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I N T R o D u e e I o N 

Eeta obra intenta penetrar en el Derecho Agrario, 

en concreto analiz:ir la relación de los aupuestoe que marca la

Le,y de 1a Reforma Agraria, en el inedio rural y urbe.no, teniendo 

como sujetos; a las personas físicas y mora.les, además dar u.na -

viei6n general sobre el orden normat~vo que emana de las diapo

eiciones vigentes en materia agraria. 

Se hace un· análisis, se dan aportacione~ y eugi~ 

ren soluciones para 1ogrnr un prop6sito y sean precedente para

una mejor optimizac16n de1 derecho agrario. 

Eate trabajo es do orden ana1!tico y toma como -

base la estructura que prevalece en nuestro país, la cual eatá

contenida en 1n Conatituoión de 1917, así como en la Ley Fede-

ra1 de 1a Reforma Agraria, pub1ioada en e1 Diario Oficia1 de 1a 

Pederaci6n con fecha 16 de abr11 de 1971. 

SG toman también como base, loe principioe fund~ 

menta1ea da justicia aooial., 1ibertad, igualdad y aoberania. 

Ea un trabajo qV.~ en.ali.za len tema.a dT.";ade: uae. vi_ 

ai6n. eminentemente jurídica y de vanguardia, tomando en cuenta-

1as cirou.nRtanciaa que actua1mente prevalecen en nuestro paia y 

ei contexto de nueetra legis1aci6n vigente. 

En cada capítulo se cont~mp1an 1oa aspectos más 

rels;:intea de la eitusci6n agraria cont'orme al. objetivo del tra

bajo y en el Último de ellos se tratan l.os temas que se coo.eid.!,. 

ran de más urgencia por resolver debido a 1e. gravedad de 1ae - -

consecuencias que ee acarrean. 



CAPITULO I 

:BASE CONSTITUCIONAL EN l'lUESTRO DERECHO. 

A. ÉXBGESIS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

:B. :BASE JORIDICA, EN LA L~ FEDERAL DE LA -

REFOll!llA AGRARIA PUBLICADA EN EL D.O.P.-

BL J.6 DE ABRIL DE l.97l.. 

c. REGLA!llENTO DEL CODIGO AGRARIO APLICADO A 
NUESTRO l!RDIO RURAL Y URBANO. 

D. APLICACION A LOS Tl!llAS QOB ANTECEDEN A -

LAS PERSONAS PISICAS Y MORALES., 

l.) DBPINIR CADA UNA Y ESTAllLECBR DIFERE_!! 

CIA. 



BASE CONSTITUGIONAL E!i EL DERECHO ~~EXICANO. 

El 5 de rebrero de 1917 es el momento histórico• 

en nue queda escrita y cenatituída, para cum~limieoto y teatim~ 

nio de 1os ciudadanos de 1os Estados Unidos Me~icanos, au Cons

titución Po11t1ca y con ello e1 derecho agrario que emana del-

~r1;ículo 27 de tal Constitución. 

~ rágimen agrario ee contemola como for:na de g~ 

bi.erno yo.ra que e1 Esta.do e.1 erci te su c3.pac1dad de Orden Const!. 

tuciona1, e8 decir, que e1 Ejecutivo aplique 1ae normas agra~

r1.as y vigile' eu cwiplimiento. 

Ro hay duda que nntea, en la nación mexicana, y~ 

existieran 1eyee, reg1am.entos y demás ordenwnientoa de &ate ca

r~cter, agrario, que reg{an el ueo y dominio de 1a tierra. 

Sin e~bargo ee hasta este momento cuando ee con

sagra p1enamente con carácter constitucional. el derecho a 1e p~ 

sesión que ti.ene el ciudadano de la tierra, e.gua y demás acce-

e1.onee, del 1ugar donde habita y adem6.s de estar protegido ene• 

derecho por un ento jurídico, e1 Estado. 

A au vez, el artículo 27 Con~~ituoional, est~ d.!, 

bidgmente reg1amentBdo, y lae diepoaicionee contenidae eo e1 r,!_ 

gl.~mento tienen por objeto el debido C""1pl1.1Uiento de la norma -

general. y cada caso part1cu1ar que ee encoa~re en e1 eupuee~o,_ 

deberá 9er reeuei~o con base en dicha ley reglamentaria. 



A. ElffiGESIS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

Existe, aún boy en nía, le polémica sobre ai e~

Eetado debe· ser el único rector "del todo" de la ns.ci6n y esto

queda claro al estudiar el contenido del artículo 27 con~titu-

cional, que manifiesta: 

.. La 'Pro-piedad de las tierras y ague.a comprendi-

das dentro de los limites del territorio nacio

nal corresponde originariamente a la ~ación, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 

el dominio de ellas a los particulares constit~ 

yendo l.a propiedad privsde.." 

Parq entender lo anterior, ea necesario precisar 

el concepto de Nec16n, que ee define como: 

"Una comunidad humana, generalmente establecida

en un mis:no terr1 torio, unida por lazos hiet6ri 

coa, ling!i!eticos, religiosos y econ6micoa en -

mayor o menor grado, •••"(l) 

Tambi~n se entiende el t~rmino Naci6n como u.na -

entidad jurídica formad& por un conjunto de babitantee de un ~~ 

is, regidos por unu misma Conetituci6n y titular de la sebera-

nía de ese mismo pa!e. 

Tomando en cuenta entonces que la Nac16n ea 1a -

iue ostenta la propiedad de las tierras y agu~s dentro de los -

1im1tes de1 territorio nacional y ~sto a su vez es el todo de -

1e existencia de un p~ís reccnocido ante 1n~ demás naciones co-

'('I)"(;orcia-Pe1ayo y Groas. Diccionsrio Larouaee. Ed. 1982, &!ri
toriaJ. Larouaae. Iln~reeo en M~xico. p. 384. 
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mo una entidad jurídica, regidos por una mia~a constituci6n en-

1a cual se estipulo que tiene el derecho de transmitir el domi

nio de 1&9 tierres y geuas a loe particulares, e6lo ella puede 

det~rminsr o constituir la propiedad privsda. 

Por lo cual qutda claro, que la propiedad priva

da se subsume a los intereses de la Nación y que ~ea existirá._ 

mientras ésta lo rermita. 

Ya conetituída la propiedad privada, según cada~ 

caso específico, la exprop1aci6n, ee decir, la recuperaci6n del 

do~inio sobre la propiedad cedida al particular, sólo podrá ha

cerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

El artículo 27 conntituciona.l afirmo: 
11 La. Nación tendrá. en todo tiempo el derecho de -

imponer a la propiedad ~rivada lae modalidades. 

que dicte el 1nter6s páblicO, as! como el de r~ 

gu.l~r, en beneficio social, el aprovecbamiento

C.E loe elementos nu.t....:.rs.leoe susce.ptiblee C!.:. apr.2.. 

piac16n, con objeto de hacer una distr1buci6n -

equitativa de la riqueza pdblica, cuidru.~ de eu_ 

conservac16n, lograr el desarrollo equilibrado

del pt.:iís y el mejoramiento .. de lea condicionee -

de vida de le poblac16n rural y urbana. 11 

Obvie.mente, este texto indica que la Naci6n tie

ne el derecho inelienable sobre la propiedad rrivada, mismo que 

debe cumplir con loe fines que tambi&n saltan a la vista. 

El mismo artículo 27 continúa diciendo: 

"En consecuencia, se dictarán las medidas necea~ 

r:1.ea para ordenar 1oe.'fasentamientoe humanos y -

establecer adecuadas provisionee, usos, reser--
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vas y destinos de tierras, oguas y boequea, a -

efecto de ejecutar obras públicas y de planear

y regular la fundación, conservaci6n, mejora--

miento y crecimiento de loe centros de pobln--

ción .. 11 

Ea además facultQd ~otestativa y obligación de -

la misma nación e~ecut~r l&e medidas que ee dicten en una ley -

reglamentaria, que con anterioridad ya se mencion6. 

ta: 

En otro p&rrafo, el mismo artículo 27 ma.nifies--

"• •• para el desarrollo de la pequeíl.a r:ropiedad -

aer!cola en exrlotuci6n; parn la creeci6n de -

nuevos centros de ~oblac16n agrícola con tie--

rrae y aguas que les aea.n in?iepenaables; para 

el fomento de la a~icultura y para evitar 1a -

destrucción de loa elementos naturales ••• " 

Como se nota, resulta necesaria la ap1icaci6n a

fondo de normas y medidas que eviten el eobrepoblB!Iliento de al

sunog zonas agrícolas, y en seguida ee dá la eoluci6n, que ea -

la creac16n de nuevos núcleos de población, además ee impulsará 

la producci6n agrícola y se evitará el dete~ioro del medio am-

biente y el uao irracional de loe elementos naturales. 

Taa:bi~n el multicitnCo ertículo 27 expone: 

"LoR núcleos de pobleci6n que carezc&n de tie--

rras y agu~s e no luo tengan en cantidad su~i-

ciente para les necesidades de su poblaci6n,- -

tendrán derecho a que se les dote de ellas, to

mándolas de laa propiedades inmediatas, respe-

te.ndo siempre la pequefia propiedad agrícola en 
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explotaci6o.• 

Aquí se consagra el derecho de recibir la dota-

ci6n de tierra y a.gua; hay una gran contradicción entre el con~. 

ten.ido de áata norma y lo que en la realidad sucede, sobre todo 

porque, no aiempre ae rrororciona el vita1 líquido a las pobla

ciones que carecen do olla y menos a la pcquoBn propiedad agrí

cola, y más si hay otro tipo de interesee de por medio. 

En seguida ea contemplan las fracciones del ya -

ts.n citado articulo 27 y las dispoaicionea en ellas conteni.daa_ 

con respecto sJ. patrimonio de la necí6n. 

' En la fracción I ee dete~~na que tienen dere--

choe de adq~iaición de dominio o concea16n, loe mexicanos por -

nacim~en~o o naturaJ.ización y con algunos requisitos loe extrB!!, 

jeroe, ae! como lee eociedadea mexicanas y embajadas o legacio

nee extranjera.a, sobre loa bienes de 1a nación. 

En la fraoción Il ae lea niega a laa aeoc1ec1o-

nee re11b~oeaa la capac!~ad de cCquirir el do~inio o ccnc~s16n-

7 hasta poeeai6n o administración de bienes naciona1ee. 

La fracc16o III rige lea proporcionea limitadas_ 

que ~e conceden a las inatitucionea de beneficencia pdblica o -

privada, la inveatigaci6n científica o la difusi6n de la enae~ 

ft9.1U!B y que s6lo podrán ser las indispensnbloo para cWllplir el

objetivo propuesto. 

La ~racc16n IV contempla a 1ae aociedadee comer

ciales por acciones y les otorga el dominio de adquieici6n, po

e~ai6n o administración sobro una extensión estrictamente nece

saria para cumplir su objetivo. 

En la fracción V, se regula a loe banooa y leé -

autor~sa el dominio eobre lo neoeeiirio pare eu objeto directo.-



7 

En 1a tracc16n VI, eo oircunocribo a 1ns peroo-

nae mencionadas en lae fraccionee III 1 IV y V sd~máe de loe nú

c1eos do población como.na.l o agricoloe como 1os ún1coe para te

ner en propiedad o administrar bionoe ra!oon o cap1~a1oe impuo~ 

toe sobre ellos. Tambi~n e loe Retados, Dtetrito Federal. y s -

los MLlilicipioa. Se sella1a tambi'n qua so deterninaré.n previa.a

mante cuando sean 1os caso» en qae la propiedad privada ac ocu

pe por causa de utilidad pñblio~. 

En la ~ra.cc16n VlI, se cenc1on3 qao ti~nen capa

cidad para el disfrute común do tierras, boequee y aguas, loa ~ 

cleos de poblaci6n comunalee. 

En la ~racci6n VIII, ee hace 1a doc1nraci6n do 

nu11dad de: enajenac1onea, conceeionee, compooic6ones o ~entae, 

diligencias de apeo o Oeslinde, traneaooion~o, ell&.jenac1onee o~ 

rematea,divisionee o repartos, que ee hayan e~ee~ua.do con error 

o vicio, ilegalmente y en contravención a la lay de 25 de jn~ 

niu Qa 1ó5ó y demás leyes 7 a1eponicionea re1at1Tas, BJ!tÍ cono -

1ae ocupaciones e invnuionog ilegaloe, de tierra.o, ~a.e 7 mon

tes de carácter comunal. 

La fraco16n IX, collfligna 1a facultad que tienen.

loe vecinoe de 1oa núcleos de población para eo11oitar la nu11-

dnd de una diTiei6n o reparto que ee hubiere oaectuaclo en eue -

terrenos comu.na1ea. 

En 1a tracción r ee con.ongra o1~orccho qun tio~ 

nen 1os ndcleos de poblac16n, para dotar1oe, reet~tu1r1os, con

tierres y aguae auficientee para constituir sus ejidos. 

En 1a t'raoc16n n, ea menciona caal.ea eo=t lse: -

~utoridadee agrarias que ae oonstit117en paro. efectuar 1a ap110,!!. 

ci6n del articulo 27 y demás diapoe1c1onee reglamentarias. 
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La ~racc16n XII indica cual ee el procedimionto

que siguen lae aolicitudee de restitución o dotaci6n en los Ee

tados de la Federac16n, miamo que se 1nic1.ará. con la. presenta-

ci6n de la solicitud correspondiente ante el Gobernador del mi~ 

mo Estado. 

En la !racc16n XIII, ae ordena que el dictamen.

emitido por la dependencia del ojecutivo y el cuerpo consultivo 

agr~rio será turnado a1 PreBidente de la República para quo di~ 

te reao1uc16n. 

La fracción XIV, manifiesta que no tendrán nin

gún derecho, n1 recurso legal. ordinario, ni podrán promover el

.1uicio de amparo eo contra de reeol.ucionee que lea a.t'ecton, loe 

propietarios. Unicamenta ea les concede el derecho de indemni

zación. 

La ~racci6n XV, ma.nifieeta que las auto~dades -

agraria.e se abstendrán de a.rectar 1a pequef1n prop~edad agrícola 

o ganadera on ex:plota.o~6n. Y se dan le.e caractcristi.cs..e ;- di.

menaionee de la pequefta propiedad. 

En 1a ~racc16n XVI, ee ordena qae el ~raocionwn1 

ent~ de tierras debe hacerse en el momento mismo en que se eje

cutan las resoluciones agrarias. 

La ~racc16n XVII, ordona que el congreso de la 

Uni6n y las legislaturas de loe Estados eroidan leyee fijando -

la extensión máxima de la propiedad rura1 y parn qu~ se llevo n 

cabo el fraccionamiento de loe excedentes, para lo cua1, en es

ta misma fracci6n se dan loe lineamientos generales. 

La fracción XVIII, faculta aJ. ejecutivo para que 

revi.ae loa contratos y conoeeiones .~dos con ~echa 1876 7 poe~~ 

rioree y en su ca.so 1oe declare nul.os por a~ectar el 1nter6e p~ 

blioo. 
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Eo la fracción XIX, se garantiza la ex~edita y -

hon'2sta impurtición de 1a :JuGticia ~gra.ria. 

En la fr:::..cción rr se hace responsable directo nl 

Este.do para. que r.romueva lElS condiciones pnra el desarrollo ru

ral, fomente ls ~ctividod agro~ecuaria y foreotal y ex~ida la -

1e$islaci6n rqglamentaria para plane:lr y org3nizar la produc--

ción, indus trializaci 6n .Y comercin.liZ2.ci6n rural .. 

Pero no basta QUP tod3a estas din~osiciones ten

gcn el carácter de ley, es necesario que se eoli~uen lo más - -

fielmente posibl~ en l.l.l real.idad, yo. que- denpu~fl dt:- 70 a.Ilos, la 

situación de la población, rurul :30bre todo, sigue en lag ~is-.

mns condiciones que cuo.ndo se publicó ls con3titución, y más 

aún, ~lgunas pobl~cioneg se encuentr~n en peor est~do de co~o -

se encontr~bs.n en ~quel entonce~. 



B. BASE .JURIDICA, EN LA LEY FEDERAL DE LA REFOR'l!A AGR[; 

RIA PUBLICADA EN ;>L D. O. F. EL 16 DE ABRIL DE l97l.-

Ya se dijo que el artículo 27 de lq Constituci6n 

de la Repúblic~ ea de donde emana la Ley de ia Reforma Agre.ria, 

y su contenido, adem8s, se ~rlica en l~ resolución de las eon-

troversias que se susciten en c~teria sgraria. 

En RU ~rtículo lo. manifiesta que: 

" .... su contenido es de interés público y de ob-

aervancia general en toda la Hep6hlica.'' 

El presente tema tiene ~or objeto dsr un panora

mo ?encral, cu3ndo monos, del contenid0 de 13 tey Federal de la 

Re:f'or:?U! ~~gr;:_rin, public'3.dn. en el Diario Of'icial de la Federn.--

ci6n el 16 de nbril de l97l. 

Se h~rñ ~ención no del articulado, sino más bien 

deJ. contenido de loo libros y alguno3 títulus, así como un bre

vísimo comentgrio de coda uno de ello3. 

En el libro nrimero ne instituyen lns uutorida-

des agrarias, con su organización y :s.tribuciones propias, u.si -

co;no el Cuerpo Con8ul ti vo Agrc.rio o ue es el encargado de resol

ver las controveroi~s en ln ~ateria. 

Estas ~utorid3des son las responsables del buen. 

funcion"l.!l?iento de 13 ley .!9 en todo caso del a.gro en '..!éxico, y -

por J.o que se ve no han !"uncionudo debida.c:.ente, ref'lc,jándose su 

~ctividad en el ~~~~~e Cel c~po y nu desarrollo nulo. 

En el libro segun:lo se rei:;ulo a E'l E.ji do, J.as ª!:!. 

torid~des del mis~o, así como su organización, facultades y o-

blie~ciones. Te~bién el ré~imen de propied~d de los bienes ne~ 



11 

tenecien~es a len míe.leos ae robl3.cj6n ejidnl y corr:.unal,!l los -

derechos individuales, a lP- zon~ de urbanización, a la percela

escol~r y al r~~i~en r1sc9l del mismo. CaQildo se presenta la 1~ 

visi6n o 'fuei6n o se expropian dichos bienes e,JiGales. 

En eJ libro tercero se ~ijn la orgsnizncién eco

nómico del ejido; AU r~gi:nen de exnlotac16n, producci6n y cr~di 

to, la con~tituci6n de un -fcndo común de loa núcleos de pcbla.-

ci6n y el f'ondo nocionn.1 de 1"omer..to ~.1ide.l. T3mbién la comer-

c1~11z~ci6n y dietr1buc16n ~e los rroductos y el fom~nto de in

dustria$ rurales. Ademáe 18s gnr~tia~ y rre~cr~r.ciaB que sé -

le deben otorgar n1 ejido. 

En el libro cu~rto oe ordcnn ln redietribuc1én -

de lR propiedad e~eris, la dotac16n y restituci6n de bienes. -

Se hnce not.nr que aquí se hace ref'('renc1!l a lo CH"C'acids.d legal

p~r~ lograr el otorge.:nien~o de una unidad a~ tierra. Te..:nbi~n -

se menciona lo. uorci6n terri toria.l nf':Ceaaria. oa.ra la consti tu-

ci6n de nuevos centros de población ejidal. Además la nulidad

de ~rRccionumiento de biene~ del ejido o de lae corounidaües y -

su rehnbilito.ci6n. 

En el libro ouinto se re~ulnn los nrccedimientoe 

a~r~rios pera le re~oluci6n de solicitudee de: 

pied9.d r..grarin. 

e.J1dnlea. 

nea ejido.lea. 

l.- Restitución, dotnci6n o 8mrl1Ec16n de le pr.2_ 

2.- Perrr.utaa, fusi6n, división y ex~ro~iaciónes-

).- Deterro1nac16n de lea propiedades inafectables. 

4.- Reconocimiento, titulaci6n y deelinde de bi~ 
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5·- Procedimiento de nulidad y c::-tncelaci6n de -

fr~ccione~ientos, actos, documentos, contretoe y conceAionea Y 

certificados de ina~~ctabilidad. 

6.- Suspens16n y privac16n de derechas agrarios. 

?.- Conflictoe interno~ de loe ejido~ y comuoid~ 

8.- Renosici6n de actu3cicnes. 

En el libro sexto ~e r~gle!!lenta el registro y 

plsnesci6n AgrarloA. 

En el libro séptimo se contem~la la rea~onsabili 

dtiod de lna o.utorjd,.,dee 'lgr.sri::.rn, lon delitos, f'altgs y eancio--

nea. 

El lector ~uede Uecir aue ee tron~cribi6 el ín

dice de la Ley en cita, y en parte tiane razón, pero como ya ae 

nnticip6, sols.:nen~e es una viata general de l~ misma loy, por-

oue un estudio, análisie o coment9rjo de l,9. mis~a se llevarian

no una téejs aino una obra de varios volú~er.as y rulos y que ya 

ee han hecho. 

Obeervamoe que el contenido de ~ata ley es muy -

amplio, au apl1cac16n por tanto, si no ea que 1rre~l, caai imp~ 

aible, pues regula infinidad de r1gurae, cuaJ.quier persona que 

quiera introducirse ::;. este mundo cgrnrio deberá aplicarse al. e!! 

tudio de una so]a cuesti6n, pues es muy !"O~:!.bl~ que r-c pierda -

en 1as ~últiples normas fijudqs. 



-: .. RS':TLA'~3:\·~c n:~L GC'-LI~G A'.ZR.~RIC· APLICADO A 

llUl:CSTRO '~[,'.DIO RORP.J. Y 0R3ANO. 

