaB en el decreto de 17 de 

enero de 1929, pero a diferencia del Decreto anterior se consideró 

como eujetoa de derecho agrario a loB peones aca9illados que 

fueron los, que soportaron la carga del trabajo a;ricola en laa 

haciendas; se ratificó la acción agraria de ampliación de ejidos; 

por reforma del 29 de diciembre de 1932 se dispuso dar· superficie 

de monte a los ejido!! y el inicio de la tramitación de oficio 

respecto a la ampliación; y finalmente as abrogada esta ley por el 

Código Agrario del 22 de marzo de 1934. 



56 

7. COdigo Agrario del 22 de marzo de 1934. 

El Presidente Con&titucional sustituto de MéKico Abelardo L. 

Rodriguez, expidió el primer Código Agrario en uso de las 

1acultades otor~adas por el H. Congreso de la UniOn, por decreto 

de 28 de diciembre de 1933. Toda la legislación dispersa en otros 

ordenamientos, fué ordenada. y codific.ada en un galo código 

eKp&dido el 22 de marzo de 1934 en la Ciudad de Durango, teniendo 

como antecedente inmediato el Primer Plan SeKenal del Partido 

Nacional Revolucionario, 

Este Código conBtó originalmente de 1"/8 articules y siete 

transitorios y las materia& que regula 9e distribuyen en diez 

titules, 

El Primero. Se refiere a las atribuciones dff las autoridades. 

agrarias, 

El Segundo. Regula la dotación y restitución de tierras y 

aguas. 

El Terc•ro, Establece disposiciones sobre la capacidad 

Juridica, comunal e individual y la pequeña propiedad. 

El Cuarto. Norma el procedimiento datario de tierras. 

El tluinto. Regula el procedimiento en dotación de a1;1uas. 
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El Se>eto. Se refiere a la creación da nuevos centros de 

población a;ricola. 

El Séptimo. Regula el Registro Agrario Nacional. 

El Octavo. Se refiere •l régimen de propiedad agraria. 

El Noveno. Estl\bhtce las responsabilidades y sanciones. 

El Décimo. Contiene di9posiciones gen•ral••· 

El Códic;¡o de 193't aatablece innovaciones importantes da 

entre lae que destacan la.e •i9uientes1 

Reglamenta al nuevo D•partamento Agrario •n lugar de la 

Comisión Nacional Agraria, además les Comiaionee Agrarias Mi>ttaa 

1uncionarAn en lugar de las Comiaionea Locales AgrariatU el 

articulo 21 agrega como requisito para d11terminar la capacidad du 

loa. n\)cleos de población a ser dotados, que &Kistan antes de la 

fecha de solicitud rl!!'spactiva¡ el articulo 37 considera como una 

sola prcpi•dad los diferentes predio• que aunque aisladcs 1 sean de 

un mismo duefio Y loa que sean de varios dueños proindivi110•1 

ratifica la capacidad agraria a loa peones acaaillado•1 establ•c• 

•l articulo 47 qu• la •uperficie de la parcela aer6 da 4 hectlr••• 

de riego u 8 de t•mporal 1 al articulo :i1 consideró inafectD.bl• por 

via de dotación hasta 1:i0 hectareas d• rieoo y 300 de t•mporal, 

las que pueden reducirsn a 100 y E.00 respectivamente en •l caso d• 

no haber tierras afectable• 1 en un radio de 7 kilómetro•) el 



articulo 83 suprime el término de diez ai\o& en materia de 

ampliación de ejidos, pero sa concretó a qu• hubiera veinte 

individuo& sin parcela y que hubiera. aprovechado las tierras de la 

dotación! en el articulo 134 fracción III ordenó la formación de 

padrones especiales, a 'fin de in•talar a lo• campesinos que 

carezcan de tierra& en los ejidos vacinoa que tuvieran parcela• 

vacantes1 el articulo 99 introduce como nuevo procedimiento la 

creación de nuevos centroe de población agricola, qus procedia en 

el caso de la ampliación de ejidos, en que no hay tierra.e de buena 

calidad, debiendo solicitarla veinte individuos como minimo, por 

lo que •l Departamento AQrario de•ignara el personal técnico para 

estu~iar la ubicación del nuevo centro de población a;ricola1 al 

articulo 117 y 140 fracción declaró que los derechos de los 

nücleo& de población sobre loa biene& •Qrario•, e.si como les 

individualee del ejidatario sobr• la parca la son INAl.IENAB\..EB, 

IMPREBCRIPT!Bl.ES e !NEMBAR0ABl.EB. Estas calidades sobre los bian•a 

agrarios y loe individuales sobre la parcela, se raf i•ren a que se 

encuentran tuera del comercio' •• decir, no •e puede enajanar por 

algUn medio traslativo d• dominio1 están eHceptuados de ambar;o y 

no ea pueden adquirir derechos de propiedad por •l transcurso del 

tiempo. Eataa limitacion•• tienen eu ari;en, en 1~ dasa•trosa 

ltHp•riencia aufrida por las dispoaicion•• de la L.ey de 

Deaamortizaci6n de 18~6 y de la Con•titución de 18~7 1 que 

motivaron el despojo de tierras que po•eian lo• campesino& por 

part• d1t los l•tifundiatH. El articulo 136 parmitió la permuta d• 

parcela• entre •Jidatarios de diferentes núcleos de población. 
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En cuanto al píocedimiento el articulo E!4 estableció la 

doble via ejidal, ser\ala.ndo que ''si la solicitud ea de 

restitución, el eMpedienta se iniciará por esta via¡ pero al mismo 

tiempo se seguirá de oficio el procedimiento dota.torio, para el 

caso de que la restitución se declare improcedente"• el articulo 

25 ts•iial6 que "si la solicitud e!S de dotación se seguirá la 

tramitación por esta viai peía !Si antes del mandamiento de 

po•esi6n del Gobernador, se solicita restitución, el eMpediente 

continuara por la doble via dotatcria y restitutoria, En lo 

referente a la restitución desapareció la instancia miMta 

aoraria-judicial 1 ahora corresponde al Departamento Agrario para 

que estudie lo• documento• y titules reepectivosi el articulo 31 

cre6 la dotación complementaria, que funcione. en el caso de que 

la• tiarras reatitutoriaa fueran insuficientes. Este CódiQo 

Aarario aumento el radio de afectación de finc•~I se det~rminó loe 

ca•o• de ileQalidad en lo referente a 'l'raccionamiento de 

latifundios, •e determinó inafectabilidad en 1unción de cultivoe, 

etc. y finalmente es abrogado este CCdigo por el de e3 de 

aaptiembre de 1940, 

B. Código Agrario del 23 de 9eptiembre de 1940. 

El General Lazare Cárdenas expidió el se;undo Código Agíario 

apoyAndose en la& experiencia• recoaidas en las giras da gobierno. 

El CódiQD constó de 334 articules y seis transitoíios. En 
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relación con el contenido de este ordenamiento, veamos las 

innovaciones pr incipalas 1 

a) En el libro primero distinguió entre autoridadea y órgano& 

agrario!5, "porque éstos nunca ejecutan, como suced• con el cuerpo 

Consultivo Agrario y laa Comisiones Aornrian Mixtas 11 seoún 1ucpresa 

la e>tposición de motivos. 

b) Determina que las dotaciones pueden hacerse también en 

terrenoa de otras clases, •n loa que pueda rctalizare• una 

eMplotación remunerativa. 

e) El articulo é1 faculta al Gobierno Fad•rel n .::U1~t111ur -=t1 

los e>ecedentee. d• aoua& restituidas, que no utilicen los rn:u:leos 

ben•f !ciados. 

d) El articulo 69 considera como simulado• loa 

fraccionamientos de propiedadea a'fectables cuyo propóaito es 

eludir le aplicación de leyes agrarias. 

e> El articulo 88 y 89 determina la constitución d• •Jidos 

ganaderos y 1crestales, cuando no haya terrenos laborables. 

1 > El articulo 163 norma la capacidad individual del 

ejidaterio 1 cuyo requisito en que no tenQa un capitel aoricola 

mayor a cinco mil pesos. 



61 

g) Se sustituye el término parcela por el de "unidad normal 

de dotación". 

h > Dispone ~ue los fondos comunales de los pueblos deben ser 

administrados por el los y depositados en la institución creditica 

eJidal. 

i > En cuanto a los procec:limientom agrarios, 1 os plazos se 

reducen al minimo. 

j > Los articules 272 al 277 regulan el procedimiento 

r11lativo a le. titulación de bienes comunales, cuando no eKistan 

conflictos de limites. 

k) En materia de conflicto de limites el articulo 278 y 

siguientes, regulan el procadimiento constitucional con una 

primetra in•tancia que falla el Ejecutivo Federal y una segunda en 

la que resu&lve la h. Suprema Corte de Justici• de la Nación. 

1) El articulo 109 al 111 'facultan a loa nücleos de 

población que estitn en po9e91Cn de biansa comunales, para qua 

continúen c:on el rltQimen tradicional de propiediE\d y e>1plotación de 

los mismos, o qua en su c:aso opten por 1111 sistema ejidal. 

Este Código tuvO breve viQencie, pero contiene un mayor 

grado de técnica juridica en las instituciones agrarias y e& 

abrogado por •l tercer Código en 1942. 
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9. COdigo Agrario del 31 de diciembre de· 1942. 

Manuel Avila Camacho expidió el Código Agrario en 1942, 

constando de 362 articulas y cinco transitorios. 

En el libro primero delimita las atribuciones 

correspondientes a las autoridades agrarias, órganos agrarios y 

ejidales. al Cuerpo Consultivo Agrar.io se le asignaron funciones 

con9Ultivas, en tanto que las Asambleas Generales de Ejidatarios, 

ya no tuvieron facultad~s de decisión sobre cuestiones de 

privación de derechos o del disfrute de bienes ejidales. Por 

Decreto de 24 de diciembre de 1948 se dispuso que el Departamento 

A~rario, gozará de funciones de la Dirección Agraria EJidal 1 que 

antes correspondian a la Secretaria de Agricultura. 

En cuanto a la capacidad, el articulo 5~ adicionó la de los 

alumnos de enseRanzas agropecuarias; la capacidad colectiva 

continuó casi en lo!S miamos términos como se reglamentaba con 

anterioridad, con la única novedad del señalamiento de seis meses 

previo!! de residencia. Esta obligación tenia por objeto el evitar, 

que personas extrañas al núcleo de población, solicitaran dotación 

d1t tierras y posteriormente marcharse, para a su vez en otro 

poblado de nueva cuenta volver a solicitar dotación de tierras 

ejidales, desplazando con este sistema a los campesinos que si las 

necesitaban. 

El articulo 130 clarificó más la propiedad ejidal en favor 
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de la comunidad, en tanto que el articulo 152 estableció para el 

ejidatar io los casos en que sus derechos son proporcionales y 

cuando sen concreto$. 

En el procedimiento se consolidó la doble via ejidal y las 

notificacionus que ordena el articulo 220 fueron utilizadas en 

ambas instancias. Se dispuso· un amplio plazo para los ale9atos y 

pruebas en la primera instancia, ye.' que antes sólo podian hacerlo 

en se;unda instancia, cuando sa realizaba la ejecución provisional 

de la resolución respectiva. 

En lo general este CódiQO gozó de una mejor estructura que 

los anteriores, y a pesar de múltiples adicicn~& v modificaciones 

en muchos puntea, duró vigente hasta el a~o de 1971 al 

sustituirsele por la Ley Federal de Reforma Agraria que 

analizaremos en los siguientes párrafos. 

10. Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. 

EBte. ley e•tá compue&ta de siete librD•J autoridade& 

a;rariaaa el eJido1 organización económica del ejido1 

redis"t.ribuciOn de la propiedad agraria1 procedimi1tntoa agrarios1 

reoiatro y planeación agraria¡ y responsabilidades. 

En el libro primero ya no hace distinción entre autoridades 

AQrari•• y órganos agrarios y eólo los enumera, resultando que el 

Cuerpo Consultivo A;rario es el Unico que continuó como órgano. 

La innovación 'fundamental consi•tió en convertir a la• Comisiones 
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Agrarias Mixtas, como órganos de primera instancia que deciden 

sobre asuntos intereJidales, evitando con este el de9oplazamiento 

de campesino!!o hacia las oficinas centrales del Departamento 

Agrario, hoy Secretaria de la Reforma Agraria. Las cuestiones a 

que estaba h~cultada la Comisión Agraria Mixta segUn el articulo 

438, versaban sobre conflictos de posesión de unidades de dotación 

y sobre disfrute de bienes de 1,.1so comúnl los articules 8? y 't25 

previenen la suspensión provisional de derechoe agrarios\ el 

articulo 395 regula sobre nulidad de fraccionamientos eJidalesJ el 

articulo 393 a 9-U vez contempla la nulidad de fraccionamiento de 

bienes comunalea1 y lo& articules 405 y 411 regulan lo re1erente a 

nulidad de acto~ y documento'!i en contravenci6n a les leyes 

agrarias. El articulo 44 dispone que los miembros del comi5ariado, 

podran ser electos por una sola vez para el mismo o diferente 

ca.roo •n el eiguiente periodo, en al caso de obtener mayoria de 

las dos tercerae partea. 

En el S~Qundo libro el articulo 541 dispuso que los nücleos 

de población ejidal, 5erán propieta.rios de los bienes señalados en 

la Resolución Presidencial que la11 constituya, desde la 'facha en 

que se publique ta) resolución. 

El articulo 200 reconoció capacidad Juridica a lar. mujeres 

en igualdad e la del hombre¡ el articulo 70 dispu&o que las 

mujeres no pierden sus derechos ejidales, cuando se llegaren a 

casar con un eJidatario. El articulo 81 vuelve a considerar a la 

parcela como patrimonio familiar, obligando al ejidatario a testar 
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a favor de su mujer e hijos y en el supuesto de fallecer intestado 

!51! considera a la familia como heredera. Esta disposición tiene el 

objeto de proteger a la familia que es la base de tod• sociedad, 

pues los bienes afectes al patrimonio de familia son inalienables 

y no están sujetos a embargo alguno. Como ya lo hemos analizado el 

articulo 27 Constitucional, ordené dotación de tierras a los 

núcleos de población para satisfacer sus necesidades1 pero la Ley 

Federal da Reforma Agraria no ignoró a la familia, a cuyos efectos 

tutela al incluir la parcela ejidal como patrimonio de familia, 

evitando con aata acción que la familia sea presa fácil de 

acaparadores d• tierras y ccn•ecuent•ment• que s• daaarraigue del 

•Jido. 

La innovaciñn también importante consistió en instituir como 

nuevo bien del ejido, a la unidad agricola industrial para la 

mujer si son mayores da 16 a~os y no son ejidataria~. 

En lo referente a la acción de ampliación, el articulo 1q7 

contemplD la capacidad d•l nU.cleo solicitante en diez individuos. 

El libro tercero re~ul& en los articulo& 148 al 190, loa 

derecho• preferencialea de los ajidatario& al establecimiento de 

cooperativas de coneumo, a la asistencia tecnic• y profesional qu• 

proporcione al gobierno, a la obtención de créditos, • la 

adquisición d• maquinaria, etc. 

El libro cuarto fortaleció las medidas tendientes a t•rminar 
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con la simulación de latifundios. Asi pues no produce efectos la 

división y fraccionamiento de los predios afectables, que se 

realicen con posterioridad a la fecha. de publicación de la 

solicitud de la dotación y restitución, este procedimiento se hizo 

al igual que en la creación de nuevos centros de población 

agricola, si se sef\alan las fincas solicitadas por los campesinos. 

La fracción 11 I del articulo 210 dispone que la simulación se 

presume en casos concretos y tal presunción priva de efectos al 

fraccionamiento y eirve para iniciar el procedimiento de nulidades 

a que ge refiere el artict.tlo 398. 

El articulo 2:51 dispone que la propiedad aoricola y c;anadera 

si quiere consef'var el caracter de inafect&ble, no deberá dejar de 

eMplotarse por mas de dos a~os consecutivosJ en caso contrario se 

iniciará el procedimiento de nulidad de acuerdos y certificados de 

inafectabilidad que r•QUla el articulo 419. 

Se introdujo por el articulo 258 un nuevo tipo de 

certificado de inafactabilidad con el nombre de agropecuerio. 

El libro quinto que regula los procedimientos agrarios, 

introdujo nuevos plazo!!i para que las autoridades agrarias ejerzan 

sus 'fL.mciones1 para evitar la venta o fraccionamiento ilegales de 

propiedades presuntamente afectables, se introdujo la inacripciDn 

en el Registro PUblico de la Propiedad. 

Los articules 406 al 412 regulan los procedimientos de 
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nulidad de documentos que estén en contravención de la ley 

agraria; la nulidad y cancelación de certificados de 

inafectabilidad; nulidad de contratos y concesión; los articules 

420 al 425 regulan la suspensión temporal de derechos agrarios; 

los articules '+34 al 440 norman los procedifllientos de con1lictos 

sobre posesión y goce de las unidades de dotación y sobre el 

disfrute de los bienes de uso ccmUn¡ y el articulo 441 dispone 

sobre la reposición de actuaciones. 

El libro sexto regula lo relativo a coordinar el Registro 

Agrario Nacional con los demAs Registros de la Propiedad. Da las 

innovaciones importantes se refieren a las anotaciones marQinales 

preventivas o definitivas, sobre los bienes en qua existen 

solicitudes agrarias; el articulo 405 norma lo relativo a· la 

clausula agraria en las escrituras de terrenos rústicos que estén 

en igual circunstancia. 

En el libro séptimo se contemplan las di5posiciones !Sobre la 

responsabilidad, adicionando las que fijen las leyes de los 

Estados. 

A lo largo de todo este estudio hemos, 'listo que no hay una 

definición precisa de lo que es el ejido. 

En la época precolonial el cal pul l i que tiene puntos 

coincidentes con el ejido que regula la Ley agraria de 1971, 

desempeffaba una función social al eMiQir determin~dos requisitas 
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para poseerlo. En Ja Colonia. el ejido estaba situado a la salida. 

del pueblo y destinado para que los indios pastaran ahi su g~nado. 

En la época da Independencia prevaleció la prepiedad ple:na y 

perfecta., olvidándose y r~legando al ejido.. En la etapa 

contempori\nea el ejido "era la tierra dotada a los puebles", lo 

que se concluye que no hay una definición precisa, que aún la t..ey 

de Reforma Aoraria que acabamos de ~nalizar ni 105 tratadistas han 

esbozado un concepto claro de lo que e9 la instituciOn del ejido. 

En este orden de ideas y considerando que es importante para 

nuestro estudio el poseer una definición lo más cercana posible de 

lo que es el e-Jido, a pesar de ser una institución compleja que 

.interrelaciona la totalidad sacioeconómica de Hé>eicg, me atrevo a 

formular un concepto de lo que entiendo por el ejido: 

El ejido es una institución ~en perfionalidad propia con sus 

at~ibutc5 inherentes reconoeida por las leyes. Su vida se inicia 

con la Resolución Presidencial definitiva que data de tierras o 

aguas a un nUcleo de población capacitado, el cual necesita 

tierra9 o no las tiene en cantidad suficiente para el 

sostenimiento familiar. Posee un patrimonio integrado por 

determinada superficie de tierras, pudiendQ incluir además una 

~ona de urbanización, una parcela escolar, unidad agricola 

industrial para la mujer y tierras de uso común. La explotación 

pued• ser agricola, oanadera, 1ore5tal o de111ás e>tplotaciones 

'5ecundar1as. Los bienes ejidales son inalienables, 

in»prescriptibl•1. e im~mbargables. Para 'form\.llar decisiones, 
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organizarse, obtener créditcs 1 contratar, comercializar y obtener 

servicios que les permitan planear su acciOn integral, cuentan con 

órganos ejidales como la asamblea general, comisariado y un comite 

de vigilancia. Su duración es indefinida y sólo termina por causa 

de utilidad pública recibiendo otros bienes que sustituyen los 

ejidales. 

