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La política agrari~ como acto de elemental justicia, constituye 

para el :panorama nacional, u.na f'6rmu1n eficaz para consolidar la es

tabilidad y el equilibrio en el campo; airviondo CoMo soporte funda
mental la acci6n agraria, entendida ~ata, deade la perspectiva jurí
dica como la facu.J.tad de poner en movimiento los procedimientos del 
reparto agrario, para cumplir con el proyecto reivindicatorio, buo-
cando el constante y permanente beneficio de la clase campesina que 

cont'orma el segmento social mayoritario de eate país; estrato social 
en referencia, que vive en condiciones dep1orablea, por carecer un.a 

porci6n parcelaria en donde cultivar para obtener y asegurar la sub-
siatencia. 

A ra:!z de esta problemática, resal.ta en el considerando del De

creto de 6 de enero de 1915, ciertos principios con grados de ava.noe 
que a la letra dicen:" una de las causas más generales del malestar y 

descontento de laa poblaciones agrico1aa de este país, ha sido el de~ 
pojo de loa terrenos de proPiedad comunal o de repartici6n, que les -
habían sido concedidos por e1 gobierno colonial como medio de aeegu-
rar la existencia de la clase campesina ••• "• Es as:!, como en este CD!!. 

siderando o expoaici6n de motivos, se contempla un espíritu progresi~ 
ta. que lo podemos calificar como un buen propósito, yara alentar y -

estimnler ::?. loe q1.ie se dedican a1 quehacer aericola. 
EJ. artícul.o 27 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley reglamentaria han girado en torno a1 ejido, inati
tuci6n que hasta el momento ha 1~eaistido 1a prucb~ del tic:;,:po, co?~.:vi=:, 

ti~ndose como un instrumento efectivo para combatir la iniquidad d8l 
iatif'undio y participar en una redistribución más justa de la propie
~ad territorial, mecanismo de justicia social, inaplazable en una na
ción como l.a nuestra fundamentalmente aericola; ante ·esta aituaci6n 
aparece en el contexto nacional el ejido como persona moral para af~ 
mar la. base de la estructura institucione.1, más adecuada, que eirva 
como medio para garantizar los benef'icios de la :política agraria en -
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favor de una mayoría que poco tiene en contraposici6n de una minoría 
que mucho tiene; al transitar en las coordenadaa de la historia pa-
trj.a noa damos cuenta ~ue es obvio que no ae ha cumplido para satis
facer 1a sed de justicia de un pueblo que lo aclama con e;ran espera~ 
za alentadora. 

En b11squeda de alternativas para solucionar los problemas nacio
nales, cobran presencia en materia agraria las instituciones de rest.!_ 
tuci6n y dotación de tierras que el desarrollo ul.terior de la legisl~ 
ci6n se complementó con la a.:.ipliación y la creación de nuevos centros 
de población, que en su conjunto son las acciones y procedimientos -
actual.es que a trav~s de los cua¡es se realiza el reparto agrario y -

la creación misma de ejidos; la restitución como reecaniamo para recu
perar las tierras que :fueron despojadas a loa campesinos de manera 8!: 
bitra.ria por los grandes latii'undiataa y eobiernoa aut6cratas; por -
ende, ae debe entender, como volver a establecer W'l estado de cosas 
existentes con anterioridad; jurídicamente sienifica volver dar vali
dez legal a una situación pasada rescindiendo o anulando loa actos -
irregulares que en la actualidad la niega conforme a Derecho; se re-
torna al pasado en funci6n de la justicia social distributiva. 

El ejido como conjwtta de bienes territoriales que recibe,a tra
v6a del reparto agrario lUl ndcleo de poblaci6n; entonces el ejido co
co persona moral que habiendo recibido un Datri!!J.onio ritAtico por me-
dio de la redistribuci6n de la tierra, constttuye l~ piedra angular -
o de toque de la estructura ~graria mexicana. 
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CAPITULO I.- ETAPA PRE!USPAIITCA. 
REGDIEN AGRARIO DE LA CIVILIZACION AZTECA. 
l..- PUBLICA. 

a).- TLA.TOCALLALLI. Ea el. conjunto de tierrae de 6pti:::n ccüi
dad y cercanas del Estado Azteca que pertenecía al rey. Eata.s tie-
rras eran independientes de sus propiedades particulares, donde -
ejercía pleno dominio. 

b).- TECPANTLALLI. Entre loa aztecaa 1 tierras de las que el 
rey se apoderaba en las provincias conquistada.a y que repartía en-
tre ciertos nobles, loa cual.es dejaban en manos de los pueblos de-
rrotadoe, esas tierras ae cultivaban para financiar loa gastos d,el 
gobierno, como tambi~n la conservaci6n y mantenimiento de loo p!ila
cioe. 

e).- MITLCIIIUALLI. Tierra.a cercana.a a las ciudades indígenas -
que los vecinos tenían la ob1igaci6n de cultivar, pera destinar sua 
produqtoe a los gastos de la guerra. Retomando 1a. opini6n del maea
'tro Luna Arroyo, que dicha extensi6n de tierra tambHn se l.e denoJn! 
naba. como Cacal.omil.l.i. 

d).- PILLALLI. Son tierra.a conquistadas, que el emperador a.zt_! 
ca asignaba a loe nobles guerreros; la mencionada extensi6n cataba. 
sujeta al.es siguientes modal.idadee1 l.oe nobl.ea no podían ceder ni 

vender la tierra, solo heredarlas a. .sus hijos, con lo que se fueron 
integrando verdaderos m.ayorazgos. Se le permitía al noble de ceder
la o enajenarla, con excepoi6n loe que formaban parte de la clase -
baja. 
2.- COll!ll?IAL. 

e.).- CA.LPOLLA.LLI. Eran tierras de cul.tivo que :pertem~c.run al 

barrio denOID.inado " CA.PULLA.LLI: "• Finalmente, el representante del 
barrio, que se dedicaban al. cuidado de l.as tierrae y quien tenia l.a 
facul.tad de diatribuirl.aa era el. " Cal.pull.ec •. Con este matiz el. -
cal.pul.l.i puede equipararse al. n~cleo de poblaci6n que diafl:'uta de -
ejido; el. cal.pul.l.al.l.i ee debe entender a l.as tierrae ejidal.ea de -
cultivo concedidas a1 núcleo y el tt calpul.lec 11 o. la. autoridad eji-
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dal. Uno de los requiaitos para recibir parcela es habitar en el b~ 
rrio, tener derecho no más de una parcela; el cultivo deberá h.D.cer
ae personal.mente no se aceptaban arrendamientos, salvo en cnooa eo
pecíficos y justificables; en caao de no sembrarlas durante más de 
dos afias, se lea privaba el derecho. La nula propiedad de la.a tie-
rras del ca1pulli pertenecían a. 6s.tc; pero el uaufructo de la.a mis
mas pertenecían a la familia que la poseía en lotea bien limitados 
con cercas de piedra. o de maguey. El usufructo era transmisible de 
padrea a hijos, sin limitaci6ri y sin t6rmino pero cataba aujoto a -
dos condiciones: primera, la de cuJ.tivar la tierra ain interrupci6n 

pUBe si la familia dejaba de cultivarla dos ailoa co~ecutivoa, el 
jefe o señor principal de onda.barrio la reconvenía. La. segunda,arn 

pe:rmanecer en el barrio a que correapondia la parcela usu.t'ructada, 
pues el cambio de un barrio a otro, y con IJAYOr raz6n de un pueblo 
a otro, implicaba la plirdida del usU.fruoto. 

b).- ALTEPETLALLI. Acorde a nuestra exégesis existían tierras, 
bosques, pastea y aguas que eran propiedad del pueblo o tierras del 
com6n que recibían los gastos local.ea, tributos y obras de servicio 
colectivo. 
3. - COllQUISTA. 

a).- TLA.TOCAL!ILLI. Son tierras que pertenecían a1 señorío. es
tas tierras se cul.tivaban y las cosechas eran destinadas a au.fragar 

el gasto de la casa del señor. 
b).- YUIIUTLALLI. E1 reino conquistado como vencido ae le desp,2 

jaba la propiedad de sus tierras en gran parte de esas tierras des
pojadas pasaban al doI:J.inio de loa nobles y del sellar, la otra :frac
ci6n como UJ.rerencia de 6sa tierra conquistada quod<l.Ca..~ en po~e~i6n 
del pueblo sojuzgado obligados a pagar tributos. 