Como he~os oOservaóo en el te~a oue an~ecede, l~ 

1.e·¡ ".lgr~ria, cu:/o contFoni'1o es E-xtE-nsísi110, regula infinieaa de 

~~pecten acere~ de l~ ~roniedad y no sol~ente ~srícolas, sino

por ~.iemplc., créditos 9.1. c~Ti_;o y ":'",unq ue 9e r~f'i ere al qgro, es_ 

un3 1iq;ura m'3rCJJntil. 

!'/iuchos temse ~f figurss contemr.<lado!> en dicha 103.'/ 

r1ecesitn.n una re~ulación eEipE:Ci'll y ~!"'....,eclfica, y'9. r:ue scl~-::en

te. ~e fJnunci n l '. iG er;. fundamental¡ e~ pcr ello ~u e se exriden -

una serie de reela.mentos y decr~toe· oue vienen en ayuda de ta-

les nnrm~s, ~ :fin de Oeter~-.in':'"~r correcta. y a:nr..li~;,,."Tiente el cont~ 

nifo de dicho3 preceFtos. 

A c0~~inu~~i6n, y rorque es el objetivo ec1 pre

P-ente te~a, se: enuncian loa no'."nbres de loe diversos re:.~la.x;entos 

:¡ .=ccrctos y se h~.ce un breve corr.entu.rio, previa referencio. :::. -

su cc·ntenido. 

se considera importante anot~r t".!n lP-rga lista -

For.,,ue en l:t re~li•1·d ?e tiP..f'ccr..oce la eYif!tenciB d8 Cichl'.! regl~ 

reentaci6n. 

°S9 mP..s, hav tJUC Rclarar aue l:i ley ~ErB.r:i a ne r~ 

gulrJ en su r:iíni:ne tiflr'"te l::t~ U !'re.cciont:s cnunci8.dns er. E:l ur-r..f. 

culo 27 ccnstitucion~l, Aifin~o ctr~ r~zón pcr lo cuaJ es nece~~ 

rio consic:nar loft re:rl-2mE:ntoe y leyes comrlerr . .;:..ntarie..s, así como 

Cecr<:tos. 

Ex-ponCre::;¡os en 1J!"'i::J~,r lu+3'1.r l.'>s leye:s, en seeui

da los reglamentos y por últi~o lo~ ~cuerdcs. 



NUESTRO '.~8DIO RURAJ. Y UR'.3Al/O. 

Como he~os observ~Oo en el te~a Que antecede, la 

T.'!:¡ 3.gr".lria, cuyo contr.ni'1o e!? c~xtf:-nsísi110, regula in.finidn.:'!. Ce 

-::~pectos acerca de 12 pronicdud y no cole.T.e.nte n.grícolas, sino

por -~:jero1:'.:lc, créditos al Ca!!!ryo ,V ::-,unaue se refiere al qP,"ro, es

una ~igura m~rc~ntil. 

~uchos te.m!1s .Y f'igurss conte•nr.l~.!dos en dichn. ley 

Oecesi t1111 una rt.zulaci ón e9plO"cin.l y en-ec:í:-i C!::i., yg, '-4Ue sel r~::~n

te se enuncia l.-_ ie.er. fundamental; '?2 pC'r ello que se exriden -

una serie de reela.mentos y decr~tos· nue vienen en ayuda de ta-

les normgs, ~ I'in de Oet~r~in:..r cor~ects y a.:npli~~ente e] cont~ 

n16o de dicho3 preceptos. 

A c0!:tinuq0ilin, y rorque es el 0't:,ietiv0 del pr·e

eente te.::;iu, ne enuncian los no'.T1"hr~s i1e los djv€·rsos re.gla..:r:.entos 

y =.caretos y se h~:ce un breve c0rz:enta.rio, prevjo. referencia a -

su cc-ntenido. 

Se considera importante anot~r t~n 12rga linta -

rornue en }3 re~lj~·:d ~e deqcc~cce lü evistencig de dicha regl~ 

ir.entaci6n. 

Es m~.s, hay l')UC ncl!!rur aue l:J. ley 'lP'T'8.T':ia nn r.!:_ 

p,ulo en su m:íni:ng T'~rte l'.3~ ::-X- :raccione..s: anunciades en el G.rti 

Cl1lo 27 conEtitucion?l, ~i~n~o ctr3 rqzón ~cr lo cual es neces~ 

rio consignar los re..::tl::lL"'ie.ntoa y leye~ corn.rlP.~~nt3ries, así como 

Cecr~tos. 

Ex-pondre::r.os an pri:!:l<'":r lu.,~ó\.r l.:>s le~\'es, en seeui

da los reglamentos y por últj~o lo~ ~cuerdos. 
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1.- Ley reglarne~tHria tlel n~rr':.:ro )o .. tlel t.J.rt:ÍC!,! 

lo 27 conPtittlcionql.. Fije la su~er!iciff miniTig de la nequeffa

prcpied'3.d ~~.isrícol i:t. 

2.- Ley de Terrenos 9?..ldíoe, f~3.cicn3les y Dc:nn-

sías. Se re~la~Gnt~ lo relqtivo ~ loe terrennR pror.ied3d de l~ 

N·.ción, .se citq s11 clqRific!lci6n y car~1cterísitic>.!S• 

J.- Ley que cre3 el rondo de ~~rantía y fomento

par<J la agricul tur9., .s~n:tdBrÍa y avicul tur9.. Se e8tablece un

fideicomiso par~ tql e~ecto y con la~ re?lqs de oneraci6n co--

rre'3T1ondi~n+.1?, 'lle.r.~j·:?do por el °S:iOC(l de t~é:"i':'ico. 

4.- Ley ~en~rul ~~ Cr~ditr' Rural. ?odo lo rel~-

tivo al crádito que se otorgar~ para la producción del campo.--

5 .. - I.e:! 0r~1.nicB. del SiRte·n:=i TirJ.nrurgl. In-tegr!3-

ci6n de las socied~des n~cion~len je crédito que prestarán el -

servicio de crédito sl C'.'1mpc y su orgenizqci6n. 

6.- Ley de ?omento Agropecu:~rio. Guys finalidud 

ec impulsq_r L3. producci6n !l.3ropecu.'.iria y ~0reRtl.'il, plo.nes y pr~ 

gro..:n~s para eu logro y to".Jo lo r~l·~tivo Y. BU organíza.ción. 

7.- Reglrur;ento a que se su.jetará ln. Uivisi6n ej.!_ 

del • Bicta los nor:ngs y cases de 1~ divisi6n de un ojido. 

8.- Resl~~ento del artículo 173 del Códi€o Agra

rio. Contempla los casos en aue rrocede la priv":!ci6n Ce óere-

chos e.jidales. 

9.- Re~lGm~nto de l~s Zon~s ~e Urbanizeción 6e -

los F.jidos. Ordena la constjtución de las zonas de urbaniza--

ción ejidgl, su ree1tJ.~ci6n y ~eterrnin~ción corre2~cndiqnte. 

10.- Regl<J.:nento de los srtículos 118 f'r!:!cción - -

III y 119 del C6digo A~ario; vara Rr;colecci6n de Cr!as de Gan~ 

do ')Ue deben entreg<:orse e los l:'roniP.tu•ios rle crediC'ls ':" ... 1mqra---
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doa por concosiones de inafectabilidad. Se norma la producc16n 

pecuaria eobro todo con la pa.r~iculn.ridad de compartir el ~ruto 

con los ejidatarioe que carezcan de anima.lea. 

11.- Reglamento del artículo 167 del C6dig6 Agr~ 

rio. Dieposicionee acerca de terrenos beneficiados cen obras-

de ri~go, sanea.miento o deeecac16n. 

12.- Reglamento de Insfectsbilidad Agrícola y G~ 

nadara. Regula todo lo relativo a lee propiedades qua obtuvie

ron un certificado de inafectabilidad. 

13.- Reglamento de Postulantes del Departamento_ 

Agrario. La regulaci6n de profeeionalea que realizan trabajoa

prlcticoe en materia agraria, en el departamento mencionado. 

14.- Reglamento para el trámjte de laa solicitu

des de compensac16n por la afectac16n de pequeffae propiedades._ 

Regula el trámite correepondiente ante las autoridades edminie

tr~tivaa que deber{i.n realizar loe propietarios afectados para -

obtener la compensación respectiva. 

15. Reglamento de la Procuraduría de Asuntos Agra--

rioa. Organización, funcionamiento y atribuciones do la procu

rnduría citada. 

16.- Reglamento de 1a Ley de Fomento Agropecuario. 

Instituye a 1aa autoridades, orgruúzaci6n, facultades que tienm 
1a obligación de la spl1caci6n de la ley respectiva. 

17.- Reglamentos de loe Comit&e Agrarios de Pro

moci6n Productiva. Conotituc16n, orgrui1eac16n y ~unciones de -

1oe Comités Agrarios de Promo-ción Productiva. 

18.- Reglamentación para ls tramitaci6n de expe

dientea de coofir~aci6n y titulaoi6n de bienes comunales. Eeta 

dieposic16n rige el Procedimiento netamente. 
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19.- Regla.mento Genernl de Colonias Agrícolas Y

Gan9deras. Rige la admin1straci6n y funcionamiento de las co1~ 

nioe agrícolas y gnnader3.s y loe dietri toe de co1onizaci6n y- -

riego. 

20.- Reglsmento para la e~pedic16n de certifica

dos de insfectabilidad agrorecuaria. Requisitos y procedimien

to ?9.ra la obtenc16n de loa c~rtificadoe citadoB. 

21.- Reglrunento ~ru-e lR determinac16o de coefi--

ciente e de 11¡::ostadero. Por medio de la Secretaria de Agricul-

turro .Y R.:: cu:!"sos HirlrHulicO!'! ee inati tu,yen comités para realizar 

estudios para de determj na.ci6n de coe!iciF!ntea de agostadero :r
eu posterior construcci6nu 

22.- Reglnmento del Cuerpo Consultivo Agrario. -

Orgunizaci6n y atribuciones del Cuerpo Cone?J.tivo Agrario. 

23.- Decreto que dispone se proceda a integrar~-

1~ Procursduria de Asuntos Agrarios para el asesoramiento gra-

t~i ~ú 66 los campesinos. 

24.- Decreto que crea 1a comiei6n coordinadora -

del ~rograma de bienestar social rura1. 

25.- T!ecreto por el que ee crea 1a meda.lla Benem! 

rito de la Re~orma Agraria. 

26.- Decreto por e1 que se reestructura la eom1-

a16n pf1.l"a 1n regu1Rci6n de la tenencia de lR tierra. 

27.-Decreto por el que se crea la comisién naci~ 

nal coordinadora del aector agropecuario. 

28.- Ademáo existe también una aerie de acuer-

doa y oficios que se expiden a fin de cuiiplimcntar muchos actos 

que eatén contemplados en la misma Ley Agre.rie, pero que no se

han reglam6otado por ser aepectos merumente gdministrativoe. 



D. APLIGAGION A LOS TE!.'AS Qu:E Al'lTEGEDE!i A 

LAS PERSONAS FISICAS Y ~ORALES. 

Sabemos que en el derecho, en términos ~enera1es 

existen pereonae físicas y person9s morales, ambas debida.mente

de~inidaa y reguladas en cuanto a su capecid~d, ou domicilio,-

eitunción particulnr (en les pereonae fí~ican el estado civil y 

el sexo y en las perscn~s morales su personalidad, finalidad ~~ 

re la cual se constituyen). 

Ahora bien, en cado área del a~recho éatae pera~ 

nas tienen características peculiares que lne co~figuran y no -

ae confunden con las de otras áreas. 

En el derecho agrario también existen tales con

figuraciones, aunque no ae lea agrupa como personas físicas o-

mora1es, tienen tembi~n aquellos atributos genero.les que seffala 

el derecho civil y que deade el derecho romano ya se reconocían. 

En él E:staba.n bit:1n cJ.asificaóaa en la eacel.a. so

cial de la po11a las personas que se dediccbnn a loe sc~ividn-

des propias del agro: plebeyos o esclavos. 

Posteri.ormente en la ednd media ee lee conoai6 -

como siervos o labradorea. Se lee han aplicado térrn.inoe hasta_ 

despectivos. Algunos de los cali~icativoeqie se les aplica son: 

oempeainoe, agricu1tores, proletarios, barbajanes, peones mozos. 

También el derecho agrario mexic&.no lea dá una -

denominaci6n. Así tenemos que existen: campesinos, núcleos de

pob1aci6n ejida.lea y comubalee, por tB!lto ejidat~ios y comune

ros, pequefios propietarios y autoridades a.grariaa te.J.es como d~ 
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legedos agrarios, comisiones egrarina mixtas y otras. 

El articulo 27 constitucionnJ., por principio de

cuentae ncs habla de una cap&cidad leg!).]_, la misma eetá eeftaln

da como un requisito, ee decir como uo ele~ento necesario pare 

que ee le otorgue el derecho sine qua oon, (que no ae re~1er6 a 

una incapacidad nnturo..l o legal de lse que acftale el ort!culo--

450 del C6digo Civil) pe.ro adquirir el dominio de lae tierras~ 

egu~s do ls nac16n, a la persona f!eics o moral que solicite d~ 

cho disfrute. 

Dicha cspacided, oegún el citado artículo, sólo_ 

se les reconoce a: 

1.- Mexicanos por nacimiento. 

2.- Mexic9Dos por naturalizaci6n. 

).- Sociedades mexicanas. 

4.- Extranjeros que en obligaciones se ooneide-

ren como na.cic:-nn1ea. 

ros. 

priva.do.. 

5.- '&D.baja6ae o legacionee de Eata~os Ertra.nje--

6.- L"" inetitucionee de beneficencia pública O-

7.- Lae sooiedadee corn&rcia.1es por accionoe~ 

8.- Loa bancos au~orizadoe~ 

9.- Loe nñC1eoe de pob1aci6n en estado comu.na1,_ 

centros de pob1aci6o agrícola. 

10.- Loa Estados de ia PederaciPn, el Departamen

to del Distrito Fcdorel y loe Municipios. 

Como ee nota, eÓ1o tres de los caaoe enun.c~sdoe 

mencionan ~ereonae fíeicae y los demáe son entee mora1ea. 
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También la Ley Federal de la Ref oz"llla Agraria se

~? l 9 que par:; obten~r unidad de dotaci6n: .<?l cq_rnnee:1no yfl se ~.::!. 

tá circunscribiendo ~ una sola categoría de personas fíeicae, y 

a ~sta categoría también le seBala ciertos requisitos en el ar

tículo 200, 

agrícola. 

l.- Ser mexicano por nacimj_ento. 

2.- Mayor de 16 afloa. 

).- Si tiene familia a su cargo. 

4.- Residir en un poblado por lo menee 6 me~es. 

5.- No poseer otra proniedad. 

6.- No poseer un capital. industrial, comercial o 

1.- No ser convicto por hnber sembrado, cultiva

do o cosechado mariguana, amapola o cualquier otro eetupe~acieB 

- te. 

Se amplía e]. beneficio para ser2,_ot::ido con unidad 

de tierra y agua a: 

1.- Alumnos con eetudioe agropecuarios y que re~ 

nan loa requiaitc>s l, 2, 5 y 6. (art. 201 L.l'.R.A.) 

2.- Peones y trabajadores de haciendo.a. (art. --

202 L.F.R.K.) 

Tambi~n para la adjudicación de u.nidadee de dot~ 

c16n ejidalea hay un orden, según el artículo 72 de la L.F.R.A., 

de pret'erencia y excluei6n. Y en el mismo artículo ee eeffala - -

la exclus16n por categorías de acuerdo a o-tro "orden". 

De todo esto vemos como se han determinado clar~ 

mente quienes eon personas f'íeicae y morales. La persona f':!.si

ca por excelencia ea el campesino, hombre o mujer, mayor de 16 
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e.ftos y menor de 18 o mnyor de 18 sin límite máximo. 

La persona moral ea el núcleo de población y más 

concretamente el ejido, y éste v~ene a aer la organización agr~ 

ria propie·taria y trabajadora de un terreno común o parcela y-

compuesta por ejidatnriou que n la vez son campeeinoa. 

El núcleo de población vend~é a eer el conjll!lto

de c3mpeainos que habits.n en un lugar determinado (poblado). 

El pequeffo própietorio con título de innfectabi

lid~d, que t9.!Dbi6n ea campesino, y qua eXplota la tierra en be

ne~icio propio y qug poaeo unn extensión doterminada de terreno. 

Es una persona fiaica. 

Normal.mente no ae regula a otrns personas y se -

aupone que la finalidad del derecho agrario es regular a las - -

m1.smaa, qtie se encuentran en el campo, campeeinoe obviamente, ya 

eee en grapo o individualmente. 

Por excepci6n vendrán las soc~adadee comercialee 

por acciones y que tienen por ~~na11dad, comu..o.m.ento, un objeti

vo ajeno a1 trabajo agropecuario. 



YA se he hecho la relerencia a las carecteríeti

c~a de 1ae peraonae en el derecho agrario, ain embargo y he a-

quí 1a inquietud y motivo de nuestro teme; el derecho civil noe 

dé unas pecuJ.iaridadea gen~ricaa tanto para ~eracnaa r!aicao e~ 

mo para personas mor~iee. 

Se encontr6 que el derecho agr~rio hece alueión

a ejid5tarioe> ccmuneros> núcleos de poblac16n, todo ello for

ma parte de personas ~orales, obviamente integradas por perao~ 

nes f!eicas. 

Aqu! interesan sobremanera las peraonae ~1eicas. 

y como ee obvio. surge la pregunt&: ¿acoeo el cqmpes~no no es

una persona ~!eica? 

C1aro que es u.o~ pereoaa ~!aica, pero como eetá 

catalogado dentro de un gru:o ~9~ec!~ico, normal~ente dicho e~ 

peaino utiliza su calidad de m1e2bro de eee grupo rara realizar 

eus actoe jurídicos. 

E1 lector ee pregunta.r6: ¿c6mo eucede ésto? 

La experiencia per~onal he demostrado qu~ el e~ 

pesino a1 eo1ícitar u.o servicio que 1o booefieia.rá pereona1men-· 

te, ya sea trám~te adm.ini~tr~tivo u otro, o de carácter civ11,& 

antepone a eu capeciCad legal como persona física, su membree!a 

de un grupo (entiéndase pereons more.1} 

Se pu~de pensar, e1 leer tai aseverec16n, que ee 

cae en un extremiemo. Sin embargo aU!"'ge 1a pregunta: ¿al. real!_ 

zer~un acto civil o un acto de co~ercio e un contrate rrivado. 

?.l campesino lo e~tá tutelando el derecho ~grs..rio? 
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La reepuoeta. definitivWDento, es NO. 

COQo se verá máa adelante, y dcgde ahora se ap~ 

ta. el derecho agrB.!'"io e61o regu.lo. las relacionas que tienen - -

por objeto 1a tierra. 

El campeajno tiene, como cualoujer otro ciuda.da.

oo común ;¡ corriente, loe mismos derechoS" y obligacionea quo - -

cu<llqu1er otra persona que no aea campeeino y ésto no lo permi

te ar&psraree en el ejido, la comu~idad o el ni'cleo de poblaci6n 

agrario, más que cuB.Ddo realice algún trámite o acto relaciona

do con ellos. 

De ninguna manera el derecho agrario o el dere-

cho civil, o má3 aún, la constituci6n, otorgan prerrogativas a

una peraona por ser ca.mposino o estar relacio.ae.do de nl.gu.na ma

nera con el medio rural. 

Y todavía más, la Ley Agraria menciona que e6lo

ten~rán la represontaci6n de las entidades agrarias, ejido, co

munidnd, unidad de poblac16n, los 1egitimoe 6~ganoe de~ignadoe 

por las asambleas. Y ee eotienee que a6lo pueden realizar ac-

tos o gestiones que incumban a su encargo. 

Por ~an~o, se concluye que las persona.e f!eicas, 

aunque aean Ca:tlJ'lesinoe, no pierden,. ni deben hacer a un lado - -

suo derechos civiles para ampararse en una en~idad moral y go-

zs.r de ciertas prerroggtivas, o1vidando eus obl1gac1onee. 

También laa nersonaa morales da ningune manera -

tienen la ~aeultad de imponer su personalidad y avalar a sus a

gremiados en actos privados que nsda tienen que ver con el der.!:. 

cho a.gra..ri o. 

~á.s ade1anta, tembién, oe obsé~ará que en nin-

gún mo.t:J.ento ne regulan actos. njunoa n 1e. t•::::nBnci1..=.~ uso o C.ini'1~ 
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te de 1a t~erra o que no la tenga.o por objeto. Esto marca la -

d~~ereno1a tao enorm.e entre las pereonae ~iaicae y moral.ea en 

e1 derecho agrario, mismo que en todo caeo, e6lo regu.1a perao-

nas mora1ee. 



CAPITULO II 

LAS CONDICIONES DE LA TIERRA EN NUESTRO 

PAIS. 

A· SUELOS 

B. COMO SE u·rILIZAN 

c. SU EX"PLOTACION 

D. SU COMERCIALIZACION 

E. SU RENDDUENTO 



LAS OOHlllClO!lES DE LA '!'!ERRA El'l mJESTRO 

PAlS. 

Si la propiedad de l~n tierras y ague9 comprendi 

dae dentro de los límites del territorio nacional. correepande-

or1ginalmente a la Nación, ls cunl ha tenido y t~eno el derecho 

de trn.nsmitir el dominio de ella.a a 1oe particulares conetitu-

yendo aai la propiedad privn..du, oi la constituci6n marca un --

principio sobre 01 origen de la propiedad privada y éeta eiem-

pre hn eido cond1c1onadn por el Estado qaion ee el que ejerce-

lo. ap11caci6n' de l.oe derechoc do la naci6n, ~sto lo haco a tra

v6e de eus organiemoe. Ahora bien el condicionamiento pe.ra el~ 

dominio sobre la tierra será para el. uso con cultivos o ~a.ra -

aeentam.ientos huma.noe, todo ellos ae origina en u.na.e norma.e, _ --= 
1ee oual.e8 rigen 1ae condiciones tanto en ol oampo oo~o en la -

ciudad. 