11. Articulo 27 Constitucional de 1992. 

El Presidente de Mé>tico Carlos Salinae de Gortari e>tpidié 

una Decreto reformando el articulo E!7 de la Constitución Politic.a 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fué publicado el 6 de 

enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Tal Decreto 

reforma el párrafo tercero y las fraccione11 IV1 Vl 1 primer 

parrafp¡ VIIJ X\IJ y deroga las 1racciones X a XIV y XVI, del 

articulo 27 Constitucional. 

En la e>ipcsición de motivos de tal ra1orma determina que "es 

necesario propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de 

la tierra e.jidal 1 comunal y en la pequeiia propiedad, que 1omente 

capitalización, transferencia y generación de tecnolcgia, para as! 

contar con nuevas 1ormaa da creación de riqueza en provecho dal 

hombre del campe". E&te planteamiento es totalmente contradictorio 

con el espiritu del articule 27 que dictó el Constituyente de 1917 

el cual ordena1 dotar a los nücleos de población de tierras y 

agua• su1icientes para satisfacer SUS NECESIDADES. Ahora ccn 

esta reforma el Presidente Salina• ha traicionado a los diputados 
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del Constituyente de 1917, pues pretende establecer un sistema 

para fomentar capitalización y generar riqueza, que desde luego no 

sera en beneficie del campesinado mexicano, que por su miseria e 

ignorancia se encuentra en mayor desventaja frente al capitalista 

nacional e internacional. Parece que el Estado mexicano se adrroga 

al derecho de imponer a la propiedad social agraria (ejido y 

comunidad> las modalidades que dicte el interés particular. 

Se menciona también en tal exposición de motivos que ha 

llegado a su fin al reparto agrario, en vir"tud que el "tramitar 

solicitudes que no pueden atenderse introduce incertidumbre, crea 

1alsas espectativas y 'frustración, inhibe la inversión en la 

actividad agropecuaria, desalentando, con ello, mayor 

productividad y mejores ingresos para el campesino". De esta 

exposición se infiere que el Estado ha renunciado a la obligación 

Constitucional dk) dotar de tierras y aguas a los campesinos,, 

"fraccionando terrenos afectables que todavia los hay, pues los 

latifundistas na han desaparecido de nuestro pais y continúan 

detentando enorme ciintidad de tierras bajo el sistema de 

pre!!itanombres. Con estos cambios se pretende fortalecer la vida 

ejidal y comunal · ya que "la reforma se propone reafirmar las 

formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de 

los me>eicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del pais. Por 

ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la 

protección al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambiguedad al 

ejido y la comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra 

ley suprema. "El Presidente Sal in as miente al decir que 1 as 
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realidades del pais han cambiado. El campesino no ha sido 

téc:nicamente preparado y no tiene libertad politica, pues hasta 

ahora para el régimen, sólo ha sido una pieza en el engranaje de 

las imposiciones politicas de México. Por otro lado no ha cambiado 

la miseria e iQnorancia del campesinado me>iicano, pues "el 

campe~ino tiene por lo general niveles muy bajos de ingreso y no 

está dentro de mua posibilidades !50&tener estudios a sus hijos 

tuera de la casa paterna¡ el ni~o campesino debe contribuir con su 

trabajo para complementar el ingreso familiar y no puede, en 

muchos casos, asietir por esa razón a la escuela ••• 11 (21 > Es 

contradictoria la e>iposición de motivos pues proclama proteger al 

Qjido.y a la comunidad al amparo de nuestra ley suprema, para más 

adelante determinar que "las superficies parceladas de los ejidos 

podrén enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la 

manera qua lo disponQa la ley ••• 11 reQlamentaria que mas adelante 

analizaremos y que liberaliza al campo en especial al ejido y la 

comunidad. Es aBi como se 11 modernizaº al ejido propiciando su 

desaparición en algunos a.P\os. 

Continúa la exposición seP\alando que "el Estado meMicano no 

renuncia a la protección de loe ejidatarioe y comuneros. La 

reforma propuesta preserva ese mandato pero distingue claramente 

entre las accionee de protección y promoción que si asume, de 

aquella!I que no deben realizar porque suplantan la iniciativa 

21. Rodolto Stn11h19111, Mtphtitundino y hplphti6n, \1, Ed, Edit, "'111\n Ti""º' S.A. "tdto 1'75, PP• 115 
ylll. 



72 

campesina y anulan sus responsabilidades". Finaliza señalando que 

"la re1orma reconoce la plena capacidad legal al ejidatario y 

también sus responsabilidades. A ellos les corresponde resolver la 

forma de aprovechamiento de sus parcelas dentro de los rangos de 

libertad que ofrezca nuestra Carta Magna". Asi pues veamos en que 

consisten tales cam.bios: 

"Articulo 27 ••• , , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La Nación tendré en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

püblico, asi como el de reQular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles dE? 

apropiaci6n, con objeto 

de la riqu•za pública, 

desarrollo equilibrado 

de hacer una distribución ~quitativa 

cuidar de su ctinservación, lograr el 

del pais y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana~ En 

consecuencia, se dictarán las 11edidas necesarias para ordenar 

los asentamientos huraanos y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, agua.a y bosques, a 

efecto de ejecutar obras pUblicas y de planear y regular la 

fundaciOn, conservación, mejoramiento y 

centros de poblaciOn¡ para preservar 

crecimiento de los 

y restaurar el 

equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

lati 1undios¡ para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
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propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 

ganaderia, de la silvicultura y de las demás actividades 

económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 

los elementos naturales y los dañes que la propiedad pueda 

sufrir en perjuicio de la soci.edad 11 • 

IV. 11 La9 sociedades mercantiles por acciones podrán ser 

propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la 

exterisión que sea necesaria para el cumplimiento de su 

objeto. 

En ningün caso las sociedades de esta clase podrán tener 

en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, 

ganaderas o 1orestales en mayor extensión que la respectiva 

equivalente a veinticinco veces los limites señalados en la 

fracción XV de este articulo. La ley reglamentaria regulará 

la estructura de capital y el número minimo de socios de 

estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la 

sociedad no excedan en relación con cada socio los limites de 

la pequeffa propiedad. ~n este caso, toda propiedad accionaria 

individual, correspondiente a terrenos rüsticos, será 

acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará 
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las condiciones para la participación extranjera en dichas 

sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y control 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta 

fracci6n 11 1 

VI. "Loa estados y el Distrito Federal, lo mismo que los 

municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para 

adquirir y poseer todos los.bienes raices necesarios para los 

servicies p'1bliccs 11
• 

VII. 11 Se reconoce la personalidad Jurídica de los núcleos 

de población ejidales y comunales y se protege su propiedad 

sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 

actividades prcductivas. 

La ley prctegerá la integridad de las tierras de les 

Qrupos indigenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la 

vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la 

para el asentamiento humano y regulara el 

aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la 

provisiOn de acciones de fomento necesarias para elevar el 

nivel de vida de sus pobladores. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarics y 
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comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan 

en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulara 

el ejercicio de les derechos de los comunero~ sobre la tierra 

y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá 

los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros 

podrán asociarse entre si, con el Estado o con terceros y 

otorgar el uso de sus tierrae1 y, tratandose de ejidatarios, 

transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del 

núcleo de población¡ igualmente fijará los requisitos y 

procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal 

otorQará al ejidataric el dominio sobre su parcela. En caso 

de en3jenación de parcelas ~e re~petará el derecho de 

preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mis~o núcleo de población, ninoún ejidatario 

podré ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del 

total de las tierrag ejidales. En todo caso, la titularidad 

de tierras en favor de un ~ole ejidatario deberá ajustarse a 

lon limites se~alados en la 1racci6n XV. 

La asamblea general es el órgano supremo del nücleo da 

población ejidal o comunal, con la organización y 1uriciones 

que la ley sel'\ale, El comisariado ejidal o de bieneg 

comunales, electo democráticamente en los términos de ley, es 

el ór9ano de representación del nücleo y el responsable de 

ejecutar las resoluciones de la asamblea. 
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La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos 

de población se hará en los términos de la ley reglamentaria 11 

XV. "En los Estada·s Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 

latifundios, 

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda 

por individuo de cien hectáreas·de riego o humedad de primera 

o sus equivalentes en otras clanes de tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computara una 

hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de 

agostadero de buena calidad y por echo de bosque, monte o 

agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la 

superficie que_no exceda por individuo de ciento cincuenta 

hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de 

algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se 

destinen al cultivo del plátano, caña de azücar, café, 

henequ6n, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, 

agave, nopal o árbole9 frutales. 

Se considerara pequeña propiedad ganadera la que no exceda 

por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 

quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado 

menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la 

capacidad forrajera de les terrenos. 
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Cuando debido a obras de rie~o 1 drenaje o cualeaqu~era 

otra eject.1tadas por los due9'ce o poseedores de una pequeña 

propiedad se hLlbiese mejorado la calidad de sus tierras, 

•eguirA siendo considerada como pequeffa propiedad, aún 

cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los 

mAKimos señalados por esta fracción, siempre que se reunan 

los rsquisitos que fije la ley.· 

Cuando dffntro de una pequeña propiedad ganadera se 

realicen mejoras en sus tierras y estas se de&tinen a usos 

agricolas, la superficie utilizada para este fin no podrá 

a~cedar, según el caso, los limites a que se refieren los 

p•rrafos segundo y tercero de esta fracción que corre19pondan 

a la calidad que hubieren tenido dichas tierrae antes de la 

mejora. 11 1 

XVIII. ºEl Congre•o de l• Unión y las leQislaturae de loa 

estados, en suo respectivas juriedicciones, eMpedir6n leyes 

que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y 

enajenación de las extensionea qua llegaren a excad11r loe 

limites saña.lados en las fracciones IV y XV de eat• articulo. 

El &Mcedente deberá ser fraccionado y enajenado por el 

propietario dentro del plazo de un a~o contado a partir de la 

notificación correspondiente. Si 

&MC•dente no •• ha enajenado, 

transcurrido el plazo el 

la venta deber• hacerse 

mediante püblica almoneda, En ii;¡ualdad de condicione•, se 
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respetará el derecho de preferencia que prevea la ley 

reglamentaria. 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia 

determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base 

de que seré. inalienable· y no estará sujeto a embargo ni a 

gravamen ninguno". 

XIX." .................................................. . 

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por 

limites de terrenos mjidales y comunales, cualquiera que ~ea 

el origen de éstos, se hallen pendientes o sa susciten entrn 

dos o más nUcleos de población¡ asi como las relacion9s nm 

la tenencia da la tierra de los ejidos y ccmunid•des. Para 

mstos efectos y, en general, para la administración de la 

justicia &Qraria, la ley instituiré tribunalea dotado& de 

autonomia y plena jurisdicción, integrado& por maQietrados 

prepuesto• por el Ejecutivo Federal y designados por la 

Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la 

Comieión Permanente. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de 

justicia agraria." 

Estas 9Dn la totalidad de reformas al articulo 27 

Con•titucional, las cuaias tienen por obJ1tto ·"el proteger la Vid• 

ejidal y comunal", vamos a analizar brevemente su contenido a 
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En el parrafo tercero el EBtado renuncia a proteger el campo 

mexicano, pues suprime la 'facultad de dotar de tierras y aguas 

eu1iciente& 1 a los núcleos de población que carecen de ellas o no 

las tienen en cantidad bastante para satis1acer sue nece•idadee. 

Con esta dispcaicién el Estado mexicano da por concluido el 

reparto agrario, arc;iumentando que aate procedimiento "crea falsas 

aspectativas y frustración, inhibe .la invarsión en la actividad 

aQropecuaria" y desalienta la obtención de un mejor in;reso al 

campesino. 

De la lectur~ de la fracción IV del articulo 27 en estudio, 

se deisprende la preservación de vittjos y nuevos latifundio&, al 

dar su•tento legal a un prcceeo de concentración de la propiedad 

territorial •n pocas mane~. 

No exitste limitación le;al a la ccm~titución de contscrcios 

de empresas mercantiles, como ejemplo tenemos que una sola 

sociedad agropecuaria da acuerdo a lo dispuesto por la fracción IV 

en relación ccn la XV, podrá tener una exten•ión equivalente a 

veinticinco vece& lo que ee considera peque;;a propiedad agricola, 

entonces legalmente dicha sociedad podrá ser propietaria de 2500 

h•ct•reaa de rie90, 5 mil hactérea.s de bosque, monte o de otro 

tipo de agostad•ro, 3750 hectareaa de tierra dedicada a al cultivo 

de alQcdón y 7500 hectáreas de explotación de pl•tano, ca~a de 

azúcar, caf•, henequ6n, hule, vid, olivo, quina, cacao y árboles 

1rutale•. Ahora bien un consorcio integrado de 20 &ociadada• 

mercantil••• podria !5ar propietaria de :SO mil hectárea• de riego, 
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100 mil hectárea& de temporal, 200 mil hectAreas de buen 

agostadero, 400 mil hectáreas de bosque, o de acuerdo con los 

limites de la peque~a propiedad oanadera, podrá tener el terreno 

que requiera mantener 2:50 mil cabezas de ganado mayor o su 

equivalente en ganado menor. 

Por au parte la fracción VII crea una base lmgal para la 

mercantilizac:i6n y privatización encubierta del ejido, pues 

faculta a los ejidatarioa a transmitir aue derechos parcelario• y 

les otoroa dafinitividad de d~rechos eobre sus tierras con el 

objeto de qua adopten 11 las condiciones que més les convengan en el 

aprovecha.miento de sus recureos productivos 11
• No ise ni•Qa ";.lUI!' el 

eJidO enfrenta graves problema& de productividad, pero las 

dific:ultadea d•l ejido NO SON PRODUCTO DIRECTO DE SU FORMF\ DE 

TENENCIA, Las dificultades son debido a un deterioro global de la 

producci6n agropecuaria, que incluye a la propiedad privada y es 

producto directo de la pclitica aQropecuaria implement•da por lo• 

regimenes priistaa durante décadaa. "No e9 la ine.titución ejidal 

la que ha fracasado (como tampoco ha fracasado el ejido colectivo, 

contrariammnte a lo que se pretende da manera interesada> 1 sino 

una cierta politica ejidal -o més bien, la carencia de ella- la 

que desde hace casi tres década• viene fomentando loa vicios que 

tan frecuentemente •e !Ht~alan". <ee> 

En •inteais esta fracción da rango con•titucione.1 a 

!2, llU, p, 2', 
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disposiciones que facilitan la renta, venta y transferencia de 

tierras ejidales y que supuestamente tutela y reconoce a 11 1os 

nUclecs de población ejidales y comunales y se protege su 

propiedad sobre la tierra, tanto para el asentami•nto humano como 

para actividades productivas". 

La fracción XV enuncia la prohibición de latifundios, pero 

tal mandamiento no se cumple cabalmente, ni se cumpliré, pues al 

no eMistir limite en la adquisición de tierras por parte de 

sociedad•e mercantilas cuya actividad sea agropecuaria, estas 

detentarán enorme cantidad de tierras al "formar consorcioe o 

holdini;is. En éstos varias empremaa aa unen alrededor de una 

empre.sa concentradora, con el objetivo de obtener favorables 

condiciones de producción, para controlar los mercados de sus 

productos, ••• 11 en Estados Unidos se ha utilizado, para dar forma 

juridica a la concentración de empresas, la sociedad llamada 

holding o sociedad de control, cuyo principal objeto &9 detentar 

la mayoria de las acciones de otras sociedades, y •si, controlar 

su adminiBtraciónº. <e3) En este sentido cualquier •Dciedad que se 

dedique a la actividad e;ropecuaria, conforme a la fracción IV, 

podrA tener en propiedad una extensión equivalente • veinticinco 

veces lo que se considera p•que~a propiedad agricola y ai se 

intei;ira en un consorcio o holdin;, detentarán miles d• hec::t,r•a• 

de riego, temporal, agostadero, bosque o monte, lo que en la 

especie constituye el LATIFUNDIO. Debe tenerse en cuenta que "los 

!3, RaUl Cuvntn AblllH1, Dtncbo !lttn•t11, 91. Ed. Edit, Ktrnra. Mdco 1916. p, 192, 
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nuevos latifundistas son empresarios agricolas en el verdadero 

sentido de la palabra. Están organizados a nivel nacional en 

uniones de productores o asociaciones de "pequePlcs prcpietarios 11 

<sic) que constituyen fuerte& grupos de presión sobre las 

autoridades gubernamentales en defensa de sus intereses de 

clase 11
• (24> Con estas reformas se propicia y proteoe por 

disposiciOn Constitucional, un enorme acaparamiento de tierras, 

que ni los mismos diputados que aprobaron complacientemente tal 

proyecto, se imaginan la magnitud del da.Ple que ocasionaron al 

pueblo de México. Dentro de algunos a.Ros cuando alguien pregunta 

¿esta empresa es de Chihuahua o es de Sonora?, con la mano en la 

cintura le cont•stare 1 No, Chihuahua y Sonora e!!I de esta empre&a. 

Asi se hará nula tal prohibición en los hachos. 

L.a fracción X•JII faculta al Con9reso de la Unión y a las 

legislaturas locales, para leQislar sobre el procedimiento 

relativo al fraccionamiento y enajenación da extensiones que 

llegaren a exceder los limites se~alados en las fracciones IV y XV 

de aste articulo, provocando con ello posibles contradicciones al 

e>eistir multiplicidad da ordenamientoa, e>epedidoa 

discrecionalmente sin una directriz efectiva. Tambi•n es de hacer 

notar qui! la institución del patrimonio de familia que 

anteriorm•nt• r•gulaba la Ley Foderal de la Reforma Agraria, es 

desvinculada del conte>tto social que eata ley contemplaba, y 

remitida a la l•gislación del derecho comUn por di&poaición 

•xpre•a d• nu•stra Carta Magna. 

H. Raolfo Shv11hagn. Mohtlfl!diHA y Enlptvlh, Ob, Cit. p. H. 
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Por Li.lt1mo la 1racci6n XIX es la base para la creación de 

tribunales agrarios, facultadom para dirimir y resolver 

controversias en materia agraria y asi c:omo la instauración de la 

Procuradur ia Agrer ia que se reglamentará en la Ley Agraria que 

analizaremos brevemente en las siguientes páginas. 

Antes de continuar con dicho análisis, vamos a hacer un 

breve paréntesis con el objeto de determinar en los h•c:hos, cual 

fué el verdadero motivo de la reforma de este- articulo 27 

Cona ti tucional. 