SISTEMA AGRARIO DE LOS !.!AYAS. 
l.- COMUNAL. La. inatituci6n comunal entre los maya~ desde nuestro 
punto de vista obedecía a las condiciones especificas agrícolas de 
las comunidades de la penínsul.a, ea decir el estado físico del terr~ 



no obligaba a los campesinos a mutar frecuentemente de lugar de eu.a 
cultivoa 1 se conservaban en el dominio público, su ueo era del pri
mer ocupante. 11 El uso común de las tierras ea tradicional entro -
loa mayas que aun a1 presente, con dií'icultad se resignaba n la pr~ 
piedad particuJ.ar y exclusiva de las tierras de lnbro.nza "( l ). 

2.- PRIVADA. Son tierras que pertenecían a la nobleza. Ea la exten
si6n de tierras que trabajaban los esclavos; a ln capa social que 
estaba proscrito ser poaesionario, con la menor posibilidad de con
vertirse en propietario. Este sistema agrario no cambi6 mucho, en 
virtud de que la propiedad privada ee eneanch6 por la vía de compr!!:_. 
venta y la instituci6n denocinada herencia. 

CAPITULO II.- ETAPA COLONIAL. 
FUNDAMEllTO HISTORICO.!JURIDICO DE LA PRO:PIEJJAD. 

1..- BULA " NOVERIDIT IDIIVERSE " DE ALEJJUIDRO VI. La institución le
gal espaf1o1, tan avanzada segú.n a nuestro parecer que solo el dere
cho romano lo super6, a partir de los deecubri.mientoa americanos c~ 
menzaron a..disefiar perspectivas que dieron margen para idear la Bu-
1.a Noverunt Universi, para derivar de ella 1.a 1.egnl.idad y legitil:li

dad de las conquistas posteriores. Del mencionado ordenamiento ae -
dedujeron en efecto loa derechos primordiales de loe monarcas de la 
metr6poli, y esos derechos :fueron el punto de partida de donde ema
n6 posteriormente toda organizaci6n jurídica que rigiera a las col!! 
nias. Los derechos primordiales expresados se derivaron en e~ecto · 

\..... todos l'as derechos públicos y privados que en las co1onia.a pudo ha

ber existido. LB verdad ea que las primeras reparticiones de propi~ 
dad o encomiendas f'ueron hechas sin conocimiento y sin consentimie!l 
to de los·-manarcas de Espaí1a; empero cuando ya esas reparticiones 
ruaron do vcrdn.dera propiedad territorial, había el título legal n_!!. 
cesario para adquirirlas la merced. 

Con esta clase de repartición quedaron bien definidas cuatro -
~entes de.propiedad privada: La merced, la poseai6n comenzada. des
de antes de la conquista o a ra..iz de ella donde por supuesto la oc,B; 

< _.' 
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paci6n territorial tenía ya el carácter de poeeei6n, la ocupaci6n 
definida de loe incorporados y la ocupación precaria y accidental 
de loe diversos. De la merced se deriv6 la mayor propiedad de loe -
penieu.larea en función de propiedad individual, y de. la poseai6n y 

ocupaci6n definida y circWlBtancial de loe natural.es, ae deriv6 la 
propiedad comunal, con las circunotanciaa y en las condiciones que 
más adelante tratare~oa. 

La propiedad privada individual se f'ue dividiendo por raz6n de 

sus dueHos, en dos ramas secundarias, la civil y la eclesiástica º9. 
rrespondiendo a 1a divisi6n que aufri6 el ele.mento español desde la 
conqUista, en el grupo de los conqUista.dorea y el grupo de los mi

sioneros a segÚn nuestra"obaerVaci6n que el grupo de los conquiatad9_ 
res se convirti6 con el tiempo en el grupo de organizaci6n civil y 

el grupo de loa misioneros se tra.nsf or!?l.6 con el trLl.Il.Scurao del tie!;!! 
po en el grupo de la iglesia organizada; y de la propiedad comunal 
indígena, adqu.irida desde antes de la conquista espafiola, ae a.gr"eg6 
igual.mente en calidad de propiedad con:unal a la que se deriv6 de -
merced, porque los reyes de España hicieron a loe ind.Ígenaa, libar!:, 
lee mercedes de tierraa en esa fer.mar. 

Hablando llanamente sobre propiedad individ:JD.J. o sea el núcleo 
de organ.izaci6n civil, por efecto de la natural u otra vía que será 
la sucesiva tra.nsfon::i.o.ci6n de loa nacidos en la penínsuJ.a por naci
dos en la Nueva España o en criollos, una vez adquirida, se iba 
amortizando para la ocupaci6n y hasta para su adquisici6n por los d 
demás factores componentes del núcleo poblacional de entonces. 

Los peninsulares que venían a la Nueva Espa.fla. era constante y 

los que se dejaban venir por ideas fundamentales qua era la del e~
riquecimiento y la de la dominación y por loa Wiicos recursos su -
pcroona. y S'..W enormes amblclonea; así loe recién llegados a la Nue
va Eepaffa, procuraban enriquecerse con los mejores empleos o con la 
minería que.foco de importancia por los conqUistadorea, una vez que 
hayan amasado con facilidad enormes riquezas tenían a buscar tie-
rraa en que gozar de su fortuna y en qué asegurarla vinculándola p~ 
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ra sus herederos y comunmente las lograban por alguno de loa tres 
medios o si no por todos los medios que a continuaci6n se indican: 
11 Por ocupaci6n de vacíos en las tierras ya ocupadns ¡ por ocupa
ci6n de las de los ind.Ígenaa despojando a estos y por ocupaci6n de 
las no ocupadas, cada vez más lejanas de la zona. fundam.ental 11 (2 ) • 

Entre los peninsu1area venidos a la Nueva España muchos de -
ellos produjeron un principio de descompoaici6n de la propiedad i!!, 

dividu.a.l del grupo de organización civil. El principio del aojuzen
miento wspa.fiol, loa peninsulares en grl1Il parte eran soldados o ave!!_ 
tureros que solo tenían interáa el disfrute sin trabajo alguno de 
todas las riquezas naturales de la colonia a efecto do laa encOlllie~ 
das y no teniendo en la me11te más que en la. cxploto.ci6n de las mi-
nao, hicieron poco caso la agricul.tura 9 no teniendo la propiedad t.!_ 

rri toria.1 sino por el interés del dominio y de la vinculación. 
Repetimos que 1a propiedad individual, en sus dos grupos el de 

la propiedad individual del grupo de or¡¡anizaci6n civil y el de la 
propiedad individual eclesiástica, trajo consigo; recalcamos, el e!_ 
rácter de gran propiedad o sea el de propiedad en grandes extensio
nes de terreno. 

No se establecieron fon:ias especiales, aunque enlazadas debid~ 
mente, para las diversas clases de propiedad que se formaba y se d.!_ 

senvolvía, sino que escrita en la forma común notc.rial. En este si!! 
tema se tomaba como punto de partida, la merced, y despu~s se iba 

·consignando en protocolos notti.riales, todas las operaciones relati
vas a la propiedad amparada por ella¡ pero como por una parte tal 
si~te:na requería fundamentalmente la existencia de la propiedad ya 
formada o cuando menos de la posesi6n, por otra parte se requería 
el título ll'.r'imordia1 Q.Ue sirviera de punto de partida para la poae
si6n o para la propiedad fuera o no ese título la merced, por otra, 
el dar forma notarial a toda.a las operaciones, requería uno. educa~ 
ci6n especial que ni las tribUs superiores indÍgenas pod.Ían tener y 

que ni aun los espafloles peninsulares agricultores tenían, y por -
otra parte, la propiedad comunal, contraria a toda propiedad indiV!, 
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dual, no requería la consignaci6n notarial de otros actos que inte
resaban a la comunidad en conjunto, sucedió que al lado de ln OCUJJ!! 

ci6n precaria o accidental. do loa indígenas que no tenían na.ai6n a!, 
guna de derecho territorial, al. lado de la ocupaci6n delimitada o 
definida de loa indígenas que.si habían l1egado a tener la noción 

de la ocupación no habían llegado a tener la do la poaeai6n y al 1!!:, 
do de la posesi6n de loo ind.Ígenas que habían a tenerla desde antes 
del establecimiento de la titu.1.aci6n escrita, se for:m.6 la propiedad 
indígena que tenia por Wú.cos títulos la merced primordial que re
conocía o creaba la comunidad pueblo. y el testiconio de aJ.gu.na.a d1_ 
ligencias de jurisdicci6n voluz:itaria o de alguna operación celebra
da por la comunidad en conjunto, al lado de esta fil. tima propiedad, 
ae f'orm.6 la comunal española que tenía como títulos primordialea B!, 
guna merced individual. y al.guno otro más ulterior, t:ítuJ.oa que los 
herederos y sucesores de loa dueños primitivos y otras personas ex
tra.fla.s por seguir la titu.laci6n notarial. sucesiva, habían converti
do en títulos lÚU.cos, conVirtiendo a la vez la propiedad ind.idua1 -
en propiedad comunal. 