Dichas norma.e que de.n 1ae condiciones emanan de_ 

la Car~a ~agna, lae contenidas además en la Ley Federal do in -

Reforma Agraria de 1971, La Ley General de Aeentrunientoe Huma~ 

noe _de 1976 9 las 1eyes loca1ee de los Eetadoe, Leyes ~iaoalee,_ 

C6d~go de Comercio, Ley de Notariado, 1a jurie~rudencia, la co~ 

tumbre. 

Ifs ah! que lee cond'ioionee do 1a tierra, en nue!!. 

tro paie, eBtán protegidas jurídicamente y oeto ee para dar u.n_ 

orden en lee relaciones oot~diana.e de 1oe mexicanos; puoa eata

moa ubio.ad.os en el ambiente ya eeEr ur)!ano o rural.. 



A. SUELOS 

En e1 preaente tema al hnb1ar de eueloe, se des~ 

vía un poco la atención del aspecto jurídico, nero ya sabemos -

aue el derecho se auxilia de otras cienciaa para cumplir eu co

metido. Es importante dar oata breve relación pnrn comprender

la importancin que reviste el ueo que ae le dé a la tierra, ou

orígen, compoaici6n y que fectoree le efeotim favorable o deef~ 

vornblemente. 

PEl dep6aito geológico, el arrastre glacial, loa 
depóeitoe arenosos de loe deeiertoe de areoa,-
lae arcillae precipitadae en loa lagoe o mar~~ 
nas, las arenas, los aluviones, la grava, la 
tierra reaidaal resultante de la deecomposic16n 
de laa rocas, constituyen loa materialea d~l-
suelo o loe materiales originarioa de loe aue--
loa. · 
Un suelo maduro os aquel que ha adqUir1do loe -
aspectos de la con~iguraci6n caracter!sitica de 
loa aueloe predominantes en laa tierrae euperi~ 
rea uniformes en la regi6n climática y botánica 
general en la que ae encuentra. 
Loe eue~oa que forman la de1gada cubierta exte
rior de la tierra ee han desarrollado, directa
º ~ndirectamente, a partir de loe alementoe mi
nerales constitutivos de 1a roca. A través de 
los procesos de intemperizaci6n, tanto físicoe 
como qu!micoa, activados por agentes atmosréri
cos, laa rooae ae desintegran y deacomnonen pa
ra producir el material originario no fusionado 
que, a au vez y bajo la inf1.uenc1a de proceeos
pedogénicoe, ae convierte por último en suelo.
Desdo las rocaa ha.ata la formación del auelo,-
loe procesos serian loe siguientes. 

Rocas y Mineralee----;:.-•Materia.1 Pr1ginario~~

~*con~iguraci6o del Auelo--il"~tntemperizaci6n : 

Géaeaie del suelo ••• 
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la masa que forma el suelo y las condiciones -
que 1a afectan y estos aon: 
1.- El. mat~r.!;i.l 1'1"1gilll!Zr.io .. 
2.- El. rel.ieve. 
3·- El. tiempo. 
Frotare e activos, qua rapraac:nta.n loe agentes - -
qua pro~orcionan energía que actúan eobre la m~ 
ea en los proceeoo de forrnnción del suelo y ea
-toe son: 
l.- El clima. 
2.- La bioafera. 

El cl1.ma y l.a formaci6n del. euelo. 
En toda la eupert'icie de la tierra el clima ee-
1'actor dominante en la :formación del suelo. - -
Cua1qu1er configurac~6n ~el suelo ee el roault!:; 
do de ln scci6n, tanto directa como indirecta,
de siglos de fuerzaa~limáticas. El. o1~ma 1n~l~ 
ye en l.a 'formeci6n del suelo en gran parte a- -
través de la preci~itaci6n y la temperatura. 

Material originario y formación del. suelo. 
Las rocas sobre la superficie de la tierra ~e-
intemperizan hasta que todos loe elementos esea 
c1a1ee llegan a eetnr disponibles para noetener 
líquenes y otras formas in~erioree de vida veg~ 
ta:!.. ~ meliC~ q~~ gLner~cicu~~ auceai~an Q~ 1!_ 
ouenee ee deearro1lan, mueren y ae pudren, de-
jan cantidades crecientes de materia orgánica. 
Loe ácidos orgWlicos aµreeuran máe la deecompo
sici6n de la roca. Gracias a loe mayores recu~ 
ooa de materia orgánica y de rragmentoa finos -
de roce, hay mayor onntidod de ugua de lluvia,_ 
que puede eer empleada por un ntímero máa grande 
de pla.otae y aoi~~les. 

La. el13.se de e11elo que se desarrolla de'Pende, en 
psrte, del tipo de roca originaria y del meter~ 
e.1 de origen que influye en l8e propiedades ~!
aicas y quÍCTicaa del auelo resultante. 

El relieve y 1a formación del suelo. 
E1 relieve es un fnctor ~rinc!~al. en la ~ormo-
c16n del suelo, puesto que modifica la erosi6n~ 
e::l. clima y le relsc16n ague. y aire en el suelo. 
l. ~eyor Rl tj tu!f. el clima nasa a aer máe frío y-
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Aunque en t~rmioos simples ello aigni~ics que -
la intemperizaci6n precede nl deearro1lo de 1a
conf'iguraci6n del suelo, no puede trazarse un -
límite preci~o del final do la 1ntem~erizaei6n. 
y del inicio de los procesos quo forman el auo
lo o ~e la géneaiB a~l wiswc. La !cr=eció~ del 
euelo no siempre es resQltado de la intemper~zn 
c16n. En realidad, los dos ~rocesoe tienen 1u= 
gAr a un tiempo. Las propieda~es cqracteríeti
cas de loo auoloa son influidas por loa tipoa -
de rocas y aus elementos mioera1ee constitut~-
vos, su natur::lleza, el proceso de eu 1ntemperi
zaci6n y loe ~actores predom1nantee que Iorman
el suelo. Tamhiéo la vegetación natural deeom
pefta eu papel en el desarrollo de loa auoloa. 
Lea recae ee deacompcnen con el tiempo en matc
ria.1 originario que a eu vez, ae convierte en -
suelo, bajo loe procesos pedog~nicoa. 

Formac16n del Suelo. 
En u.n sentido amplio, la transformación de ro-
cas on aue1o puede denominarse ~ormaci6n del -
suelo. La formnc16n del BLl.elo comienza también 
simultánea.mente con la intemperizaci6n de laa -
rocas. Los -procesoe de intemper1zac16n eon, - -
:f1!.r~-.;"!"::::te..~.C!:·.-.:.::~·,:-, C.:c. r_~·:.:.::.:-~:~:.:.a. l..;.;..--."'.;l. ... .:..t.·~:i..7a ;¡ ... -
ayudan a cambiar las rocas consolidadas en mate 
riel no consolidado. Loa procesos de formac16ñ 
de suele son constructivos Y: dan por reau1tado
una configurac16n del suelo aue se hn desarro-
llRdO a ~artir de loa rocas P1e3 de auuerficie
del material originario. 

Factores de la Formsci6n del suelo. 
En cualquier ubicac16n específ'ica sobre la au-
perficie de la tierra, aotáa.n simu1táneamente-
cinco fectoree pare producir el suelo. Estos -
son: 
l.- El clima. 
2.- El ""'terial originario. 
J.- 1':1 rel!ev.o. 
4.- Le biosf'ero.. 
5.- El tiempo. 

Factoras paa1voe~ que repr~eenten ai origen de -
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algunas veces más húmedo. La zonalidad vert1-
cn.l, en gre.n µarte es una func16n de la tooogra 
~ía. Por lo general, lrus oriontaciones del eu~ 
son máe cálid?-B en el hemiererio norte~ F~ loa 
pa!eee O.e A!'ia y América tropical, laa orier • ..:...a
cionee expueetao al viento reciben más lluvia,_ 
como las dol ledo occidental de las colin3S al
ta.e o mon-ta.f'laa bn,1 e.a. 

La bioafern y la formnci6n de aueloe. 
La vegetao16n, loe microbioe, loo o.nima.leB y el 
hombre influyen mucho en los procesos de forma
ción de euoloe. La vegetación no ea en esencia 
u.n factor independiente formador de aueloa, ya_ 
que ella miema ostá controlada por el clima, 
loe suelos y la aituac16n. 
El efecto de ln vegetación ee notor~o eapecie.1-
mente en la zona de tena16n donde oe unen loe -
árbo1ee y lae hierbas. La vegetaci6n ejerce eu 
inf1uenc1n principal en la formación de eue1o a 
traváe de 1a cantidad y naturaleza de materia -
orgánica que agrega al eue1o. 
Tipos di~erentes de m.icroorgan1emoe ayudan a 1a 
descomposic16n de 1e materia orgánica. Las se~ 
vas predominan, por 1o general on la.e regio~ca
húm.edae, 1oe arbustos deaárticoa en 1aa regio-
nea ~ride.e y las t~erras de paeto en ln zona de 
tra.nsic1.6n. 
Loe animales que hacen madriguerao, loe roedo-
ree, lae lombrices de tierra, laa hormigas y - -
lea termitas, cuan.do se hallan presentes en ca.a 
tidadee grandes, son muy importantes en Ja for
maci6n del suelo. 
E1 hombre s traváe de aue actividades de utili
zaci6n de la tierra produce ef ectoa tanto perju 
dicialee como bene!icoe en el suelo, convierte-=. 
lse zona.a de vegetaci6n no.toral en tierras e.gr! 
colae. A menos que las tierraa se empleen jui= 
cioaam.ente, 1a interferencia hu~ana acelera la 
eroai6n. en especial. a través de aatividadea co 
mo 1a quema. el cambio de cultivo, el encharca= 
do do 1oe arroza1es 9 ~o~ sistemas de coeeehar•
e1 eDIP,1eo de abonos, los fertilizantes, los ces 
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bioa, el deae.güe 1 el riego y la recuperaci6n m~ 
di~ican el carácter general del desarrollo de 
la configuraci6n. 

El tiempo y la formaci6n de sueloa. 
El. intervalo de tiero.po necesario para. que un -
suelo produzca. horizontes depende de muchos f'a~ 

tores relscionados entre sí, entre loa cuales -
se cuenta el clima, la natur9.leza del material_ 
origina.ria, loe animal~s que ~avan madrigueraa
y el relieve. Loe horizontes tienden a deaarro 
llaree con más rapidez en condiciones frías, h~ 
medas, selvática.e. -
Algunos suelos se denominan maduros e in~aduroa, 

lo aue dñ alguna idea relativa al factor tiempo~ 
Sin embargo, 13 madurez del oaelo no depende de. 
manerR principal del tiempo de 1nteroperizaci6n._ 
Un suelo maduro es el ~ue se encuentrá en equi
librio dinámico con sus ambientes. 

Cíclc Hidrol6gico. 
El agua se mueve en un ciclo continuo del oceá
no a lae nubes, de éstas a lú tierra y de áeta
al oceáno y desde el estado 1Íqu1do al de vapor 
y de nuevo al de líquidot ae tratad& una rea-
puenta continua a las leyes físicas y químicas 
de la naturaleza. Estos movimientos del egua -
ee conocen corno el cíclo hidro16gico."(2) 

Ahora tenemos un panorama científico de la tie-

rrq y se puede ex~lioar porque, aunque nuestro territorio en e~ 

teneo, no produce los frutos necesarios pora el sostenimiento-

de toda la poblaci6n. 

La ma.vorfq de loe campesinos están en blanco,, es 

decir, ca.recen de é3t~ información que es esencial. Pero ade.....:.. 

m6.s, como el territorio nacional tiene muchas variantes, qite -

van del valle n la montaff~, del desierto a 1na ee1vaet no se le 

pueden dar lae mism~a soluciones pera que la agroindustria ae -

(2) Thachane, R.V.- Motiramani, D.P. S11.eloa. Bdit.·n1ana.. la. 
Edición, 2a. reimpresión. México, 197g:--pp:- 97 ·a 104. 
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desarrolle al parejo en todo el país, aparte de la maquine.ria -

eapecí~ica y los fertilizantes propios .para el tipo de auelo~-

aaí como el asesoramiento técnico qL1e se requiere .. 

Es de notar que 1ae normas jurídicao por eí oo-

las no van a hacer que el cg.mpo produzca, ee necea1tu QUe se h~ 

ga realidad lo que en ellas ee ordena y eobr6 todo que el ejec~ 

vo que ae encarga. de ~rli~arla!'3 lo hnga de vc:rdn.d, sin trabo.s y 

más dil.igente. 

No se trata tampoco de regular la tenencia de la 

tierra y repa1:tj_rla a cada rato quitándosela a. unoe y pasándos!:!, 

la a otros o dictándose un mont6n de leyes, reglamentos y decr~ 

toa, ai no ae aplican efectiva y eficazmente. 

Concluimos de lo anterior que el suelo, la tie-

rra. es rica y cuenta con elementos que beneficián al hombre,--· 

si.empre y cuando áete la trabe.je_, en vez de pelearse por ella Y

destruir1a ... 



B. COMO SE UTILIZAN. 

Los suelos en nuestro paíe se utiliza.o de muy d1 

ferentea maneras, de a.cuerdo a la.a necesidades y requorimientoQ 

qne loa gobernantes y gobernadoe determinen. 

Los goberna.nten que por la..a circunstancias pol!

tic~a, sociales u otras, entente al gobierno, 100 que obren de

buena :fé, de.rán a.1. auelo la aplicación que dicten laa normas-

que emn.nen del. artículo 27 constitucional. 

Hasta .,,1 momento son las zonas urbsnaa y ruraJ.es 

J.39 que ejercen ese dorecho y en cada una de ellas hay todo un

mosaíco de modalidadea para ls u~111zaci6n del euelo. 

El conglomerado de gobernados 7 integrado por las 

parsonas f'.ísicas y moral ea, que el Estado ha creado en u.na so

c1ed~d da derecho, es quien recibe por medio de lae normafl, la

direcc16n pnra trabajar y arlicar, de e.cuerdo a ln si tuaci6.n - -

que el princjpi~ ~ue 19 ioiciative del hombre y la erperiencia

acumulada a travóa de ln hiatoria7 en el devenir del tiempo, de

genP.rnción en generación y que ha dado lugar a la utilizac16n -

y aplicaci6n correcta del trabajo en cada región. 

Ro las zonn.e !"'UTalúfi eapecia.lnie..o.te le agricllltu

ra y la ganadería, el pastoreo y el cultivo. En las zonB.!3 urb~ 

nas los asentamientos hwnanoe y el comercio, las construc~ione~ 

de odificioe y el hac~nemiento de viviendas. 

Se ha limitado a tan poco el aao del euo1o, que

lc:e bosques, eabánna, estepas o tundras ya muy poca gente lae-

a~noce a caaaa del indiscriminado a irracional a.rraao que de - -
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dichas zonas el hombre ha hecho. 

Sin embargo exiAten hoy en dia inrinidad do fo~

m:aaª-e utilizar la t1e:!'re. • 

.Formae de util1zac16n en e-J m~dio iZ"!ll"al. 

J. .. - Tior:rce de .Pri:Dere.: utili.zadae optimamante"_ 

aplicando 1oe cultivos s t~cnicas adecuadRD cooforms a au hidr~ 

graff.q y cl.ioetologíac. Son por naturaleza tierras buena.a en 't.E_ 

do aentido. 

2.- Tierras de Segunda~ u-:jlizadas pooic!ldo un-

mayor eafnerzo en su explotación, ya que noceeiten más atenci6o 

en las i:écnicBo aplicadas para su buen renCimie:uto .. 

3 .- T.1erraa de 'l'ercera: aon aquella.a en 1a.a qne

ae uti1~zan más herramientas adecua.das, la oiembre propicie y 

~ertiliza.atea propios, inclusive ou rendimiento depende de la 

ayuda proporcionada por 1a aseeorín tecno16gica id6nea. 

Formas de utilización en el medio urbe.no. 

hu.mo.noa·, se encuentran en los centr-os de población y las ciuda

dee. 

2.- Estas tierr-as se rigen por diapoeicioneo pr~ 

est~blecidaa contenidas en la Ley de Asentamientos Huma.nos y en 

la Ley Genera1 dn Póbl~ciéu. 

J.- La tierra en el medio urbano son utilizadas

para e1 establecimiento de viviendas y 2a inste.1ació0 de servi

cios para la población. 



C. SU EXPLOTACION. 

Es tan remoto la explotación de la tierra, corac_ 

la misma humanidad. Y el princiral ~rovccho que ha dado al ho~ 

bre ee proveorlo de alimentos~ Bate? n travéa de a~ ingenio,-

he creado toda uns estructu'!"'a y de este modo,. ae ssr natural eJ: 

rendio.iento, se ha tecnificodc en C.iYcras.s :formas, pura aportar 

ed~más de elirnentoo, toda unn. cadena éie actividnd ccn::ercia.l re

dituable a los 1nd1viduoe. 

En nueotro pnfo, pnro. ou e;;c:pJ.otaci6n "t'.'.:ld~~vío se_ 

utilizan téc~icas rudimentarias, esto ta!Ilhién e2 motivado ~or--

1a. si tue.ción geológica y gaográ.f'icu que es mlly diversa. en ceda .. 

región. 

He aquí algunas f'ora1aa en que ~e le trabaja. 

a) Rudimentaria: ut111z~do eistemae primitivos. 

b) Química~ ut111za.ndo fertilizantes para obte--

e) Técnica: utilizando los mecania~oa tecnológi

co-mecánicos, vía maquinaria agrícola. 

Dichas formas ae trabajo se aplican para le cx-

p1otRci6n en el campo: ejidos y peaueña pro~iodad. 

Pormes de uso en el ~edio urbeno. 

1.- Se le dá un ueo comercio.J., pucc ee 1e otorga 

~ aplica V&lor por metro cuadrado y de acuerdo a la zona en oue 

estén Úbicados loe predioBt ea to dl t~.mo aumenta, .muchas vocea,._ 

su plllsvclíc. en i'o!" .. 1G. do:Jprorcrcione.c1a.. 

2.- Se utili:.:!u pr:.ra J.o. corrtrucci·•·Ón de vlv.ie:!1d:::::.z 

por ln ley de la oi'"or·i;A. y 12 cJ brncind i:i. ~ puo::i nen o~J;j 2tc. Cel corzcr:, 

cio, vía interm~aia.rics: po~ lo gener~lt 



D. su coqERCIALIZACION. 

Ln o.ctividad de coznercia.11znci6n de la tierra se 

origina cuando la Naci6n, conforme a derecho, transmite el dom~ 

nio de la propiedad, de tierras y aguen comp~endidae dentro de_ 

loa lÍmitee del territorio naciono.l, a loo particulereo, conat~ 

tuyendo la pro~iodad privada. Por aunueeto que dicha comorcia

lizac16n presenta modalidades, e.qui dobemoo mencionar ln excep

ción de la. regle. genornl que oe: el ejido, el cual no ea auj1!to_ 

para eu comercio. 

La Nacién tiene en todo tiempo el der~cho de im

poner a lR. propiedad privada la.a modalidadeo quo dicte ol 1nte

r6e público, y ahí interviene la Ley de Asentamientos Hwnanoa,

inetrumento jurídico que co~o otros más regulen ln compra venta 

del patrimonio de una persona. 

Otro de loe instrt.t.mentoo ;juríCicoa que intervie

nen en l~e operacionez co~GrC~üles de ~a tierra ~s el Notar1o-

Púb1ico, porque. ante él ae efectúa la eacri tura.'J1Ón de la. oper!! 

ci6n contractual. a ~in de acreditar el dominio de la propiedad_ 

y su.titularidad a travós de la inecr1pc16n de dicha eecrituDa

en el Regia~ro PÚblic~ de la Propiedad. 

En cuRnto al ~recio que ne ~nga, eB variable y 

de acuerdo a la clasificnci6n de lu ti.erra, si t\B de pr'!.ner·a, -

segunda o tercera; interviene también el factor ubicaci6n, ei -

además, el predio ae ocupa para vivienda o pera comercio. Esto 

dá como ooneecuencin que exista un precio de comercial1zac16n,_ 

un precio rea1 y un valor para efectos fiscales. Por aupueeto_ 

que la transacc16n comerciSl ocasiona Wl gravá.men, ee decir da 

lugar a la caueaci6n de un impuesto. 
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La condiciones de con:erc1BJ.1ze.c16n se rigen -por

el código civil y el c6digo de comercio y se gravan por el der~ 

cho f1eco.J.. 

Loa actoe do comercio pueden ree.l.izerloe laa pe~ 

sonua ~ísicae y morales que no tengan impedimento legal, pero -

pnra le.a efectos de ln propiedad del suelo, éat& a61o ea dere-

cho exclusivo de loa mexicanos y pare loa extranjeros con eue -

correspondienteo requieitoa. 



E. SU RENDIMIENTO. 

El rendimiento de 1a tierra es en el medio rural 

por 1e vía de loe ejidos y pequefta propiedad. El mismo rendí-

miento ea variable. de acuerdo con las condicioneo, au utiliza

c16n y la preocupaci6n del cuidado por ps.rte de loe poseedores_ 

o encarga.do e, aegún que su3 ti erres rinde.n lo ou:f1c1ente, sean_ 

redituables, no ae pierda la inverei6n tanto de capital, mano.

de obra incluy.endo los el~mentos :físicos y nRturalfH:>, que de al_ 

guna manera hncen que la tierra produzca lo suficiente pare cu

brir ous necesid~CeG eccnémicoo soc1.alen y cultura.lés. 