Como ea conocido, la Rop~blica MeHicana ouarda una situación 

Qeopolitica con los Est.ados Unidos de Norteamérica, a tal grado 

que, segun los especialistas, México es el patio trasero de los 

Estados Unidos. Consecuentemente esta potencia capitalista B·Jerce 

influencia politica., económica y cultural no sólo en Mé>tico, 

América Latina, sino en los demás paises del orbe. En casi todos 

los paises del mundo hay crisis económica y los Estados Unidos no 

son la e>ccepción. "La economia e9tadunidense está en recesión y 

los principales indicadores dic•ri que aun con la posibilidad de 

una salida relativamente r~pida -a mediados de este año-, el 

deterioro del sistema financiero y estructural etJ tal que la 

siguiente recesión no tardaria en llegar". (25) Ante esta 

situación Estados Unidos propuso a Mé>cico formar parte de un 

proyecto económico denominado Acuerdo de Libre Comercio, en un 

2~. Procuo. Julio Shuu larch, D.lndor. St11111J '"Ideo D.F" 11 dt Ftbnro de- 19911, Mlit, 7'S. p. J2, 
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principio entre ambos paises, y posteriormente inc:luyeron a Canadá 

como tercer socio. El Tratado esencialmente • • • "obedece a una 

crisis internacional, a una 9u1?rra económica desatada entre las 

principales potencias mundiales. Por eso el interés de los Estados 

Unidos en formar un _bloque que pueda hacer frente a la Comunidad 

Económico Europea, que será un hecho en 1992, luego de cavarla la 

tumba al GATT <Acuerdo General d11 Aranceles y Comarcio). La 

pretensiDn de Esta.dos Unidos es formar una trinchera que le 

permita defenderse del acecho mercanti 1 1 tecnológico o 

financiero 11
• Sólo que en el ceso de M~Mico, al A.L.C. significa, 

por la desiQualdad económica, simplemente 11 la conquista de un pais 

por otro". Eiate, soatiene Fausto Burgueffo -e>edirector del 

Instituto de InvestiQaciones Econ6mic:as de la UNAM- 11s ol objetivo 

de Gero~e Bush 11
• (2á) Por su parte el líder de la Confederación da 

Asociaciones de Agricultores d1tl Estado de Binaloa, Theojari 

Crisantis Enciso advierte que "como s• e•t•n dando ciertas 

garantias a los inversionistas norteamericanoe, existe el riesgo 

de que pudieran venir a nu11stro paia no a buscar sociedades d& 

inversiDn, sino a. adquirir propiedades para su explotación, al 

margen de cualquier mexicano. Esto ea demudado riesgoao porque, 

por su fuerte capital, el los son máa eficientes. Adquirirían mayor 

fuerza en la. actividad agricola del pais. Debe buscarse que no 

ocurra. Crear salvaQua.rdas, porque en menos de diez a~oB nos 

podrian desplaz~r 11 • C2?> 

26, lbid. 1Khlto1 o.F, 1 1 d1 Kmo d1 1!911, 11<11, lU, P• 21. 

!!. lbid.p.!6 



El 5 de febrero en la conm•moración del 74 aniver•ario de la 

promulgación de la Constitución de 1917 en auerétaro, Carlos 

Salinas anunció que celebrarian un Acuerdo de Libre Comercio entre 

las tres Nacione•. El Presidente Salinas ha afirmado que el 

Tratado "se adecuara a lo qu• ahora permanentemente e&tablecet 

nuestra Constitucióna no Her' nuaatra Constitución la que se vaya 

adecuar al Tratado". (28) Tanto el Secretario de Comercio Jaime 

Berra Puche·como el President• Salinas, afirman que el petróleo no 

entra en la maaa da negociaciones del Tratado de Libre Comercio 

pero "la defenaa que hace Salinas del patróll!o y de loa recursos 

que la Con•titución pre•erva para la Nación, e11 sólo demagogia. 

Sabe que por el camino que ha emprendido, tarde o temprano c•d•r• 

y 5e modificará la Constitución para qu• esos recursos puedan ••r 

man•Jado• por laa empresas trasnacionales". (89) Y ef•ctivam•nt• 

le• Estado• Unidos ejercieron preai.ón politice y económica sobra 

M•>eico an virtud qu• ºel Congre10 d• Estados Unidos r•comendó al 

grupo neoociador que encabeza Carla Hills que en las pléticas del 

Tratado da Libra Comercio •e incorpore la modificación de la 

Con•titución •• •" (30) Asi es como •• pretende establecer la 

inteoraciOn económica en América Latina y con este proyecto Bush y 

hoy Clinton, acarician el viejo suw~o d• Monroe1 Am•rica para los 

americanos Cde Estados Unidos digo yo>, y que amenaza savarament• 

nuestra maltrecha •oberania y futuro económico. 

28, lbld, l!hlco1 D.F, 1 11 dt Ftbrtro dt mu. llllt. 715, p. 3J, 

u. lbld. IMl!co, D.F., !l dt """ dt mil. 11\lt, ~l. p. 37, 

io. lb!d. l!hlco, D.F., lB d• ""'' d• 1tt11. Nu1. ~o. p. 31, 
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Sus efectos no se hicieron esp•rar1 •e "adecuó el marco 

legal 11 a las necesidades que e>eigia el Tratado de Libre Comercio, 

al reformar!5e varios articules Constitucionales y posteriormente 

las leyes reglamentarias, de entre las que destacan la Ley 

Agraria, la Ley de Pesca, la Ley de Minas, etc. todas ellas hoy 

abiertas a la inversión extranjera. 

12. Ley A;raria da 1992. 

El Presidente de Mé>eico Carlo• Salinas de Gortari expidió el 

23 de febrero de 1992 una nueva Ley Agraria, la cual fué publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 26 del miemo me~ y año. 

En la a>eposicién de motivos de la Ley Agraria !Utffala que 11 su 

objeto es promover mayor juaticia y libertad, proporcionando 

certidumbre juridica y los instrumentos para brindar justicia 

expedita, creando laa condiciones para promover una sostenida 

capitalización d• los proceso• productivoa, propiciando el 

establecimiento de 1ormaa aaociativas estables y equitativas, y 

fortaleciendo y proteQi•ndo al ejido y comunidad". Como se verá en 

el analiaia d .. esta 111y, dicha exposición de motivoe es 

contradictoria con las re1ormas que se introdujeron, pues 

realmente lo que se hizo 'fué liberalizar el mercado drt capitales 

en el ••ctor aoricola mexicano y se 1acilite el acce•o del capital 

e>etranjero en condicion•• ventajosas. 11 En M1!ntico, las relaciones 

capitalistas de producción se han· ampliado cada vez más y estan 

pen•trando con rapid•z •n el sector campesino de la 
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agric:ultura 11
• (;31 > Continúa la e>eposición de motivos señalando que 

el c:ampo menicano ha dem8ndado cambios, por lo que ºla reforma 

responde a este reclamo con el ofrecimiento de mültiples opciones 

para la participac:ion activa, al tiempo que protege y fortalece 

la5 carac:teristicas esenciales de ejidos y comunidades 11
• Esto en 

la especie no se cumple porque el ejido y comunidad han perdido 

las carac:teristic:as de inajenable, imprescriptible e inembargable 

y que a lo largo de una aerie de articules que analizaremos en el 

segundo capitulo, Sil demostrara lo centrar io. Prosigue la 

e:.1posición se~alando que "las tierras parceladas pueden ser 

disponibles sólo si la a~amblea ejidal así lo determina y bajo \.1T1 

mecanismo de protección que ofrezca ser;11.,ricíad jurídica y a la ve: 

evite abusos". Considero que ésta no es la via para solucionar la 

crisi5 del campo, los problemas no se derivan de la forma da 

tenencia de la tierra, sino de una politice. eficiente en el 

desarrollo agropecuario de nuestro pais. Con la privatización de 

parcela~ ejidales se promueve S\.\ compraventa por capitalistas 

extranjeros, por terrc:>.tenientes y por sociedade5 mercantiles, lo 

que implica que en algunos años la mayor parte de la propiedad 

territorial de Mé>üco, la detenten personas extrañas y sin arrai1¡10 

a la tierra mexicana, ••• 11 y seria vigente entonces 18 afirmación 

del maestro Vicente Lombardo Toledano, que expresara que un pais 

cuyo pueblo no es dueño de la tierra sobre la que nace, sobre la 

que vive y de la cual se sustenta, es un pais que ha perdido su 

11, S1htti6n di Antonio 61rcia, Uturrollo Aqrpprt11ario y la Altrlc1 L1t111, Ob, t1t. P• m, 
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soberania, su libertad y su decoro 11
• (32> 

Cl\be destacar que no existe en la Ley Agraria un· mecanismo 

de protección, que evite el cambio de régimen juridico de las 

tierras parceladas, sino al contrario lo rigen reglas sencillas 

que facilitan tal transformc.ción. 

La ley Agraria consta de 200 orticulos y ocho transitorios, 

y esta integrada por diez titules distribuidos asi1 

Titulo Primero. Disposiciones PreliminE1res1 

En este titulo se aatablece la materil'. y el ambito de 

aplicaci6n de esta ley1 la supletoriadad de la le;islación civil y 

mercantil 1 la coordinación de los niveles Qubernamentales, 

federal, estatal y municipal, con el objeto de propiciar le 

optim:!.zac:i6n de tierras y de los demás recursos del pais. 

Titulo Segundo. Del Desarrollo y Fomento Agropecuario1 

Se establece el compromiso del Estado para promover el 

desarrollo rural,· marcando los lineamientos para fomentar el 

cuidado y conservación de los recursos naturale9, asi como el 

buscar las condiciones para canali2ar recursos de inversión y 

crediticios¡ promover la realización de obras de infraestructura, 

32. Diario d1 OtbltH dt h Lty A9r1ril dt 1'91. Sth dt SHiDDH d1 11 Cinra dt Dip\ltldos del K, Co119n10 dt 
ta Uli61, 'dt Didt1br1 di 1'9, Fntt16n Parlntntuh dtl Pntido Pop\llU SochlisU, 
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capacitaci6n, organización y asociación entre los productores del 

campo. 

Titulo Cuarto. De las Sociedades rurales• 

Se abre la po5ibilidad para que los productores, adopten 

cualquiera de las formas asociativas qu• nuestras leyes permitan, 

otorgando mayor autonomia a -aus inteQrante5 con independencia. del 

régimen a que sus tierras estén sujetas. 

Titulo Quinto. 0& la pequeña propiedad individual de tierras 

&Qricclas, ganaderas y forestales• 

La l•Y enuncia los limites a la e><tensión de la peque~a 

propiedad, tal como lo ordena la fracción XV del articulo 27 

Constitucional y dispone que las p•que~as propiedades agricolas o 

Qanadera!l 1 eigan teniendo la misma consid~ración aún cuando se 

realicen obras que mejoren la calidad de •us tierra•. 

Titulo Sexto. De las sociedades propietarias de tierrae 

agricolas, 9anaderas o 1orestala!U 

En este apartado se contemplan las disposiciones •plicabl•• 

a las sociedades mercantiles o civiles que tenc¡¡¡an en propiedad 

tierras agricolas, gan.i.\deras o forestales. Dichas dieposiciones 

son aplicable&, para las situaciones en que los integrantes del 

núcleo de población ejidal o las comunidades agrarias, transmitan 
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el dominio de tierras de uso c:omún a sociedades mercantiles o 

civiles y que analizaremos especialmente en el eegundo capitulo. 

Titulo Séptimo. De la Procuraduría Agrariaa 

Se integra como un organismo descentralizado de la 

Administración Püblica Federal c. la Proc:uraduria Federal de la 

Defensa Agraria, cuya función es la. defensa. de los intereses de 

los hombres del campo con motivo de garantizar sue derechos que 

esta ley otorga. 

Titulo Octavo. Del Registro Agrario Nacional 1 

La ley reoula al funcionamiantc del Registro Agrari~ 

Nacione.1, en el que se inscribir&n los actos de constitución y 

transmisión de derechos sobre la propiedad ejidal o comunal, con 

el objeto de lo;rar la s•ouridad documental que las transacciones 

requieren. 

Titulo Noveno. De los terrenos baldios y nacionales• 

En esta 1111ccién •• recoge y actualizan las disposiciones 

relacionadas con terrenos baldioa y nacionales. ReQula los 

procedimientos de deslinde de eae tipo de tierras y se faculta a 

la Secretaria de la Reforma Agraria a llevar a cabo tales 

operaciones por su conducto o por la persona que designe. La misma 

Secretaria podrA enajenar dichos terrenos, dando preferencia a 5Us 

poseedores. Con esta disposición se le vuelve dar vigencia al 
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papel catastrOfico que desempeñaron la<:1 compaAias deslindadoras en 

el problema agrario. 

Titulo Décimo. De la ju~ticia agraria• 

Se crea un órgano para la procuración de justicia agraria, 

con objeto principal de dirimir las controversias que •e susciten 

con motivo de la aplicación de las dispoaicionas contenida!S en 

esta ley~ a tal efecto sa instituyeron los Tribunaleu A;rarios. 

Titulo Tercero. De los Ejido• y Comunidadetu 

.Se ha dejado a propósito en Ultimo término el análisis de 

este titulo, que •s uno de los mé• controvartidoe. 

L.a ley aQr•ria modifica la organizaciOn interna del ejido, 

dando nu•va orientación a laa funciones de sua órganos en el que 

la asamblea, el comisariado y el consejo de vi;ilancia dejan de 

concabirue como autoridades, para convertirse en órQano• de 

repra!lentación y oestión. A la aaamblea Qeneral le correepond• 

decidir sobfe cue9tionea importantes para el nU~l•o de población. 

Se abre la posibilidad de que los inte;rantea d~l núcleo de 

población, ejidatarios o avecindados constituyan una junta de 

pobladores que 1crmulen'recomendaciones a la asamblea, asi como a 

la autoridad municipal correspondiente. 

En este apartado se hace una cla9ificación de la& tierras 
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eJidales1 las del asentamiento humano, las de uso común y las 

parceladas. 

Las tierras destinadas al asentamiento humano las 

caracteriza como inalienables, inembargables e imprescriptibles, 

pero les impone una e)icepción en el Liltimo párrafo del articulo 64 

de esta ley, que consiste en que el núcleo de población podrá 

aportar este tipo de tierras al municipio o entidad 

correspondiente, para dedicarlas a los servicios públicos. En el 

caso de las tierras de ueo común las caracteriza de igual manera, 

salvo lo previsto en el articulo 73 de esta ley, que manifiesta 

que en caso de utilidad para el nücleo de pobleción ejidal, se 

permitira transmitir el dominio d• tierras de uso común a 

sociedades civiles o m•rcantilea. Por su parte an el ca.so de las 

tierras parceladas, se prevé 5U ~provechamiento directo o conocer 

a otros ejidatarios y a terceros su uso. También se permite la 

aportación de •ste tipo de tierras a sociedades civiles o 

mercantiles y transmitir sus d•rec:hos parcelarios a otros 

ejidatarios o avecindados del núcleo de población. 

Con el mismo espiritu permite que los •jidatarios celebren 

cualquier contrato, cuya duración m1bima puede ser de treinta 

aRos, prorrogables y siQuiendo este orden de ideas no es mas que 

la liberalizaciOn del mercado de capitales en el sector 

aQropecuario. "En este pais 1 el capital y la tecnologia e>ttranjera 

han penetrado tan profundamente en tantos sectores, los controlan 

con tanta eficacia y su efecto es tan visible en todos los campos, 
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que la comprensión del modelo me>1icano made in USA, ••• " (33) no& 

da una idea clara de la pclitica económica que ha asumido el 

Presidente Salinas, lo mismo que en lo referente al campo 

significaba para Porfirio Diaz, entregar la tierra a los 

inversionistas de dentro y fuera del pais, asociar a los 

campesinos pobres con los dueños del dinero en esta Nación, 

impulsar el latifundismo en nuestro pais. 

La Ley Agraria otorga definitividad de derachos sobre su15 

tierras a ejidatarics, al proporcionar las bases para modificar el 

régimen de propiedad ejidal al de dominio pleno, requiriéndose que 

las parcelas hayan aido deslindadas, y que la asamblea otorgue su 

aprobación con el voto de las dos terceras partes de los 

asistentes y la presencia de un representante de la Procuraduria 

Agraria y d& un fedatario pUblico. En el caso de que el ejidatario 

opte por el dominio pleno de su parcela y decida enajenarla, el 

precio que so pacte no será inf•ricr al que establezca la Comisión 

de EvalUos de Bienes Nacionales o cualquier otra imititución de 

crédito. 

Hay que recordar que las anteriores leQislaCiones le 

ccncedian al ejidatario Unicamente el usufructo de su parcela, con 

el cual se satisfacicm las necesidades propias y de su familia, 

dependiendo en mucha . medida de si recibía crédito oportuno, 

asesor ia ~ semi 11 as, etc:. pero de una u otra forma el ejido tiene 

33. AntoniD Sarcia. Dnmal\g Ac.nrht y h Attriu la\iu, Db. Cit, P• 193, 
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una función social que cumplir, no fué legislado 

constitucionalmente para crear riqueza y capitalizarse, sino para 

satisfacer necesidades, ••• ºeste usufructo individual o familiar 

no ha de otorgarse como reivindicación privada1 es un acto 

colectivo, que refuerza con lazos indisolubles la relación entre 

el individuo y su comunidad, la colectividad como forma de 

existencia social. Esa atadura es la fuerza de los campesinos: al 

imprimir un sello social la lucha por la tierra 

da sustento material la or9anización 

colectiva de la comunidad rural, cuyas relaciones scc:ialeg 

internas, sustantivadas en la tierra, abarcan todo el ambito de la 

vida social y adquieren calidad determinante". (34) En ese sentido 

los campesinos con el ejido reivindican sus derechos al usufructo 

de la tierra, fruto genuino de la revolución mexicana, que la 

Constitución de 1917 les otorgó y les brindó una oportunidad de 

mejorar sus vidas, al hacerles justicia por las ignominas sufridas 

durante siglos. Las caracteristicas de inalienabilidad, 

impreiscriptibilidad sobre las parcelas eJidales, constituía ••• 

"la barrera que impide la "liberalización" de los campesinos, su 

transformación en .propietarios ºlibres" de sus parcelas, camino 

por el cual podr'n recorrer el camino ortodo>to de la 

pral etar ización, para que el desarrollo capitalista siente 

cabalmente sus reales en la agricultura". (35> 

?~. Ib10. o. eu. 

Jl, Ion. 
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Cabe hacer notar que tanto en el titulo tercero como en los 

demA~ que integran la Ley Agraria, se h~bla de la institución de 

la enajenación, 1igura juridica c.ivilist" que es motivo de estudio 

en el siguiente capitulo, lo t¡ue nos dará una idea c:lara de los 

alcances y c.onsecuencias de esta institución. 



11, FORMAS DE ENAJENACION EN MATERIA AGRARIA 

A> Concepto de la enajenac:iOn. 

9) Generalidades de los bienes. 

C) Formas de transmitir la propiedad. 

F> La enajenación en la Ley Agraria de 1992. 
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A> CONCEPTO DE LA ENAJENACION 

Como ya lo indicamos al final del capitulo anterior, la 

institución juridica de la enajenación cobra gran importancia en 

el articulo 27 de la Constitución Politica de México, asi como en 

la Ley Agraria de 1992 qL1e la reglamenta en diversas inetituc:ioneli 

agrarias, por lo que a continuación a.nalizaremos este concepto. 

a> Concepto de enajenación1 Proviene del 11 latin Juridico 

alienatio, derivado del verbo alienar!, transmitir a otro 

<alienus>. Transmisión voluntaria o legal de la propiedad de una 

cosa .o derecho, considerado en relación a la persona que la 

transmite 11
• (36) 

El tratadiat• Luis Mu~oz considera a la ••• "enajenación como 

género que aiQni1ica transmisión de derechos •• •" (37) Es decir 

dantro del nombre genérico de la enajenación se comprenden todas 

las 1ormas de tranamitir biene» y derechos, esto es a tr•vés de la 

compraventa, donación, permuta, ate. 

Por otro lado en materia aQraria la conceptualización tiene 

caracter restrictivo al enunciar que es el "pasar o entregar a 

otro el dominio de una cosa. Traspasar a otro la propiedad de 

alguna cosa. En las practicas agrarias, de acuerdo con la ley les 

36. Hnri C1pilaat, ypubuhripJurlditp, Edil, OtPllH. IYllDiAirH 1979, 

37, Luilftuloz. PtnchpChil nuicanp. h, Ed. Edil, nodtlo, "tdco 1971, p, J&O, 
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pueblo5 no pueden enajenar los bienes ejidales que les 

pertenecen". C:38) 

Se advierte desde luego que la enajenación es una 

institución eminentemente civilista, que no tenia aplicación en la 

Ley Agraria de 1971, por tutelar y proteger en ese memento los 

bienes ejidales de que fueron dotados los campesinos, •. fruto 

genuino de la revolución mexicana y que en la actualidad se 

desvirtúa con las reformas realizadas al articulo 27 

Constitucional y a la Ley Agraria por el Presidente Salinas, que 

si permiten la transmisión de dichos bienes. 