2.- LEY XIII. QUE SE!'>ALA. ElallO CmU'ETE!lTE PARA EL PUEBLO. En el afio 

de 1523, de Felipe Segundo, da a conocer en ia orden 129 de pobla-
ciones, que la 1etra dice: " Los exidos sean en tan competente dis
tancia, que si creciere la poblaci6n, siempre quede bastante espa~ 
cio, para que la gente se pueda recrear y salir los gana.dos sin ha

cer daño "• ( 3 ). 
Por lo tanto lo que se alcanza cµ.f'erenciar que los ejidos en 

sus al.bares es de· basta extensi6n a fin de que cubrieran las necea!. 
da.des ele manera holgada y acorde a las circunstanciaa que se vivía. 
).- ANTECEDE::lTE = EJIDO Y DE LA CO!u"UNIDAD IllD!GE:1A, Los ejidos de 
origen espa.ilo1, eran tierras de uso común de los pueblos, situada3 
generalmente a la salida del poblado ( ejido, exidua, sal.ida ) y 
destinndas principalmente como campos de eapa.rci.I:U.ento para los mo
radores del lU&Sr• En la iegi8laci6n espaliola esta inatituci6n te~ 
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ni.a por objeto dar tierras de uao co~ún a las neceaidadea de W1 pU!?_ 
blo cuando este era de nueva fo:i:iaci6n bajo el mismo aiatcma. ae si
gtti.6 concediendo a los pueblos de ind1os que ne creaban nueva.::i.ente, 
en efecto Felipe II, por Cádula de lo. de diciembre de 1573, ordcn6 
que: " tos sitioa en que se han de formar loa pueblos y reduccio--
nes 11

, tenga. comodidad de agua.a, tierras y montes, entrada.a y ea.li
d.as, labranza y un ejido de una legua de largo, donde loa indico -

puedan tener sus gana.dos, sin que se revuelvan con otros de españo
lea. En los pueblos de antigua. fundación existían tdmbi6n como ya -
vimos aJ.gunae de carácter comunal. en su aprovechamiento, conocidas 
con el nombre de Al tepetla.lli. 

Siendo loa ejidos propiedades del puebio y de uso cam.ún, no P2 
d.Ían enajena.rae y eran impreocriptiblee. Adem.áo de los ejidos, dice 
el. Lic. ,Uendieta y Nú.flez, eran también de uso co.cún los montea, pa.!! 

· toa y aguas siendo todos ellos según la Cádu1a expedida por C=loa 
V en 1;553, co::ru.nes a españolea e indios. 

4.- LEY XIV.- QUE SE!lil.ES DlillESAS Y TTim..'1AS :PARA l?JlO:PIOS. En el or
denaitliento 130 de poblaciones de las Leyes de Indias, se contempla, 
que habiendo aellalado competente si la cantidad de tierras para el 
ejido de la poblnci6n y au crecimiento, así tambi<ln se visualiza -

con claridad 1a suficiente extenni6n para pastar 1os bueyes de la-
bar y otros ganados; por lo que ea importante aei'ialer que hubo bue
ll:l. intención por parte de la corona real., aunque las diaposiciones 
no hayan sido cumplidas. 

5.- LEY X.- QUE LAS TIER.1.AS SE RZJ?A.'lTAll A DESCUilRillOJlllS Y POllLAIIO!lES 
Y NO LAS I'llEDAN VEl'iDEa A ECLESUSTICO:J. En este ordenamiento queda -
especificado que deben efeci:UB.rse loa repartos de tierras evitando 
todo exceso entre loa descubridores y pobladores antigo~o~ y aUts re.!! 
pactivas descendencias, con 1a sa1vedad de permanecer, en la tierra, 
que 1e dará un derecho preferencial; pero queda prohibid.a su vente a 
la igl.eeia, a.monasterios ni a personas eclesiáoticaG, con la pena. -



de perder los derechos sobre la tierra pa.rn oer repnrtidn entre 
otros. En la diaposici6n anterior observamos que el reporto debería 
realizarse acorde a la propia necesidad evitando todo exceso entre -
1oa deecubridoreo y pobladores. 

6.- BANDO DEL VI:ra.EY CALLEJA CON LA REAL ORDEN DE 22 DE E!lERO DE -

1813. En el bando del virrey Félix María Calleja, se contempla el -
ejido cuanto en ou texto da entender loa siguientes: todos loa terr.,!!_ 
nos ba.l.dioa o realengos y de propios y arbitrios con arbolado y sin 
arbolado. así en la pen!~a e islas adyacentes como en lao provin
cias de ultra.mar excepto los e~idoa necesarios a loa pueblos. ae re
ducirán a propiedad particular cuidándooe de que en loe.1propioe y a;:, 
bi trias se suplan sus rendimientos anuales por loa medios más opor"t!!. 
nos que a propuestas de loa representantes provincial.ea. El. párrai'o 
tulterior cncie:rTa ol oentido do que loo ejidoo conntituirá..~ UJloa en
tes jurídicos y n los bienes que estaban sujetos a propiedad partic~ 
lar. De la manera en que se distribuyan esos terrenos serán en plena 
propiedad y en la c1ase de acotados, para que sus duefioa puedan cer
carlos, sin perjuicio de las cai'iadaa, abrevaderos y servidumbres,di~ 

f'rutarloa librea y exclusiVD1Jlente y destinarlos a1 uso o cultivo que 
más le acomode; pero no podrán jw:iás vincuJ.arloa ni pasarlos en nin
gdn tiempo ni por título alguno a manos muerta.o. Es decir loa ejidos 
no podrán enajenarse, se podrán en cultivo para juatii'icar su natur!!:_ 
leza o existencia como persona jurídica. 

De los demás terrenos en caso de enajenarse toma en cuenta el 
de~echo preferencial• ea decir a la venta de las propiedades se pre
ferirá loe vecinos de los pueblos en cuyo término existan y loa com~ 
neros en e1 disfrute de los ~ismoa baldíos. 

Sin perjuicio de lo que queda prevenido. se reserva la mitad de 
los bal.d.Íos y realengos de la monarquía, exceptuando los eJidos, pa
ra que en todo o en parte se estime necesaria. sirva de hipoteca al 

pago de la deuda nacional.• y con preferencia al de los créditos que 
tengan con-:t;ra la naci6n los vecinos de los pueblos a qu.e correspon-
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dan J.oo terrenos; debiándose dar entre eotvs cr~ditoa el primer lu
gar a aquellos que procedan de su1:liniat?·os para los ejárci tos nacio
nales. Continúa diciendo el Dando del Vir:ey Calleja, que en el c~ao 
de enajenar por cuenta de la deuda pública esta mitad de bala.íos y -

rea.lene;oa o la parte que ae estime necesario hipotecar, serán prefe
ridos para la compra de los vecinos de los pueblos reopcctivos y los 
comuneros en el dia:f'rute de los terrenos exprenadoo. Bajo las condi
ciones y suertes según estipula el artículo 10 del Dando del Virrey 
que en cada. pueblo se conceda a oricialea o a eoldadoa, oerán igua.-
les en valor con proporci6n ~ la cabida. y calidad de lao mismas y IO.!!, 

yores y menores en unos paises que en otros según las circunst~cias 
de éetoo y la ~poca o mucha extensi6n de las tierras. Procur6.ndooe -
que a lo menos, ai os pooibl.c, cada suerte sea tal que regularmente 
cu1 tivada baste para la manutenci6n de individuo. Da las miamae tie
rras restantes de baldíos y realengos se a.aignarán las más a prop6s.!, 
toe para el cultivo y a todo vecino de los pueblos respectivos que 
lo pida tenga otra propiat se le dará gro.tuita:nente por sorteo y por 
una suerte proporcionada a la extensión de loe terrenos, can tal que 
el total de las que así se repartan en cualquier caso no exceda de -
la cuarta parte de dichos ba1dÍoe y realengos y si estos no fuesen 
su:ficientea ae dará la condici6n en las tierras labrantías de pro--
pioa y arbitrios, imponiéndose sobre el.la en tal caso un canon redi
m.ib1e equivalente a1 rendimiento de la misma. 