Consisto también en lograr mayor producci6n tao

~o en cantidad como en caJidad de lon rrutos obtenidos de la -

tierra, p~ra ello tgmbién contribuyen loa herraT.ientaa, fertili 

zar.tes, agúa según sea el terreno de temporal o de riego. 

En el medio llrbano: El rendimi.an1;0 ea eapeculat.!_ 

vo, y ~uando hay interea de parte del Estado, se ravorece a lae 

clases aociales máo necesi tadaa. 

En éotg categoría sie~pre el rendimiento que se

obti~ne es por ln. v:!a. de la renta 11ue 8...1. recibirse está gravada 

ea decir. se paga u.n impuesto. 

E1 rendi:ni en to dEl suelo en México es muy al to,_ 

pues al realizq.rse un acto de comercio, intervien~n una serie -

de peraon~s que hncen au~entar el valor, es decir, todos eanan, 

t~mbién se genera WlG gran ce.ntid~d óe operaciooea: laborales,_ 

comerciaJ.es y civiles, así como runciones públicas. 

Por t'3.Dto, se puede concluir que el rendimiento 

de la tierra es 6pti:oo. 
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EL EJIDO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. 

El ejido os un campo o parcela que ee comón par~ 

u.n grupo de poseedores o usufructuarios. 

Loe ejidatarioe, ec un grupo de campeeiooe que -

unidos por un 1nter6a vital, e~ agrupan y constituyen de acuer

ao a las normas vigentes, una eropreeR que produce Deneficioe a

su comunidad. 

Esta inetituci6n jurídica, el ejido, 6et& intc-

greda por loa siguientes factores: 

lo. ?actor humano, constituido por loe ca~peei-

nos en generA1: hombreo, mujereo y niBce de un lugar determina

do. 

20. Tierra, campo o narcela, en eue direDentes -

modalidades. 

30. Agua. 

4o. V~~v ¿u cowunicac~ln. 

5o. Accesorios. 
Estos ~actoree, como Ge obvio, los rigen lna la

yes .agrarias vigentes .. 

Le Propierlad privada, está coneignP.da en el al"'t! 

culo 27 consti tucion3l y BC o·torga pe.re. benc-ficio de loe parti

culares¡ dicb1l. propiedad eot8 sujeta a los ordens.mientoa que- -

la rigen. 

Loa elementos de forma7 tales como•escriturac~ón, 

impu.es'to predial y aún mt::jora.sr :tiü ü.:1).::n ciI.~cunscribir a loa O!:, 

dena.mientos que legitiman la poseaión y uso de la propiedad, t~ 

las normas au.oqu..:: son do carácter ::ldministr?:?.tivo deben currpli

ments.rse para bAnefioio del particular. 



A. ANTECEDENTES 1lEL EJIDO, uEICJ\.CION LINGUI§. 
TICA, PARTICULARIDADES DEL EJIDO EN NUESTRO PAIS. 

Etimol6gicamente 1a pal.abra agrario viene del 1~ 

tín: ager que quiere decir campo. 

n proí'esor Lucio Mondie_ta y núriez define a1 de

recho agrar~o como: 

" ••• ei conjunto do normas, leyes, reglamentos Y

disposiciones en general, doctrina y jurispru-

dencia que se refiere a la ~ropiedad rúotica Y

a las exnlotaciones de carácter ngrícolo."(3) 

Por eu parte, el profesor Ed..uardo García !J!aynéz-

nos dice que el derecho agrario: 

" ••• está constituido ••• , por las normas relati-

vaa a la ~ro~iedad rústica, ·agricultura, ganad~ 
r:!fl, crédito ruro.1, nprovechrunir:.nto de &gua,--

y en general, todo lo referente a la agricultu

ra."(4) 

So concluye que derecho agrario es: el conjunto_ 

de norma9 jurídicas que regul'1.I1 las relacionea cuyo objeto es -

1:;. tierra. <5 ) 

Los a.ntecedc~to~ dPl derecho agrario ys se han

consignaao, en v~ri'.3.s obr,1s relativas al toma, y -para ilustra--

ción del lector hemos extraído lo mée importante de la obra de-

(3) Citado por Gurcía Ms.yné:z, Eduardo. Tntro0ucc16n al Estudio 
del Derecho, Edit. Porrúa. 35~. ea. M~xico, 1984. p,-:¡:5-1-.~~
(4) Ga.rciu ~:"yn6z, Eduardo. Op. cit. P. 151. 
(5)-Esta definici6n estú dada en un eentido a..:n.nlic de lo aue ea 
el derecho a.gr.ario Y no se ~PCóa a ninguna corTiente ju.riáica. 
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Lucio Menc31eta 1 Núllez. 

Epoca Precolonial. 

Orga.aizaci6n Azteca de lq Tierra. 

Tlatoce.lalli 
P1llall1 
Al tepetla111 
Calpullalli 
ll'itle.chimalli 

Teotlalpan 

ti erra.e del rey. 
tierrae de 1oe nobles~ 
tierras del pueblo. 
tierras de loa bnrriOA• 
ti~rras para el eoetenimiento
de la guerra. 
'Tierras que ee destinaban al .... 
culto público. 

Clasificac16n de lne tierras. 

1. Tierras del rey~ de Jos guerroroe y los no
bles. 

2. lntegr~ba 1n propiedad de 1oe pueblos. 
3. En ~ste gru~o ee incluía la propiedad d0l o-

jército 1 loe dioses. 

Les tierras del rey oeí como de loa nobles y 
guerroros,eran lae de mojor calidnd y para el -
pego de determinodoe funcion~rics se les otorg~ 
ben tierras para que de los ~rutoa sirvieran e~ 
uc p~&~ ü~l c~L7cici~ ~~ bk.O iun~~onee. 
Los reyes, loe no~lea y loe guerreros importan
tes detentaron las mejores tierras, pero lo3 
miembroe del pueblo ocuparon ciertae regiones -

donde fundaron sue barrioa báaicn.'.!lente unidoe- -
por el parentesco y ahí crearon ~ara au manten~ 
miento y explotaci6n las tierras conocidas como 
los calpullis y al conjunto de calnullis ae lee 
conocís con el nombre de cal~ullalli. Loa h&bi 
tuntea del celpulli únicamente teDían el usu--= 
fructo de lA tierra y ese usufructo 1o podían -
heredar a. loe hi;jos. 
Es el a.l tepetlalli lftH tior=-.:!.o c~"!"cn.nqA a los -
celpullie cuyo goce y disfrute ern comunal, ye_ 
que todos loa mie~bros del culpulli cultivaban_ 
eatae tierras 'PB..ra aue el producto i::e ~atoe ee 
obtuvieeen ingresos para la administraci6n de -
loe barr:i.oe. 
Teo"tlaJ:pa.n son 1e.a .ti erre.a deat in o.das para el.-
aostenimiento del culto. 
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Mitlachimalli eran las tierras deetinadua parn
aufra.Ear loe gaatoa de guerra y estas tierrnc -
se daban en arrenda.mi.ente. 

Entre los mayas la explot~c16n de la tierra fue 
comunn1; los reyes :; J s. nobleza hohi tnban en la 
ciudi:id ~ayo.pan y el f'lueblo vivía en 19.e nfueraa. 
Eo. resumen, con lE. c0nformaci6n de lee divereaa 
clases eociulea a trnv~s de 1~ pro~iedad se - -
cree una cJase aocial que es 19 nropietur1a de• 
lR mByor p~rte a~ lP. tjerrn tanto en extens16n
como en calidad, pero la mayoría del pueblo ea
tnbn reducido e la oatrechez de loe c~lpullie,
apn.rceroe o nrrenda·tr.J.rios en l.e.a gro.ndes exten
aion~s de los ricos ~ro~ietarioe. 

La ~ro~i~dnd ~~r2rie durnnto l~ época colo-
nia.]_. 

Lne bules de Alejandro VI determinabe..n que to-
das lua tie.rrns deecubierta.a e.l occidente del -
Ecuador, le correepondíe.o a Eapafla y lna deacu-
bierta.a s..l oriente a Portugal. Para. determi-
nar el origen de esta 'Pro~ieda~ algunos conaid~ 
raron que de e~tBa bulas lo i~porta.nte arn le -
dcna.ci 6n v uFlre otro"' 11111. 0•A('!'°b:':"'~ ~~- "'r~c ;r !.-:: - -
quo si es evidente ee que el Papa no tenía der~ 
cho alguno p':'l.I'a disponer del ccntinento deocu-
bierto. 

La propiedad ée clns1fic6 en: 

Pntrimonio de la corona. 
Resl patrimonio. 
Patrimonio privado del rey. 
Fatrimonio privado Ce la corona. 

E1 'Primero, son J..ea propiédu.dcn, rent11.A y dere
chos con que eetá dot~do el tesoro renl ~ara su 
~regar los gastos de ad.cnini~traui6n, de la de-= 
fenea del re~no y del orden. 
Real patrimonio, aon las pro~iedadea, rentae y_ 
derecboe con que estaba dotada ln casa real pa
ra eus gnetoa. El patrimonio privado del rey -
estaba compuea~o por las propiedades y derechos 
que el rey poseía como persone privada, 1oe cua 
lea se adquirían por herencia, donao16n, comprB 
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o cualquier otro tipo de premio o v-ereonn. 
Merced ea real.es: 
El or~gen de la ~ropiedad privada eo la Nueva 
Espafta1ee llevn a cabo con fondo~ particule..ree
y ea así que cuando loe ca~aflolee lograban som~ 
ter a un puebl~ 1~ tierra ae distribuía de a--
cuerdo a la calidud de los miembro~ del ejérci
to o sea entre canitaneo y escuderos y en pro-
~orción lo que hayan aportado para ln conquie-
tB. 
Loe repartos Que hemcg mencionRdo fu•!ron conce
didos por con.firmaclon~s realee~ 
no pueden consider~~se como donnc1onee de lon-
eoberanos sino como ~ügo o remuncrnción de acr
vicioa prea~odos a ln corone. 
Le. disposicié:i :r.9s P.....ntif'.:U,R sobre este pa.rticu-
lar ea la ley para lo distri~ucióo y u.rrcglc de 
la propiedad_. de.éln el 18 de .1unl.n de 1513· Ra -
eeta ley eP ~rntobn de Rlentar el deacubrimien
to y robl.'1.Ci6n ae li::io JndiRs. A loe repnrtoe-
hechoe en virtud de esta. ley ae le di6 el noin-
bre de merce~ee realeA, ya que era necesnrio pa 
ra que fueran v~lidos eotoa repartos la confir= 
m-:-tci6n de 1.l.na dia-posici6n real que se 11.amaba. -
m{1roed. 
Fundo Legal. 
?ue e1 terreno que ne designé para que a partir 
de 1a iglesia y a loe vientoa construyesen en -
ese terreno eu~ casos los ina!genas y por su o
rigen ástoe ae consideraron ennjennblea e 1na--
1~enable9, ya que no les ~ert~necían a ~ersonne 
particularmente de~ignudas, sino al pueblo. 
E;1ido espallol. 
F.n el silo 1573 Pelipe III eatebleci6 que loe si 
tioa que se hubies~n de i'cr:.:iar loA ouebloa y r!_ 
duocionee tuviesen comodidad de nguAs, tierras 
y montee y l~branzae así coco de entrada.a y ea-
11das. El ejido coneiRte en 1a medida, una me
dida de 1argo en donde loa indígenas pudiesen -
tener su ganado y no ee revolvieren con loe de
J.oe eapai1o1ea. 
Terrenos ~ropioe. 
Durante J.a épocn colonial tanto loe puebloe dc
eepeú'1o1ea, como de indios consiguieron por a1ap~ 
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aicionee de las leyeo,terrenoa para cubrir eua~ 
gastos públicos y laa autoridades eoca..rgadae de 
eu admin1straci6n eran loe ayuntamientos, quie
nes los arrendaban entre 100 vecinos del pueblo. 
Tierras de común reuartimiento. 
Los uueblos rle ~und~ci6n jnd!genn tenían tierras 
entre sus h~bitnntes y entre familias que ~orm~ 
ban loo bRrr1oa, con tql ~ctivo .a6 orden6 que -
loe indígenns que fueaen a vivir a los puebloe
de nueva ~undaci6n continuAren en ol goce de -
lao tierras que :;intce de ser reducidos poae!an
Y pára lo labro.nz3 se lea di~ron por disposici~ 
nea y merced ea especiales¡ constituyeron las - -
tierras llfllDudus de repartimiento. Loe eepa.fio
lee recpetaron len usoB ine!genas en cuanto n -
la di~tribuc16n Ce lu tierra, por lo quo eatas
tierra.e ae daban en usufructo a laa :!amiliaa - -
qu~ h3bitaba.n los puebloa, con la obÍ1gac16o de 
bRbitarlaR siemore. 
En lo único que hubo var1ac16n rue en el aspec
to administrativo, loa ayuntnmicntos fueron loo 
encnr~edoo de todo lo relativo e las tierrae de 
comunidad y en genernl en cuonto ee relaciona-
bP~n coo las propiedades agrarias do loa nue--
b: oc. • ( E ) 

En la época colonial hay una conceotrac16o do la 

propiedad rural a travéa del 1at1fundiamo individual., ecleaiáa

tico y las tierrns realengga. En connecuencio. hny una decn.den

cio de lR propiedad indígena. 

Se recuerda que durnnte tres Aiglos imperaron e~ 

t~s diaposiciones colonialee, siendo hasta después de la guerra 

de inde:;:ieódencia cuando :!Je dictn uno serie de dis"Posiciones que 

fueron dando lugar a la integraci6n de lo que hoy se conoce co

mo reforma agraria, siendo propia de la revoluo~6n mexicana y -

ccnsa~ada en la constitución de 1917, como ya se ha mencionado. 

{ 6 ) :Mend:l.eta y NÚf'iez, Lucio. E1 'Problema Aarar:1.o ~ M~xico. E
dit. Porrúa. i5a. ed. México, i976. Pp. i9 a 25. 
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Son Miguel Hidalgo y .José ~lll'"Ía 'Morelos loa pre

cursores de la reforma agraria; dan 6rdenes de repartir tierras. 

Es u..o objetivo tonto de innurgentes co~c de realistas. 

Dur~te el pe~16do de 1821,,en aue se coneumn la 

independencia, hasta 1<]10, se dictan varin .. r1 le yen en m:iterio. de 

terrenos bnldíoa pnro. que, segtin opinión peraon3.l -no tenían co

mo objetivo el dennrrollo n&-ropecuar1o, ae repartiera la tierre. 

Ni la Constituci6n del 57, ni la ley de nuciona

lizaci6n do bienea del clero del 59 .funcionan ün el uepecto a-

grario. 

El descontento cn.mpe.ai no ea una causa. de ln Rev~ 

1uci6n ~exicane de 1910, se puede decir que la principal. 

He nqu! el contenido ngraric de loe planes y pr~ 

grama.a de la. Revolución :..~exi cana. 

l.- Plan do 8a.n Luía, aoaten!a la reetituci6n de 

los predios a sus antigi.10B propietarion. 

;¿ __ ?l'.ili de hyala, bnarboll::lba la retorma, liber

tad,. justicia y ley, propone la reetltuc16n, siempre y cuando -

se compruebe ln calidad de propietorio. 

3 .- El as-pecto ngr~rio del carrBncierno estaba -

contenido en lbs pln.nes de Guadalupe y de Veracruz. 

·4.- Hubo w1n ley agraria del general Villa, eXp!_ 

dida en 1915. 

Y por fin se culm1nn con el cont~ido de le Con~

t1 tuci6n de 1917 y su reglamentaci6n que ya ae ha citado, con ~ 

1oe principios fundamentales contenidos en el artículo 27 en m~ 

teria agraria. 

Con base en áate artículo ee dicta una reglamen

tRci6n agraria, oonaiatente en: 
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l. Ley de la de~da agraria de 1920. 

2. Ley de tierras ociosas de 1920. 

3. Ley de ejidos de 1920. 

4. Reglamento agrario de 1922. 

5. Ley de tierras libi'CB de 1923. 

6. Ley reglac::.enta:rie sobre repartici6n de tie-~

rras e.1idales y constitución del T>ntrimonio parcelario e,1ida1 

de 1927. 

7. Ley de reatituc16n y dotación de tierras y a-

guas de 1929. 

Y por fin se publica el primer c6d1go agrario en 

19)4, mée tnrde el de 1940 y despu~R el do l942. Y cnal despu

és de )O afio!! sale a la luz pública la Ley Federal de la Ro'for

mc. Agrru-ia vigente, en 1971. ( 6 bis) 

Be aquí la enumerac16n de loa abundantae precep

tos nonnativos que constituyen toda la reforma agraria en nues-

pl3smá.ndo3e en l~s normas que regulan hoy en día el derecho n-

gra.:rio. 

(6 bis) El contenido de las páginas 44 a 46 son un estracto da 
los datos referidos por la obra del Doctor Lucio Mendieta y Nd
ftez en su obra El Problema Agrario .!!.!.!. ~, a la cual. remi ti
mo~ al lector que desea ampliar 1a informaci6n dada. 



:a. SITUACIOll DEL E.JI'DO Y LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS 

>\NOS DE 1942 A NUESTROS DIAS. 

Con la expedici6n del C6digo Agrario de 1942, -

Qlle constó de 372 e..rtícuJ.og d1at:ribuídoa en cinco libros, damos 

c~m.ienzo a una etapa de consolid~ci6n de las bases jurídicas de 

la reforma agrarin. La legislaci~n se fue estableciendo con el 

paso de1 tiempo y part1cip.:::.ron de manera ineludible loa jefes -

del ejecutivo que cumplia.r: Gu periódo de gobierno. 

Durn.nte la gest16n do Manuel Avile Ca.macho ee e~ 

pide el c6c1go Agrario de 1942. Y tumbién ae expidi6 la sigui

ente legj.olaci6n: 

do de 1946. 

Ley de crédito r.grícola de 1942. 

Ley del seguro eocJal de 1943. 

Regla~cnto de la parcela escolar de 1944. 

IJey de edlJcr:tc16n agrícoln de 1945. 

Reglame:nto pru.'n la recc..lecci6n de cr:!as de gn,,"la-

En el periódo de Miguel Alemán se inicia la adm!_ 

nis~raci6n ·civilista y ec exp.iden lao nigu.ientea dispoaioiones: 

ra de J.948. 

de l.950. 

Ley de colonización de 1946. 

Ley de riesgos de 1946. 

Reglamento de inn~ectabilidad agrícola y ganade-

Ley que crea el Jnstituto N~cional Indigeninta, 

Ley de Terrenos Baildioe y Nacionales de 1950. 

Durente e1 ejercicio de Ado1fo Ruíz Cort1nez ee 

emiten 1ae siguientes diapos1c1ooes. 
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Reg1amento de postula.ntea del de~artamento agra-

rio de 1953. 

Decreto que eetablec16 la procuraduría de asun-

tos agrnrioa, de 1953. 

Reg1amento do las zonas de urbaniznci6n de 1954. 

Reglamento para tramitnr. laa compensaciones por 

e~ectac16n de pequeftas propiedade~ de 1954. 

Reglamento de la procuraduría de asuntoe agrari-

oe de 1954. 

Decreto que creó la comia16n coordinadora del -

programa de bienestar eocial rura1 de 1954. 

Reglamento para la recoleceión de crÍa9 de gana.-

do de 1954. 

Ley de crédito agrícola de 1955. 

R~glamento para la contratao16n del seguro agrí-

co1a de 1956. 

R~,;:e.,r.:..sn'to pru:·o. la conf1rmnción y ti tulaci6o de ... 

bienee comunales de 1958. 

R~glnmento de aaoc1ac~onas ganadera.a de 1958. 

Durante la gestión de Adolfo L6pez Meteos ae pu

bli ca.n lae disposicione~ siguientes: 

Reglamento para planeac16n,, control y vigilancia 

do l~a inversiones de fondos comunales y ejida1ee de 1959. 

Ley Poresto.l de 1960. 

Reglamento pera e1 seguro social obligatorio de_ 

los trnbajadorea del campo de 1960. 

Ley sobre producción, cert1ficac16n y comercio--

do semi11aa. 

Reglamento de 1a ley :forestal de 1960. 
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Reglamento de la Ley del Seguro Agrícola Inte-

gral y Ganadero de 1963. 
En el peri6do de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz~ 

ee expide la legialaci6n ~iguiente: 

Decreto que creB la CONASuPO de 1965. 

Decreto que mod1fic6 el artículo 45 del Reglam.ea 

to de inafectebilid3d de 1967. 

Decreto que Reformó el artículo 27 constitucio-

nal relgtivo e a~ne del ~ub8uelo d~ 1967. 

Regl~~ento General de Coloniao de 1968. 

Decreto que creó el Fidci comiso de los Ejidos T.!!_ 

ríeticoa de 1970. (?) 
El Presidente Luis Echeverría estableció que el 

Ejecutivo Federal dobe sefl.e.l~1r qu~ el forta1eclmiento y desnrr2. 

llo de las actividades agropecuarias ocupan un lugar importante 

y preponderante dentro de ls acci6n del gobierno federal por-

aer b~s:....c;s.s ~ara el pa!a, ya que. con-r;;ribuyen al ausi;ento de la

pob1ac1Ón, al crecimiento de 1a industrie. por la aportac16n de ... 

laa msteriae primae, a la generac16n de divisas a trav~o de lea 

exportaciones, a l~ independencia económica del exterior, al l~ 

gro de mayor ocupación de mano de obra en el campo y al aumento 

en el nivel de vida de los productores. 