Una definición más de la enajenación es que "consiste en la 

tramsmisión del dominio sobre una cosa o derecho que nos <uic> 

pertenece a otro u otros sujetos. la palabra podría tener un 

significado més genérico comprendiéndose todo acto u actos por el 

que transmitimos una cosa o un derecho a otra u otras 

pereonas". <39) Vamos a analizar los tipos que puede reveetir t!sta 

institución. 

1. Clases de enajenación1 La enajenación se puede verificar 

por actos mortis causa <sucesiones> o intervivos; pudiendo ser a 

titulo oneroso o gratuito, veamos por separado cada tipo. 

a) Por actos mortis causa1 La enajenación mortis causa se 

38. Antonio Luna Arroyo y Luh S. AlttrrttJ, DittiourJo 6r hruhp Aorario Krduno, 

3,, hshtuto ce ln~nu;monu Juriditn, purJouup Juridi;o Piuit•no. 
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ccnoc:e ordinariamente como sucesión, que puede ser a su vez a 

titulo universal (herencia) o a titulo particular (legado>. 

La adquisición a titulo universal tiene lugar cuando 

comprende la universalidad del patrimonio, o por lo menos una 

¡1arte alic:1.1ota. En tanto que se realiza a titulo particular, 

cuando recae sobre uno o varios objetos determinados considerados 

individualmente cualquiera que sea su nt:1mero, donde el legatario 

únicamente recibe alguna cosa especifica del caudal hereditario. 

b) Por actos intervivos1 Una de las facultades que integran 

el dominio es la de disponer libremente de los bienes, como 

consecuencia del derecho de propiedad. Asi tenemos que el 

propietario de un bien puede celebrar cualquier acto jurídico, de 

entre los que se cuentftn les contratos traslativos de dominio como 

la comprtw•nta, donación, etc. Dentro de esta clasificación se 

encuentra la enajenación fcrzo!5a que !5e conoce como e>1propiac:ión, 

la cual se realiza por causa de utilidad pl.\blica y mediante 

l.ndemnización, tal como lo prec:epttl.an nuestras leyes. 

cl Enajenaci~n onerosa y gratuita; La enajenación es onerosa 

cuando el adquirente ae oblioa a alguna contraprestación, como 

sucede con el contrato clásico traslativo de dominio, la 

compraventa. Se considera a titulo gratuito cuando el adquirente 

no tiene que dar nada a cambio, tal como se verifica con la 

donación. 



100 

Ahora bien, juridicamente no basta que el enajenante tenga 

la intención de transmitir y la otra parte de adquirir, sino que 

deben observarse algunos requisitos que enseguida explicaremos. 

2. Requisito!5 para anajenar1 De los requisitos fundamentales.-

para poder enajenar alguna cosa o derecho, predomina en primer 

término que el transmitente sea el propietario de la cosaJ que la5' 

partes tengan capacidad para contratar; y por supuesto que dicha 

transmisión esté apoyada por titulo bastante para tran5ferir la 

propiedad. Analicemos por separado cada requieito. 

a) Propiedad de la cosas l!s neceeario que el transmitente 

sea el propietario de la cosa, ya qua nadie puede transmitir un 

derecho mejor que el qua tiene. Sin embargo este principio no se 

aviene al;unas ocasiones con la seguridad del tr•fico juridico y 

la buena fe, por lo que habrá que estar para su determinación a 

las reglas especiales del contrato en cuestión. 

b) Capacidad de las partes1 La tranami•ión del dominio de la 

co5a, debe 9er hecha por persone que tenga capacidad para en~jenar 

y reci~ida por quien sea c~paz de adquirir. 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 6't7 del C6di;o Civil 

para el Distrito Federal (40> sólo lo• mayores de edad pueden 

40. Ea todo 1l 11AU1il 101v11011 nftrlr 1hiuu1t111 Códi;o Civil para ti D,f, 111 caso coatririo 11 
actararir11pttUvu11h, 
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disponer libremente de su per9ona y de sus bienes, pero en virtud 

de la incapacidad natl1ral y legal que establece el articulo 450 

del Código Civil, la tienen no sólo los menores de edad, sino los 

mayores privados de inteligencia por locura, idiotismo o 

imbecilidad, los sordomudos que no saben leer y escribir, los 

ebrios consuetudinarios y los qua habitualmente hacen uso de 

drogas enervantes. 

En el caso de los manera& emc.ncipadcs, el articulo 43:i del 

Código Civil señala que requieran autorización judicial para 

enajenar, gravar o hipotecar bienes raic••· Tambi6n los padres o 

tutor~• no pueden enajenar loa bi•n•• inmuebles y los muebles 

preciosos que corresponde.o al hijo o pupilo, sino por cauea de 

absoluta neceaidad o evidente beneficio y previa autorizaci6n 

Judicial <articulo ~b1 del Codi;o Civil l, 

e) Titulo ba•tante1 Para transierir la propiedad d•be estar 

seguida de un acto suficiant• para producir ••• •i•cto. En •l ca•o 

de al contrato de compraventa, no requiere para su validez de 

formalidad ·especial, •ino cuando recae sobre un bien inmu12ble. Es 

decir •n cada tipo de contrato (donación, permuta, compraventa, 

etc.> se debe eatar para su determinación a la• re;la& especial•• 

de la legislación. 
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B > GENERAL. IDA DES DE L.OS B 1 ENES 

Antiguamente la palabra bien se usó para designar a las 

cesas corporales. "La palabra bien tiene su origen en el latin 

bonum, que significa bienestar, dicha". <41) En' la actualidad se 

da esta denominación a todo lo que es susceptible de apropiación. 

El Código Civil establece qLie pueden ser objeto de apropiación, 

todas las cosas que no estén excluidas del comercio (articulo 

747). "La conversión de cosas en bienes lie verifica cuando éstas 

sen apropiadas. Generalmente las cosas susceptiblas de apropiación 

se consideran bienas, aunque no tengan dueño, ea decir, cuando 

pertenecen a 1• cate;oria de loa bienes vacantes o 

mostrenco•". (42) 

1. Cl••i11caciém de los biene111 

a) Bienes muabl••· 

b) Bienes inmueble&. 

e> Bienes mostrencos. 

d) Bienes vacantes. 

'1. f1n111do Flons 6d1n, htr!tdutci01 11 (ttudio dtl p1nchp) p1nchp Citil. h. Ed, Edit, Porr~a. fthitD 
1911, I• )ll, 

12. ld11. 
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e) Bienes del dominio del poder pUblico y bienes propiedad 

de los particulares. 

a> Bienes muebles; El Código Civil los divide por su 

naturaleza o por disposición de la ley (articulo 752>. Por su 

naturaleza son considerados los cuerpos que pueden traslad~rse de 

un lugar a otro, ya se muevari por si mismos, ya por eiacto de una 

fuerza exterior. Por determinación de la ley, son muebles las 

obligaciones y los derechos e acciones que tienen por objeto 

cosas, muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal 

(articulo 753 y 754). 

Les bienes muebles son fungibles o no fungibles. Be llama 

fungiblma los bienes que pueden ser reemplazados por otros de la 

misma especie, calidad y cantidad, ejemplo; un lipiz, una 5illa, 

etc. L.os na fungibles son aquellD5 que no pueden sustituirse por 

otros de la misma especie, cantidad y calidad. Ej•mplo1 el 

calendario azteca, la Venus de Milo, etc. <articulo 763). 

b) Bi•nes inmuebles: Estos biene5 se dividen por su 

naturaleza, por su destino y por !IU objeto. Por su naturaleza se 

consideran a los que por su fijeza imposibilitan ser movidos de un 

lugar a otro por medios normales. En cuanto a su destino son 

inmuebles porque la ley les hace perder el carácter de muebles que 

por su naturaleza les corresponde. Los inmuebles por su objeto se 

refieren a los derechos reales que recaen precisamente sobre 

inmuebles, de los cuales dos tipos de derechos reales se 
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constituyen siempre sobre bienes inmuebles¡ la servidumbre y la 

habi tac:ión. 

e> Bienes mostrencost Sen aquellos bienes muebles 

abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Se denominan asi 

porque se deben de mostrar o pregonar, a cuyo efecto se verifican 

reglas especificas para esta clase de bienes. 

d> Bienes vacantes1 Se consideran como tales a los inmuebles 

que no tienen due~o cierto o conocido. Nuestro Código Civil 

observa las reglas a que deb• sujetarea el que tuviere noticia, de 

la eMiatencia de bienes vacantes en el Distrito Federal, para el 

ceso que el descubridor quisiera adquirir la parte qua le ley le 

otorgue. Nótese que el desc.ubridor puede aco;eree también al 

bene11cio de la posesión •l ejercer eobre ella un poder de hecho. 

&) Bienes del dominio del podar püblicc y bienes propiedad 

de les particulares1 

Los biene~ demonio del poder pUblico son el "conjunto de 

propiedades· administrativas afectada& actualmente a la utilidad 

püblica, sea por el uao directo del público, sea por decisiones 

administrativas y que en consecuencia de esta afectación · sen 

inalienables, imprescriptibles ••• 11 (43) Esta claae de bienes 5e 

dividen en bienee de· uso comün, bienes destinarlos a un servicio 

,3, Ed9ardo Pnicht Lóptz, Jptrodycci61 al p1ncbp y hctlu11 dt prucbp CMl, 3a, Ed, Edlt. PorrUa, IW1ico 
1m. p.m. 
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público y bienes propios (articulo 767) De los bienes de uso común 

pueden aprovecharse todos los habitantes, salvo restricción que 

establezca la ley respectiva. Para el caso de aprovechamientos 

especiales, e5 necesario la concesión que otorgue el gobierno 

satisfaciendo los requisitos que prevean las leyes respectivas 

<articulo 768 del Código Civil>. Cabe aclarar que este tipo de 

bienes eon inalienables e imprescriptibles. 

Tratándose de los bienes destinados a un servicio público, 

pertenecen en pleno dominio a la Federación, a loa Estados o a los 

Municipios. También este tipo de biene& son inalienables e 

impre~criptiblea, hasta que se les desafecte del servicio público 

al qua estaban destinadois. Finalmente loa bienes propio~ r.nn 

aquellos que utiliza directamente el gobierno, para el de•empeño 

de las tareas administrativa•, para los servicio• y l•a demás que 

estime convenientes. Estots bienes son susceptibles de apropiación, 

realizada mediante convocatoria y bajo loB requisitos que las 

leyes prev•ngan. 

Los bienes propiedad de los particulares son todos aquellos 

que son susceptibles de apropiación y cuyo dominio lea p•rtenece 

legalmente, y de lo& que no puede aprovech•r•e ninQUno sin 

consentimiento del dueño o autorización de la ley (articulo 772 

e.e.> Los extranjeros· y las personas morales que des&en la 

propiedad de bienes inmuebles, deben observar lo dispuesto por el 

articulo 27 Constitucional y sus leyes reglamentarias, que como ya 

lo habíamos comentado en el capitulo anterior, ahora están 
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abiertas las puerta• para estos inversionistas con motivo de las 

recientes reformas constitucionales, y que de algún modo afectan 

la soberania d•l pais. 

Cl FORMAS DE TRANSMITIR LA PROPIEDAD 

Como ya lo habiamos comentado dentro del nombre genérico de 

la enajenación, se comprenden las formas de transmitir bienes y 

derechos, principalmente a través de los contratos. El contrato se 

d•sarrolla en un ambiente jurídico, cada dia de mayor importancia. 

Es fundamentel en la vida de los negocios y un instrumento de 

re~lizacién de los mBs variados interesee en la vida social. 

1. Concepto d• contrato1 "En su 9ignificac:ión semAntica, 

contrato ea el pacto o convenio entre partee sobre materia o coaa 

de-terminada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelido11 11
• (44) 

Nuestro Código Civil distinguo entre convenio y contrato. El 

articulo 1793 eetatuYa que toman el nombre de contrato& loe 

convenios que producen o trans1ieren obligaciones y derechos, en 

tanto que el 179e de1ine el convenio como el acuerdo de voluntades 

para crear, transferir, modificar, o extinQuir obligaciones. Se 

infiere por lo tanto, que el convenio "lato sensu" es el concepto 

Qeneral, y el contrato y convenio "strictu sensu" son sus 

connotaciones. particulares. En otra& palabras, el convenio es· el 

acuerdo de voluntades, para modificar o extinguir obligacionesi en 

~~. Raf11l dt Pin Vara. EJr1tpt01 dr DtrHhe CbiJ eniuno. 'ª· Ed. Edit, Pomh, 9,A, llhico 1973. p, 2~. 
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cambio, si ese acuerdo tiene como 1inalidad producir o transferir 

derechos u obligaciones, se llama contrato. 

El contrato como acto juridico está integrado por elementos 

esenciales: consentimiento y objeto. Y también por elementos de 

validez comoi la capacidad, ausencia de vicios de la voluntad, 

formalidades, licitud en el objeto, motivo fin o condición. 

2. Elementos esenciales. 

a> Consentimiento: En el ámbito de libertad j~ridica la 

voluntad do los particularss puede crear Válidamente relaciones 

normativas obligatorias y asimismo puede crear derechos a favor o 

en contra del autor o autores del acto celebrado. De acuerdo con 

el articulo 1803 del Código Civil, el consentimiento puede ser 

expreso o tácito; es e>epreso cuando se manifiesta por escrito, 

verbalmente o por siQnos inequivocos. El tácito resulta de hechos 

o actos que lo presupongan o autoricen a presumirlo, e>ecepto en 

los casos en que, por la ley o por convenio, la voluntad debe 

manifestarse expresamente. 

b) Objeto; El objeto de los contratos se divide en dos 

tipos; objeto directo que viene a ser la creación o transmisiOn de 

derechos y obliQaciones reales o personales¡ en tanto que el 

objeto indirecto es la prestaciOn positiva o negativa, tal como lo 

estipula el articulo 1824 del e.e. que dice1 "Son objeto de los 

contratos". 
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I. La cosa que el obliQado debe dar¡ 

II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer 11
• 

El objeto debe satisfacer requisitos en las obligaciones de 

dar, por lo cual debe existir en la naturaleza; ser determinado o 

determinable en cuanto a su especie; y estar en el comercio. Sin 

embargo, el Código Civil permite que las cosaa futuras puedan ser 

objeto de un contratot ya que hay posibilidad de que lleguen a 

existir, excepto en el caso de la herencia de una persona viva, 

aun cuando ésta preste su consentimiento <articulo 18eb >. 

· En cuanto al hecho positivo o negativo objeto del contrato, 

debe ser posible y licito. El legislador precisa en su contrario 

la ilicitud en el articulo 1830 "E!S ilícito el hecho que es 

contrario a las leyes de orden pUblico o a las buenas costumbres 11
• 

3. Elementos de validez de los contratos. 

a> Error1 Es el conocimiento equivocado de una cosa, de un 

hecho o de una norma juridica. 

b) Dolos La de1inición legal se encuentra en el articulo 

1815 "Se entiende por dolo en los contratos cualquiera (sic) 

sugestión o arti'ficio· que se emplee para inducir a error o 

mantener en él a alguno de los contratantes ..... 

e) Mala 1e: El mismo articulo en su parte 1inal expresa " 
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y por mala 1e la disim\.1lación del error de uno de los 

contratantes, una vez conocido". En este caso la mala fe supone 

que uno de los contratantes ya esta en el error y que el otro 

contratante, conociéndolo, no se lo advierte a aquél, sino al 

contrario lo disimula, es decir, se aprovecha del error de su 

contraparte. 

d) Violencia1 El articulo 1819 dice1 11 Hay violencia cuando 

se emplea fuerza f isica o amenazas que importen peligro du perder 

la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable 

da loa bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, 

de sus descendientes o de sua parientes colaterales dentro del 

ser¡¡undo Qrado. "En eVite articulo se comprenden las dos c:laBes de 

violenciaJ fisica o moral. En el caso del temor reverencial cuando 

se celebra con otra determinado contrato por temor a desagraderla, 

en razón de que le debe sumisión y respeto, no es suficiente para 

viciar el consentimiento de acuerdo al articulo 1820 del Código 

Civil. 

e) Lesión1 El artic:ulo 17 del Código Civil declara que 

ºCuando alguno, e>1plotando la suma ignorancia, notoria 

ine>1periencia o extrema miseria de otro¡ obtiene un lucro e>1cesivo 

que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se 

obliga, el per Judicado tiene derecho a elegir entre pedir la 

nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligaciDn, 

mas el pago de los correspondientes da~os y perjuicios. 
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El derecho concedido en este articulo dura un a~o 11 • 

f) Capacidad: Es la aptitud para ser sujeto de derechos y 

obligaciones. Existen dos clases de capacidad: la de goce y la de 

ejercicio. La capacidad de goce la tiene todo individuo por el 

hecho de ser persona. El articulo 22 estatuye que "la capacidad 

jurídica de las personas f isicas se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte; pero desde el momento que un individuo es 

concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por 

nacido para los efectos declarados en el presente Código". 

En cuanto a la capacidad de ejercicio, o sea la posibilidad 

de la· persona para ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, 

etc. 5ólo la tienen los que han llegado a la mayoria de edad y 

estAn en pleno uso de sus facultades rnentales para disponer 

libremente de su persona y de sus bienes, tal como lo establecen 

los articulas 646, ó47 y 24 del C6digo Civil. Hay una excepción a 

la capacidad de ejercicio, que establece el articulo 450 del mismo 

ordenamiento, el cual ya lo analizamos con anterioridad y se 

refiere a los casos de incapacidad natural y legal. 

¡;¡) Forma: Ya hemos dicho que el consentimiento puede ser 

expreso o tácito, pues bien, la forma es el medio al que tenemos 

que recurrir para la e~teriorización del consentimiento, a fin de 

que determinado acto sea villido. Nuestra legislación civil utiliza 

el sistema ecleptico o mixto, el cual consiste que en ciertos 

actos exige determinada formalidad para su validez, pero en otros, 
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da libertad para que el consentimiento se manifieste por cualquier 

medio de los permitidos por la ley. 

h) Licitud en el objeto, motivo fin. 

En lo referente a la licitud del objeto ya lo aclaramos con 

anterioridad. Por su parte el motivo o fin del contrato también 

debe ser licito, como lo estipula el articulo 1831 interpretado a 

"contrario senau 11 que dice1 11 El fin o motivo determinante de la 

voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las 

leyes de Orden pübl ice ni a las buenas costumbresº. Finalmente el 

articulo 6 declara que1 "Los actus ejecutados contra el tenor de 

las leyes prohibitivas o de interés pllblico serán nulos, e>:cepto 

en los casos en que la ley ordene lo contrario". 