CAPITULO III.- MEXICO I!IDEPE:IDIE!!TE. 

PRI!TCil'ALES COllSTITUCIO!IES l'OLITICAS, L=s Y l'LAl!ZS DE CO!!TENIDO -

AGRARIO. 
1.- co:;:JTITUCICTI DE LOS EST.A.D'JS UNIDOS l1mxICAnos, DE 4 DE OCTUBRE DE 

1824. 
Para iniciar la vid.a independiente con un c6digo fundamenta1 

que disefla e1 porvenir de la nación y sirva de base indestructible 
a1 grandiotJo edificio de nuestra actuante sociedad que busca por con 
solidar su independencia y defender su propia autonomía. 
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Después de Moreloa viene la Conatituci6n Federal de loo Estados 
Unidos ~exicnnos de 1824, el primero en rigor forma.l de nueotros c6-
digos políticoa que adquieren to.l rango. El hecho ea.que el 5 do no
viembre de 1823, qued6 integrado un cuerpo de legioladorea, habiendo 
en el con¿reoo doa corrientea políticas1 La ~ederali~ta encabezada 
por Ramos Arizpe y la centrnl.iata patrocinada por Fray Servando Ter~ 
ea de Mier. Esta Cona ti tución se mantuvo vigente hasta. 1835, luego 
concluido el periodo de las constitucionoa centralistas, se reatabl~ 
ci6 por decreto por el decreto del 22 de agosto de 1846, incorporá.n
doae a su texto el Acta de Reforma. No hay que olvidar que en el ºº.!! 
greso Constituyente de 1856 se.exaltaron los principioo ideo16gicos 
de la Conatituci6n de 1824. La historia de L:éxico comprendida entre 
1810 a 1824 se caracterizó ~o~ la inquietud popular q_ue bllrlcaba un 
camino para la tranaformaci6n de la colonia en un país independiente 
con instituciones nuevas y hombres distintos. Esta etapa de la hist~ 
ria nacional ea por demás patática. Morales e Iturbide eran los pán
duloa de relojes distintos. El primero aurgi6 de las entrañas del -
pueblo y de las raíces de nues;tra tierra. Bueno la redenci6n de loa 
debajo o de los necesitados, .fue el compendio de los ideales insur-
gentea. El eofi6 con un proyecto político de1 Estado cexicano. El fe
deralismo, desde luego ve la luz.clara en 1824. El. artícu.lo 4o. de -
la Cona ti tuci6n de J.624 dice EL la J.etra 1 " La naci6n mexicana adopta 
para su gobierno la forma de República, representativa, popular, fe
deral "• Esto se hab1a ahora en el artículo 40 de nuestra carta mag
na que expresa: 11 Es voltllltad del pueblo mexicar..o cansti tuirse en 
una República. representativa, democrática, federal.~·. 11 

El ~ederal.ismo ve allí la reuni6n de Estados libres y aut6nomoe 
unidos 'coni'orme a ·los principios de una Consti tuclón 6eni;=i·at. ~sde 

e1 punto de vista estrictamente po1ítico y de manera concreta en 1o 
que a 1a organizaci6n del Estado, aparece por vez primera :a d.ivi

ei6n del supremo poder de la federaci6n en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.. I.a compoeici6n orgánica de un Congreso Genera1 compuesto -
por dos Cámaras, también se hal.1a presente en la Constituci6n de 
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1824, así como su funcionamiento. Corrigiendo en eotc punto lu Ya.gu~ 
dad del Acta Constitucional formulada por Ru.:nos Arizpe, oo deposita 
en una sola persona el poder Ejecutivo; y aunque ae inotituye en el 
caso la Vicepresidencia individual el hecho es que el ~c:Jidcnci:il.i.f! 
mo entra en nuestro aistema; pero no como lo conocemos a.hora. 

El presidencialismo tan alabado, como criticado y fiü-urn recto
ra del proyecto político del :Estado mexicano. Lo que pasa ea que la 
Carta Magna de 1824 establece un complejo sistema de el.ccci6n presl:, 

doncia.l y Vicepreaidencial en sus artículos 74 a 94. La verdad es 
que una Constituci6n de acuerdo con el criterio de La.salle, obedece 
más a loa principios de poder que a loa principios de derecho, y e o

mo tiene que dar expresi6n fiel a los factores de poder i!:l~cruntc en 
la realidad social, oucede o ha aucedido en l\:éxico que una viceprea!, 
dencia o una presidencia de la.Suprema Corte de Justicia con opci6n 
a ocupar la .Presidencia de la República, han propiciado t=-aiciones y 
juegos de poder perjudicilll. para la estabilidad política. 

La política agraria en el. c6digo fundamental. de 1924, es oUI:la.-
mente ambigua., en virtud de que los movimientos armadoa durante ln -
lucha por la independencia de la Nueva naci6n dej6 a.biam!l.J.es difere~ 
ciae entre federa.listas y ce~tre.J.istas, do~ cor~icntca idool6gicns -
que adquieren una magna presencia en la escena política, ya que la 
primera sostenía los principios de una independencia con relaci6n al 
exterior y el· segundo pugnaba por la. dependencia o sojuzga::üer.to por 
la corona. 

2.- LEY DE DES.C~O:!TIZACIO!f DZ BI.E:cs DE L:.UlO:J r.ru.&1TA'.l,, DE 25 DE JU-

ITIO DE J.856. 
Desde los albore~ del Estado mexicano se establece U...'"10. lucha -

cona tanta y permanente entre liberales y conservadores buacando se-
llar con su modelo ideol6gico y político al Estado que está confi¡¡u~ 
rándose, esta put;na es manifiesta ya que con suma claridad se estaba 
afectando la viabilidad de la ne.ciente naci6n, este coni'licto por su 
magnitud provoc6 a que se dictaran medidas leeaJ.es para contrarres~ 
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tar el avance de 1oa conservadores en contubernio con e1 clero; pero 
estos a1 sentir la aup::-emncía de loe liberales optaron Fºr buscar -
apoyo del exterior hipotecando do tal. manera la soberanía de la na-
ci6n. 

Para restar el poderío ecoo6mico de la iglesia, ya que con ello 
se financiaban las luchas contrarias a loe intereses del pueblo'mcx,i 
cano, se dict6 el 25 de junio de 1856, durante el periodo :p!'OBiden-
cial. de Ignacio Comont'ort, 1a. Ley de Desamortizaci6.u de Bienes de r~ 
nos Muertas; sobre este considerando se genera el a.ndac.iaje jurídico 
-econ6m.ico que afirma la inmovilidad rústica y urbana que incide en 
~arma negativa en la vida econ6mica de nuestro país. 

En bnoc al a.ná.lisls hecho ·a esta ley, podem.oa aaegi.l.l"ar que el -
aspecto cent"ral. de dicha dispoaici6n era incorporar a la vida econ6-
mica nacional. el grueso de terrenos rústicos que cotaban en manos -
del clero; en virtud de que los " loa mayores obstácu.los para la. -
prosperidad y engrandeciniento de la nación es la f'al ta de moVimien
to o l.ibre circuJ.aci.Sn de una gran parte funde.mental. de l.a riqueza -
p1Íbl.ica ".( 4 ). 

J.- CONSTITUCIOli POLITICA DE LOS E3TADOS U!IIDOS r.=CAlrOS DE 5 DE F_1!! 

llRERO DE J.857. 
Ponciano Arriaga con au gran visi6n plasma con claridad ideas 

sociales y agrarias, en su voto particUlar sobre la propiedad emi ti
do en el. Congreso Constituyente de J.857, en el. cual. un anál.isis del. 
r~gimen jurídico, econ6mico y social., proponiendo según 1a interPre
tación que el derecho de propiedad obedece en la ocupación o pose-
si6n teniendo a su favor los elementos leeales; pero no se declara, 
confirma y perfecciona sino por medio del trabajo y 1a.producci6n. -
La. concentraci6n en poder de una o de pocas personas de grandes pea!!, 
sienes territoriales, sin trabajo, cuJ.tivo, ni producción, perjudica 
el bien común y por lo mismo es contrario a. los intereses de la may.2_ 
ría que desea un gobierno republicano y democrático que buscan una 
junticia socia:I.. 