Considera aderná.a, que la dioronibilidad limitada 

de recureoe en el campo, enmarcada por problemas d6 rrodncci~n

en ese sector y de carenciaa básicas por parte de quienes viven 

de l~ actividad ruro.l., hacen que aea una necesidad inaplazable

a1 reforzar la orge.niz2ci6n de loa trabajadores te~ientee a in 

{7) Loe antocedentee que cita.moa en el nreaente tema son un es
trecto de la obra fil Derecho Agrario !!!,_. ~ de la. Doctoro 
Martha Chávoz Padr6n. O~r. Pp.335 a 339. 
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crementar 1n producción agropecus.ria y a distribuir con equidad 

loe beneficios de ese desarrollo, ee eepecifíca tambián que la_ 

coordinnci6n de los esfuerzos correspondi~ntec ~ legrar un ma-

yor crecimiento de lr. ri:roducci6n ogr:ícoln, dehe :::Jcr congruente_ 

con los requer1~iento8 do csGa entidad federativa y debe real1-

zarse en base a sus diferentes n~ceaid~des. 

La Comigi6n Kacional Coordinadora del Sector A~ 

gropecuari O ( 
8 ) efita.T'á intégT~1dO.. de U!lD. manero. permanente por 

las eecr~taríP-s de Heciendn y Crédito Público, de Agricultura y 

G1J.n."'J0er:íe., de Recu:raoo RidrS.ulicos, de la Preaidenci a y de la -

Reforma A¡..;;::-ari n. 

Tfimbién participAXon loe Directores Generales de 

1;::, CO:;A~CT;O, CG.l Bo..nco !incionc.l c1~ Cr6dito Rural, del B9nco Na.

cionnl do Crédito Ae-rícola, del Banco N9ciona1 de crédito Ej~-

dPl, de Guanoe y Pert111ze.ntee de México, ae la Productora Nn-

cionBl de ?ruticulturn, de la Asegurndora Nacional y Gannaera y 

En éste r~gimen oe expidió la Ley Federal de la 

Ref'orma Agraria, en 1971, con eua siete J.i "hroe y que sigue vi

eente en la actualidad. 

El presidente José L6pez Portillo eatablece la -

p;:..,irnera asmr.blea de la Gonfed eraci6n Nacional de la Pequeña Pr,2. 

pied9d. Gracias a ésta acci6n dicho sector ha logrado compren

e16n y resreto en todt:ie los dependencias i"cder::ü.es, o.sí como BQ. 

luci6n a sus problemas, si empre dentro de un me.reo legal, norma 

ae todos lc9 actos del r~~i~en. Defendiendo auasionadamente a

le pequena propiedad, pues el cncmigc que la dosac:redi"ta ce el-

C-8) La com1ei6n se cre6 el. 9 de jul.io de l.975• 
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latif'undio. 

La oonfedoracién nncionnl de la peque~a propiq~~ 

dad eatá en contra de cualquier forma de tenencia do la. tierra.

que esté al mqrgen de la ley. 

Con Carlos Sa.line.fl de Gortari que comienzn au -

ffinna~to, eX1$tc la espera.nzR de una rovitali2aci6n en materia -

sgroria. Espera l~ nnci6n una actividad que dé conI1anza y ae

note lR firmeza para hacer eficaces loe derechos agrarioo con -

una mejor claee de vida para loa mexicanos. 



C. LEGISLACIO?I SOBRE EL EJIDO Y LA PROPIEDAD 

PRIVADA. 

La legielaci6n ae entiende como el conjunto de -

leyes o diepos1c1onea que re~lrunentan una mater~a, en este enea 

al derecho agrario. 

Dicha legislaci6n ln encontra..mos fund'lln~ntadn.en 

e1 artículo 27 constitucional, el cual protege loe derechos de

los ejidatarioa y c01nuneroa frente a loe lati:fundietae, creando 

centros de poblaci6n, dotando o restituyendo tierras y aguas a

loa núcleoe de camnesinos que loa neceeitan. 

Ahora bien, con base en el deearrollo social, e

conómico y político del paia habrán de integrarse y organizarse 

los e.jidoa y comunidades agraria.e formando au :f'undamento en do!l 

de lq actuación de las autoridRdes aD;roriaa internas de loe nú

cleos de población deber~ ser determinante. 

Co~ óase Oü la !aculteó otorgada a la Secretaría 

de 1a Reforma Agrnria, tiene como ta.reas prioritarias: recono-

cer 1e personalidad de loa comienriaaos y con~e~oe de vig1lnn-

c1a.do loe ndcleos agrarios, bBÍ como velar por su actuaci6n y_ 

que áeta ee ajuste a las disposiciones lege.J.es vigentes. 

En tnl virtud ee elabor6 un reglamento para aut~ 

ridadea ejid9..l.ee y comunales, recorilándose divereae dianoajci~ 

nes legales con el objeto, no eélo de seftalar 1as facultadee y_ 

oblig'J!cionee básica!!! de la.~ c.utor.id'.3.::!eD. eioo d~ orientar n loo 

integrantes de loa ejidoe y comunidades a fin de que ee delimi

te y precise la actuación de sus representantes. 

Dicha legielaci6n lleva un proceso h1at6riao y -

todae las ex~erienciae han sido v~lieeas tomándose en cuenta p~ 
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ra per~eccionar, a través de loe a...~oe, nuostraa normas agrarias. 

Por aupuesto que ye hemos citado antncedentee de 

1a 1egie1ac16n vigente, p~ro so maooionaró..n nuevamente a.lgunoe

que ne consideran trascendentes. 

Ley de e,j j doe de 1920. 'Durante la gestión de Al

varo Obreg6n una inetituc16n denominada Comio16n Nacional Agra

ria, expedía circulA.res que con frecuencia resultaban contradi~ 

torias y caauística.a. Por lo que fue necesario crear, partien

do de l~ experiencia de estas circulares y de trámites ~dminie

trativoe, una 1egislac16n que respondiera a las necesidades Y-

debidamente legi ti.'ll!!da, por medio de un plan aiatemático, aeí-

n~ci6 la ley de ejidos de 1920. 

Esta ley de 42 a.rtículoe contribuy6 a dar naci-

mionto a un ordenr.miento jurídico que antes no ee habíe utiliz~ 

do en materia agraria. 

Se determiné quienes erán loo oujetoe, con dere-

cho, para obtener tierrao por dotación o restituoi6n. 

l. Loe pueblos. 

2. Lo" rancher:!s.s. 

3. L!l.S congregaciones. 

4. Las comunidades. 

5. Los aemá.e núcleos de pobleci6o que ee!'lal.a ~e-

ta ley. 

Con capacidad individual menciona a loe vecinos,_ 

jefee de familia, tu.nto hombreo coco mujeree. 

Establece ndemáa que 1a tierra dotada a loB pue

blos ee 1e denominará ejidoe. 

Esto en cuanto al aspecto adjetivo, conteni.do en 

loa artículos primero·, tercero y trece de la ley de ejidos. 
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En cuo.nto el uspooto euB~e.ntivor el artículo 34-

merc6 la.a inataoc1ae de restituc16o y dotaci6n. 

En la restitución la subata.nc1ac16n del expedie~ 

te ee hacía ante lns MutoriCndes correspondientes, presentando

le solicitud ante el GobernRdor, eolicitud aue se turnaba a la

comisi6n loco.l agrD?"1 a, lo. cu.?..l notificaba n 10~ preeuntos afe~ 

t~dos, el tiempo para pre3entar prueb~s y eubatanoiar el expe~ 

diente eran cu~tro meses. 

nuro.nte el tranncnrso del proceC1miento ae reci

b!~n pruob~3 testiruon1nlc3 aC~1n1strat1va~ ante autoridad judi

cial, la cttal rendía inf'ortJie de acuerdo con el CÓdi1g.o de Proce

dímien toa Civiles del D1Atr1to Federal, \luego la comisi6n local 

e.grarin formulaba dictámen que consignaba a la comisión nacio

nal 13.~r~1ria y el e,1ecut:ivo :fallaba en definitiva. 

Ln dotnci6°> también ee preeeñtaba le 8olicitud -

~nte el ~obornAdor, quien ln turnaba a lo comisi6n loco} ngre-

ria, éet[;:,. levantebe. e.ctA.fl Oe o:f~~j:c- C'"'.'":" ~.o:J.~"Jr.oc:c zr:ib:-i:; l:.5 e.a-
toe neces.<J.rioa y e-n cuatro meses debí'1 fonnul-:ir dictámen sobre-

1-.s conveniencias o necesidades de la dotuc16n, notificándose a 

lo~ presuntos a~ect~dos--

El expedienta ee turnaba a 1a com1~16n naciona.1-

~grnrin, la que en un mes debería formular su dictámen y el ej~ 

ct1tivo fallarí~ en definitiva. 

Lr.. 'Pec;:nef1n Propiedad o Pro~ieded Privada. 

En el constituyente del 17 se reconoce el peso ~ 

irnport~ncis de 1~ peque~a propi~dad para rineG ugrÍcolaa y gan~ 

dero~. Se plasma, en el tercer párrafo de1 artículo 27 consti

tucional, la necesidad de dictar 1a5 modidaa para impulsar el-

desarrollo de la peoue~a propiedad, al igual que llevar a cabo-
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1a acoi6o de dotnción. Se respeta l~ neque~a propi~dad. El el 

tado articulo en eu ~racción XVII, n), ma.n~fieeta que lee eeté 

reservada a lq5 entidades ~ederativas la facultad de fijar la -

extenai6n ro{J..Xima de tierra dfl que puede ser duefla unn per~onu.-

En la reforms. o.l r.rencionndo artículo del 10 de

enero de 1934, ae incorporan nuevos elemcn-::oa a la pequeíl:a pro

piedo.d para que quode a AP...lvo de ~fccte.cioneei. 

En el p&rra~o tercero de lo frccci6n XV, del oi~ 

mo precepto, se condiciona al pequeño propietario. la explota

ción de su predio a efecto Ce brindarle protecci6n jurídica. 

r~a.B rc-formaa a tal artículo 27 e.n eus fracci6ne!' 

XIV y XV del aoce de febrero de 1947, pf:rmi ten a lon pe.queñoe -

propietarios promover juicio de :nnpsro contra la privac16n o a

:fectaci6n agraria ilegnl de f!US tierr:rn y/o o.guas. 

Al tenor de los artículos 249 y 259 de l~ ley de 

la rerorma agrario, ae hr1ce ~fectivo el respeto a los derechos

Ce los certil"':t. C!::!.doe óe inaiectn.b1 lidua de le pequefli:=i. rropieded

agrícol~ y ganadera. 

Actu~lffiente la pron1edad privada está regida por 

la Ley General de Población y la de Asentamientos Humanos, ta.rn

bián tomando en cuente los caeos eB~ecificoe y las le~ielacio-

nee de loa Estadce, esí como ln ccet~mbre y la juris~rudencia. 

A con ti nuaci6n Ae e:r.ronen q] ei.1n"A f.".1nto~ q'..1~ !':!::_ 

vieron de :antecedente a la Ley agraria vigente. 

El pri!!lero de elloe lo enc(lntrrunoa en el R&gla-

mento Agrario del 10 de abril de 1922 y que ee expide a dos~- -

eft.os de 1a r,ey de ejidoe, misma que fue su be.ne de aquel. 

:;Se utilizd lR experiencia obtenid~ en 1a 1ey de

ejidoa y el reglamento contenía inovaciones. Se determina la -
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exten~i6n del ejido y que debería ccnaistir en promedio de 4 e~ 

6 hectáreas en terrenos de temroral y de 6 a 8 hectáreas on lar~ 

terrenos de te~roral de otr~ clase. Aquí oe fija por prjmera -

vez, en la ley, una extensión determjnada. 

Ta.mbi&n oe :fi.iu. el lÍmi te mf.íximo para la pcquef1a 

propiedad, Ell mencionar la no nfectuci6n de eque11no extensio-

nes de tierra de lae siguientes rnedidae. 

I. Lae que tengan unn extenfri6n no mayor de 150-

hect<1.roas en terrenos de riego o hu!nedad .. 

II. Lna r¡ue ten~-:-m unr: e""<t,~r:.!:'iÓn no mc.:•cr de do

c:i 1-ntos cirJcu.ent::i hect!:Íren,.., en terrenos de temporal que s.prove

ch~n una precipitación pluvial anual abundante y regular. 

III. Las que tengan una P-xtenei6n no mayor de - -

quinientns hectére.ue en terr11noa de temporal de otrae clases. 

IV. Le.e que por eu n~.turaleza rep1'eeemten una. - -

unidkd ngricole. industrial en explotscj6n, puee en ést:e cns'a·--

la que corrennondia entre~or en terrenos de buena calidad y en

el lugar más inmediato posible. 

En ic;unJ form.;., lna normas subsecuente.o ac vinl..!!. 

ron perfecc.ionando e.l detcrmin~.r ln pequei'ía propiedad. 

~n cug_nto a.1 procedirr:.i~ntc ee dis!'uao,. aue loA -

expedientes e0~~re dot.ci~i6n y re~ti tuc1ón ú<:!r:fan tr9.Illj tados por

lEs cozisic.:n<.~.~) locD.les agrB.ria.n y reeuel toa provisionalmente - -

por loe gobernadcreR en un plazo de cinco meses improrrognblee. 

Loa comit~s purticulores ejecutivos de.ríen la posnai6n provia.!,o 

nal correspondiente dentro del mea inmediato posterior a la ao

::. uci6n di eta.da. 

Se ga.r.9.C.ti~eba que en todo e~un.to, ae le daría a 
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el o los afectndos, la oportunidad para presentar las obeerva-

ciones, eecritos y pruebas, iniciando da eaa manera ln tentati

va de trensrormar el procedimiento ngrario en un verdadero jui

cio ante ~utoridnQ.es n~minietrbtivee nRrn.riaa. 

Dicho regl~1cer..to s61o se ocup6 del reparto de - -

tier:r..e.a paru conntituir e.11aos y estuvo vtgente 5 aB.os. 

Tambi~n tenemos como antecedente imnortantc lEl -

Ley de dotación y restituc16n de tierrae y aguas del 28 de a--

bril de 1927. 

La nece~idad de distribuir máe justamente la ti~ 

rra en manee de muchos y de realizar la Reforma Agraria en aua

pr1merae faees 9 ee hizo mé.EJ evidente conforme México se desen

volvía y au población awnentaba, por tonto también se debía pe~ 

fecciooar la ley. 

A cinco ai'l.os de la erped1c1Ón del reglamento a~ 

grgrio ee sintió la necesidad de regulur otros aspectos, eobre

tcóo la eGtructu.racl.ón ó.el proceóiraiento para que se viera como 

un verdadero juicio ante la.a eutorid3.des a.grurihs, donde ~e re!!. 

petaran 1aa gare.ntíee conetitucionalee ae~aladno en el numeral 

14 Y. 16. 

La Ley Reglamentaria sobre Reparto de Tierra.a Ej.! 

dglea y Consti tuci6n del Patrimonio Pnrcelnrio E,1idal del 19 de 

diciembre de 1925, con aus modificaciones y adiciones, fué el -

antecedente de 1a Ley del Patrimonio Ejidal del 25 de agosto de 

1927, ésta constaba de 33 a.rtículoe. 

Está Loy, 1gua1 que la anterior, señalaba a qui

en correspondía la propiedsd, es decir, los bienes ejidalee in

divisos, disponía qne pertenecían en propiedad comunal. a la ~o

blaci6n; y una vez hecho el reparto de tierras on purcoles, &e-
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tes eran del dominio de ·.los .vecinos del pueblo,; qui enea ten!an

ademáe el dis~rute individU~l de ellas. En a.mboe caeos la pro

piedad si~Ji6 siendo in~liBn3ble, ino~bargable e intrunsrerible. 

Tu?. 1novc.c1é.n conn1ati6 en q11e dichos bienea pag~ 

rían, de ahora en adelante, eolamj)nte el imp1.H:i!"ltO predial en-

l':\D entidndeo corro3pondientes; con dicha d1epoaic1Ón ee aclara 

la. calidn'3. de uso y disfrute del ejid·1t9.rio. También.7 s.e deter

minó que debía cultiv1~rla, ya que ls ocioaidad de la tierra. por 

un n.flo implicaba la p€rdida del derecho cjidal. 

Loa derechos e.jidales ae comprobaban con lae ac

tqn de rc3oluc16n de ejecucidn y reparto,y le correspondiente -

inscripci6n en el reeistro agrario nacional; la adm1niatro.c16n

de los bier.ee ejidale3 mientras pertenecieron al régimen oomu-

nal, e A tnba e. cnr€"o del comi t~ par ti cula.r udm.inietrati vo y una 

vez efectuado el rep~rto de tierra en parcela~ a través del co

miD!l.riado ejidal. 

Dispuso e~ta le,v, que los derechon a.erarios se -

).Jut.i.1.[:'.ll fH:!!"'ednr en"tre la familia, sin más condici6n que trabajar 

12 tierra, éstR aportación se incorror6 al contenido del primer 

c6digo agrario de 1934, al que en se.guida hacemofl referencia. 

Dicho c6digo citudo entró en vigencia durnnte el 

periOdo del pre~idente Abelardo L. Rodríguez, su aplicaci6n se--

F.l ejecutivo señaló oue el coronamiento de la R2. 

fcrme Agr~rin estrib'lba f'undn!l:entalm.ente en ln. organización de

los e.iidatarios. El conteniCo de éste código f'ue originalmente 

de 178 art!culoe dividido de la ms.nera siguiente: título prime

ro, de lg.s uutoridadee agrarias; segundo, de disposicionee com.!:! 

nBa n la raetituc16n y dotación de tierra.e y aguae¡ en e1 terc~ 
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ro, 1a capacidad jurídica comunal e individua1 7 la pequeaa pr~ 

piedadt el ~ítulo cuarto aeffa16 e1 procedimiento en materia de

dotae16n de tiP.rrae; el título quinto, el procedi~iento de dot~ 

c16n de aguas; el título nexto la creac16n de nuevos centros de 

población agrícola; el título eáptimo del Registro Agrario No.-

cione..lt el título octavo del régimen de propiedad agra.ria; e1-

noveno trat6 de la8 reeponeabilidadea y annc1onee; y por dltimo, 

e1 d~cimo de diepoaioiones generales. 

Ea importante eeHe1nr quer en cuanto al procedi

miento, ee eetablec16 la dob1e vía ejidal, en el nrt!culo 24,-

se~alando quG ei la solicitud era de reetituc16n el expeCiente

ae iniciaría en dicha vía, pero al mis~o tiempo se eeguiría de 

oficio el procedimiento dotator1o, para el caso de que la res~~ 

tuci6n se declarara improcedente; injcia.ndo con ésto una etapa

verdaderamente inovadora en el procedimiento y que ~avorec!a-

a los núcleoe de pobluc16n pcticionarica. 

En 61 articulo 31 tBt~oulaba la dotación comple

mentaria, para el caso de qu~ las tiP.rras re~titutoriea reault~ 

ran ineuficientee. 

Los efectos fueron: la autonomía formal o legic

lativa ae coottolidó con la expedición de éste primer código~ 3e 

reunieron los precepto~ contenido3 on di~ereaa leyes anterloree, 

adn cuando &U recopilación no se hizo en orden técnico; se tom6-

m~e en cuenta a la pequena propiedad y a la ganadería. 

Bajo la vigencia de ~ate c6dig~ deficiente adn,_ 

Lázaro Cárdena~ repartid a loo núcleos de población, carentes 

de o que no ~uvieran en cantidad suficiente, laa tierras para -

sa cu1tivo y aprovechamiento, dando con eeto un gran ~mpQ1ao a 

1a tan ansiada Reforma Agraria. 
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Rs durante el mandato do Lázaro Cárdenas que se 

expide el C6d1go Agrario dol 23 de eeptiombro do 1940, con el -

fin de impulea..r une agricultura comercia.1 que concurriera en el 

mercado nncional; en éate ordanamiento aparece ya un orden téc

nico en la meterla. 

Sin duda, un avance notable ee ln impooici6n dei 

requiei to de ser mexicano por nncirnien.to, de tal manera ee cl.a

riricaba que la reforma agrur1a debía principalmente reeolver-.. 

el problema de loa nncionalee, deJando para loe mexicanos por-

nnturaliz3ción e inmigrantes otras :formas de tenoncia, taJ.ee e~ 

mo el establecimiento de colonia~, ontoncee la acción de crear~ 

nuevos centros de población agrícola tuvo que utili:aree de ma

nera. preferonte. 

El régimen de explotac:!.60 éle loe bienoe e,J1dalee, 

vino a ser de tipo individual o de tipo col·ect1vo, pero on uno

u otro caso, podrían unirse eua elementos pare formar un aiste

rnn colectivo o cooperativo de producción. 

En cuanto al procedimiento, ee continuó el eiet~ 

ma de la doble vía e,Hdal. 

Los efectos fueron 1os sjp;uieotee; como on todas 

l.~s leyes anteriores, en el c6digo agrario de l.940, ao notó un

a:f.fuJ. ele ordenar más técnicamente loa diveraoa temas agrarios-

que regul6, y de introducir nuevas instituciones o perf'ecciooar 

a las anteriores. 

Dicho código tuvo vigencia poco tie~po, puee qu~ 

a:ó dt:rogl:iac nl aparecer el tercer código acrario, publicado el-

30 de dic1c~brc de 1942. Este código de 42 ae expidió durante

el ejet•cicio de Manuel Avila Cemacho; conat6 original.mente de -

362 artíolll.os. En general, fue un código mejor e~tructurado que 
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loa anteriores y con mucha.a modificncioflee, estuvo vigente has

ta l:.971. ( 9 ) 

Dicho c6digo del 42 mo.rcn un :récord, ya quo nin

gún otro había estndo vigente tanto tiempo. 