4. Clasificación de los contratoe. 

a) Unilateralesa El contrato es unila.taral cuando los 

derechos son para una parte y las obligaciones para la otra 

<articulo J83S C.C. >. 

b) Bilaterales: Son aquellos que originan derl!!tchoe y 

obligaciones para ambas partes ( 1836 Código Civil>. 

e) Onero5os1 El· contrato es onero•o cuando ee estipulan 

provechos y gravámenes reciprocas (articulo 183?). 

d) Gratuito; Ee gratuito cuando los provechos son para una 
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parte y lo& grava.menes para otra <articulo 1837>. 

e> Conmutativo1 El contrato e5 conmutativo cuando las 

prestaciones que se deben las partes son ciertas y determinadas 

desde la celebración del contrato, de manera tal que se puedan 

apreciar inmediatamente el bene"ficio o la pérdida que les cause 

éste <articule 1838). 

f) Aleatorioaa Es aleatorio cuando la cu•ntia de la 

prestación debida depende d~ un acontecimiento incierto <articulo 

18938 Código Civil>. 

g) Principal1 Un contrato es principal cuando exiBte por si 

mismo, es decir, que tiene e~istencia propia ya que no depende de 

ninQün otro contrato. 

h> Acce•orioe1 En este contrato por lo contrario, no tiene 

existencia propia, sino que depende de otro y por lo tanto, corre 

la misma suerte del princ:ipal. 

i) lnstantáneos1 Los contratos son instantáneos cuando 

producen sus e1ec:tDs an un solo acto. 

j) De tracto sucesivos Estos contratos producen sus efectos 

a traves del tiempo. 

k > Consensual en oposición a real 1 Son los contratos que se 
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per1eccionan por el solo consentimiento, sin necesidad de entregar 

la cosa. 

m> Real: En los contratos reales no basta el consentimiento, 

sino que es naces.aria la entrega de l~ cosa para su 

perfeccionamiento. 

n> Consensual en oposición a formal 1 Estos contratos no 

requieren para su validez, que etl consentimiento 11• manifieste por 

determinado medio, Bino que •e da libertad a laa partes para que 

lo manifiesten como deseen, pero siempre dentro de lo e-stipul11do 

por Is ley, 

FO Formal 1 En principio se conaid•ra que el contrato es 

consensual, y sólo cuando el legi•lador imponga determinada 

formalidad, debe cumplirse con ella, porque de lo contrario el 

acto estera afectado de nulidad relativa. 

o> Nominadost Son los contratos tfU& están regulados en el 

Código y reciben un nombre determinado. 

p) Innominados1 Son aquellos qL1e no estén regulados 

e><presamente por la ley, pero las partes los pueden celmbrar de 

acumrdo a lo dispuesto. en el articulo 1858, que establece1 ºLos 

contratos, que no estan especialmente reglamentados en este 

COdigo, se regirán por las reglas generales de los contrates, por 

las estipulaciones de las partes, y, en lo que 1ueron omisas, por 
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las disposiciones del contrato con el que tengan más analogia, de 

los reglamentados en este ordenamiento". 

5. Clasificación de los contratos regulados en el Código 

Civil. 

Nuestro Código Civil establece una clasificación formando 

grupos de contratos, que tienen caracteristicas comunes y 

diferencias privativas, que los separan de los demás. El estudio 

de e5ta clasi1iceci6n no pretonde eer exhaustiva y sólo los 

enunciaremos en virtud de seleccionar uno de ellos para su 

posterior análisis y que tiene importancia especial para el tema 

central en e!Stuclio. 

a) Contrato9 preparatorios1 La promesa de contrato. 

b) Contratos translativos de dominio: Compraventa, permuta, 

donación y mutuo. 

e) Contratos translativos de uso y disfrute: Arrendamiento y 

comodato. 

d) Contratos de prestación de servicíosi Depósito, mandato, 

prestación de servic.ios profesionales, obras a precio al;:eado, 

transporte y hospedaje. 

e) Contratos de raalización de un fin com.Uni Asociación, 

sociedad, aparceria a9ricola y de ganados. 
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f) Contratos aleatorios. Juego y apuesta, renta vitalicia y 

compra de esperanza. 

g> Contratos de garantia1 Fianza, prenda e hipoteca. 

h> Contratos que previenen controversias1 Transacci6n. 

De loe grupos antes citados vamos a analizar al que tiene 

por objeto transmitir el dominio y respectivamente son• 

6. Contrato de compraventa. 

a) Concepto1 El orticulo 2248 del Código Civil, lo define 

como un contrato en virtud del cual, uno de lcie contratantes 

llamado vendedor, se obliQa a transferir el dominio de una cosa o 

de un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez Bit obliga 

11 pagar un precio cierto .,. en dinero. 

b) Caracteristicas del contrato1 Ea traslativo de dominio, 

principal, bilateral 1 oneroao, conmutativo, almator!o por 

eMcepciOn e~ el caso de la compra de esperanza y la compra d• cosa 

futura1 conaensual en oposición a real lo que determina el 

articulo 2249 del Cédigo Civil, 11Pcr reo la general, la venta es 

perfecta y obligatoria para las partee cuando 5e ha convenido 

sobre la cosa y precio, aunque la primera no haya sido entregada, 

ni el segundo satisfecho". Consensual en oposición a formal, 

cuando el objeto de la compraventa lo constituyan bien•s muebl•s1 

formal cuando recae 50bre bienes inmuebles cuyo valor exceda al 
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equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el salario minimo 

general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la 

operación (articulo 2317) J instantáneo en el caso de la 

compraventa al contado¡ de tracto eucesivo (compraventa en 

abonos>. 

e> Obli;aciones del vendedort 

c.1. La principal obligacicn del vP.ndedor as la de 

transferir la propiedad de la coea o derecho. 

e.e. Com~erver la cosa hi\&t& el momento de la entrega al 

comprAdor. 

c.3. Entre;ar la coeat Esta obli;ación la establece la 

fracción del articulo 2283 del Código Civil. Por su parte el 

articulo 2284 preceptúa que la entrega de la cosa puede ser real, 

Juridica o virtual. La entrega real consiste en la translación 

material de la cosa vendida, o bien en la entrega del titulo, ai 

se trata de un derechoJ eMi!~t• entrega juridica cuando aün sin 

estar entregada materialmente la cosa, la lay la conaidera 

recibida por el cÓmpradori por Ultimo hay entrega virtual· cuando 

el comprador acepta que la cosa vendida quede a su disposición, y 

se da por recibido de el la, no ob!ttante que el vendedor la 

conserve en su podar, en este ca&o el vendedor sólo tiene los 

derechos y obligaciones de un depositario. 

En cuanto a la época de entrega de la cosa vendida. ésta 
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debera hacerse en el plazo convenido (articulo 2079>. Si nada se 

estipuló en cuanto al término para entregar la cosa y pagar el 

precio, ambas prestaciones deberán cumplirse simultáneamente 

e articule 2286). 

La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el lugar 

convenido y, si no hubiere lugar designado en el contrato, en el 

lUrJar en que se encontraba la cosa en la época en que se vendió 

e articule 2291 >. 

Existen doa e>ecepciones por las cuales el vendedor no eati:\ 

obligado a entregar la cosa vendida1 cuando el comprador no hilya 

pagado el precio, o cuando ae descubr• que éste se hella en estado 

, de in&olvencia (articules 2286 y 2287). 

c.4. R&sponder de los vicios o defectos ocultos de Ja cosa 

vendida. Estos vicios aon aquellos que hacen impropia la cosa para 

el 1in al cual se va a destinar, o bien disminuyen de tal modo 

este uso que el comprador, de haberlos conocido, no hubiera hecho 

la adquisiciOn o hubiera pagado menos por la cosa <articulo 2142). 

c.5. Garantizar una posesión paci1ica1 Esta garantia 

c:onsiste en que el vendedor responda de las perturbaciones que 

sufra el comprador, debido a hechos materiales o actos Juridicos 

que haya realizado con anterioridad, al momento o con 

post•rioridad a la celebración del contrato de compraventa. 

c.6. Responder del saneamiento para el caso de evicción1 La 
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evicciOn se presenta cuando el adquirente es privado en todo o en 

parte de la cosa enajenada, en virtud de una sentencia que cauae 

ejecutoria. y que reconozca un derecho de tercero anterior a la 

adquisición. El enajenante está obligado a prestar la evicc::iOn 

aunque no se haya estipulado en el contrato (articules 2119 y 

2120). 

c.7. Pagar por mitad loa gasto& de escritura y d&l registro 

salvo convenio en contrario (articulo 2263). 

e.e. Pagar los gastos de la entrega de la cosa vondida1 si 

son de transporte o translación le corresponden al comprador, 

salvo ·convenio en contrario e articulo 2285). 

d> Obligaciones del comprador. 

d.1. Pagar el precio1 El comprador debe paaar el pr•cio de 

la cosa objeto del contrato en el tiempo, luQar y forma conv•nido. 

d,2, Pagar intereses1 El comprador e!5té obligado a pagar 

intereses por el tiempo que medie entre la entre;a de la cosa y el 

pago del precio, en el caso que a!5i se hubiere convenido¡ si la 

cosa vendida y entreQada produce fruto o rentaJ si se ha 

constituido en mora conforme a los articules 2104 y 2105 en 

relación con los articuios 2255 y 2296 del Código Civil. 

El comprador si debe pagar intereses en las ventas a plazo, 
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c:uando la concesión del mismo sea posterior al contrato, salvo 

convenio en contrario <articulo 2298 Código Civil). 

d.3. Recibir la cosa comprada. No es 1acultativo para el 

comprador recibir o no dicha cosa, porque en el caso de que é!!te 

se niegue a recibirla, dicha circunstancia traerá como 

conmec:uencia, no la rescisión del contrato, sino el descaroar al 

vendedor del cuidado ordinario de conservar la cosa, v sólo será 

responsable de dolo oculpa grave. 

d.4. Pagar por mitad loa Q&Stos de escritura y re;istro, 

salvo convenio en contrario. 

d.5. Pagar loa gastos de tram~porte o translación, salvo 

convenio en contrario. 

e> ModalidadeB de la comprAventa. 

e.1. Venta con pacto de no vender a determinada perscna1 

Esta modalidad consiste en incluir en el contrato de 

compraventa una clausula en la que se estipula que la cosa 

enajenada no debe ser vendida por el comprador, a Su vez, a 

determinada persona (articulo 2301 del Código Civil>. 
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e.a. Venta ccn pacto de preferencia: 

En una claúsula ~e estipula que, en caso de que el comprador 

vaya a vender la cosa objeto del contrato, el vendedor gozará del 

derecho de preferencia, en igualdad de 

otro comprador (articulo 2303). Esta 

condiciones a cualquier 

modalidad no debe ser 

confundida con el pacto de retroventa a que se refiere el articulo 

2302 del Código Civil el cual se encuentra prohibido en nuestra 

l•Qhlación. 

e.3. Venta de cosa 'futura1 

En esta modalidad el comprador toma para si el riesgo de que 

la cosa objete dP.l contrato no 1 legue a existir, por trat&rae de 

una cosa futura. El vendedor tiene derecho al precio aunque no 

llegue a e><istir la cosa <articulo 2309 1 en \·elación con loe 

articulas 2792 y 2793 del Código Civil.). 

e.4. Venta en abonosa 

En esta modalidad el comprador se obliQa a pa1;1ar por 

determinada transmisión, un precio el cual se cubrirá en partidas 

periódicas. 

La venta en abonos esta sujeta a las reglas del articulo 

23101 

I. Si la venta es de bienes inmuebletr.~ puede pactarse que la 
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La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiere 

adquirido loa bienes de que se trata., siempre que la cláusula 

rescisoria se haya inscrito en el Registro Püblico. 

II. Si se trata de bienes muebles que sean susceptibles de 

identificarse de manera indi.ibitable podrá también pactarse la 

clduaula rescisoria, de que habla contra terceros si se inscribió 

en el Registro Público. 

III. Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles 

de identificarse, los contratantes podrán p11ctar la rescisión de 

la venta por falta de paQo del precio pero esa cláusula no 

producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido 

les bienes a que esta fracción se refiore. 

e.~. Venta con reserva de dominio. 

Consiste en que el vendedor se reserve la propiedad de le 

cosa obj~to del contrato, hasta que el comprador pague totalmente 

su precio. En la. vente con reserva de dominio para qua surta 

efectos contra terceros, es necesario que el contrato se inscriba 

en el Registro PL.\blico. El vendedor no puede enajenar la cosa 

vendida mientras no venza el plazo para pagar su precio¡ asimismo, 

que al margen de la respectiva inscripción de venta, se ha~a una 

anotación preventiva en la que conste tal limitación de dominio 

<articulo 2313). 
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e.b. Compraventa a vistas. 

Esta modalidad se presenta respecto de cosas que se 

acostumbra gustar, pesar o medir y el contrato no se perfecciona 

sino hasta que no se gusten, pesen o miden los objetos <articulo 

2257). 

e.7. Compraventa sobre muestras. 

El articulo 2258 del Código Civil expresas ºCuando se trate 

de venta de articules determinados y perfectamente conocidos, el 

contrato podrá hacerse sobre muestras. 

En caso de desaveniencia entre los contratantes, dos peritos 

nombrados, uno por cada parte, y un tercero, para el caso de 

discordia, nombrado por éstos, resolverán sobre la conformidad o 

inconformidad de los articulas con las muestra5 o calidades que 

sirvieron de base al contrato". 

e.a. Venta por acervo o 11 a la vista". 

Es aq'uella que se realiza sobre los elementos que alguna 

cosa contenga en determinado mom17nto, sean homogéneos o 

hetercgéneo9, de la misma especie o calidad, o de especies o 

calidades distintas. 

En lo referente a venta de inmueble por acervo, se enajena 



todo lo que se haya dentro de los linderos, aunque en la entrega 

hubiere falta o eMceso <articulo 2261 Código Civil>. 

e.9. Compraventa de esperanza: 

Estn modalidad consiste en adquirir por determinada 

cantidad, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, 

tomando el comprador para si el riesgo de que esos frutos no 

lleguen a existir; o bien, los productos inciertos de un hecho que 

pueden estimarse en dinero. El vendedor es acreedor al precio, aün 

cuando los frutos o productos comprados no lleguen a eMistir 

< articu 1 o 27921 • 

La compra de esperanza como la de cosa 1utura, se ri;en por 

las mismas reglas. La diferencia entre ambas estriba en que la 

primera, el objeto lo constituyen los frutos o productos inciertos 

de un hecho, estimados en dinero y en la segunda lo constituye la 

cosa. 

7. Contrato de permuta. 

a). Concepto: El articulo e3e7 del Código Civil establece1 

"La permuta es un contrato por el cual cada uno de los 

contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará, en 

su caso, lo dispuesto en el articulo 2250 11 .. 

Nuestro legislador usa el término "dar una cosa" ccmo 

sinónimo de transmitir la propiedad, que es precisamente una de 



las especies de las obliQaciones de dar. Por otro lado al final 

del articulo citado se hace aluai6n al 2230, el cual se refiere a 

la operación mixta o sea, cuando a cambie de una cosa se entrega 

otra cosa y parte en dinero. Si la parte en numerario es superior 

o igual que la cosa, el contrato será de compraventaJ si la cosa 

es mayor que la cantidad de dinero, el contrato será de permuta. 

b) Clasificaci6n1 Este contrato es translativo da dominio, 

principal, bilateral, oneroso, conmutativo generalmente, aleatorio 

por excepción, instantáneo o de tracto sucesivo, conseneual en 

oposición a real, consensual en oposición a 1ormal cuando el 

objeto de la permuta sean bienes muebles y formi!\l cuando recae 

sobre inmueble!!. 

c > Obligaciones de las partes. 

En este contrate l~s partes tendran las mismas obligaciones 

de la compraventa, que ya analizamos con anterioridad, por lo que 

sólo las vamos a enumerar: 

c.1. Transferir la propiedad da las cosas permutadae. 

c.2. Conservar la coBa antes de la entrega. 

c.3. Entregar la cosa permutada en el tiempo, lugar y forma 

convenidos. 

c.4. Reeponder de los vic1o~ -
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c.5. Garantizar una posesión pacifica. 

c.é. Responder de la evicción. Esta obligación la consignan 

los articules 2329 y 2330 del Código Civil que dicen1 

"El permutante que 6Ufra la evicción de la cosa que recibió 

en cambio, podrá reivindicar la que dió, si se halla aun en poder 

del otro perm1..1tante, o exigir su valor o el valor de la cosa que 

se le hubiere dado en cambio, con el pago de dafíos y perjuicios". 

"Lo dispuesto en el articulo anterior no perjudicará los 

derechos que a. titulo oneroso haya adquirido un tercero de buena 

fe sobre la cosa que reclame el que sufrió la evicción 11 • 

c.7. Pagar por mitad lou gastos de eecritura y registro. 

di Régimen Juridico. 

Son aplicables al contrate de permuta, con e>1cepci6n de lo 

relativo al precio, las reglaB del contrato de compraventa en 

cuanto no Sil' opongan a las disposiciones contenidas en el Código 

Civil sobre el contrato de permuta, tal como lo dispone el 

articulo e331 del Código Civil. 

8. Contrato de donación. 

a> Concepto1 La donación as un contrate en virtud del cual 

una persona llamada donante, se obliga a transmitir gratuitamente 



126 

el dominio de una parte de la totalidad de sus bienes presentes a 

otra llamada donatario que acepta dicha transmisión en vida del 

donante <articulo 2332 y 2333 del COdigo Civil>. El contrato se 

perfecciona cuando el donatario acepta y hace saber la aceptaciOn 

al donador (articulo 2340). 

b) Clasificación: El contrato de donación es translativo de 

dominio, principal, gratuito, unilateral en principio pues los 

derechos son para una parte y las obligaciones para la otrcq 

bilateral en los casos de donaciones onerosas, o también en las 

donaciones universales, el donatario responde a beneficio de 

inventario de las deudas que haya hasta la fecha en que se realizó 

la donación, consensual en oposición a real; consensual en 

oposiciOn a formal <en el caso que recaiga sobre bienes muebles 

cuyo valor no exceda de doscientos pesos), formal cuando recae 

sobre los bienes muebles cuyo valor exceda de doscientos pesos y 

también cuando se trate de bienes raices; instantáneo cuando los 

bienes donados se entregan inmediatamente; de tracto sucesivo 

cuando los bienes donados se entregan en partidas. 

c> Tipos de donación: La donación puede ser: 

c.1. Purai g_s aquella otorgada en términos absolutos, es 

decir, no e5tá sujeta a modalidad alguna <articulo 2333>. 

c.2. Condicional i Aquella que depende de algün 

acontecimiento futuro e incierto (articulo 2335>. 
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c.3. Onerosa: Es cuando se imponen algunas cargas al 

donatario. En este caso se considera donación el exceso que 

hubiere en el precio de la cosa, menos las cargas impuestas 

(articulo 2337). 

c.4. Remuneratoria: Es la que se hace en atención a los 

servicios prestados al donante y que éste no tenga la obligación 

da pagar (articulo 2336). 

c.!S. Antenupcial 1 Son las que se hacen un esposo al otro en 

consideración al matrimonio, o bien una persona extraña a alguno 

de los esposos con igual motivo <articulas e19 y eeo>. 

c.6. Entre consortea1 Son las que hace un cónyuge al otro 

durante el matrimonio. Sus limites son el no contrariar las 

capitulaciones matrimoniales, ni que causen perjuicio al derecho 

de los ascendientes o descendientes de recibir alimentos (articulo 

232). 

d> Obligaciones del donante. 

d.1. Transferir el dominio de la cosa donada. 

d.e. Entregar la cosa: El donante debe entregar la cosa 

donada en el tiempo conyenido; si no se convino plazo, como es una 

obligaciOn de dar, será exigible a los treinta di as siguientes a 

la interpelación que se haga ya judicial o extrajudicial, ante un 

notario o ante dos testigos (articulo eoeo>. 
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La cosa donada debe entregarse en el lugar convenido. En el 

caso de no designarse lugar de entrega, ésta se realizara en el 

domici 1 io del donante de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 

2082. Si el bien donado es un inmueble, la entrega se hará en el 

lugar de su ubicación <articulo 2083). 

d.3. Responder de la evicción de la cosa donada, ~i 

expresamente se obligó a prestarla •. El articulo 2351 del Código 

Civil establece "el donante sólo es responsable de la evicción de 

la cosa donada, si expresamente se obligó a prestarla". No 

obstante, el donatario queda subrogado en todos los derechos del 

donante, si se verifica la evicción (articulo 2352>. 

e> Obligaciones del donatario. 

El donatario tiene un deber de gratitud, éste funciona en 

dos sentidos; positivo y negativo. En el sent!do positivo el 

donatario tiene la ob 1 igac ián de auxiliar al donante cuando éste 

se halle en estado de pobreza, en proporción al monto de la 

donación (fracción 11 del articulo 2370>. En el sentido negativo; 

el donatario debe de abstenerse de cometer algún delito contra la 

persona, la honra'del donante, o sus ascendientes, descendientes, 

o cónyuge de éste (iracción 1 del articulo 2370 del Código Civil>. 



f) Revocacion y reducción de las donaciones. 