1r:i.entrae que pocos individuos están en posesión de inmcnaoa e 
incU.ltos terrenos que diotribu.yéndo3c racionalmente podrían dar sub
sistencia para muchos nillares de persor.a.s, un pueblo tan numeroso 
de crecida mayoría de ciudadanos, gime en la m.ó.a horrenda pobreza, 
sin propiedad, sin hogar, sin industria ni trabnjo. 

Eae pueblo, no ser libre y mucho menos venturoso por más que -
centenares de conatitucionea y millares de leyes proclamen derechos 
abstractos, teorías bellísima.a; pero impractucablea, en consecuencia 
del abourdo sistema económico de la sociedad. 

El punto capital y cer..t:'a.l de la i=itor·,renci6n de ñ.rr iaga cow~ 

prende las doctrinas libero.les, católicas y sociales, sobre la pro-
piedad; e1 progresivo proceso de ooncentraci6n que con1leva graves 
·problemas de desequilibrio, social y econ6mico. En este Último caso 
por la extensión de las tierras, loa propietarios ejercen de forn¡a. 
el derecho de propiedad, que equival.e a que parte de las tierras pe!:_ 
manezcan ociosas y no como debe ser perfeccionado el derecho de pro~ 
piedad que ea mediante el trabajo que produce riqueza caterializada 
en bienes y excedente ccon6mico para los que cµJ.tivan las tierras. 

El debate ideológico a cargo de 1os constituyentes Arriaga, 01-
vera y Castil1o Velasco e4 torno al. artículo 27 de la Constituci6n -
de 1857, se observa con claridad que el concepto de propiedad se re
troalimenta del pensa.c.iento libar~ moderado, así f'ue el primer pá-
rrafo del mencionado precepto se reafirma el criterio liberal. roma-
nista de usar, gozar y disponer de las cosas con la única·limitaci6n 
de lo prescrito por llia leyes. 

Asi ana1izac.oa e interpretamos el precepto 27 constitucional de 
1857, que a la letra dice: 11 La propiedad de las personas no puede 
ser ocupada sin su conaentim:lento, aino por causa de utilidad públi

' ca previa indem.nizaci6n. La ley determinará la auto~idad que deba h~ 
cer la expropiación y los requisitos con que ~ata haya de verificar
se. 

Ninguna. corporación civil o eclesiástica, cual.quiera que sea 
su carácter, dena:ninación u objeto, tendrá capacidad legal pnra ad--
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quirir en propiedad o administrar por sí bienes raíc.eo, con la. dnica 
excepci6n de los edificios destinudoa in:::iediata y d~rectamente al .:...-. 
serVicio u objeto de la instituci6n. 

4.- LEYES DE REFO!lll!A.. 

Con las Leyes de Reforma se ha tenido cuidado tomar en conoide

raci6n rigurosa, de que se está abusando de la i6'7lorancia de los la
bradores de escasos recursos econ6micos y en especia.1 de loa ind!ge
nas para hacerles ver como opuesto a nus intereses la ley de demort! 
zaci6n, cuyo ,principal objeto fue por el contrario el de favorecer a 
].as ·alaees desvalidas, a lo cual oe agrega que gran parte de loa a.:_ 
rrendatarios de terrenos no han' podido adjudicú.raeloa o bien por rn! 
ta de recursos para loa gastos necesarios o bien por las trabas que 
lea ha puesto la codicia que concedi6 la ley aubrogábdoee en eu 1u-
gor luego quo pase el tiewpo designado en l~ uism.a para las adjudic~ 
cionea y del que no los han dejado gozar libremente. 

Las circunstancias ob1igaron en dictar medidas agrarias, porque 
en México 1a riqueza o propiedad territorial reside en poder de unos 
cuantos y 1a mayor parte improductiva, agra.ria. y eria.za, del todo -
inútil para el duefio como para el agricultor¡ para el propietario ~ 
porque no lo explota, para el agricultor, porque no lo cUltiva; re-
dunda ese mal. rigurosamente en ~ate, que careciendo de trabajo, car~ 
ce de subsistencia, mientras con.formándose aquel con loa frutos que 
logra de la parte cultivada, satisface sus necesidades. 

Ea tma. verdad que la riqUeza, la pobreza del Eotado se ha1la en 
raz6n directa de la riqueza o la pobreza de los súbditos. Así pues,
ha.cer a estos tan ricos como sea posible o procurar al menos que de
jen de ser tan pobres, debe ser la primordial obligaci6n de un go--
bierno, porque a la vez es también el f'undamenta.1 derecho de todos y 

cada uno de los ciudadanos; loa medios, la manera de· obtener aquella 
s~a de bienestar son loa que deben eXcogitar a fin de no lastimar -
e1 derecho ajeno, antes bien, conciliar 1oa de todos en ts.uto sea e!!_ 
to posible. 



J.7 

La naci6n mexicana., a menos precio de oue innuditoe eofuerzos 
de sus gigantescos paseo en la senda del perfeccionac.iento aocial., -
nada ha podido alcn.nzar todavía en bien positivo del puoblo que --
aiempre evocado por loo bandos y partidos políticoo, subsiste ain C!,!! 
ba.rgo, escuálido, desnudo, abyecto, incivil casi en la barbarie; po!:_ 
~ue de mucha.a promesas de muJ.tiplicadao esperanzas, no ha cosechado 
sino los sacrificios y el empeora.miento sieupre creciente de su con
dici6n. 

5.- ES'.CAT<lTO DZL IJ.:PE..'lIO DE l:A.=LIA~lO DE !LlllSBURGO. 

La posici6n de t!a.ximiliano emperador de r,:~xico es contraria. ª" -
los intereses del conservauor que fue ofrecerle la corona basta Mir_!! 

:m.o..r. a.sí se m.anifieatl. en la nota introductoria de la Ley do 13 de -
oetubre de J.864, que J.a J.etra dice: " En virtud de J.a IOuchaG repre
sent.aciones de indígenas que me han dirigido quejándose de aua amos 
o de los colin4a.ntes de sus puobloa, cuyas quejas podrán tener fun~ 
mental.mente raz6n en algunos casos y en otros ser de loa que especu
lan con la. ignorancia de loa m.iSmoa 11 • ( 6 ) 

Se continúa interpretando en la ley a¿;rnria del imperio que ca~ 
cede f'undo lega.J. y ejido a los pueblos que carezcan reuniendo los Bi 
gu.ientee requisitos: poblaciones que tengan más de cuatrocientas ha
bitantes y escuelas de primeras letras, una extenoi6n de terreno ú-
til y productivo para que con esa dotaci6n puedan su.f'ragar los gas-
tos de J.a famiJ.ia y de J.a i.Datitución educativa de suma importancia 
para el pueblo mexicano q,ue ha vivido ciertas tensiones aociales. 

La. poblaciones que tengan más de cuatrocientos habitantes, ten
drán derecho a que se lea conceda además del fundo legal. en un cons.!_ 
derable espacia de terreno b:?!?tante ¡n-oductivo para el ejido y tie-
rras de labor, pero loe pueblos que no teniendo el número de habita~ 
tes que se sei1ala. en la parte superior, quieran disfrutar de 1ao vea 
tajas que en ellos se concede podrán reunirse con otro u otros pue
blos hasta llenar 1os requerimientos, en cuyo ca.so no solo tendrán 
derecho a fundo J.ega]. y ejidos sino eJ. gobierno J.ee indemnizá.rá eJ. -
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precio de los terrenos que abandonen al. cambiar de habitaci6n. 
Loa terrenos necesarios para cubrir la direcci6n de l.a. dotación 

a los pueblos que lo soliciten oe tomarán de los ba1~Íoa o realengos 
de preferencia que sean productivos, en su falta de loa que ndqUie~ 
ran por compra o mediante otros convenios que arregle con lon ducfios 
en su defecto o en caso de no poder cubris laa dotaciones por vía de 
terrenos baldíos o comprados se optará por el mecanismo de expropia
ci6n en base al. decreto expedido el. 7 de jul.io de 1853. 

6, - POLITICA AG:aAllIA J:llRAllTE EL PORFIRIATO. 