Por fin llegamos e la Ley actual que rige en ma

teria at;:rarin, reiama de la que en el primer capítulo ya h1cimo~ 

menci6n, fue exredida durante al per16d.o de Luis Echeverr.ía. Al

varez y publicada en el Diario Oficial de la Pederac16n el 16 -

de abril de 1971; el contenido y aplioac16n de dicha ley, así~ 

como auo apéndices, norma~ la estructura del actual régimen del 

a~ro y la ganadería • 

• '.( 9). Cfr. Ché.vez Padrón, Martba. Op. eit., PP• 305-338. Al igu
al ~ue en e1 tema anterior 1oe datos anotados ofrecen una vi.~ 
si6n m~e amplia de la evolución de la legialaoi6n agraria. 



D. SITUACIOl'i ,JURIDICA ACTUAL. 

La s:l.tunc16n jurídica actual está debidamente -

ccnsignada en loe ordenaroieotoa que dan marco B.l derAcho agra-

rio en ~éxico. Bxiete una abunde..ncia de ordenamientos que ee -

eeffe.lfl-ron con an·t.~rio:;-ide.d, -pero lo aue realmente 1ntereaa. no

eon 1oe innumerables ordenamientos, eino la situaci6n prBct1ca; 

ee expone un esbozo de dicha real.idad~ 

A paaar ~e que yo transcurrieron ca~i 50 af'ios de 

a11e ee conso1id6 nuestra Rcvoluci6n, la poble.c16n rura1 ee en-

cuentra todavía muy lejoa de n.l.canzar un nivel de Vida eatiafa~ 

tor~o. La tasa de morta.J.idad 1n~ant11 en el medio rural. ee ca

si 5~ más alta qu~ el promedio nacional, ~or ejemple; laa priB 

ci:pelea causo.e de mortalidad en el cn..'11po con enfer:nedadee int'e.!::_ 

tooon-to.giosas, r·reveni ble a y curables, uno de ce.da trea habi tBQ 

tee del ámbito rural padece déficit n1.1triciono.l califico.do como 

g::z:·avu. J,.¡:.:·E:.G.c..óc..r de lo.s. !:."~ª cue..rto.s pG.rt.cs e:.~ lb -poü.la.ci.611 ~ 

ral., mayor de quince afies, no h& terminndo eu educaci6n prima-

ria. Corca de la mitad de lae vivienda.a rurales ae encueotrn -

en s~tunc16n crítica, pues además de estar en me.1 e~tado y ao-

bre -poblado.e, ce.r(;,:c&n d~ se:nn -pota.ble, drenaje y energía el~c-

trica. Alrededor de 7 millones de per~onea que haOi~a..n en comE 

nidadee diaperaae, no tienen vías de comunicacióa tcrre8tre ~e~ 

menen te. 

Estas manifestaciones del rezago del med~o rural, 

tienen ou origen en e1 proceso de deterioro al que ae hao visto 

expuestos el emp1eo y el ingreso de grandes grupos rurales. T~ 

mando como base el ca.J.tivo de maíz, 1e reieción entre e1 ingre

so por jornada y el sal.ario mín.1mo, pae6 del 56% en 1965 a sólo 
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un JO% en 1981. 

Existen alrededor de 1 .. 5 millones de asala.ríado.et 

2.B millones de campesinos que deben ccopletar au ingreao trab~ 

jando parcial.monte como jornaleros, y apenas un poco más de un 

mill6n de productores que viven excl1tsivamente de aus e:x-plota-

cionee. 

Entre 1940 y 1965 la producción agro~ecuaria, f~ 

reetal y peaquora, sostuvo un crecimiento muy elevado, 5~ medio 

anual\ ein embargo, entre 1965 y 1981 aolruneote creció al 2.7% 

cada af'Io, por debajo del incrc~ento demoe;ráfico. 

El agote.miento dol procese de emplinción del pr~ 

dueto y el Titmo eoatenido de aumento en la dems.nda, provoca.ron 

importante déficit en granos y oleaginoeae, deteriorando loe ni 
veles de eutoauf"iciencie. alimerrtorj a alcanzgdoe en a.ftoe anteriE_ 

res. Las importncionee de productos agropecuarios, que repre-

eentaban el 9~ de lee importacionen totales de mercancías en --

1S70, ee elevaron al í6% eo 1962; 1ao exportaciones agropecua-

r1as que participaban con 55% del total en 1970, excluyendo po

tr6leo y derivados, disminuyeron a 3(>,( eo 1982. 

Entre loe factores que provocaron tanto el reza

go 6D el deearrollo eocial del campo como el deterioro de la d~ 

némi.ca productiva deat~can ta desfavorable relación de interc~ 

bio entre la poblac16n y loe sectores productivos rurales fren

te al resto de la economía, por efecto del rezago de los pre--

cios primarios respecto de loe r.1~ne~ !ndustr1ale8 y loe eervi

cioa; así como el desequilibrio en la remuneraci6n a loe facto

res de le producc16n --el aalario en el campo ha sido notoria-

men~o ~nferior a1 urbano--; y por el a1rerencial entre las ca~

tscionea del sistema ·bancario y el ~~ne.nciamiento al sector. 



E, EL EJIDO EN LA MICROINDUSTRIA Y LA 

MACROit!DUST RIA. 

El alcance del ejido en te.leo ru:ibitos está rftgl~ 

ment~do en el articulo 27 conetitucional ~racoión XVII, inciao

a). Dicho artículo faculta a.l Congreso de la Un16n y a 1aB le

gial;:;.turns de loe 'Estados para expedir le:yes :fi,ja.ndo la exten-

si6:i mé.xi1L:::. de ln propiedad rurul y el !racciono.mier..to d0 los -

excedentes .. 

Rn cadn Eatado y en el Distrito P~deral, se fij~ 

rá ln exten816n mfaimn de tierra de que puede eer dueño una pe~ 

sona fÍAica o moral lega.1meote constituí.da; y corresponde a ca

da ejido constituir su microindustria, y macroindustrin el ee -

une asociaci6n de ejidos o varias uniones ejidé.lee para logro.r

una ~roducci6n móa alta y obtener mejores b0nof1c1oa para sus -

mie:nbroe. 

biE!nea de consumo, para tecnificar 1a producci6n alimenticia de 

granoo, vegeta1oss frutaa y genndo de todo tipo. 

Toda esta variedad de productoa se ha orientado

con programas de desarrollo que han concurrido al. campo -para -

dnr asesoría y aeistencia-

1.:! gobierno f..:Ut::ral ha C.:Jt:iCo oiempre atento a--

1~~ prooc~;~cionc~ Ce log c)'U!lpesinoA, y estae microinduatrias-

aon est3blecid!ls sobre l~ b~se del esfuerzo y traba.jo de los -

ejidntarioa y -peaueNos propietarios. También está cimentada -

eobre los pequeaoa industriales de bienes de doneumo perecede~-n 

roo. 

La macroinduetria engloba a 1oa.grandea indus~~~! 
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tria.l.ea conetitu!doe en oligopolios y monopolios de determina-

dos bienes. 

Se dan loa ea.sos de ayuda mutua entre micro y m!!; 

croinduetriales, ejemplo: Compe.fiía Neetle, ~ONASOPO. 

LOo medios dG que dispone el Estado para enfren

tar loe re toe que 'Ponen la micro y mn.cro1ndustr1a., son sobre t~-.. 

do loa recursos naturales y tecnol6gicoa, aaí como la organ1za

ai6n de loa productores y loa múltiples inatru:nentos que utili

za el m1emo Estado para regular la industria. 

Algunos de dichos inatrwnentoe eon: la produc-~

c16n de ineumOe estratégicos, la particip~ci6n en el transporte, 

comerc1a11zac16n y aJ.macenamionto de pro~uctos agrícolas, aeí -

como la utilizaci6n de científicos calificados para la inveeti~ 

gac16n agropecuf!Tia y la canalizac16n del ahorro interno hac1a

el ~inanc1amiento de las prioridades del agro. 

A continuac16n ae anotan loe prop6oitoe de le m! 

l. Pomentn.r la participnc16n e 1ncorporac16n de-

1a poblac16n rure.J.,al desarrollo nacional a través del ~ortale

cimi~nto de eu organizaci6n. 

2. Me,j orar loe niveles de vida en general de la

pob1aci6n rural, al1mentaci6n, vivienda, salud, educac16n, dan

do preferencia a loe máe desprotegidos. 

3. Pro~iciar el establecimiento de términos de -

intercambio más .1untoa, entre el sector agrorecuario y loe sec

tores industrial y de servicios. 

4. Generar más empleos permanentes y mejores; la 

dietr1buc16n de ingresos para el avance a una sociedad máa igu~ 

11taria. 
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5. Ampl1'3..r' y fortalecer ·la producci6n de alimen

tos básicos para el conoumo popular, a fin de gar~ntizo.r le so

beranía naciona1 an m~teria alimentar~e. 

6. Articular más eficientemente las actividades 

agr:{cole.s., pecuarias y f'orestnleD entre oí y con el oector in-

dustr1al. 

7. Aprovechar racional.mente el potencial de des~ 

rrollo del medio rural, tanto del ejido corno de la pcquef'la pro

pjedad. 

8. ~e.1 orar la bnl1U1Za comercial, sueti tuyendo im, 
portn.cionea y promoviendo lae exportaciones de los productoe - -

agropeounrios, forestales, pesqueros, arteaanalea, procurando-

la generación de mnno de obra. 

De acuerdo con el programa de Re~orma Agraria I~ 

te~ral y en la macro y micro industria, ae éons1dera neceaario

otorgar seguridad jurídica a lDs diversas formas de tenencia de 

interrumpa la marcha en la producción qua se busca. 



CAPITULO IV 

DERECHO AGRARIO AFECTADO POR LA CRISIS. 

A. EL MOVIMIP.NTO DE VANGUARDIA QUE PROYECTA 

CAMBIOS RADICALES EN EL DERECHO AGRARIO. 

B. EL VALOR ECONOMICO DE LA TIERRA TANTO EN 

EL CAV.PO CG.'\lO EN LA CIUDAD CONFORME A D~ 

RECHD. 

C. LA APLICACION JURIDICA POR EL ESTADO, 

'LAJHO AL EJll>O COMO A LA PROPIEDAD PRIV_! 

DA. 



DERECHO AGRARIO AFECTADO ?OR Lll CRISIS. 

La criaie oe tema de vi tal iro.portanci a. porque - -

morca un cambio on la es~abilidod política, socinl y ocon6m~ca 

de una pe.:!s. 

La criaie ha aido cauaada, no por loa gohiernoe, 

ni la sociedad, sino ~or lae eetructuraa que rigen el sistema -

eoon6mioo internacional. 

Como mexicano, no ee puedo ocultar la 1nconformi 

dad que ceuea ver como dicha crisis que ea do car6cter mundial, 

ha tocado lae baeea de la Naci6n. 

El desorden econ6mico internacional, por el he-

cho de eetar j_ntegradoe en la vida econ6mica de loa pa!eea dea!!_ 

rro11adoe, toca con eue lineamientos la vida D3Cional de Máxico, 

que eu~re en todos loe aapectoa por ésta ~61ít1ca dependiente. 

La crieiA, puede ~fjr~aree, no ee de fondo s1no-

d& f'~ma. .. 

Ln criain en el agro es fatal, yn que se sienteo 

loa estrago~ de lR escasa y anacrónica tecnolog!n, nula mecan~

zacidn. El derecho no funciona y no ~arque eea insQrvible, si

no porque hay normao que no van con la reaJi~aa e no ee ~plielUl 

B éete. 

La cr1sia, ~ara bien o para mal, ha sacudido a-

todo el pc..íe, poro es mae benéf'ica que perjudíci o.1, poro u e dará. 

lugar a cambios necesarios para ajustar s1tuac1onee irr~gulares 

que ~renan el desarrollo y crecimiento rural. 

Hasta en las organizaciones campesina.e ao rea1ea 

te' dicha crisis. 

Se ha querido agrupar a la población campesina -
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en una organi~ación oue Uefienda eue intereses, .que la represe~ 

te ente las autorióadca agra.ria.a. 

~18tiP.ron en un principio 3 c~ntrclea que no 1~ 

graroo su objeti vof y en la actuB.lidad, o ouq.ndo menos hasta h,t 

ce algunos a...~os, lo hacia la Confederación Nacional Crunpeaina. 

F.sta aa la principal orgn.n:tzaci6n of'icla.l que -

aglutino y controln, o mejor dicho controlaba, a1. caropeeinado

mezicn.no. Uno de oue obje~ivoa oe colaborar directaruente con -

el Eetado. Y dentro del partido a=icioJ. (F.ct.r.) os uno de lo8 

3 sectores m~e irnportaotea (junto con la C.'r.M. y la C.!\". O. p.). 

La gran masa afilinda a lB C.N.C., está fundameE, 

~e.l.!nente integrada por e,fidate.rioa y por loe llame.dos "aut.Snti

coe poqueffoa propietarios". Loa primeros han &ido incorporados 

_a 1a poaes16n do ln tierra., dure.nte un largo proceso de dotac1-

6n agraria. Ambeei formas, básicamente, o1 sector reenonRable-

de 1a producción de la oconom!a ca.mpeoina. Dada la posic16n e~ 

truc~ural. de eaa gran parte de su membreaia, los tipos de pre-

ei6n y reivindicacionee exigida.a so 11mita.n a la conseouci6n de 

benef~cioa oricie.lea tales como crddito, semilla, rertilize.ntee, 

eaia~encia técnica.{9 bis) 

El campo dá la materia prima ps.rn 1~ al~mcnta--

cj6n s debe cuide.rae, ya que ~1 h!l!nbre ea 1~ que propicia el 

despertar del soberano, que ea el pueblo. Así que la cr1e1a en 

áste sentido ee buena. 

{9 bie) Gir. Navarro Castro, M:1.ría Esther. Estudios Políticos, -
E<lit. U.N.A.~. ~éxico, 1979· p. lOJ. 



A. EL MOVIMIENTO DE VANGUARDIA QUE PROYECTA 

C~BIOS RADICA~ES EN EL DERSCHO AGRARIO. 

Una Tes-puesta & le. cri.sis que México ba sufrido, 

está an la solución que ee !e d~ s los problemas del a.gro. No!: 

m!"',l:::iente se f'or.ma un círculo vJ.cioso, uon endone int1;rn:;j nable-

de 'factores qu~ debl'!n !:'!!:!" corrt>:gidos pa.r::c-. que ne ponga c-n mar--r 

cha el dese.rrollo del pr_1ís y eJ.lo dobo tener un fin,. un f'in de

esa ceden~ o círculo y un p~incip1o, que seré cuando se comien

ce Ft tr:_b·,.jnr, upcyer, mec<L"lizar, 6e.r créditos al campo pera -

que se produzca verdaderamente; 3e-gura:nente que no importa de -

quien, ni de donde venga la ayuda, porqu~ si es el Estado (lén

se gobierno) el obligado y no lo hace, debo dejarlo a otros. 

~n por'lemos est?...r atenidos a papá gobierno, ya -

que esto oc~siona que se ret~nae ~1 ~g~o y co~c concecu~nc1a 

vien~ la deua~, crinis, devaluacicnos de la moneda, etc.,. 

de loo planes y pro~ósitos que pronunc~~ra el Lic. Car1oe Sel.1-

n~s de Gortari en su campe.f'la electoral. En elloa ae contemplan 

alguna.e ~olucioncr'!, que ni no oucCqn en el perel, pueden tcnel'-

"He e!lcuchrir.o con inti:-:rés l?.fl. r0n"'ncio.s pr~!:!ant~ 
dos, y estime gue e:Anrcean un sentido concreto,. 
eat{m baeada3 en un conocimiento rer-~l de loe -
proble~ns de] Ctl!tlpo. 
?rí1cero, la:. solucj.n!'lc!'I a lo!1 Tlroblemaa del cam 
po ciexicnno deben tener un c~f:.cter regional.. = 
I1o h::iy solucionP.!=! de ~~1'"<\~-t:,.,"'.- ::-=-·~f.''.!::"-r·.!.,. D~1:c li.u 
be:- aolucio11e:o locfl"_J . .es, .. rc.gicno?.üS 1 nar-a tener:.. 
é~:i te en lr.;_ r:~nr1crn:l.zac:i Ón d1,;l CC-.!.:'JPO ;. d(:l ejidc.. 
El segundo ri :'3"fl~ctc en d~ c.sr.Sc·te::- :i.neti tnciol19.l; 
18.. en·:::onom.í:;.. e~ l:>..e cr",:aníz<::c~.::::~cs ejiC.e.lcs,, co 
Cecir, C.'Orle ~ 102 C8.":-.T-G9} nos }.:; 'f!C~"tb;tl~~dad do 
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resolver con libertad aus problemas 1nRt1tucio
nalee y eue problemas reales. El campesino YB
no ea u.n menor de edad, y por ello es neceeario 
darle autonomía y responsabilidod. 

La problemática del c:'l!Dno en una realidad muy e~ 
nocida, oo s6lo por loa campesino~, eino por t~ 
doe 1oa oectores de la eociedad. L~ f~lta dc-
atencién sostenida, cierta, sincera y amplia al 
oampo, ee causa, en buena medida, de la e1tun-
c16n que afronta nuestro pa!a. 
Para modernizarse Máxico debo tecnificnrae, de
be Bprovecharee lo que tenga mayor valor agrega 
do, lo que tenga mnyor m::i.no de obra, lo ~uo dé= 
máa dinero, y tambi~n debe estar dispueeto a e~ 
portar e 1mnortar al mismo tie~po. Loa paiees
máe desarrollados del mundo son interdependien
tee entra a!, e10Jortnn e importan al mismo tiom 
po y muchas vece~ el mismo producto. -
No es posible que teniendo el centro urbe.no mtls 
grande del mundo, que ea le ciudad de ~éxico,-
y la zona conurbada, y que dentro de au mia~a -
cuenca econ6mica ee encuentre el Bate.do de More 
loe, mantengamos una agricultura intensiva. - _:;: 
Producir maíz en Morelos para dar de comer a la 
gente del mie=c Y.orelos ~s abaurdo, como ea ab
eu.rdo otro cultivo cxtenaivo oue es la caft.n. Se 
deberían producir vcrd~ro, a.l.~nchofaa, espárra
gos, frutas, melones, eandíaa, mandarlas a la -
ciudad de Máxico, y si ea posible exportarlas e 
importar el maíz que se va a ccmer. 
No debemos tener miedo a la interdependencia,--
porque es un hecho que no podemos evit9.2't. E1 -
mundo está lleno de rieogoa y hay que afrontar
los. 
Si tenemos problemas políticcs en alg6n luger,
y durante un a..."l:o se noe difícul ta importar el -
maíz que neceeitemoe, podemos traerlo de otra -
parte del mundo aunoue tengamos que pagar fle-
tee eapecialee en ese afio. Debemos eetar die-
puestos a exportar al mismo tiempo que importa
mos, y entonces dedicarnoe a loa productos que 
emplean máe mano de obra que es un imperativo -
en da~e paía, aeimiamo ~ aquellos que proporci~ 
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na.n una mayor remuneraci6n, y adquirir loe que
reau1ten más bo.rntoa. 
Sobre la poa1b111dad de trabajo colectivo, ee -
decir trabajo ordenn.do, sumado, en laa parcelae 
campesinas, sí ea importante is orga.nizac16n e~ 
lectiva de loa ejidos. 
La única manera de a~rontar los problemas que~ 
tenemoo los crunpeoinos en éste pa!e es con un.a 
organ1zac16n fuerte, a6lida, pro~ia. Neceai~m.
moe producir, neceo! tamos traba,jar para aportar 
a1imentos al país, para ello as 1ndiapeneab1e~ 
fortalecer nuestra orge.n1zac16n , y participar
en la política pera así tomar nueatraa propi~ 
decieionas , y no depender de las que nos quie
ran imponer desde arriba. 
Neccsitf.!.:los retomar nuestra ideología, que se-
basa en la historia de nuestra lucha agraria en 
el país, para for~a1ecer nuoatrna orga.nizacienes 
y seguir adelante, afrontando ~irmemente 1a cr! 
eis del puie. Debemos seguir con nuestra ideo= 
logío y con nuestra lucha egraria."(10) 

Como so observa, la poneno1a ee netamente agra-

ri~ y tom~ en cuenta lo9 principales problemas y puntos de vis-

que efectiva.mente ee lo más urgente. ee le ha dado largas duraa 

te tanto tiempo, que igual a una enf'ermedad, con el tiernpo se-

ha att;ra~ado y ahora las aolucionca tienen que ser extremas. 

Se espera que la propuesta ae lleve a la prácti

ce, que se apl~quen las soluciones aunque eean rad1calee, pero

ye.. 

Y ¿porqué le llrunemos movimiento de vanguardia? 

Pcrque al pnr~cer es la primera ocasi6n que se -

dan los primeros paeos pura reaolver aituecidn tan crítica y d.2_ 

lic~da. Antes que le deuda, loa aumentos aal~rialea y otras 

(10) Diálogoe de Crunpaffe.. Salinas de Gortari, C~loe • .I.EEfilL. 
1987. Pp. 3-4. 
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cueetionea, ae le quiero dar prioridad a la resoluc16n de eata 

crisis en al campo. 

Ál p~recer. trunbi~n, en serio se aplicará la 1e

gislnci6n ~greria que ya hemos citado con mucha ~recuencin. Y 

o.1alé los reeul tados se&n ao.tiafactorios y efica.cea. 