Las donaciones pueden ser revocadas o reducidas por 

superveniencia de hijos, por ini;iratitud del donatario y revocadas 

o reducidas por inoficiosidad. 

f,1. Revocación por sobreveniencia de hijos. Las donaciones 

legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no 

tenian hijos, pueden ser revc~adas por el donante cuando le hayan 

sobrevenido hijos nacidos con todas las condiciones de Viabilidad 

<articulo 2359>. 

f.e. Revocación de la donación por ingratitud del donatario1 

El articulo 2370 del Código Civil se~ala que las donaciones pueden 

ser revocadas por ingratitud del donatario en los casos 

siguientes 1 

I. 11 Si el donatario comete algLin delito contra la peraona, 

la honra o lo5 bienes del donante o de los ascendientes, 

descendientes o cónyuge de éste1 

II. Si el donatario rehusa socorrer, segün el valor de la 

donación, al donante que ha venido a pobreza 11
• 

f .3. Donación incf iciosa 1 Las donaciones inoficiosas no 

seran revocadas ni reducidas cuando muerto el donante, el 

donatario tiene sobre si la obligación de ministrar les alimentos 

debidos y la garantice con1orme a derecho <articulo 2375). 
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g) Forma en que se hace la reducción. 

La reducción de las donaciones comenzará por la última en 

fecha, que sera totalmente suprimida si no bastare a completar los 

alimentos. Si el importe de la donación menos antigua no 

alcanzace, se precederá, respecto de la anterior, en los mismos 

términos, y siguiendo el mi'=imD orden hasta llegar a la mas 

antigua. Habiendo diversas donaciones otorgadas en el mismo acto o 

en la misma fecha, se hará la reducción entre ellas a prorrata. 

Si la donaciOn consiste en bienes muebles, se tendré 

presente para la reducción el valor que éstos tenían al tiempo de 

ser donados. Cuando se trata de bienes raíces que fueren 

divisibles la reducción tse hará en especie. Si no puede ser 

dividido y el importe de la reducción exceda de la mitad del valor 

de aquél, el donatario recibirá el resto en dinero. Cuando la 

reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el 

donatario pagará el resto (articules 2359 al e383 del Código 

Civil>. 

9. Contrato de mutuo. 

a> Concepto: Nos dice el articulo 2384 que: 11El mutuo es un 

contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la 

propiedad de una suma de dinero o de otras cosas 1ungibles al 

mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma 

especie y calidad". 
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b > Caracteristica9 del contrato: translativo de dominio; 

principal; bilateral; gratuito por naturaleza; oneroso por 

e>ecepción, cuando se estipula un interés; consensual en oposición 

a real, ya que para su perfeccionamiento no se necesita de la 

entrega de la cosa, sino que sólo es necesario el acuerdo de las 

partes; consensual en oposición a formal; de tracto sucesivo, 

porQue surte sus efectos a través del tiempo; conmutativo cuando 

en el mutuo se estipula algUn int~rés y es un contrato oneroso, ya 

que las prestaciones son ciertas y determinadas desde el momento 

de la cP.lebración del contrato. 

e) Clase!5 de mutuo. 

c.1. Por la legislación que lo rcQulaz El contrato de mutuo 

se puede clasificar en civil y mercantil. El mutuo es civil; por 

exclu!!ión, es decir cuando no sea mercantil; en este caso s~ ri.ge 

por las disposiciones del COdigo Civil. 

Tiene carActer mercantil, cuando se contrae en el concepto y 

con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de 

comercie y no par,a necesidades ajenas a éste; también se reputa 

mercantil cuando se contrae entre comerciantes (articulo 3:>8 del 

Código de Comercio>. 

c.2. En atención al objeto: Se clasifica en préstamo de 

dinero y préstamo de cosas fungibles que no son dinero. Respecto a 

las cosas fungibles, el articulo 763 del Código Civil establece 
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que1 son aquel los bienes muebles qL1e pueden ser reemplazados por 

otros de la mi5ma especie, calidad y cantidad. 

c.3. Por la no retribución o retribuciónJ Se divide en mutL10 

simple o mutuo con interés. Tendr& el primer ccH"'.Acter, cuando el 

mL1tuatario no está obligado a pagar ninguna contraprestación por 

el préstamo que hace. En el mutuo con interés, el mutatario si 

esta obligado, porque expresamente se hubiera convenido a pagar 

tal retribución. 

d) Dbligacione~ dol mutuante. 

d.1. Transferir el dominio de ln cosa1 En el contrato de 

mutuo, como el objeto non cosas da«i>ignadas en especie, le: 

propiedad no se trana1iere sino hasta que las cosas se hacen 

cifirtas y determinadas para el acreedor. 

Respecto a la entrega de la cosa se aplican por analcgia las 

disposiciones de la compraventa, sobre cómo debe ser la entrega de 

la cosa vendida, a tal efecto se aplica el articulo 2284 que se 

refiere a la ent ... ega real, juridic.e1 o virtual que ya conocemos. 

En cuanto L\l tiempo en que el mutuante debe entregar la cosa 

objeto del contrato se aplican lae reglas generales del pago 

contenidas en los artic.Ltlos 2079 y eoeo del Código Civil. 

La entrega de la cosa se hará en el lugar convenido y si no 

se convino nado al respecto, entone.ea en el lugar donde se 
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encuentre, <articulo 2386 y 2387 del Código Civil). El mutuante 

debe entregar las cosas objeto del contrato en su totalidad, y 

sólo puede hacer entregas parciales si asi se hubiera convenido 

expresamente. 

d.2. Responder a los vicios o defectos ocultos. 

Establece el articulo 2390 del CódililD Civil que 11 El mutuante 

es responsable de los perjuicios que sufra el mutuatario por la 

mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los 

defectos y no dió aviso oportuno al mutuatario". Esta 

responsabilidad es subjetiva, pues funciona en el caso de que el 

mutuante haya tenido conocimiento de los vicios o defectos 

ocultos, pero en el caso contrario no. Puede tener razón eata 

regla cuando el préstamo es gratuito, pero sin ninguna 

justificación en el mutuo con interés. En este caso se aplica la 

regla general establecida en el articulo 2144 del Código Civil que 

expresa1 ºEn los casos del articulo 2142 Cque regula 105 vicios o 

defectos ocultos>, puede el adquirente exigir la rescisión del 

contrato y el pago de los gastos qua por él hubiere hecho, o que 

se le rebaje una cantidad proporcionada del precio, a juicio de 

peritos". 

d.3. Responder de la evicción. Se aplica la regla general 

que establece el articulo 2120 del Código Civil .. 

e~Obligaciones del mutuatario. 
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e.1. Restituir las cosas prestadas: Esta es la principal 

obligación establecida en la propia definición del mutuo. Hay una 

excepción para el caso en que no fuere posible restituir cosas de 

la misma especie, y calidad, prevista en el articulo 2388 del 

Código Civil que expresa "Si no fuere posible al mutuatario 

restituir en género, satisfará pa1;1ando el valor que la cosa 

prestada tenia en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a 

juicio de peritos, si no hubiere estipulación en contrario 11
• Si el 

préstamo consiste en dinero, el mutuatario, se libera de su 

obligación entregando la misma cantidad en moneda del curso legal 

<articulo 2389 del Código Civil>. 

En el caso del préstamo en moneda extranjera, el articulo 

2389 del Código Civil en su parte segunda establece: 11 Si se pacta 

que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración Que 

ésta experimenta de valor, será en daño o beneficio del 

mutuatario". 

La restitución se hará en el plazo convenido, y si no se 

hubiere fijado plazo para la devolución, el articulo 2385 del 

Código Civil dispo~e lo siguientes 

I. ºSi el mutuatario 'fuere labrador y el préstamo consiste 

en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en 

la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o 

productos; 
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II. Lo mismo se observará respecto de los mutuatarios que, 

no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro 

titulo1 

III. En los demás casos, la obliQaciOn de restituir se rige 

por lo dispuesto en el articulo 2080". 

En el mutuo con interés, el legislador prevé el caso de que 

s1 se pacta un interés mayor que el leQa.l, el mutuatario puede, 

d~spués de seis meses de celebrado el contrato, reembolsar el 

capital y dar aviso al acreedor con dos meses de anticipación y 

pa;ando los intereses vencidos <articulo 2396). 

El mutuatario deber~ restituir en ll'l lugar que se hubiere 

convenido, y si no se hubiere 1ijado uinQuno 1 la devolución se 

hará en el lugar en que se rec:l.bieron, Si el préstamo consiste en 

dinero, la devoluc:ión se hará en el domic:ilio del deudor 

<articules 2386 y 2387 del Códir;,o Civil). 

e.e. Pagar intereses• El mutuo es gratuito por naturaleza, y 

por exc:epci6n es oneroso. En este caso el legislador establece dos 

clases de interés el convencional y legal. 

El interés convencional es el que fijan libremente las 

partes y puede ser mayor o menor que el legal1 el interés legal es 

el que establece la ley y su monto es el nueve por ciento anual 

(articules 2394 y 2395 del Código Civil), 
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e.3. Responder de los vicios e defectos ocultos de la coaa 

de vuelta. A pesar de no eHistir disposición expresa que 

establezca esta responsabilidad al mutuatario, tiene aplicación lo 

dispuesto por el articulo e142 del Código Civil, en virtud que el 

contrato de mutuo es doblemente translativo de dominio y 

consiguientemente expresa que ºEn los contratos conmutativoe, el 

enajenante eBté obligado al saneamiento por los defectos ocultos 

de la cosa enajenada que la hagan impropia para los usos a que se 

le destina, o que disminuyan de tal modo ese uso, que de haberlo 

conocido el adquirente, no hubiere hecho la adquisición o habria 

dado menor precio por la cosa". 

e.4. Responder de la evicción. 

Dl LA ENAJENACION EN LA LEY AGRARIA. 

Con el estudio de la enajenación y d1t las formas que 

reviste, ya contamos con loa eleml!ntos para analizar los 11fectos 

de derecho que produce en la nueva Ley Agraria. 

Como ya sabemos el ejido y la comunidad requieren para su 

organización, funcionamiento y fines contar con órganos que 

dirijan tanto en su interior y exterior las politicas para su buen 

dasempe~o. Loa órganos del ejido est•n integrado• por la Asamblea1 

el comisariado ejidal Y el consejo de vigilancia. Pero de éstos, 

111 més importante lo constituye la asamblea, pu•s en ella los 

ejidatarios formulan sus decisiones que son trascendentales en la 
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vida ejidal, de ahi la importancia de conocer las "facultades de 

que está investid!!\, pues en muchos asuntos de su competencia estén 

relacionados con la enajenación de su patrimonio y en especial con 

el tema que nos ocupa. 

La asamblea es el órgano supremo del ejido y conforme a lo 

dispuesto por el articulo 23 de la Ley Agraria, son de la 

competencia exclusiva de la asamblea los siguiente& aeuntos1 

"I. Formulación y modificación del reglamento int~rior del 

ejido¡ 

II. Aceptación y separación de eJidatarios, así como sus 

aportaciones1 

III. Informes del ccmiBariado 11jidal y del consejo de 

vioilancia, asi como la elección y remoción de sus miembros1 

IV. Cuentas o balances, aplicación de los racuraoa 

económico• del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; 

V. Aprobación de los contratos y convenio& que tengan por 

objeto el u~o o disfrute por terceros de las tierras de uso comünJ 

VI. Distribución· de ganancias que arrojen las actividades 

del eJ1doJ 

VII. Se~alamiento y delimitación de las áreas necesarias 
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para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino 

especifico, asi como la localización y relocalización del área de 

urbanización i 

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho 

y regularizaciOn de tenencia de posesionarios• 

IX. Autorización a los ejid8tarios para que adopten el 

dominio pleno sobre sue parcelas y la aportación de las tierras de 

uso comUn a una sociedad, en los términos del articulo 75 da esta 

ley1 

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso 

común asi como &u régimen de e>tplotaciónJ 

XI. División del ejido o su fusión con otros ejido&J 

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen 

de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población 

se determine que ya no existen las condiciones para su 

permanencia J 

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunala 

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de 

eKplotaci6n colectiva, y 

XV. Los demas que establezca la ley y el reglamento interno 
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del ejido". 

Vamos a iniciar con el tih1lo tercero de esta ley agraria y 

concretamente con la sucesión de derechos ejidales, que en el 

articulo 17 e!">tablece que el ejidatario podrá formulé\r una lista 

de sucesión en la que consten los nombres de las personas que le 

sucederán en sus derechos, pudiendo designar al cónyugo, 

concubina, a uno de los hijos, a un ascendiente o a cualquier otra 

persona. Dicha lista deberá depositarse en el Registro Agrario 

Nacional, o formalizarse ante fedatario pUblico. En caso de no 

haber designado herederos o que ninglmo de éstos, pudiera herodar, 

dispone el articulo 18 de la Ley Agraria se proceda con el 

sigui~nte orden de preferencia. 

"I. Al cónyuge1 

XI. A la concubina o concubinarioJ 

III. A uno de los hijos del ejidatario; 

IV. A uno de sus ascendientes, y 

V. A cualquier otra persona de las que dependan 

economica.mente de él. 

En los casos a ql:'e se re11eren las 1raccioneB III, IV y V, 

si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con 

derecho a heredar, los herederos gozaran de tres meses a partir de 

la muerte del ejidatario para decidir quien, de entre ellos, 

conservara los derechos eJidales. En caso de que no se pusieran de 
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acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos 

ejidales en subasta p\lblica y repartirá el producto, por partes 

i9uales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de 

igualdad de posturas en la subasta tendrá. preferencia cualquiera 

de los herederos". 

Si no existen sucesores el Tribunal Agrario venderA los 

derechos correspondientes al mejor postor, entre los ejidatarios y 

avecindados del nUcleo de población, al cual le otorgarán el 

importe de la venta <articulo 19 de la ley agraria). 

En el derecho civil se regula la institución de la 

prescripción que e5 un medio de adquirir derechos. El articulo 

1135 del CódiQo Civil expresa que la "Prescripción es un medio de 

adquirir biene5 o de librarse de obligaciones, mediante el 

transcurso da cierto tiempo, y bajo las condiciones establecidas 

por la ley. ºPues bien como las tierras ejidales ya no tienen las 

caracteristicas de inalienable& e imprescriptibles, son 

susceptibles de apropiaci6n. 

El articulo. 48 de la ley agraria señala que ºQuien hubiere 

paseido la!lt tierras ejidales, en concepto de titular de derechos 

de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano 

ni se trate de bosques o selvas, de manera pacifica, continua y 

püblica durante un periodo de cinco años, si la posesión es de 

buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas 

tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su 



!'ti 

parcela". El posesionario podrá deducir este derecho ante los 

Tribunales Agrarios y cuando se emita resolución favorable, se 

deberá comunicar al Registro Agrario Nacional para que se expida 

el certificado correspondiente. 

Cuando se trate de la delimitación y destino de las tierras 

ejidales, la asamblea podré determinar si las destina al 

asentamiento humano, al uso comUn o parcelarlas en favor de los 

ejidatarios. El articulo 57 dispone que 11Para proceder a la 

asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción 

III del articulo anterior (tierras de uso comUn>, la asamblea se 

apeQarA, salvo causa justificada y e>cpresa, al siouiente orden de 

preferanciat 

I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; 

II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya 

dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su 

trabajo a inversión las tierras de que se trate¡ 

I I I. Hijos de ejida.tarios y otros avecindados que hayan 

trabajado las tierras por dos aMos o más 1 y 

IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. 

Cuando asi lo decida la asamblea, la asignación de tierras 

podr8. hacerse por resoluciOn de la propia asamblea, a cambio de 

una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de 
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población ejidal". Es esta una forma de comercialización de 

tierra5 ejidales, que pcdrian incluir a 11 otros individuos" 

extraños a la vida ejidal •in arraigo a la tierra. 

Las tierras destinadas al asentamiento humano tambi9n son 

objeto de enajenación. El articulo b3 las define asia "Las tierras 

destinadas al asentamiento humano inteQran el érea necesaria para 

el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que esta compuesta 

por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su 

fundo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la 

unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para 

el d~sarrol lo intei;ral de la juventud y a las dam6s áreas 

reservadas para el asentamiento". Estas tierras la ley las 

caracteriza como inalienables, imprescriptible& e inembargables, 

pero lee impone una salvedad en el penúltimo y Ultimo párrafo del 

articulo 6't de la Ley Agraria1 11 A los solares de la zona de 

urbanización del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este 

articulo. 

El ·núcleo de población podrá aportar tierras del 

aaantamiento al municipio o entidad corr•spondient• para 

d•dica.rlas a los servicios püblicos, con la int•rvención da l• 

Procuraduria AQraria, la cual se cerciorara de que efectivamente 

dichas tierras sean destinadas a tal fin". Este articulo es 

totalmente contradictorio, pues eMpreaa proteger este tipo de 

tierras, imponiéndoles caracteristicas que supuestamente las ponen 
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fuera de enajenación, para que finalmente les impcnga salvedad 

para si ser objeto de apropiación. 

Por otro lado también expresa proteger la zona de 

urbanización y en el articulo 68 de la multicitada ley, manifiesta 

que los solares serán de propiedad plena de sus titulares, siendo 

que tales solares se ubican dentro de la zona de urbanización. 

Señala qua 11 Unai vez satisfechas las necesidades de los 

ejidatar ics, los sol ares excedentes podrán ser arrendados o 

enajenados por el nUclao de población ejidal a personas que deseen 

avecindarse". 

Las tierras de uso común son objeto de apropiación 'r el 

articulo 73 de la ley agraria las define de la siguiente manera1 

11 Las tierras ejidalea de uso comUn constituyen el sustento 

econ6mico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas 

pcr aquellas tierras que no hubieren sido e9pecialmente reservadas 

por la asamblea para el aeentamiento d&l nUcleo de población, ni 

s1H.n tierras parceladas". El articulo 74 del mismo ordenamiento 

las carac-ter iza como inalienables imprescriptibles .. 
inembargables, salvo lo previsto en el articulo 75 de esta ley que 

expone1 "En los casos de manifiesta utilidad para el nlicleo de 

poblaci6n ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de 

uso ccmiln a acciede.des nlarcantiles o civiles en las que participen 

el ejido o los ejidatarios ••• " 

Por lo que toca a las tierras parceladas el legislador ya no 
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considero conveniente 11protegerlas 11 con las caracteristicas de 

inalienable, imprescriptibles e inembargables, pues este tipo de 

tierras las liberalizó totalmente, de tal manera que ahora el 

ejidatario tiene la libertad de aprovechar directamente su 

parcela, o conceder a otros ejidatarios o a terceros su uso, puede 

celebrar cualquier contrato en el que conceda el uso de sus 

tierras sin necesidad de autCrización de la asamblea. El articulo 

80 de la ley agraria faculta al ejidatario a enajenar sus derechos 

parcelarios entre ejidatarios o avecindados del núcleo de 

pOblación. Para la validez de este acto juridico basta un escrito 

con la firma de las partes y dos testigos y que se notifique al 

Registro AQrario Nacional para que expida los certificados 

respectivos. Gozarán del derecho del tanto el cónyuge y los hijos 

del enajenante, que dispondrán de un término de treinta dias 

naturales a partir de la notificación. Si no se hiciere la 

notificac16n 1 podrá !Utr anulada la venta. 

El articulo 81 faculta a la asamblea a adoptar el dDminio 

pleno de las parcelas asignadas a los ejidatarios, siguiendo las 

formal ida des prevista en los articules ect a 28 y 31 que se 

refieran a que la: asamblea otorgue su aprobación con el voto de 

las dos terceras partea de los asistentes y la presencia de un 

representante de la Procuraduria Agraria y de un fedatartio 

pUblico. Una vez adoptado el dominio pleno los interesados 

solicitaran al Registro Agrario Nacional que dé de baja las 

tierras en dicho registro, procediendo a expedir el titulo de 
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propiedad respectivo, para su inscripción en el Registro Público 

oe la propiedad de la entidad. 