Durante la dictadura porfirista se arrcbat6 la tierra a la.o co
munidades ind!genaa y conf'orme' a la Ley de Terrenos Bald.Íoa, ee ena
jen6 por sumas irrisorias entre ous ~avoritoa nacionales y especial
mente extranjeros, grandes extensioneo de terreno, creando los inmea 
aoa latif'undioa de 1oa generales Terrazas, De la Torre y L:ier. y de 
1oa se.llores Escand6n, García Pi.mente J., Hagembek, t:arkausa, Cob!an, ll.E_ 
riega y Cusi y tantos otros cuya enumera.ci6n sería larga que se adu.!_ 
fiaran de1 territorio, dejando a.l. trabajador co~o único recurso el -
peonaje, con sueldo de rea1, en haciendas donde no fal.taba el cepo y 
tienda de .raya, dejando al trabajador estos caminos; la sum.isi6n a1 

eco que significa la venta del indiViduo por toda su vida y muchas -
veces la.a deudas pasaban n los hijos u otro; la rebeldía y el latro
cinio. El. que no se sometía se iba a1 cerro a hacer vida de coyote,
haa'ta ser caza.do por los esbirros o aprehendido y llevado en cuerda 
y consignado al ejárcito. Pinalmente que no se dominaba o se sometía 
seguro de coyote emigrado a los Estados Unidoo de Norteamérica; con 
enganchadores a trabajar en loa más rudos trabajos siendo tratados -
peor que loa negros para volver .:nás tarde a su país, ai ea que vol-
vían, ciegos, mutilo.dos o tuberculosos. 

El obrero f'ue mejor tratado, jamás se expid.16 una. ley que garfL!! 
tizara al. trabajador de l.e.s mina.a o de l.e. fábrice.a, ai moría en el. -
trabajo, por el descuido y 'ta.caff.er!a de 1os patronea para aoegurar -
1a vida de trabajador, la viuda y los huérfanos quedaban en la mise-
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ria 1 sin más recursos que la proatituci6n y nend.icidnd. Si loo obre
ros se mutilaban en el trabajo t.lile. vez lisiado se iban a pedir limo~ 
na por las calles para IJ.O.ntener a sus hijos o vi v:!an a cx¡;erwaa de -
la li.IC.osna de eatos. 

11 3i el obrero adquiría. una enf'er.cedad de lo.a que a.tacan coz:i.o -

conaeouenciaa de ciertos trabajos, lo desechaban como ropa vieja, º2 
mo baga.za exprilll.ido e iban a morir en un hospital o en una infectada 
pocilga.,como un can roiíoao 11 ( 7 ) • Ooo:::io los hombres cansaclos, exas-

perados de sufrir la miseria, la insolencia de los caFutaces general. 
.I:lente extranjeros y por lo Cliamo con mayores :privilec-ioo, pedían nl.
go en buena. forma, lo insultaban y acometían para tener pretexto de 
acusarlos de rebeldes,insubordinn.blee y agitadores y cargar sobre ~ 
ellos a los famosos rurales o las fuerzas de línea y muchas veces P!! 
ra ll.amar a f'uerzas yanquis que balaceaba.n mexicanoa, como sucedi6 -
en Ca.na.nea. 

Subsiste 1a prohibici6n e incapacidad jurídica que tienen 1es -
comunidades y corporaciones civiles para poseer bieneo raíces y los 
gobiernos de loa Estados, auxiliados por las autoridades federales, 
continua!'on el sefi.a.1.m:rl.ento, :fraccionariamente en lotes y adjUdica-
cionee entre los vecinos de loa pueblas, de los terrenos que form.en 
los ejidos y de los excedentes de iimdo legal, cuando no se hubiera. 
hecha esas operaciones sujetá.ndooe pnra. el aeñalamíento a los líz::i~· 
tes fijados en las concesiones otorgada.a a los pueblos, ya colonia1, 
ya.~or los gobiernos de los Estados en la ~poca en que pudieron dis
poner de los baldios. En caso de que en la concesi6n no se hubiera · 
fijado ni 1a extensi6n ni 1os 1Íl:li tes de dicho te=eno, se asignará 
a cada pob1aci6n una legua cuadra.da, conf'or:ne laB disposiciones ant! 
Sus.a, siempre que haya terrenos bal.dloa en los que pueda hacerse el 
eeflal.amiento porque no ha de invadirse 1a propiedad particuJ.er, ni -
ha· de tomarse de los ba1díos mayor cantidad de terreno que la que e~ 
jlrese la concesión. 

En erecto siendo como había sido siempre e1 prob1ema de 1a tie
rra la problemática por excelencia, alcanz6 con e1 porfirimo extre~ 
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moa i1nicoa en lo que toca a conccntra.ci6n de la propiedad territo~ 
rial ~ a despojos de antiguoa y legítimos poseodorea de la tierru, -

individua.les y comuncroa. z.l doble proceso de concentraci6n y de ex
,propiaci6n se babia. co!l laa leyes de Re.forma, que af~cta.ron no oolo 

1os bienes de la iglesia, sino y oobre todo a loo bienes de la coou

nidadea rurales culminando con la. promulgaci6n de las leyes de Colo
nizaci6n de 1875,1883 y 1894, durante la vigencia de luo cucleo ope
ra.ron 1.aa compa.fiiao deslindadoras de terrenos baldíos ann.jenableo. 
entre 1881 y 1889 se deslindaron 32.200,000 hectáreas a la compru1ía.n. 
se les adjudicaron cin pago alguno 12.700,000 hectá.rens, algo máa de 
13 ~ de 1a auper1icie total de la República. A 1avor de la naci6n .!... 

quedaron únicB.I:lente 4.700,000 hoctáreaa. Hasta 1889, coa.o misma.a COE!, 

paii!as estaban integradas por solo 29 peroonas. De 1890 a 1906, afio 
este Úl.tim.o que fueron disueltas las co~pafiías, se deolindaron 16.--
800,000 hectáreas que en su mayoría fueron a dar a manos de las pro
pias compaflÍaa cuyos socios aumentaron u cincuenta peroonas. Las ad
judicaciones hechas al amparo de 1as leyes de co1onizaci6n con ejem

plares del bandidiamo y del esp!ri tu de rapiila con que opera.ron las 
compafiÍaa deslindadoras. 

Si se toman las cuatro categorías en que se dividían loa propi~ 
torios de tierras: " hacendados, rancheron, pequeffos propietarios y 
pueb1oa • ( e ). Para 1910 la propiedad de la tierra resuitabu die~ 
tribuida de la siguiente manera: el 97 ~ de la tierra censada perte
necía. a los hacendados y a los rancheros. El total de haciendas eran 
de 5932 y e1 de ranchos de 32,557. Los pcquefioc pro~ietarios poseían 
solo ei 2 % de las tierras censadas, m.ientran que el 1 % reste.nte se 
repartía entre los pueblos y las coo.unidadcao El 96 % de la pobla~
cic5n rural lo cona ti tuía.n los :peones, había dos c.illones de a.:parce
ros y un mill6n y medio de acaailladoa, según datos que proporciona, 
Andr6o Malina Em:-íquez. Había en el país 70 mil ca:nunidades rurales, 
de las cuales 50 mil se hallaban en terrenos pertenecientes a las ~ 
ciendns. El 40 % del á.reu totai de1 país estaba repartida en oedia -
docena de latifundios. 



Una concentraci6n de la propiedad territorial. en tan pocao i:ianoo 
como 1a que reve1a.n estas cifras, en un puíe en el que aplaatanto c.a
yoría de la poblaci6n vivía fundnmentalD.entc de la tierra, hacía del 
porfiriano la sociedad mzis explotada en Am&rica Latina. 

No puede parecer extraI'io que desde muy pronto co::ic!l.Zara. o.. rcgif!. 
trarae entre 1aD diferentes corrientes de oposición al porfiriem.o, -
jamás acalladas J.as cuestiones de la tierra como el principn.l. p?"Obl~ 
ma que el pa..ío afrenta y como el centro de la crítica del régimen y 

del sistema. de privilegios que estaba dominando en todo el país. Ya 
en los al.bares de la d~cada de 1890 la prcnaa oposicionista critica 
abiertamente l.a arbitrnriedn.d üe las dealindadoraa y la progres~va 
concentraci6n de la tierra en poder de cwíntoa. La lucho. en contra -
del régimen en el campo de las ideaa comenz6 aubrayando le.a iniquid~ 
des y lo.o arbitrariedades que loa grandea terratenientes y el gobiC!:_ 
no que los protegía perpetraban en perjUicio de las poblaciones rur~ 
les; pero muy- pronto el. pensamiento de oposición comenz6 a someter a 
critica a1gunoa de los postulados en que se apoyaba e1 porfirismo ~ 
ra justificar los priVilegios de la propiedad, particularmente, en 
e1 que afirmaba. que s61o e1 latifundia:::.o era capaz de desarrollar la 
grnn empresa productora en el campo y que por lo mifl:D.o, debía favor!_ 
ceree ·la concentración en gran escala de la propiedad agra.ria. 