Claro que como todo movi~iento, y ai se conside

ra de vanguardin, tend1~á que apegarse n la consigna. de apoyar. n 

1ns clases que en realidad lo necesitan, no ser elitista ni de

magogo, porque entonces no cwnplirá con eu objetivo. 



C. EL VALOR ECONO~ICO DE LA TIERRA TANTO EN

EL CAMPO COMO Ell LA CIUDAD CONFORME A DERECHO. 

El valor econ6mico Ce la tierra lo fija la auto

ridad correspondiente, que, la hsré de scuer1o con le. aistribu-

oi6n proporcional y equit'1tivn pare el campo y le. ciudad. 

Se hrtn nplicado al~unns medid&s que hnn logrado

un evance eiGni~icetivo en diversos ~spectos C~l bignestar ao-

cial, trayendo con esto la impcoici6n al campe de modu:jdndas -

productivas, car8cteríatic3s de los paísee desarrollados. 

Rasados en el uso de lo t~cnología intcnoiva, la 

política agrícola se orienta n la canalizaci6n de importantes -

volúmenes de rocursoa públicos, para lo realiznc16n de obras de 

inf'raestructuro., eapecia1mente hidron.grícclns en todoo sus oa-

pectoa, esto como consecuencia dá la pautu para que el va.lor 1a 

trínseco de los bienes que no s~an campesinos, loa particul8res 

n6mico de la tierra. 

Dicha plusvalía se determinará con base en loe -

elementos que a continuación se explican. 

El valor tiene BU bo.ae en la economía. natural - -

aue se establece en la Escuela del LiberaliRmo Econ6mico y que 

uno de sus exponentes es Bastiat (1801-1856), que en su teoría 

al valor de servicio expone, qo~ P,} vq1or ~ee ~let"'2'rmi~a-:1o por -

el traba.1o; sin pro-fundiznr mán, ea mucho ante a, AriattSteles, 

en au obra Economía Natural, manifiesta lo que ee el valor de 

uso y ~l valor de cambio. 

Valor de cambio.- Es la necesidad 1ue se tiene, 

al cambiar una cosa ~or otra, tomando como base el trueque. 
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VaJ.or de Uso.- Ea la aptitud que ee tiene pe.ra -

ce.mb~ar u.n objeto para ~atiafacer una necesidad, ya sea pagando 

con especie o dinero. 

Eeto se dá en sentido empírico, qua ce la reali

dad &nica y exclueiva en la esfera de lo real., eenaible al eep~ 

oio y a1 tiempo que tienen un valor intrínseco y un valor ex--

~rinseco. 

Por lo que ae concluye aue el valor eoon6mico -

de la tierra ae sujeta a las reglas que se dan entre goberoe.n-

tes y gobernadoo, tomando en cuente las baaes jurídicaa que re

quiera eapecíficwnente cada acci6n~en materia de tenencia de la 

tierra, tanto en el campo como en la ciudadl{ll) 

(11) C~r. Aetndi11o Ureú11. Pedro. Lecciones de Hi:etoris de1 Pen
BB1ll1ento Econ6m1co. 4a. ed., Porrúe 198~M<ii"ico. Pp. 26Ei: 134. 



C. LA APLICACION JURIDICA POR EL ESTADO, TANTO 

AL EJIDO C0\110 A LA PROPI!illAD PRIVADA. 

La regulaci6n de la ~ropiedud ngrícols a~ecta a

todos loe interesados que de alguna manera se involucran y con

curren pura ser oujetos de derechoe y obligaciones en todo lo-

relaciona.do al e,1ercicio de las actividades agropecuaria.a. 

F.ntooces se dan las condiciones y se adopten loe 

pri.ncipio.~ de solidaridc.d deJ derecho agrario y se ubican en el 

derecho oocial que emana de la misma constituci6n, la cu~l ee -

e~inentemente socialista. 

Algunos eatudioaos manifiostan que la apl1caci6n 

de las normas nRrarias,,de acuerdo con la ~ctual leg1alaci6n,-

está encomendad s. a 6rganos y autoridad ea o.dministrativas con- -

'.funci6n ,iurieñiccional. (l2 ) Porque al reaoÍver une. solicitud, 

siB~pre eeta.rá en conflicto ls pretensi6n da loa campesinos a -

., ~- -:- .. ~-::c. :.:.:... lr...s ee;c::i;!.l cor.. :~ rc.aistencia de un propieta-

rio ~u~ ostenta 1~ propiedad de la tierra y no la comparte, si

no que lo explota ~nra beneficio personal y no colectivo; por-

tanto la acción de l~a ~utoridades es eminentemente jurisd1cc1~ 

ne.l, es decir, pronunciar el derecho, en favor o en contra de -

~leuna de l~s partes en conflicto. 

Por otra purte, la µropiedad privada se subordi

na a 1o que ~nr~uP.n los ~recentes normativos que la rigen. 

La teoría que se expone a continuac16n puede t~ 

ner su corrolatividad con la teoría ~ivil1eta de la solidaridad 

eplicnble B los contratos y que se tom6 como baee. 

(12) Cfr. Ponce de Le6n,;Luie. Derecho Prooeeal Agrario. Edit.
'?rillao. l~. ed. México, 1988. Pp. 92 y 93. 
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La tutela de la pro~iedad y en rarticular de la 

propiedad agrícola, está a cargo d.el Estado, ye. ae man1fest6- -

que éste la regula y tambi~n tiene la función de aplice.r la ley 

y por ei fuera poco proteger a dicha propiedad. 

Lo o.nterior quiere decir, que la rropiednd de ln 

tierra ee un derecho social, al igual que la educaci6n y et tr~ 

bP-jo, entre otros. 

Por tanto, la ya multicitada ley de la re~or:na -

&gr&J:""i.e., conso.grD. implícita.mente el derecho de solidu.rida.d. 

Esta figura, de la eolideridad, la encontramos -

deede luegc en el derecho agrario y no ea otra coas que la uni

dad existente entre los cnmpeeinoe miembros del ejido o de la -

comunidad o de 1a unidad de pob1aci6n y e1 &ltado (gobierno). 

Veamos a.lgunoa elementos que se refieren a ella. 

lo. Se considera que debe existir relac16n de e~ 

lidaridad entre el Estado (concretamente el gobi6rno) y loa e~ 

péB1bós, ya que óerecho eobre la tierra ea propio de la Naci6n

y 1o protege el poder ejecutivo exprcsn.:cente, ee más, está a-

cargo del gobierno la Vigil~ncia del buen uso de la tierra. La 

mism.r:::i ley agraria regula el crédito ul campo, la asesoría y ªP.!?. 

yo tácnico, así como la mecnn1zaci6n, por tanto se considero. - -

que sí existe tal vínculo y si el ca.ropo viene en de e ad encia, - -

por 16gica, quiere decir que el gobierno no ha cumplido eu ta-

rea, haciendo a un lado, por su parte, tal princ!~ic d~ ~olidn

r:l.dad. 

2o. La ley misma manifiesta explícitamente tal -

principio de solidaridad al regular el derecho de preferencia y 

privi.1eg1os para aquellos campesinos que queden ~eeproteg1.doe o 

que se encuentren en·una situaci6n peculiar. 
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Para loa crunpeainos y propiamente cuando han si

do exclu!doe en una np11cac16n de tierras, por orden de prefe-

rencia, el artículo 74 de la L.P.R.A., manifie6ta que ae procu

rará instalarlos: 

r. En unidades de dotación diaooniblea en otros 

ejidos. 

II. En unidades de dotaci6n que puedan constit~ 

irse en tierras ejidalea que ee abran a1 - -

cultivo. 

Ill. En las unidades de dotación que para el e

recto se destinen en loa aietomae de riego. 

!V. En loa nuevoe centros de poblac16n que ee -

establezcan Conforme a ~a ley. 

v. Los campesinos no beneficiados tendriÚl pref~ 

rencia en loa trabajos asalariados del ejido, 

e~&mpre qub cont1ncien rormando pnr~e del nú

cleo de población. Tonarán te.mbi~n prefero~ 

cia para eer contratados en lee industria.a y 

eopresaa de servicios que se eetab1ezcan en

el ejido. e 

Este es un principio de solidañidad, como se de

cía, que no deja en el desamparo a los campesinos que no se en

cuentran en el orden y con derechoe de preferencia. 

El artículo 76 de la misma loy, prohibe expresa

mente los contratos de apa.roer!a, arrendamiento a le explotaci-

6n indirecta de l~ tierra por terceros o el empleo de trabajo -

aea.1eriado, sin embargo, tambián ae aplica el principio de sol! 

daridad y se coneideran excepciones la.e consignadas en di cho - -
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excepto cuaodo ae trate de: 

J. Mujer coa familia a. cu cargo, incapnci tnda -

pnra trabe.,1ar directa.mente la tiurra, por - -

sua laborea domáeticn.tl y la atención n los -

hi,ios menores que de ella dependan., siempre 

que vivan en el núcleo de población; 

II. Menores de 16 o.f'!os que huyan heredado los -

derechos de un e,ijdatar1.o; 

III. Incapacitadoe; y 

IV. Cultivos o laboree que e1 ejidatario no pU,!_ 

da realizar oportunamente aunque dedique t2 

do au tiempo y esfuerzo. 

···" 
Oomo ee observa, la ley no ea ~njusta, lo que p~ 

ea en un momento dado ea eu mala~nterpretaci6n e incorrecta s.-

p1icaci6n. 

Otr6 caao más aueda consignado en el artícul.o 82 

de la referida ley, y ea cuando fallece un e,11"atario, ee ttlani

~ie~ta a quien ee ~ransmitirán loa derechos hereditarios en or

den de preferencia. 

E1 artículo 2oi benof'.1 oia a loe alumno A de e e cu!. 

las agr!colae que reúnan 100 requi~i~o~ del !ll""tfculo 200. 

El art!c1uo 202 contemple "' 1oe peones y trabaJ~ 

doree de 1ae haciendas. 

En loa numeralen 101 y 104 se preve la parcela -

eaco1e.r. 

For ~ltimo, en 1oa preceptos 103, 104 y 105 ee -

regula la tutela para las mujeres y los menoree de 16 eú'loa. 

ES1v, 
SAUfi 

-¡en 
K U' 
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De todo lo expuesto se Concluye: 

lo. Que existe o debe exiatir el principio de e~ 

l1daridad entre el Estado (gobierno) y loe trabajadores agrope

cuarios, que llevaría a un mejor y mayor desarrollo del o.gro. 

2o. Esto do.ría como conseouenoia u.na mayor aoli

dnrida.d entre los mismos individuos del medio rural. Y aunq_ue 

hoy ordenamientos concretos al reapecto, en la realidad no ae-

aplice.n en la práctica. 



CAPITULO V 

LA SEGURIDAD JURIDICA EN EL USO DE LA TIERRA. 

A. PARA LOS EJIDATARIOS COMO A LA PEQHE!IA PRQ 

PIEDAD. 

B. EL MEDIO AM~IENTE EN LAS ZONAS RURALES, UJ1 
BANAS Y SU BASE JURIDICA. 

c. EL DERECHO DE LOS MEXICANOS A TENERUN PA-

TRIMONIO EN EL CAMPO O LA CJU!l>.D. 

D. LOS CA:.!BIO~ NECESARIOS QUE D"BEMOS AFRON-

TAR Y LEGISLAR TANTO GOBERNANTES COMO G~ 

BERNADOS. 



LA SEGURIDAD JURIBICA EN EL irso DE LA TIERRA. 

Dicha acci6n conAiflte '.!O garantiz~r la aegurids.d 

de l~ propiedad aocinl y el otorgamionto de la documentación 1~ 

geJ. que acredit& loa derechos agrarios de loe individuos y de -

loa núcleoa de población. 

En el ré~1rn~n de col~nia3 a proporcionar los tí

tulos correspondientes. En la propiedad privnda expP-dir l.oe- -

certii'icados de inn.fectabilidad agrícola o ganadera. Por lo - -

nt:.e se ref'i~:!"e a. po!Jcedorea de terrenos nacionnles, se otorga-

rP.n documentos que acrediten la pro~iedad jurídica do acuerdo a 

la legislación vigente. 

La reguJarizac16n de ln tenencia de la tierra r~ 

quiere contar con la b~se cnrtográficn correapondiente, por lo

oue en el corto plazo se fortalecerá con ca~ácter prioritario,_ 

el proy11cto de elnbornc1ón del cHtaS"tro rura1 ,iur:fdicamonte re~ 

peldndo.. F.o 0it;-bo ~!"t~.!':'!t.::-c C~"':>erl:: -;:....t::en.7 por:fect-!:imente .local,! 

zndoa loo predios y marcados aua Jinderos y en el Registro hgr~ 

rio Nncional quedar debidamente inecritos, con el tipo de tene~ 

ci~, l~ nur.erEicie, 19 clasificaci6n de la tierra y los datos -

general.ea del propiet~rio o poseedor.. La base cartográfica es

tructu:rada sirve para realiz~r lo -r~~ul'1.riZ8.C16.c. de lFJ. tenencia 

rle l~ tierra, que otorga la seguridad necesaria en el medio ru

ral y pro<nover la inversi6n y reinversión en dicho sector y, :f!. 
nDlmen te, ~-Po.var la organización del agro. 

Así ~iamo, revisar 13 legislación correspondien~· 

te, no s6lo pnra simnlificar Jon trfilnites O para fininuitAr con 

trr:dicciones entre 1oe diversos regla.mantos y leyes vigentes, -
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eino también para estab1ecer la pena1izaci6n que asegure eu ob
servancia. (l)) 

(13) M'ldrid Hurtado, Miguel de la. Plan Nacional E2 Desarrollo. 
P. 292. Cfr. 



A. PARA LOS F..TTDATARIOS CO!'O .~ LA 

PEQUB!IA PROPIEDAD. 

Fue en el afio de 1857 cuando ae empez6 a ~o~jar 

1a verdadera historia óe ln re~or~a agraria. 

Durc...nte el largo pcriÓdo de 1857 a 1910, loa sc

nopolios llcg~ron a poseer enero.es exten3ionca de tierra, ~án -

de setentn y tres millones dR hect~reas estuvieron en poder de

unas curm tas mano e extre.n.1 '!ras, e:n t!lnto que el pu-e.ble g•.r!"!":!a -

m1seri a.a y vceet!1ba en lfa :nñs craso. i¿;noranci ~t-

Tal oetddo de cosns originó la revolución de 

1910, 6nte movimiento social no fue de co.rúcter ~ilitur¡ dea--

pués de l~ lucha iniciada en 1810 que condu~o e ln indepeoden-

ci~, ls revolución de 1910-1913 ha sido ln mó..a po~ular que re-

gistra nuestra historia y el progrp .... 111:.. social y eccnó.:nico que. C.9_ 

mo consecuencia se h~ implantado ea México, ha sido de frac.ca.a 

reivindicaciones sociales. 

La masa campesina, compuesta por más de doce Qi

llones de "indios• y meetizoa, eet' BBtiafecha en aus necesidn

de~ agrarias y la tierra de que se les he dotado asciende a m~s 

de 40 millones de hectáreas. 

ERts voblaci6n, que u.ntea vivía una existencia -

miserable y de VE:rds.dera esclavitud y que en el curso de toda 

nuestra lsrga histori~ de revolucjcnes fue f~ctor decisivo en -

el desurrcllo del desorden y le 9.Ilqrou!a, es ahora una poble--

ción r"lc:ff'ico r¡ae rro~nce, r¡ue se educa i:n !'.!~cnclo r..:.::-c.J. s que 

se h!~ convertido en el m8s 'fuerte sostén óe los gobiernos. (l 4 ) 

(14) Cfr. Porte~ Gil, Fm111o. Mía Primeros Cincuenta Al'ioe de ~
prendiz S\2_ Abop;ado.' Pp. 382-38~ 
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De dicho movi~iento social y su actual estado, -

nacen 1oa pr1ncipioa sociales que don paso a la regulaci6n del.

derecho agrario. Y hasta el día de hoy sostienen loa conceptos 

de seguridad jurídica para loe ejidatarioa y la peauefia propie

d1>d. 

Esto.a deacs.nean sobre la constituci6o, la ley f'!_ 

dera1 de la reforma agr~ria, la ley genero.l. de poblac16n y la -

ley de aaentamientoe humanos. 

Cuando se constrifie el orden social y ejidata--

rios y pequeBoa propietqrioB se ven einenQ=ndos por el nhuso de-

1o autoridad Y óate lesiona lon intereses de aquellos, se acude 

rulte la máxima autoridad judicial a travda del juicio de EUD.pa-

ro en ma~eria agraria. 

El juicio de amparo, que un principio sole.mente

tute1aba loa derechos de loe ciudadanos ante el abueo de los 6~ 

ganoa del gobi~rno restringiendo sus gRrRntíea individuales, ee 

hi~o ~J.::tensivo al.u. pi:·ctoccil.':.a ó.el ó<iLecho aociai y a.hora, .la -

misma 1ey reglamentaria de los artículos 103 y 107 conetituc~o

nolea regula el juicio de amparo en materia agraria. 

En s 1.1e artículos 212 a 239 la Ley de amparo man! 

fieata loa requisitos que se deben cumplir para solicitar el 8!! 

paro y protecc16n de la Justicia de la Un16n en contra de actos 

o resoluciones dictadas por autoridades en materia agro.ria o e

jecute.dos o que oc tr::itaron de ejecu.tar en contra. óe sujetos 

que se encuentran tutelados por laa normne que rigen en eaa ma

teria.. 

También le ley agraria. eri su llbro quinto deter

mina loe procodim~entos o.gro.rico. miamos que se dese.rrolla.o an

te las Comisiones Agxt!t.riae 'Mixtas y en segunda inotancia ante -
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el Cuerpo Consultivo Agrario. Máa aún, e1 propio ejido o comu

na. tienen sus 6rganoo de vigilancia y autoridndeo conot1tuída.a, 

quienes tienen a su cargo la aogurida.d de dichos núcleos e 1ne

t1 tuciones agrarias. 



B. EL MEDIO AMBIENTE EN LAS ZONAS RURALES, 

URBM;AS Y SU BASE JURIDICA. 

La comunidad de vida de loa hombree ae mani~iee

ta, territorialmente coneidereda, bajo dos forma.a: la urbana y_ 

la rural. 
Loe caracteres de una y de otra aon muy diferen

tee en loe múltiploe aspectos que rreeenta.n; eiendo la vida ur

bana una forma de vida que es el resultado de las neceeidadea,

deearrollo y avances de la rural. 

Ambas formae, eujetas a loa derechos y obligaci~ 

nea eocialea e individuales que proporciona el Estado ~oderno, 

mismo que procura incorporar a la comunidad rural todos loa se~ 

vicios exiatentee en lee comunidadea urbanas, de manera eape--

cinl loa referentes a derechos n ln cultura y a la eaJ.ud. 

En el Medio Ambiente Rural, se desarrolla la a-

gricul~ura y la cría de animalce, en forma específica el culti

vo pera la alimentac16n y para uso industrial. 

En M6xico ee ha dado en lla.c:lar centro de pobla-

ci6n. a un grupo de gentes que viven en un lugar que ee localiza 

en la provincia y que por sus necesidades han tenido que recu-

rrir o concurrir a tal lugar porque ca.recen de preparación t~c

nicn y su vioión no leB ha permitido fijarse en el campo para -

usarlo como un medio de vida productivo. 

Normal.mente a dichos centros de poblaci6n se les 

denominaba v:illae o uniones y a todC' el conjunto en general, i:!_ 

cluyendo las percelaa, ahora se le llama ejido. Actualmente a 

todo lo J.argo y ancho dol territorio nacion..:il oólo oJ::laten eji

dos .. 
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Su forma de gobierno es ·aimilnr a la de una ao-

ciedad colectiva, pues legalmente está conntituido en forma co

munitnria por loa propios ejidatarios, c11os escogen a aua col~ 

boradoroe y ~orman unn c2pecie de consejo, que ellos mismos van 

creando de acuerdo n sus necesidades. 

En nlgunae partes la vida rural ha alcanzado me

joras en su deonrrollo en generai, ya que el producto de eu tr~ 

ba.10 es resultHdo de la tt!cnicn, la meca.niznción moderna, entre 

otroa factores. 

Aquí intervienen 3 ele~entoa decisivos pnrn la -

existenc.:1.o. y rotación de dicho. forma de vjda y au ambiente. T.2,. 

dos interactúan pues se aplican sobre el mi.amo obje~ivo. 

a) Apoyo y orientación municipal. 

b) Apoyo y orientación estata1· 

e) Apoyo y orientaci6n fedeTnl. 

El primero ee hace llegar a trav~a de la misma 

ccn~tituc16n de loo e1jdos y eu" neceB~.de.C~s pr1.!r.t;>_ ..... is9 ae ver.. 

resolviendo e partir de que se instalan y desl~oden lae pnrce--

1ae. T0.!Ilbién por este medio ae hace conciencia para aceptar - -

unes lineamieritoe, orientaci6n y organizaci6n necesarios para 

e1 buen funcionamiento del ejido. 

El de carácter estatal viene cuando el ejido ya

está consti tuído; r se encarga de gestionar ante lo.a autcr:f.da-

dee federales lee resoluciones para que loa ejidate.rios obteo-

ga.n loa titulos respectivos que 9.IIipo.ran su tenencia de la tie-

rra y lee auxilian para cubrir los requisitos establecidoo. 

También dicho apoyo consiste en a.eeaore.miento - -

técnico, mecánico y financiero así como cultural y educaciona.1. .. 