Si se trata de la primera enajenación los familiares del 

enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por 

mas de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de 

población ejidal, go~arán del derecho del tanto en ese orden 

1articulo 84). 

La primera enajenación que se haga a personas ajenas al 

núcleo de población, será libre de impuestos para el enajenante y 

dicha venta debera hacerse cuando menos al precio que establezca 

la Comisión de Avalúes de Bienes Nacionales o cualquier 

institución de crédito <articulo 86 de la Ley Agraria). 

Las tierras eJidales ubicadAs en el área de crecimiento de 

un centro de población, podrán ser urbanizadas. Cuando se trate de 

enajl!nar estas tierras en favor de personas ajenas al ejido, se 

deberá respetar el derecho de preferencia de los oobiernos 

estatales y municipales <articulas 87 y 89 de la Ley Agraria). 

A la enaJenáción forzosa se le conoce como expropiación, que 

se realiza por causas de utilidad ptlblica y mediante 

indemnización. El articulo 93 de la Ley Agraria enumera las 

siguientes causasi 

I. El establecimiento, explotacion o conservación de un 

servicio o funciOn pU.blicos; 
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II. La realización de acciones para el ordenamiento ·urbano y 

ecológico, asi como la creación y ampliación de reservas 

territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la 

industria y Dl turismo; 

III. La realización de acéiones para promover y ordenar el 

desarrollo y conservación de los recursos agropecuarios, 

forestales y pesqueros J 

IV. E)(plotac:ión del petróleo, su procesamiento y conducción, 

la eHploto.ción de otros elementos naturales pertenecientes a la 

Nación y la instalación de plantas de beneficio asociC'ldas a dichas 

e>1plotac1onesr 

V. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y 

rural1 

VI. Creación, fomento y conservación de unidades de 

producción de bisnes o servicios de indudable bene11cio para la 

comunidad s 

VII. La construcción de puentes, carreteras, 1errccarriles, 

campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el traneporte, 

asi como aquellas sujetas a la Ley de Vias Generales de 

Comunicac16n y lineas de conducción de energia, obras hidráulicas, 

sus pasos de acceso y demás obras relacionadas, y 
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VIII. Las demBs previstas en la Ley de Expropiación y otras 

leyes". 

Las tierras comunales de acuerdo a la 'fracción III del 

articulo 99 de la ley agraria, son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables salvo lo previsto en el articulo 100 de esta ley. 

Este articulo expresa que "La comunidad determinará el uso de sus 

tierras, su división en distintas porciones según distintas 

finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus 

bienes. Podr.i constituir sociedades civiles o mercantiles, 

asociarse con terceros, encargar 1 a administración o ceder 

temporalmente el Liso y disfrute de sus bienes para su mejor 

aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de ílt&istencia y 

votación previstos para la tracción IX del articulo 23 podré 

decidir transmitir el dominio de áreas de uso comün a esta!\ 

sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el nücleo y en 

los términos previstos por el articulo 75". 

E:l articulo 101 del mismo ordenamiento legal permite al 

comunero ceder los derechos de su parcela en favor de sus 

familiares y aveciñdados. 

Por su parte el articulo 104 establece que las comunidades 

pueden adoptar el régimen ejidal con los requisitos previstos en 

los articules 24 a 28 y 31 de esta ley y si lo relacionamos con el 

artic1.1lo 107 de la misma ley que dispone que1 "Son aplicables a 

las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé 
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esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este 

capitulo 11
• Esto da como consecuencia que si la comunidad adopta el 

régimen ejidal se pueden aplicar las diaposiciones del ejido, como 

la que permite el otorgamiento del dominio pleno de la parcela y 

la posterior probabilidad de enajenarse. 

El titulo noveno regula lo referente a los terrenos baldíos 

y nacionales. El articulo 157 declara que1 11 Son baldios, los 

terrenos de la Nación que no han salido de su dominio por titulo 

legalmente e>ipedido y que no han sido deslindados ni medidos". El 

articulo 158 eatablece que son nacionales1 

1. Los te:-renos baldios deslindados y medidos en los 

términos de este titulo, y 

11. Los terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad 

de los titules que respecto de ellos se hubieren otorgado". 

Declara el articule 159 de esta loy que los terrenos 

nacionales y baldios son inembargables e imprescriptibles. Pero si 

se pueden enajenar después que la Secretaria de la Reforma Aoraria 

deslinde dichos terrenos por su conducto o por la persona que 

designe <articulo 160). Posteriormente conforme a lo di5puesto por 

el articulo 161 de la ley agraria "La Secretaria de la Reforma 

Ar;¡raria estará facultada para enajenar a titulo oneroso, fuera de 

subasta, terrenos nacionales a les particulares, dedicados a la 

actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité 
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Técnico de Valuac1Cn de la propia Secretaria. Los terrenos 

turisticos, urbanos, industriales o de otra indole no 

agropecuaria, la Secretaria de la Reforma Agraria igualmente está 

facultada para enajenarlos de acuerdo al valor cornerc:ial que 

determine la Comisión de Avalltos de Bienes Nacicnales 11
• 

Son éstas en síntesis las reformas que manejan la 

institución Jurídica do la ena.J!!nación y que modifican en su 

esencia a las instituciones agrariaa. 



III. LA EXTINCION DEL EJIDO COMO BASE SOCIAL 

Al An•lisb del articulo 01 de la Ley Agraria de 1992 

B) Imp l icacione9 Juridicas de la Enajenación. 

C> Propuesta para reformar el articulo 81 da la Ley Agra.ria 

O> Breves comentarios 
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Al ANALISIS DEL ARTICULO 81 DE LA LEY AGRARIA DE 1992 

De la lec:tura de los c:apitulos anteriores se desprende que 

la enajenación esta presente en casi toda la ley agraria, por lo 

que cabe aclarar que el tema central objeto de nuestro estudio, lo 

es Unicamente el articulo 81 de la Ley Agraria, a pesar de que la 

enajenación reglamente a la& instituciones aQrarias en diversos 

articules del multicitado ordenamiento legal. Hecha esta 

a.claraciOn vamos a analizar el articulo 81 en los siguientes 

términos 1 

Nos dice •l articulo 811 11 Cuando la mayor parte de las 

parcelas hayan sido deslindadas y .asignadas a los eJidatarios en 

los t~rminos del articulo Só, la asamblea, con las formalidades 

previstas ,.,,,··ta.1 e1ecto por los articules 24 a ea y 31 de esta ley' 

podr.! resolver i:¡ue los ejidatario!i puedan • su vez adoptar el 

dominio pleno sobre dichas parcelas, cumplittndo lo previsto por 

esta l11y". 

Entonc:es para que se C1dopte el dominio pleno es nec:esario 

satis1ac.er des présupuestos1 que la maycria de las parcelas se 

hayan deslindado y asignado a los eJidatarios1 y que la asamblea 

con las formalidades previ&tas por la ley, r•!!luelva adoptar el 

dominio pleno sobre dichas parcelas. Veamoa tales presupuestos por 

separado. 

1. El articulo ~ó faculta a la asamblea a determinar el 
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destino de las tierras ya sea para el asentamiento humano, Al uso 

comün o parcelarlas en favor de los ejidatarios. Teniendo como 

base el plano general del ejido elaborado por autoridad competente 

o por el Registro Agrario Nacional, se procederá de la siguiente 

forma 1 

"I. Si lo considera conveniente, reservará las e)(tensiones 

de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las 

tierras de t.1so común del eJido1 

II. Si result~r&n timrras cuya tenencia no ha &ido 

regularizada o estén vacantes, podrá aai;nar los derechos ajidales 

correSpondientes a dichae tierras a individuos o grupos de 

individuos¡ y 

t I I. L.os derechos sobre las ti erran de u11.o común se 

presumiran concedidos en partes i;uales 1 a menos que la asamblea 

determine la asignación de proporciones distintas, en razón de laa 

aportaciones materiales, de tr.ebajo y 1inanciere.a da cada 

individuo. 

En todo caso, el Registro Agrario Nacional 11mitirá las 

normas técnicas que deberá seguir la aaamblaa al realizar la 

delimitación de la5 tierras al interior del ejido y preverá a la 

misma del auMilio que al efecto la solicite. El Registro 

certificara el plano interno del ejido, y con base en éste, 

eMpedirA los certif icadcs parcelarios o los certificados de 
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derec:hos comunes, o ambos, segun sea el caso, en 1a.vor de todos y 

cada uno de los individuos que integran el ejido, contarme a las 

instrucciones de la asa.mblea. 1 por conducto del comisariado o por 

el representante que se designe. Estos certi 1 icados deberan 

insc:ribinse en el propio Regi'.3tro Agrario Nacional". 

a. Una vez asignadas las parcelas en 'favor de los 

eJidatarios, ~stos;. dec.idirB:n en a"Samblea si adoptan el dominio 

pleno de •us pe.rcelae, observando las iormalidades previstas en 

loa articules 24 a 28 y 31 de lo Ley Agraria que disponenJ 

Articulo 2'+. La a'5amblea podrá ser convocada -por el 

comisaria.do e.1idal o por al consejo de vigil.anc.ia 1 ye. si;pa a 

iniciativa propia o si asi lo solicitan al menos veinte 

ajidatarios o el veinte por ciento del total de »Jida.tarios que 

inteor•n el nl.icleo de población ejidal. Si el comisariadc o el 

canaejo no lo hicieren en un plazo d• cinco dias hábilas a partir 

de la solicitud, el mismo numero de ejidatario• podr• solicitar a 

la Procuraduria Agraria que.o convoque a la asamblea. 

Articulo 25. La assmblea deberá celebrarse dentro del ejido 

o en el lug.ar habitu.al, salvo causa Justificada. Para ello, deb•rá 

e>tpedirsa convocatoria ccn no meno!5 de ocho diae dtt anticipación 

ni mas dtt quince, por rñedio de cédulas fijadas en los lugares más 

visibles del ejido. En la cédula se e>ti:>resarlin loa asuntos ~ 

tratar y el lugar y fecha de la reunién. El comisaria.do ejidal 

'3erá responsable de la permanencia de dichas cédulas an los 
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lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el dia de 

la celebración de la asamblea. 

La convocatoria que se e>epida para tratar cualesquiera de 

los asuntos seFlalados en las fracciones VII a XIV del articulo 23 

de esta ley, deberá ser eMpedida por lo menos con un mes de 

anticipación a la fecha programada. para la celebración de la 

asamblea. 

Si el dia sefialado para la asamblea no se cumplieran las 

mayorias de asistencia requeridas para su validez, se e>epedirá de 

inmediato una segunda convocatoria. En eate caso, la asamblea ee 

celebrara an un plazo no menor a echo ni mayor a treinta dias 

contados a partir de la expedición de la seQunda convocatorio.. 

Articulo 26. Para la instalación válida de la asamblea, 

cuando ésta se re\lna por virtud de primera convocatoria, deberAn 

a_star presentes cuando menos la mitad mas uno da lo• ejidatarios, 

salvo que en ella se traten 109 asuntos señalados •n l•• 

fracciones VII a XIV del articulo 23 1 la QUe quedará instalada 

únicamente cuando se reüna la mitad más uno de lo5 ejidatario11. 

Articulo 27. Laa resoluciones de la a9amblea se tomarán 

válidamente por mayoría de votos de los ejidataric-s presente y 

seran obligatorias para los ausentes y disidant•s. En caso de 

empate el Preeid•nte del comisaria.do ejidal tendrB voto de 

calidad. 
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Cuando se trate alguno de los asuntos seiíalados en las 

tracciones VII a XIV del articulo 23 de esta ley, se requerira el 

voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la 

asamblea. 

Articulo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados 

en las tracciones Vll a XIV del articulo 23 de este ley, deber.a 

estar presente un representante de la Procuraduria Agraria, asi 

como un tedatario püblico. Al etecto, quien expida la convocatoria 

debera notificar a la Procuraduria sobre la celebración de la 

asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición 

de aquella y deberé proveer lo necesario para que asista el 

fedatario público. La Procuraduria verificará que la convocatoria 

que se haya. expedido para tratar los asuntos a que se refiere este 

articulo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que 

sRñala el articulo as de esta ley. 

Ser•n nulas las asambleas que se reúnan en contravención de 

lo dispuesto por este articulo. 

Articulo 31. De teda asamblea se levantara el acta 

correspondiente, que sera firmada por lo& miembros del ccmisariadc 

ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, asi como por les 

ejidatarics presentes que deseen hacerlo. En case de que quien 

deba firmar no pueda hacerlo, imprimirA su huella digital debajo 

de donde esté escrito su nombre. 
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Cuando exista inconformidad sobre c:ualesciuiera de los 

ac:uerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar 

oaJo protesta haciendo constar tal hecho. 

Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos 

establecidos en las fracciones VII a XIV del articulo 23 de esta 

ley, el acta deberé ser pasada ante la fe del fedatario público y 

firmada por el representante de la Procuraduria Agrat"'ia ciue 

asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional. 

Bl IMPLICACIONES JUR!D!CAS 

Dispon1t el articulo se de la Ley Agraria, que ºUna vez qUli 

la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el articulo 

anterior C 81 >, 1 os ej !datarios in~ereaados podrán, en el momento 

que lo estimen pertinente, asumir el dominio plano sobre sus 

parcelas, en cuyo caso &olictar.t.n al Registro Agrario Nacional que 

las tierrae de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, 

el cual expedirá el titulo de propiedad respectivo, que sera 

inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad correspondiente a 

la loc:alidad. 

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente 

en el Registro Agrario Nacional, las tierras dajaran de ser 

ajidales y quedaran sujetas a las disposiciones del derecho 

comun". 

La ley agraria al suprimir la caracteristica de 
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inalineabilidad a las tierras ejidales, propic:ia que ésta& sean 

objeto de apropiación y con el otorgamiento del dominio pleno se 

legitima al ejidatario para que pueda enajenar la parcela, en 

virtud del principo que establece el articulo 2269 del Código 

Civil 1 que enuncia que nadie puede vender sino lo que es de su 

propiedad. Al respecto cabe hac:11r la aclaración de lo que se 

entiende por dominio y propiedad en los término& si9uientes1 

11 
••• la palabra propiedad deriva del vocablo latino prope 1 que 

siQnifica "cerca de", esto es, que indica una relación de 

pro>eimidad 11
• (45) Para Rafael de Pina el "derecho de propiedad es 

aquel que autoriza al propietario d11 una cosa para 1;3ozar y 

dispo"ner de ella con las limitaciones que fijen las leyes". <46) 

Durante mucho tiempo se ha considerado la palabra propiedad 

como sintoma de dominio. "Clemente de Diego aclara este punto 

diciendo qua no es lo mismo propiedad qu& dominio, aunque en el 

lenguaje usual y en el de lae leyes se tomen como términos 

sinónimos, puR& aquella repr•••nta el genero, o sea la relación 

total que el hombre mantiene con la naturaleza para aatis'facer las 

necesidades corporalea, aunque es claro que significa también cada 

una de las relaciones particulares en que aquella se deaarrolla, 

en tanto que el dominio representa la especie, es decir, una de 

esas relaciones inte~iores y, por lo tanto, la más extensa y 

,,, luh K11loz, Durcbp CMI Mf1ic110, 31. Ed, Eiitorill ModtlD, MdcD 1971, p, .20, 

u. R1fat1 dt Pifll Yin. Ehuptos dt Durchp Chll l!ninao. Ed, Sf9ti11. YDIU111 119u1do. [dlt, Porrh, l!hico 
1177.p.61. 
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compleja, la que más amplio pocier atribuye a su titular". C47> De 

lo anterior se concluye que el término propiedad es más e>etenso 1 

denotando no sólo el dominio, sino también la c:osa sobre la que 

recae. 

Por su parte Luis Muñes en cuanto al dominio e>Cpresa que "el 

derecho de dominio, a nuestro ente~der, no puede ser concebido 

como un resumen de facultades aisladas 1 sino como un conjunto de 

poderes que el dueño tiene por razón de su sef'ioric sobre la cosa. 

Ese conjunto es una unidad Qeneral que c:ompritnde en si todas 

aquellas modalidades que el dueño pueda imprimir sobre la cosa 

objeto de dominio, sin qua la 1alta de una de esas modalidades 

quebrante el derecho hasta el e><tremo de destruirlo". (48) 

En este orden de ideas es evidente qu& el articulo 81 de la 

nu&va Ley Agraria, al permitir a los ejidatarics el adoptar el 

dominio pleno sobre Bus parcelas ejidales, modifica el régimen 

Juridico de éstas, puesto que a través de la Constitución de 1917 

y post•riormente con las leyes subsecuentes, incluyendo desde 

luego la Ley Federal de Reforma Agraria, el eJidatario tenia el 

usufructo sobre s~s parcelas pero no la libre disposición sobre 

las mismas, en razón de la función s.ccial a que estaban 

destinadas. En ese sentido ahora ae esta equiparando la propiedad 

privada con la propiedad eJidal 1 pues ya no hay diferencia alguna 

,7, Clt1t11ll dt DittD• httitucio1n dr DrrrcbpCM! Esptlpt. [dit, llldrid, l!adrid IUI. p. 324. 

48, Ptncbp Cltil nrdcnp. O,. Cit. p, 6~. 
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entre éstas tal como se de!Sprende de las definiciones antes 

vertidas, en virtud de que el otorgamiento del dominio pleno 

representa el conjunto de poderes oue el dueño goza por razón da 

su señorio sobre la cosa, y lo con11rma el articulo 82 de la Ley 

A;raria a que hemos hecho alusión, al determinar que a. partir de 

la cancelación de la inscripción respectiva en el Aeoistro Agrario 

Nacional, ll\s tierras dejaran de ser ejidales y quedarán sujeta!\ a 

las disposiciones dal derecho comUn. 

Es asi que el otorgamiento del dominio pleno de las tierras 

ejidales al eJidatario 1 pulveriza al ejido pues mod11ica 

esencialmante su regimen Jurídico y esto en la práctica acaba con 

la diferencia entre el ejido y la propiedad privada, 9itua.cién que 

da corno consecuencia que este tipo de tierras al incluirse en el 

comercio, pueden ser enajenadas y nbaorbidas en grandes 

proporciones por latifundistas y capital e>etranjero 

particul arment& norteamericano, que en las facilidades que le 

otorga la Constitución Federal, la Ley Agraria y el Tratado de 

Libra Comercio que en Enero de 1994 entrará en vigor, provocará la 

perdida de ·'estas tierras para ser asignadas a !Sectores "más 

rentables". 

El gobierno mexicano ha desplegado casi toda su actividad, 

en preparar 

delimitadas 

las condiciones para que las tierras ejidales sean 

y asignadas a los ejidatarios, par• que éstos 

posteriormente decidan adoptar el dominio pleno de sus parcelas. 

Veamos en que consiste dicha actividad. 
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1. Programa de Certi1icación de Derechos Ejidales y 

Titulac:ion de Solares Urbanos. 