CAPITULO IV.- E~A :L."'VOLUCIOIL\ll.IA • 

.A1lALISIS DE LOS I'L.UrES POL'.tTICOS Y LEYES EH TORCiO AL '.'LSGil.lEi'l AGJA.'UO. 

1.-' l'ROGRAL!A. DEL l'A..'lTIJ)Q LIBE!lA:L r.=rci.i:o. 
Las metas planteadas por el partido libern1 mexicano, tenían 

avances sustanciales ya que trataba de reivindicar las conquistas de 
los trabajadores del campo que tan mal han sido tratado durante la 
etapa porfiriata a r~íz de todas eoaa incongruencias a la realidad, -
los hermanos Floree Mag6n y otros aprovecharon el moviJ:21ento oport-ur.o 
para J:w.cer conciencia de clase trabajadora especial.mente a los cwnpe
a:lnos que les fueron despojados sus terrenos durante la dictadura P.2.r 
firista para integrar ¡;t"andes 1atif'undioa que estuvieron en pocas ~ 
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nos; con estos antecedentes loa integrantoo del Partido Liberal Mexi
cano, que prácticamente fueron loa ¡'recursores de la lucha armada de 
1910, ccntemp1an en su progrB.!lla de lucha dioposicionea agrnriao co~o 
son: 11 Los dueños de tierruo están obligados a ho.oer productivas to

das la que posean, cualquiera extenai6n da terronoa que el poseedor 
deje improductiva la recobrará el. Estado y la empleará. conforme a --

loa artículos siguientes 11 • ( art.34 ). A loa mexicanos residentes en 
el extranjero que lo soliciten loe repatriará el gobierno pagándoles 
los gastos de viaje y les proporcionará tierraa para su cultivo 
( art. 35 ). 

El Estado dara tieITa a q';lien quiera que lo aolici te sin más -
condiciones que dedica:t.~laa a la produoci6n ~!cola y no venderla. Se 

fijará la extensión máxic.a. de terrenos que el Estado debe ceder a una. 
persona ) art. 36 ) • 

Para eee beneficio no solo aproveche a los pocos que tengan ele
mentos para cultivos de las tierras, sino también a loe pobres que C!!, 

rezcan de estos elementos, el Estado creará o fo~entar' un Banco .Agr! 
cola, que a loe agricul.tores de escasos recursos préstamos con cr~di
to y redimibles a plazos ( art.37 ). 

Con las disposiciones anteriores se observa que exiate una buena 
intenci6n de política a&raria ya que se trataba de dotar tierras a -
los que lo carec!an con el fin de hacer producir dichas tierras, al -
mismo tiempo proporcionando recursos o ele!D.entos a los agricultores 
Para que puedan cumplir con los objetivos que marcan los preceptos -
del mencionado plan político; pero esto lo veían IaB.l los simpatizado~ 

res del régimen dictatorial ya que ~fectaba a los intereses de loa -
grandes latifundistas, que sus mi{a allegados. 

2.- PLAN DE SAN LUIS POTOSI. 
Este plan se promulg6 el 5 de octubre de 1910, en San Luis Poto

si, de gran contenido político que sostierie fundamentalmente el derr.2_ 
oamiento del general Porfirio D:!az, ya que su permanencia en el poder 
ea nuio y denigrante para la naci6n mexicana, ea por eso que en el --
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plan, intnron aJ. pueblo en general a tomar ll:.B o.rm.as pera an.1quilar 
a1 dictador que solo benericiaba sus más cercanos colaboradores y es
bir1 .. oaf pero por las circunstancias en que se envolvia el país no to
~6 como prioridad, el problema. agrario que de por si era ya agudo pa
ra loe agricultores, solo aparece en el Último párrafo del o.rtícu1o 
tercero de dicho plan que a la letra dice: " ••• abusando de la ley de 
terrenos bald.Íoe, numerosos pequeftoa propietarios, en su mayoría ind! 
ganas, han sido despojados de eua tierraa, ya por acuerdo de la Seer~ 
taría de Fomento, o por fallos de los trib"w1a.l.ea de la Rep~blica.Sie~ 
do de toda justi~ia restituir a sus antiguos poseedores, loa terrenos 

de qÚe se les despoj6 de un modo tan inmoral o a sus herederos, que -
los restituyen a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán tam-
bién una indem.nizaoi6n por los parjuicioa au1'ridoo. Solo en el caso 
de que estos terrenos hayan pasado a terceras personas, antes de la -
promul.gaoi6n de este plan, los antiguos propietarioa recibirán indem
nizaai6n de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo"( 9 ). 

Una vez ascendiendo al poder muchos estaban esperanzados de que 
se cumpliera con loe objetivos del plan; pero a1 ver que era nugato-
rio, muchos de loa que lucharon por la misma causa se alejaron mani-
festando BU inc~ormidad ante el gobierno de Don Francisco !~ ?Jade-
ro; es decir ellos esperaban J.a inmediata devoluci6n de 1aa tierrno -
que fueron despojadas; problema que no era fáci1 resolver porque Lád.!, 
ro con su buena fe cameti6 el craso error hiat6rico de rodearse de -
J.oa partidarios de Don Porfirio Díaz, mismos que se encargaron de im

pedir que se hiciera justicia a loa campesinos. 

3.- PLAN DE AYALA. 
Teniendo en conaideraci6n que e.l J.J.amado Jefe de la revolución -

socia1 de M6xico Don Francisco r. 1!adero, no 11ev6 a feliz término eJ. 
movimiento que honrosa y gloriasamente 11ev6 o inici6 con el apoyo d.2,. 
cidido y unánime del pueblo en la mieeria, pueato que dej6 en la lllB.Y.!!. 
ria de J.oa poderes gobernativos, mismos que los llevé al fracaso, en 

· virtud de que en ello se hallaban elementos corruptos de opreai6n de1 
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gobierno dictatoria1 de Porfirio Díaz, que no, ni puede ser en manera 
alguna la legitima representaci6n de la soberanía nacional., y que por 
ser acérrimos adversarios nuestros y de loa principios más elementa--
1ea que basta hoy defendemos, está provocando el malestar de la na--
oi6n y abriendo nuevas heridas al. seno de la patria para darle a bc-
ber su propia se.IlgI'e y todo se origina. porque el presidente elegido 
por el sufragio popular eludi6 el cumplimiento de las promesas que b! 
za a la entera naoi6n en su plan de San Luis Potosí, cifiendo laa pre
cipitadas promesas a los convenios de Ciudad Juárez; ya nuli.ficando;
encarcelando, peraigu.iendo o privando de la vida a los elementos rev~ 
lucionarios que le ayudaron a que ascendiera al. poder de la primera -
magistradura por medio de sus f~sa..a prom.esaa y un sin núnero de in.!
trigas a la naci6n y existiendo pal.pabl.ae muestras y tantas veces re
petido, Don Francisco I. t:adero ha. tratado de acallar con laa í"uerzas 
brutas de 1as bayonetas y de ahogar en sangre a loa pueblos que lea 
piden; solicitan o exigen el cumplimiento de aua promesas al. movimieE: 
to armado, desconociándoles, 1lamá.ndoles rebeldes, condenándoles, sin 
la poca esperanza de concederles u otorgarles alguna garantía que pr_2. 

porciona la.raz6n, la justicia y la ley. 
Como parte adicional. del plan que invocomoa, hacemos constar que 

los terrenos, montea y agua.a que hayan usurpado los hacendados, cien
tificos o casiques a la sombra de la tiranía y justicia venal entra-
rá.n en poseai6n de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o -
ciudadanos que tez:igan sua titt.üos correspondientes a estas propieda.-
des, de las cuales han sido despojados por la tia.la fe de nuestros --
opresores, con las a.rx:ia.s en la mano, la mencionada posesi6n y loa --
usurpadores que se consideren con derechos a ~llos lo deducirán e.r~te 
tribunal.es especiales que se establezcan al triu.ttfo de la revoluci6n 
social. mexicana. 