La ~ederaci6n tiene le roaponeabilidsd de canal! 
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zar todos loe reoureoe posiblee para el sistema e,jidal, que a -

su vez reeponderá en favor de los intereses nncionalee. El mi~ 

mo gobierno ~ederal dispone de ciertos 6rganos p8Xo euxilinree

a.1 dar apoyo al medio rural. y que son loe a~guientea: 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicoe. 

Secretaría de la Reforma Agraria· 

Banrural. 

Secretaría de Ecología y haant8.micntoo Rumano e .. 

socretaríe. de Energía y Minne. 

Secretaría de salubridad y Asistencia .. 

Secretaría de Educación Pública. 

Secretaría de Comercin •• 

Loa medios de que diepone el gobierno federal- -

son e.mp11oe y de ellos de~ende la continuidad en la asistencia 

y consistencia para loa centros de poblaci6n, teniondo e.demás -

apoyos letere.lee como son CONADECA, CONAFRUT, COKASUPO, FERTI~ 

WEA; aóeruáa otros organ1emon que auxilian con eaesoría t~cnica, 

sistemas de siembra, recolecci6n y dotación de medios mecánicos 

e través de prestamos o convenios, 10 que dá lugar ol control y 

conducci6n de la agricultura y ganadería que ee realiza a tra-

véa de1 control de precioa y la comercializaci6n. Hay que ha-

cer mención eepecia1 del Inatituto Mexicano del Seguro Social -

por su auxilio en el eectoi· ijb.lud. 

Dentro del agro existe una parte que se nota más 

por el. rendimiento que aporte hacia el sietem~ alimentario, q11e 

es le. producción y críe. de ge:LI1ado en todas tlUB variedades, pre

dominantemento lae e.ves do corral, rnis:na -varieded que está e- -

Cr\rgo dB le puq:..::.eB.;;:. ?ro;d.0dP.d.. Dicho &.Bpecto !H;1 hnce notar po,;: 

que ~u r0ndi~ientc 1 ~·p~~ar de ser nequUüaa áreao de tierra, es 
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muy alto, y pcr cierto, tampoco está cOnstitu!do por un núcleo 

de poblaci6n determinado. Esto se menciona porqne genera.lmente 

de lA pequeña propiedad so.le la mayor pnrte de loe productos de 

exT'ortAci6n y por supueeto que ls. ca1ic1.s.d ea mucho mayor que en 

el producto que sale del ejido. 

Se ha llegado a generalizar el conocimit'":nto de

los f'nctores que obstqculizan la debida producc16n e,jidaJ. en -

cantidad y calidad, loe cuales aon: 

l. No ea solvente ouien ostenta la tenencia de -

la tierra ejidal. 

2. Los mecanismos burocráticos son obaoletoe. 

3. Loa avíoA son insu~icientee y se otorgan a 

destiempo. 

4. Demaeiada gente depende de peque~aa extenaio

nee de terreno. 

5. Al no contar con un patrimonio pro?iO ee deje 

de la.e parcelas. 

Y un aspecto que se está do.ndo es, que en algunos 

lug3.Tea ya existen verdaderos latifundios cjidnles, los cuales 

están en manos de una o dos familias que han aoaparedo laD par

celue dejando a otros campesinos sin oportunidad para ob~ener -

eu suste~to, y dando lugar a una s1mul9ción de la Re~orma Agrá

ria. 

E8to no sucede con le peque~e urcp1edeá, ya qu~ 

el Único poseedor cuida que lu producción Ce·$~ terreno 8ee óp

tim31 lo que por Empuesto trae me.íore.s condiciones de vida 'J)are. 

BU faruilie. J qUC SC d.J: un V<:?rd.rrdoro P..mor e. la. tierre _J- UOB. i:n-· 

plantn.ci6n de tecnologí2. moúerna p'3..r3. trabaja1~ lt:. ti;!'rre.., 
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El crunpeeino e;1ida.l, en al.gi1nos casoo, au:entn -

con los sorvicioa necesarios, ~ero la mayoría de las veces, Vi

ve 1.!C03tumbrado e. sus nec·!~1da.den; au desenvolvimiento ee real!. 

za dentro de la colectividad. Pero en el aspecto social, en -

términOB generales, tiene carencias: falta de ccnocimiento ciea 

tífico, su educaci6n depende dol nivel escolar y su higiene ae 

vé limitada por la falt~ de agua. Sin embargo, ea máa sensible 

e las nocesidades de auo vecinos y en general ~áa humano que en 

la ciudad. 

Un motivo por el que no ha tenido respuesta la -

mecanización del campo ea la condicién del terreno, pues como -

sabemos, el país tiene un terreno monta.f'ioso. 

Hay que hacer notar oue la mecan1zac16n a61o 11~ 

ge a la gente más trabajadorn, que ea la que ostenta la pequeaa 

propiedad y loe ejidoa eimuladoe que eon loa que producen. 

Por lo que respecta a lo~ medio~ de comunicaci6n 

son escasos, por lo tanto hay poao avance cultura.l. Y en cuan

to a las v!aa de comunicación terrestre, en au mayor!a aoo own! 
nos y brechaa sin recubr~miento asfáltico que normalmente eon -

mant~nidoe por loe mismo pobladores del lugar. 

En el aspecto educativo, las eecuelee a lae que 

asisten los educandos, eon pequc~ao y un ruiamo proteaor imparte 

los ae~s aftas de primaria¡ hay centros de poblaci6n que sí tie

nen buenas escueles y eeté.n a la orilla de carreteras federales 

ventaja que lee hace progresar máa rápido y se alcanzan mejores 

condioíonea de cultur~ y de vida. 

El Índice de morbilidad y mortalidad ca muy alto 

Y las enfermedades parasitarias y gastroiotestinalee prodo.aú-

nan en dicho ambiente por la falta de asistencia médica. 
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Con lo que .:náa se cuenta en el medio rural ee -

con recursos naturales y mano de obra, mis~o~ que se deaperdi-

c1.a.n irracionalmente por no contar con el capital apro-pia.do o -

el :financiamiento nace:J:J.rio, mismo que normalmente no llega_,yB 

que loe comprndores a.l mnyoreo no pnga.n por loa productoa el -

precio real de loe mismos, afectando con ello la economí~ rural 

que ademóa debe cubrir aus impuestos, cargas que no so le impo

nen nl intermediario. 

Naturalmente quo lo expuesto engloba la generali 

a~d del medio ru~al, pero en cada zona del paío ae presentan s! 

tuacioncs particulares, más favorables o lo que ea peor deefav~ 

robles, a las que no se hace referencia, puee constituye materi 

Pl de un trabajo mús amplio. 

Pasando al Medio Urbano, por supuesto que hay 

més que decir de él, encontramos eaoa miemoB elementos ya aena

ledoo, pero con mSs adherencias y peculinridedee, propiae del -

erobiente. 

Primera.monte, una característica propia es que -

son lugares delineadoe y planificadoe, y en sllos ee ha concen

trndo la mayor cantidad de hnbitentee por metro cuadrado, cuen

tan con servicios talea como: agua potable entubada, drenajes -

para lae sgune negras, alcantarillado, ca1lee asfaltada~, a1um

brGdo público, transporte de paeajeros, parques recreativos, e~ 

cuelas y otros centros cultural.ea, medios de comunicación modo~ 

nos: autopistas, aeropuertoe y todo un medio id6neo para la re~ 

1izaci6n óptima de las laboree de eus habitantes, dom~sticas, 

comerciales o de servicios. 

Cuentan tambián con industria.a y nnn clara del1-

m1 taci6n de c1nees eocia.1ea estratiricadas, y ~ando lugar a un~ 
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fuerza econ6mica propia, compitiendo el sector Público con el -

sector privado en todoe loe ámbitos. La poblac16n ea j6ven, ya 

que el 7D;. tiene entre 12 y 30 afias. por lo tanto se cuenta con 

mucha mano de obra y esto dá lugar a que la industria no cubra

la demanda de fuentes de trabajo. 

Loe habitantes por ser de direrentes regionos,-

poseen grandee tradiciones y coetumbree, lo cual dá lugar a to

do un mosáico enriquecedor de 1R cultura citadinn. 

El comercio, desde luego, está más desarrollado, 

ee aplica la industria semipeaada y hay un mayor afluente de t~ 

rismo, la ind~stria textil en todas au~ facetas ae manifiesta.

Además de 1a industria química y alimenticia que generan ompl~ 

oe y riqueza para sus trabajadores. 

Pero también eatá el ledo negativo, desempleo y 

su consecuencia el hambre, la delincuencia y eu efecto l~ inse

guridad de la pob1aci6n, vicios que loe programoe gubernamenta

les no pueden controlar. Precisamente ~ste polo negativo nece

ei ta un ordenamiento que detenga y adn extirpe dichos ma1ea. 

Es conveniente también, hablar de otro ambiente 

que ~o es n~ rural ni urbano, el medio suburbano, que ae ubica 

en loa alrededores de las grandes urbes y que ce compone de ge~ 

te venida del medio rural en busca de trabajo y un cambio o re~. 

rientac16n de su ~amilia. Se ~orme.n asentamientos "humanos" en 

terrenoo lotificadoa, por la necesidad de tener un lugar propio 

para eetableceree y ae construyen viviendas que es.recen de loe

el~mentoe esenciales para au funci6n propia, por lo tanto se-

crean focos de infecc16n, e1 hacinamiento dá lugar a 1a promis

cuidad que dá origen a proetibuloa clandestinos y no se diga la 

falta de higiene y conteminaci6n de loa alimentos por la falta-



94 

de servicios públicos como swninistro de agua y red de drenaje; 

dicha situación se sucede porque no hay una orgo.niza.ci6n y lc-

gislaci6n que regule dicho problema. Tnl parece que, por los -

conceptos ya expuestos, la oituac16n del medio euburbono ee pe

or que en el mi.smo medio rural .. 

Y en cuando al medio am~iente, la contruninac16n

del aire es el 1actor que más repercute en la salud do la.a per

sonas. Hay algunos argumentos que man1~1eatn.n aue la deetruc-

ci6n de 1~ n~turaleza ee producto del avance tecno16g1co, y sjn 

embarBO el mis~o avance debe tomar medidas para salvaguardar la 

salud del hombre mismo a :fin de no extermin9.rlo. I.·oa efectos .;,,.• 

de la contaminac16n ya se han dejado sentir sobre ~oda en lea -

vías respiratorias, en la ~iel y ee ha llegado a detectar otro 

tipo de enferm~dades con efectos irreversibles. 

La regulaci6n del medio e.mbi~nte eatá en v!ae de 

legislarse y la que ai ya eotá debidamente legislada ea la e1-

tui:i;~~.6n d'? e.sentE=:ier.tol! hu..mc.n.oa e. trc.vls Cie euo normas respec

tivas. Urgentemente se necesitan dichos ordenaroientoe actuali

zados y aplicados e~ectivrunente para garentizar, ,en el medio r~ 

ral, urbano y sub-urbano mejores condiciones de vida y un desa

rrollo más pleno.(l5) 

(15) Benjamín Benito. lll Medio Ambiente. Obrs in~dita. México, 
1983, PP• 31-32. Cfr. El ~nido es un eetracto ael artículo. 



e. EL DERECHO DE LOS lf.EXICANOS A TEmlR ur. 
PATRIMONIO EN EL CAMPO O LA CIUD!D. 

De acuerdo con la constituci6n y basándonos en -

la aubclaoificac1Ón de lns garantías en ella contenidas, ee ob

serva que loe mexicnnos tenemce derecho a obtener un ~atrimonio 

ya sea en el campo o la cjudad, ahora bien, tal deracho eetá r~ 

gla!Ilentado en el artículo 27 de la Carta Magna. 

La Nac16n tiene el derecho y facultad de tranem~ 

tir el dominio de la tierra y sus accesorios a los particulares 

pera constituir la propiedad privada. La propiedad a BU vez se 

presenta bajo cuatro modnlidades 

a) Individual 

b) Colectiva 

l. Agropecuaria 

2. Habituciona1 de Interés Social. 

Ea~~ ea con el fin de hscer una distribución e-

qui tativa de la tierra, evitando con ello el acaparamiento y el 

mal ueo de ella. F..n todo caso, se oto~gn el derecho sobre la -

pert~ superficial del suelo exclusivo.mente. Las limitscionea a 

la tenencia de la tierra son muy pocas, las más gen~ricas ~on: 

i.- Ls urbane, deberá uearae siempre y cuando no 

ponga en peligro la seguridad de loa predios vecinos. 

2.- La rural, no podrá exceder de la auperficie 

aue l.aa varias leyes fi.ien como máxi::io, dependiendo si s("tn de -

riego, temporal para cultivo, ~ara gsnaOo o bosquca. 

En cuanto a la propied9d en el medio rural, se 

asegura al Campesino, no un patrimonio, Bino sÓlo ol medio de -

subs1Dtencia, con:=iidetl."'B.11do esto inju8to w !:>C pug:u: porque se coa..=!. 
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tituya un patrimonio campesino que esté· a salvo de envidias y -

no se retire como sucede con loa predios ejidales. 

Normalmente ee considera en el ejido la parcela, 

docie.mos, como un medio de Austento y no oe le ha dado el lugar 

como una unidad de producc16n. Si ha de oer además pare la fa

milia campesina, nor~almente 1 ec debe tomar en cueote que la-

misma es numerosa y que al llegar los h.1.)oe del ejidatario a la 

edad ndulta forman nuevae familias que también necesitan de una 

pnrcela para eu manutención. Definitivamente ha de considerar

se que el ejido no puede ser solamente considerado como una eo

ciedad do producc16n sino ndcmña de consumo y que el consumo ea 

mayor que lo se ha producido y que cada socio no está s6lo 9 que 

junto con él viven hasta diez o doce neraonea dependientes di-

rectamente de sua ingresos como ej1datario. 

En el medio urbano, la gran demanda de vivienda 

hs causado que ce disparen loe precios de 1n tierra, los mate~~ 

rialee de construcción, la rr.ano de obra de la construcc:'..6n y -

que ee cobren rentas exhcrbi·tantea por una habi tar,16n, por lo -

"cual. ya ea dif'icilisimo, ei no es que imposible, que se consti

tuya un patrimonio ~amiliar de tipo inmobiliario. 



D. LOS CAMBIOS NECESARIOS QUE DEBEMOS AFRONTAR Y LEGI§ 

L.A...'q TANTO GOBERNANTES COMO GOBERNADOS. 

Rcnovarac o morir, aentencia el dicho popular. -

Loa cambios Biempre aon buenos, y ea necoea.rio el combio psra -

mejorar 1aa condiciones y realidadee de vida te.nto urbn.naa como 

rurales. Para ello ea necesario que también ee legislen &lgÚn 

o algunos aepectoa que han ~roducído eatancruniento en el progr~ 

"º• 
lo. Terminar con el rr.zngo y burocratismo admi-

nistrA.tivo. 

2o. Dar ~in a la marginaci6n y mejorar la eitua

ci6n paupérrima del campeeinado. 

30. Llevar a cabo la ejecución de reeo1ucionee. 

4o. Establecer programas efectivos y eficaces de 

rehebilitaci6n agraria. 

50. Asegurar~la autonomía de la organizaci6n cas, 

peaina evitando la politización y fomentando 

el aumento de la producción. 

60. Evitar la emigración dol campesinado hacia -

el extranjero. 

?o. Promover ln independencia alim~ntaria. 

En e1 primer aspecto, realmente es el excesivo 

burocratiemo el oue he dado lugar al rezago del trámite de les

resolucionea agrarias y que ha motivado ademÁs que no ee efec-

túen las ejecuciones ya ordenaaas para la adjudicación de pare~ 

lea, y que loe beneficiados co~iencen eu labor. 

Poi• lo que ee refiere a1· quinto punto, se debe -
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promover la integraci6n de las comunidaaea para que formen au-

~énticss unidadee de deen.rrollo rurnl, que ee construyan socie

dades de producc16n entre los pequefioa prop1etsr1os y colonos y 

orgqnizar unioneR de e.11dos y asocio..cione5 rurales. Que no ae 

poli tiz(:;n ro.ro. que no haya. división, y no ee 'Porq\le se preten'-'a 

mnrgin3rlos, sino que flU fin primordial sen producir y no real!_ 

zsr político (entendida corr.o la acci6n para luchar por e1 poder 

y que con ello abandone el f1n primordial de todo campesino). 

En cuanto el cunrto aspecto, establecer defini~ 

dn.a políticas (entiendaae critcrioo) que obtengan por resultado 

1 a transf'ormo.ci6n de z.ono.s u1~ba.nae y rurales en zonas 1nduatr1~ 

les y con alta tecnología. 

Huy que agregar en el 5o. aepecto, que ee neceei 

ta fortalecer la partici~~c16n directa de lae organizaciones Y

unri forrun. pnr& hacerlo 0!3 rcs"Censabilizarloa· en el manejo del-

cr6di to, le comercializaci6n e industrializaci6n y exuortaci6n 

de sus productos. 

Al aplic&rse en la reeoluci6n de los 3 puntea el 
tadoa, los demás se irán resolviendo D.1. parejo y sobre todo, la 

m~rginación oue es lo más grave, se irñ elicinande directamente 

pues ae tendrán lon medios para que se eleve el nivel de vida,_ 

sobre todo en el medio rur::i.J.. 1 mas quo en el urbano y con toda -

se~uridad los cinturones de miseria en lae grandes ciudades ae

ver~n re&ucido~. 

Pero d1 ches cambios se ti~nen qne c18.T en todo el 

c-ontexto y bajo u.o msrco jurídico y social, qua la tecníf1caci6n 

d6 como reaul te.do una al-te producción y ~sta sea 6ptima. (l6 ) 

(16) Cfr. Sria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Desarrollo 
~ InteP:rel. Cu0dernos de Renovaci6n. Na.cion'al, 1988. p. 6 a. 
21. Edit. F.c.E. le. ea. ~éxico. 



PRI!t!ERA.- Como ee observn en el articulo 27 constituoione.l.t se 

regulen muchos a~pectoa, que no ue lleV9.ll a la práct~ 

ca, quedaron solamente en el napel .v· en ocasiones re

eul tan inaplicables o estorbosos. 

SEGUNDA.- Ln ley agraria, por eu extensión, es demasiado subje

tiva, no ee previó en ella lo eoencial, que seria, no 

la tenencia de la tierra, oino el r~gimen para le pr~ 

duqtividad. 

TERCERA.- Existe to.1 cantidad de leyes y reglamentos particula

res, que se pierde uno al querer entender como ~unci~ 

na en rea.J.idad el sistema agrario. Y se estahleoen -

en ellos tantos y tan variados organiamos, que en vez 

de ngilizarae el nrogreao del ep;ro, más parece que ee 

debe obstaculizar. 

CUARTA.- La finalidad del derecho agrario, no es regular aspec

tos del derecho oivi1, que vendrían eiendo laa relac1~ 

nea de las personas, sino más bien, la relación de di

chos individuos en cuanto a loa a..apectoe agropecuarios. 

Y en todo caao ee contempla sólo a pcreonae morales y

por excepci6n a personae físicas en virtud de ser u..na

área de1 derecho de carácter social. 

QUINTA.- No sola.mente ea inútil regular las características del 

euelo o eeHa1arlaot sino hastn irrisorio. Ee más pos! 

tivo que ae ordene el suministro de material ea para __ 

trabajar 1oe tipos de suelo y ee le entreguen al trab~ 

jador lee eemillae y fertil1zruitea para producir me~ 

jor. 
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SEXTA.- Les normas que se han expedido.regulando la2 situacio-

nee que afectaban al agro, definitiva.mente fueron las-

id6neae, los defectos consistieron en que los encarga~ 

dos de su anlicac16o y cwnp11~1ento, no pusieron el em

peBo necesario, otros sí, los ~enes; pero al final de-

cuentas ln culpa no es de la ley. 

SEPTI~A.- Lr. cr:i sis, de:fini tiY~ente, no ha afectado a.1 derecho, 

oino que las situaciones que regula el derecho agra-

ria han sufrido tal alternci6n, que leo normas ya no 

se pueden nplic!JX porque h'lll perdido actualidad. 

OCTAVA.- Exj ste el principio de solidaridad entre el Estado (g!?.. 

bierno) y los habitantes d6l campo, explícitamente co~ 

sagrado en la ley agraria, pero desafortunadamente no 

se lleva a la práctica e incluso, co~o consecuencia, -

no existe entre loa mismos individ'uoe del medio rural. 

NOVENA.- No existe diferencia jurídica entre la pequefta propie

dad y el ejido, eino ~ue J.o~ f~:ctorc~ y medios dG pro

ducci6n ae ~anejan en ~orma diferente en una y otro,~

rcfle.1 ándose ello en loe resul. tadoe y problemática de• 

oada uno. 

DECI~A.- A1 Estado oorresponde el vigilar el cumplimiento de la 

ley, pero es a los habi te.ntes a quienes corresponde - -

cumplirlas, esto es lo que sucede con el medio ambien

te, si aquelloa que debemos cuidar nuestra salud no h~ 

cernos nada por ella, aunque existan mil leyes al rea-

pacto, si no oc cumplen todo oigue igua:l o empeorA. 

UNDECIMA.- Existen buenos prop6si toa para que se corrijan erro

res y deficiencias que obetacu.1izan el desarrollo de 

1a poblac16n campesina y hasta movi.mientoe: cuya fin.:!:, 
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lidad es esa, pero si no hay una legislaci6o adecuada, 

aunque parezca pesimismo, de nada valen otros esfuer

zos. 
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FE DR RRRA'rAS, 

Pag. 31.- Sexta J.inea debe deeilr ..... Ejecuti.ivo 

Pag. 83.- Sexta l.inea debe decir .•. Secrotaria de Sa.J.ud. 

l'ag. 8:.1.-scxea l.iriea debe decir .... secretaria de Comercio-
y Fomento Industrial. 
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