En la Primera Asamblea Nacional de Comisariados Ejidales del 

pais celebrada el b de enero de 1993, el Presidente Carlos Salinas 

de Gortari puso en marcha el Programa de Certi1icación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE>, cuya función 

es llevar justicia al agro y en el "que queremos asegurarle a los 

campesinos que la tierra es suya y no de la burocracia". (49> 

El Lic. Carlos Enriquez, Coordinador General de Programas 

Prioritarios de la Procuraduría Agraria, aseveró que "el objetivo 

del Pro~rama no es otro que el dar certeza y seguridad jurídica a 

los habitantes de los ejidos del pais, en cuanto a la tenencia de 

la tierra, y de ninguna manera está relacionado con un proceso de 

privatización. Debemos aclarar que el Programa abarca sólo hasta 

la expedición y entrega a ejidatarios y comuneros de los 

certificados y los titules, pero que de ninguna manera implica 

cambio en el régimen de tenencia de la tierra. Pcr ley, sólo hasta 

que culmine esta etapa pueden . los ejidatarios iniciar el otro 

proceso, el de solicitar la celebración de una asamblea para pedir 

acceso al dominio pleno. Si la asamblea lo aprueba ••••••••••••••• 

los ejidatarios, individual o colectivamente, pcdrtm acudir a las 

oficinas del Reoistro Agrario Nacional <RAN) a solicitar su bajat 

lt,, lliL1ill..1 ti ptrlOdttG ar h viU flitlGU.1. 
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obtenida ésta dejarian de pertenecer al régimen eJidal y podrian 

acudir a darse de alta en el Registro PUblico de la Propiedad, 

solicitar la escrituraciOn y convertirse asi en pequeños 

propietarios". (50> 

En este sentido lo relevante y preocupante es la puesta en 

marcha del PROCEDE, puee este proQrama es parte de una politica 

que tiene tres movimientos: primero, la titulación parcelaria de 

los recursos del ejido1 segundo, el paso al .. dominio plenoº¡ 

tercero, la pérdida de las tierras. Este programa si se ubicara en 

el contexto de una reforma C.3.mpesina no habria problema, pero el 

PROCEDE se encuentra en11arcado en una leqislaciOn agraria 

privatizadora y por lo tanto !11.l 1unción as preparar las 

condiciones materiales para la ulterior desamortización de las 

tierras ejidales entregadas a los campesinos por la reforma 

agraria, tal como lo hicieron en su moinento las cottpañias 

deslindadoras. 

Esta actividad desplegada por el Gobierno en torno al 

PROCEDE está dando sus frutos, ya que "el 29 de abril de 1993 1 el 

Pre11idente de la R"epüblica, Carlos Salinas de Gortari, entregó los 

primeros certificados parcelarios y ti tu los de i:iropiadad de 

solare• urbanos a los habitantes de 16 ejidos de Morelos y 

Campeche. Con ello se inició una fa&e de constante entrega de este 

tipo de documentos a los campesinos de todo el pais. En total, en 

!~. Wll.ult :::tti!I iriforuuv: 01 h ~roturadurh Aqrma. l:tb1t~ 1 D.F. "•'WJunio de !~'31. N:.a. !. p. 5. 
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ambos actos se entregaron 366 certificados y e,OOE! titulas de 

propiedad". (51) 

Toda reforma legislativa trae aparejada consecuencias y 

tratándose de la ley agraria, tales modificaciones repercuten 

econCmica y socialmente sobre el ejido y la comunidad, Veamos 

brevemente según mi opinión en que consisten dichas repercusiones 

que tienen relación con el articulo 81 de la multicitada ley, 

2. Repercusiones económicas, 

Desde a~cs antea de le.e reformas, la crisis de rentabilidad 

en el. campo ha afectado no sólo a los ejidos y comunidades, sino 

también a los pequeños propietarioe, incluyendo a los 9randes y 

muy Qrandes. Pero a pesar de esta contingencia los campesinos han 

transformado eate pais, dándole una ba9e productiva, produciendo 

materias primas para la industria y alimentos para los habitantes 

del pais. 

Sin embargo el gobierno con las reformas al articulo e? 

Constituciotlal y sus leyes reglamentarias, tiene el objetivo de 

desarticular al sector social del campo. Para el lo ha habido un 

drástico repliei;iue del Estado en sus tuncioneg de reQUlación y 

fomento, repliegue acompeñado por la generalizada desincorporación 

de par~estatales del sector rural. "La crisis crónica del campo 

SI. Íllll.illl Boltth l1forHtho dt h Procuudurh Agnrh. 1Hdco 1 D.F. ll1yo•JuniD dt 1993>. Número 
2. pág. 22. 
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mexicano se agudizó en 1992. A la falta de capital e inversiones 

se agregaron la sensible disminución de los subsidios 

gubernamentales a la produccion agropecuaria y los efectos de la 

apertura comercial del mercado a productos extranjeros, con los 

cuales la agricultura nacional no está preparada para competir. 

Dichos efectos, por lo demás esperados, previsiblemente seguiré.o 

manifest.indose en el futuro• 1
• C52) 

El creciente incremento de los costos de producción, sumado 

a la desproporción con que se apsbul ló a la economía familiar, 

tienden a ensanchar la masa de campesinos marginados. Lo peor de 

todo es qua la mayoria tendrá como (mica alternativa la inevitable 

venta de 5US tierras. V efectivamente los efectos de la crisis no 

se han hecho esperar, 11 la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

<CNPA>, afirmó que la situación agraria ha empeorado por la 

carencia de créditos y las carteras vencidas; asimismo, dirigentes 

del Consejo de Organizaciones Agrarias <COA> señalaron que por 

falta de apoyos crediticios y de asistencia té-cnica, de 2.5 a 3 

millones de hectáreas han sido vendidas 11
• (53> 

Otro efecto ·económico lo es la renta de tierras ejidales. El 

campesino renta la tierra porque no tiene opciones reales para 

hacerlas trabajar, aunque en pocos casos se trata de una renta 

provechosa para los campesinos, pues los rentistas por lo regular 

r: :cu, p. !b, 

,, !ble. ~. 11 
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no se preoc:upan por la conservac:ión y mejoramiento de suelos, a 

el los les interesa la mayor producción posible sin tener que 

cuidar los costes ambientales. 

De lo e1ntericrmente expuesto se deduce que la crisis de 

rentabilidad ha afectado todo el ca.mpo mexicano, lo que quizas 

explique el porqué no ha habido mayores presiones del capital por 

controlar las tierras, aorovechando las disposiciones que les 

proporciona la nueva ley agraria. Pero no debemos olvidarnos del 

capital transnacional, que con la próxima entrada en vigor del 

Tratado de L.ibre Comercio, está hoy en condiciones de incidir 

directamente en nuestra producción aQropecuaria, de tal forma que 

la privatización del ejido no conduciría tanto al fortalecimiento 

del sector agropecuario en manos de nuestra burguesia rural 1 sino 

que favoreceria al control transnacional de las mejores tierras y 

por ende la estructura económica rural que surgiera de este 

proceso, daria como consecuencia la instauración de una 

agricultura completamente ajena a los intereses y priorided•s del 

desarrollo da México. 

3. RePercusiones Sociales. 

El ejido en México no sólo es una ~midad económica, sino lo 

es politice., social y culturalmente. Es un continente de vida 

social en el campo, en el cual subsiste y se reproduce un vasto 

sector de la sociedad n.tral mexicana¡ es. el asiento v hoQar de 

México. 
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Ahora con el otorgamiento del dominio direc:to de la parcela, 

el ejido se esta desintegrando, porque si un eJidatario vende su 

parcela, legalmente hablando se ausenta del ejido, desvinculándose 

de los planes y programas de producción del ejido. La retribución 

obtenida por conc:apto de la venta de sus parcelas, no les va a 

durar mucho tiempo y va a dar como consecuencia que el campesino 

opte por tres disyuntivasz emigrar al vecino pais del norte en 

calidad de bracero, lanzarse a las ciudades con ol falso espejismo 

de obtener una mejor forma de vida 1 y convertirse da nueva cuenta 

en peón acasil lado, a la condición de parias que la reforma 

agraria los habia sacado. 

El ejido sera en el futuro próximo un recuerdo o añoranza. 

Por lo que de ~cuerdo a mi punto de vista, la contrarreforma 

Salinista va a constituir el origen y 'fuente de e>eploaiones 

sociales en los a~os venideros, porque quizás se esperaba la gran 

movilización campesina frente a las reformas, pero el gobierno se 

encargo de desgastarlo previamente, aunque hay que recordar que en 

anteriores ocasiones la respuesta del campesino ha sido muy lenta. 

Pero en un pais como Mé>eico, con una laroa tradición de lucha 

aQrarista, el movimiento campesino debe construir un sistema en el 

que el sector social integrado por ejidos, comunidades ·y pequeffos 

propietarios, sean el eje del desa.rrol lo del campo me>eicano y por 

otro lado acabar con la.s erráticas politicas filUbernamentales, asi 

como con la corrupción de las autor id ad es. 
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C) PROPUESTA PARA REFORMAR EL ARTICULO 81 DE LA LEY AGRARIA. 

Articulo 81. Cuando la mayoría de las parcelas de un ejido 

hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en términos 

del articulo 56, personal de la Procuraduria Agraria asesorará a 

los ejidatarios sobre las formas de asociación productiva, asi 

como la manera de obtener recursos de inversión, técnicos y 

cerditicios que permitan mejorar · el nivel de vida de los 

ejidatarios. En el caso que los ejidatarios decidan adoptar el 

dominio pleno sobre sus parcelas se observará lo siguiente: 

I. Se deberá convocar a asamblea con las formalidades 

pr•vistas en los articules 24 a 28 y 31 de esta ley; 

I I. El representante de la Procuraduría Agraria en 

cumplimiento a la fracción V del articulo 136 de e9ta ley, se 

al legara de los elementos que motivan tal solicitud a través de 

estudios socieconómicos, o de los que considere convenientes bajo 

su total responsabilidad. Con independencia del resultado de dicho 

estudio y !ii éste arroja que la causa de la solicitud la 

constituyen causas económicas, hará saber a los interesados lo 

dispuesto por el articulo So de esta ley, referente a la 

enajenación de derechos ejidales. 

III. Si persisten en su solicitud, se debera convocar a una 

nueva asamblea con las mismas formalidades previstas por la ley. 

En caso que en la asamblea se decide adoptar el dominio pleno, los 
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ejidatarios se abstendrán de enajenar el bien ejidal en el plazo 

de qu1nce años, apercibidos que la contravención a esta 

disposici6n motivará que dicho bien se revierta a propiedad social 

en beneficio del núcleo de población ejidal. 

IV. Esta limitación deberá iier inscrita en el Registro 

Agrario Nacional y con gosterioridad al Ae~istro PUblico de la 

Propiedad que correaponda. 

O) BREVES COMENTARIOS 

Del eBtudio y análisis de lo anterior, heme& deducido qua la 

crisis del campo no deriva de la -forma de tenencia de la tierr", 

ni que el otorgamiento del dominio pleno de las parcelas sea 111. 

fórmula para solucionar los problemas en el campo mexicano. Más 

bien el problema es de rentabilidad y con el argumento del ''fin de 

la tutela estatalº y el "reconocimiento" de la mayoría de edad del 

campeaino 1 se ha empeorado la situación de éste, porque ahora el 

hombre del campo se encuentra contra la espada y la pared, está en 

cuestión la existencia de lo& campesinos como t•les y la 

viabilidad de una forma bésicamente campesina de producción. 

Los campesinos han sido lanzados a nadar en las aguas del 

mercado junto a los viejos tiburones de las grandes 

agroindustrias, sin cursos de adiestramiento y sin chalecos 

salvavidas. De ahi que defender al ejido significa reivindicar 

objetivos distintos de la "capitalización" o rentabi 1 idad 
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empresarial; signi1ica la consolidación social y cultural de la 

vida comunitaria, preservar el medio ambiente, estos objetivos 

legitimes de un oran sector de la ec:onomia rural y para 

alcanzarlos hay que sacrificar la rentabilidad de las empresas. En 

este orden de ideas 1 el ejido y los campesinos tendrán futuro si 

!SUS organizaciones son capaces de formular y defender un proyecto 

en E!l que aparezcan con perfil propio, pues en el programa 

econCmico del régimen salinista están ausentes loa campesinos. 

Defender al ejido no es la defensa del pasado, ni pretender 

qu& ésta institución no avance, sino que esta modernización no 

vaya en contra de lo& derechos sociales del campesino. Porque el 

otorgamiento d11l dominio directo de la parcela ejidal atenta 

contra la natural"za hiatórica 1 juridica 1 politica y social del 

ejido, 1ruto de la revolución mexicana. 

Finalmente la ley agraria y en especial el articulo motivo 

de este análisis, va en contra de la historia nacional y no sólo 

se apoya en el pacto social establecido en el Constituyente, ni en 

la herancia hiatór ica de los campesinos que dieron la vida por 

darnos tierra. Se ·apoya también en la defensa de la inteQridad 

republicana de Mé><iCDJ se l'poya también en llli defensa de la 

independencia y la soberania nacional, porque queremos ser los 

dueños de la tierra en donde nacemos y crecamos1 porque queremos 

seguir siendo un pueblo donde loa problemas fundamentales de la 

vida naciona,l, !U! decidan en M•><ico y no en el Congreso de 

Washington. 
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CONCLUSIONES 

1. E:l eJido en México tiene su CJrigen en la épcc:a 

Prec:clonial concretamente en el CALPULL.l con carac:teristicas que 

responden a una 1unc:16n &Dcial, sujeto a requisitos c:omo el 5er 

residente del lugar. el cultivar la tierra sin interrupción, etc, 

cuya ccntravenc16n propiciaba la pérdida del usu1ructo. 

e. En la Colonia dabido a que se concediertm tierraa da 

merced a lo'!i conquistadores y colonizadores, aunado al 

lati1undismo ecleei&stico, implicó un reparto desiQual entre 

1nd19enas y en.pañoles, en el que r.e relegó al ejido ctlnsiderándolo 

como la extensión de tierra situada a la salida del pueblo con la 

1inalidad de que los indios pastaran ahi su Qanado. 

3. L.a etapa de Independencia se diatinguió por la eutpedición 

de leyes de colonizac:ión que no dieron suu. frutos, y con la 

funesta participeción de las compañia&. deslindadoras propició el 

latifundismo, predominando la propiedad privada plena, olvidándose 

del ejido y la comunidad a los. que se afectó con la ley de 

Dl!!samortizaciOn. 

4. En el periodo contemporáneo no existe una definición 

precisa del ejido, que eún la Ley Federal de Reforma Agraria ni 

lo~ tratadistas han esbozado un concepto de esta instit1.1c:i6n, 

motivo por el cual 58 formula una de acuerdo a mi opinión, por lo 

que en obvio de repeticiones se insr1rta en estE! apartado. 
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~. La reforma al articulo 27 Constitucional, obedece a una 

adec1.1ac.ion del marco legal a las necesidades del Tratado de Libre 

Comercio, creando una base legal para la mercantilización y 

pr1vatizaci6n encubierta del ejido. 

6. La ley agraria de 1992 refleja la politica económica 

asumida por el Presidente Salinasl la entrega de las tierras a los 

inversionistas del pais y a extranjeros¡ el asociar a los 

campesinos pobres con los dueños del dinero, y propiciar el 

latifundismo simula.do. 

7. Con la ley agraria se dividen los bienes eJidales y se 

suprimen laa caracteristicaa de inalienables, imprescriptibles e 

inembargabl•• con la& que el Constituyente de 1917 laa prote;iO. 

e. El otorgamiento del dominio pleno sobre las parcelas 

eJ1dalee, va en contra de la naturaleza histórica, politica y 

social del ejido, fruto ;enuino de la revolución me>ticana. 

9. También con el otorgamiento del dominio pleno &e está 

pulverizando al ej~do, pues su réoimen juridico se modifica y ya 

no l!>tist• la diferencia entre el ejido y la propiedad priva.da. 

10. Al suprimir la caracterietica de inalienabilidad al 

ejido origina que éste 9e eHtinga, por~ue al incluiree dentro del 

comercio, es decir 1 al ser objeto de apropiación podrá. enajenarse 

y absorberse en grandes proporciones por el capital eHtranjero, 
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apoyado por. la próHima entrada en vir¡¡or del Tratado de Libre 

Comercio. 

11. La actividad desplegada por el gobierno a través del 

PROCEDE, tiene tres movimientos1 la titulación parcelaria de los 

recursos del ejido¡ el ,paso al dominio pleno YJ la pérdida de las 

tierras entregadas a los campesinos por la reforma aQraria. 

12. La crisis del ejido no es producto de su forma de 

tenencia, sino da un deterioro global de la producción 

agropecuaria que afect& también a la propiedad privada y as 

conaecuencia da la politica implementada por los regimenas 

pribtaa. 

13. La crisis de rentabilidad en el campo mexicano ha 

provocado la enajenación de millones de hectáreas de terrenos, en 

gran medida debido al repliegue del gobierno en la uconomia. 

14. Al otoroarse el dominio directo de le parcela, el ejido 

se esté desintegrando, y consecuentemente el campesino tiene tre& 

opcione91 emii;irar al vecino pais del norte en calidad de bracero, 

abarrotar las ciudades buscando ºuna mejor forma de vida" YI 

convertirse de nueva cuenta en peón acasillado. 

1:5. La contrarreforma Salinista. va • constituir en el futuro 

pró:iimo, el origen de e>eplosiones sociales motivadas por el 

proceso de desamortización de las tierras ejidales. 



BIBLIOGRAFIA 



174 

B!Bl.IOGRAFIA 

1. Lucio Mendieta y Nuñez. El Prgblema Agrario de México. 

Editorial Porrüa, México 1977. 

2. Hartha Chávez Padrón. ¡;;¡ º!lti:s;bg e1u:ai::ig ftD tl~i:U.~;a2. 

Editorial Porrúa, México 1980. 

3. Wistano Luis Orozco. Los Ejidos de los Pueblos. Editorial 

el Caballito, México 1975. 

4. Victor Manzanilla Sha1fetr. Rofgrma Agraria Mexicana. 

Editorial Porrua, México 1977. 

5. Lucio Hendieta y Nuñez. El Problema Agrario en México y 

la 4ey Federal de A~torma Agraria. Editorial Porrúa, México 1978. 

6. Manuel Fabila. Cinco SigloB de Leqi•lación Agraria. 4a. 

Ed. Editorial Trillas, México 1977. 

7. Pastor Rouaix en su. Reqimen Agrario del Estado de 

Durango antexior a 1910. Boletín No. 1, Julio 27 publicaciones del 

Gobierno del E5tado de Durango, México. 

a. Lucio Hendieta y Nuñez. El Sistema Agrario 

Constitucional. 7a. Ed. Editorial Porrúa, México 1980. 



175 

9. Marco Antonio Durán. Los Problemas Agrarios Me>cicanps. En 

Revista del México Agrario. 

10. Rodolfo Stavenhagen. Deparrgllo Agrario y la América 

~· Editorial Nuestro Tiempo, México 1978. 

11. Rodolfo Stavenhagen. Neolatifundos y Explotación. 

Editorial Nuestro Tiempo S.A., México 1975. 

12. Raúl Cervantes Ahumada. Derecho Mercantil. Editorial 

Herrero, México 1986 • 

. 13. Antonio Barcia. Dpsarrollo Agrario y la AméricA..J...illfil\ .• 

14. H•nri Capital. Vocabulario Jur!dicg. Editorial Depalma. 

Buenos Aires 1979. 

15. Luis Hurtoz. Derecho Ciyil Mexicanp. Ediciones Modelo, 

MéMico 1971. 

16. Fernando Flores Gómez Gonzalez. Introducción al Estudio 

del Derecho y Derecho Civi..l• Editorial Porrúa, México. 1981. 

17. Antonio Luna Arroyo y Luis G. Alcerrea. Difcicnarip de 

Derecho Agrario Mexicano. 

18. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccipnario 

Juridicg Mexicano. 



176 

19. Edgardo Peniche López. Introducción al Oerechg y 

Lecciones de Derecho Civil. Editorial PorrUa, Hé><ico 1975. 

20. Rafael de Pina Vara. Elementos de Derecho Civil 

~. Obligaciones civiles-contratos en general. 6a. Ed. 

Editorial PorrUa S.A., México 1973. p. 392. 

LEGISLAC!ON 

l. Constitución Política d1t lo• Estados Unidos Mexicanos de 

1~17, 

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Código Civil para el Distrito Federal y Territorio& 

Federales. 

4. Diario de Debates de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

5. Diario de Debates de la Ley Agraria de 199e. Sala de 

Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 4 

de diciembre de 1991. Fracción Parlamentaria del Partido Popular 

Socialista. 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	I. Antecedentes del Ejido 
	II. Formas de Enajenación en Materia Agraria
	III. La Extinción del Ejido Como Base Social 
	Conclusiones
	Bibliografía