En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos 
mexicanos no son más duefios que del terreno que pisan, su.:f'riendo 1os 
horrores de 1a miseria, sin poder mejorar en nada su condici6n social. 
ni poder dedicarse a ia industria o a 1~ a.gricuJ.tua por estar monopo-
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lizadas en unas cuantas manos las tierras, montea y aguas, por esta -
raz6n o causa ee expropiarán previa indconizaci6n de lu terc~ra pe.r
te de eatoa monopolios, a loa poderosos propietarios de ellas a fin 
de que los pueblos y ciudad.anca de México obtengan ejidoa, colonias, 
fundos legales, para pueblos o ca::ipoa se!llbradura y oe mejore en todo 
y para todo la f'al ta de propiedad y bienestar del pueblo mexica.ao. 

~a necesario pues alejar loa puebloo del peliero d~ caer nueva
mente en manos do los hombree de la judicatura y oer fácilcente en--
vueltos en las telarafias lega1ee de loa juzgados. A.si lo comprendi6 -
EDlillano Zapata y i.!olina Enríquez, por eso, con todo a.cierto en el ll:!:, 

tículo 60. del Plan de Ayala ( noviembre 2B da 1911 ) oe dejó decir 
que los derechos que creyeran tener loa propietarios afectados debían 
deducirse ante J.os tribunal.ea eopeoialee que oe establ.ezcan al triun
:f'o de la revoluci6n. Los autores tle l.a. Ley de 6 de enero, sea por coa 
vicci6n o por razones politicaa hicieron suya la idea contenida en e1 
Plan de Ayala y no sol.amente crearon autoridades eapeciaJ.ea que con 
e1 nombre de comiai6n nacional. agra.ria, comisiones a3Tarias y comités 
particuJ.ares ejecutivos que debian encarga.rae de traz:iitar 1.oa expe--
dientes relativos, sino que 1levando las cosas más adelante, faouJ.ta
ron a 1oe jefes milite.res ( que aupr:IJ¡¡ida por la ley de ejido de 1920 

) se explica con faci1idad si se tiene en cuenta la aituaci6n ca6tica 
que prevalecía en el país a causa de 1a guerra civi1, pero principal
mente por 1.a necesidad que tenía el grupo ca:rranciata de atraerse e. 
1.ae masas rural.ea para que de ese modo aumentar su poder político y 
militar f'rente a loa demás sectores revolucionarios en pugna.. Pero -
io que nos interesa por ahora es que en esa Ley se habían creado jU!!, 

tamente con un procedimiento rápido y aJ. BJ.cance de la mentalidad de 
~oo camresinoa, unas autoridades especiales que estaban :fuera del -
control de loa elementos reaccionarios. 

4 0 - PLAN DE GUADALU?E DE 26 DE MIJ?ZO 1913• 
Este ;plan :fue expedido en la hacienda de Guadalupe, Coehuila por 

Don Venustiano Carranza, gobernador de la mencionad.a entidad, dicho 
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plan es apoyado por diatinguidoo mili tarea como Jacinto B. Treviño, -

Lucio manco y otros. El plan más que nada se refiere a 1o. actitud -
golpista del general Victoriano Huerta y se .Pide su inmediata renun-

oia. y desconoci.z::l.iento por considerarlo espurio y usurpador. A partir 
de esa f'echa Carranza queda en representaci6n de l.a. legi ti.ciclad cona
ti tucional como presidente interino. 

El PJ.an de Guada:Lupe está integrado por 7 nrticu1os que tratan 
sobre el desconocimiento del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federaci6n, de los gobiernoo de los Estados que estuvieran do -
acuerdo con el usurpador. Por el tenso clima en que se vivía, el men
cionado plan no toca problemas ~e índole agrario que afectan a loa -
campesinos del país ya que más lea interesaba. la b~aqueda del equili
brio del poder. 

5.- LEY A:1RAllIA DE 6 DE ElllillO DE 1915. 
En su expoaici6n de motivos declara categ6ricemente que con la -

restituoi6n de loa terrenos de que fueron despojados los pueblos que 
lo necesiten, no se trata de revivir las antiguas coQunidades, ni de 
crear otras semejantes sino solamente dar eaa tierra a la poblaci6n 
rural miserable que hoy carece de e11a, para que pueda plenamente d~ 
aarrollar su derecho a la vida y librarse de la servidumbre econ6mioa 
a que está reducida. Hasta aquí estamos de acuerdo pero en seguida -

agrega el autor de la Leya es de advertir que la propiedad de las ti~ 
rraa no pertenecerá aJ. común del pueblo, sino ha de quedar dividida -
en pleno dominio, aunque con las limitaciones necesarias para que áv,! 
dos eapeouJ.adores particularmente extranjeros pueden acaparar fácil-
mente esa propiedad como sucedió casi invariablemente con el reparti
miento legalJllente hecho de loa ejidos y fundos legales de loa pueblos 
a raíz de la Revoluci6n de Ayutla. Esta miSllla Ley en su artícUlo 11 -
dice: 11 Una Ley reglamentaria determinará la condici6n en que han de 
quedar los terrenos que se devuelvan o se adjudiquen·a los pueblos y 

la manera i· ocasi6n de dividirlo entre los vecinos quienes, entretan
to, loa d.ief"rutará.n. en común !. De aeta ley cowo ve.moa, ae ~ijaban --
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con precisi6n la idea de darle aJ. r~gimen de la propiedad OJidal un 
carácter individual tanto en la poaesi6n como en au diei'rute, pero -
con 1aa limitaciones necesariao para evitar que loa campeainoa volvi~ 
ran a perderlas por la acci6n de loa terratenientes. 

Ahora bien, esta Ley ni estableció oans limitacionea de que ha-
blaba 1a expoaici6n de motivos y ai dej6 que una. regln.mentaci6n poat~ 
rior viniera a determinar el modo y forma como se debía otorgar las 
parcelas indiViduales a loa campeainos. Esta ley en realidad - dice 
C'sar Garizuriete en su libro la reo.J..idad del ejido - no tiene un COE 

tenido social.; está bo.aadn en una aerie de nu1idadea, tratando de re
mediar lo mal o do las injuaticiaa de la reforma. Carece de estructu
ra revolucionaria; ea la nuJ.idad pura.expuesta por un hábil abogado. 
F..sto ea, a base de nUlidadee se pretende a destruir y deshacer los -
actos jurídicos que bajo la vigencia de laa leyes de Ba.J.dÍoa, de Des~ 
mortizaoi6n de las que crearon laa compañÍas dea1indadorae, etc.,pro
vocaron 1a abaorci6n de la propiedad de los pueblos en beneficio de -
los terratenientes. Pero ni se planteaba abiertamente el problema de 
la poaesi6n del suelo como fuente de producci6n eoon6mica en manos -
de la clase campesina, ni menos aún creaba un régimen de propiedad e~ 
munaJ.. o colectivo. El liberalismo a cuentas que creía el Lic. Luis Ca 
brera, le impidi6 colocarse en una eituaci6n socialista. En realidad
se concret6 a reparar el error fundamental de las Leyes de Desamorti
zaci6n, l.as cual.ea se olvidaron de imponer ciertas l:Unitaciones a la 
propiedad individual, pero el Lic Cabrera dej6 que una ley sacundaria 
reglamentase l.a forma como debía ser fraccionada las tierras; lo que 
quiere decir que de hecho, esta ley coloc6 a la propiedad ejida.l con 
el carácter del ant;guo ejido eapafiol. De hecho se volvía a la ápoca 
feuda1 de la colonia. Por eso tiene razón las personas que dicen que 
la reforma agraria fUe un retroceso, ei solo analiza.Il, claro está, la 
sola Ley.de 6 de enero de 1915. Más pronto iba a evolucionar este rá
·gimen hacia formas más avanzadas, que son las que vamoo a deteI'llinnr 
en el transcurso de este capítul.o. 

Como i1ltima critica necesaria a ea~a Ley, debemos decir que se -
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tuvo un contenido revolucionario, fUe porque en gran parte escamote6 
el plan de Aya1a sus principios f'undamentalca; pero la ley y por la 
ideología de su autor no pode.moa considerarla muy radical. que digamos 
sino de un corte liberal. Basta ea.bar cual fue la verdadera doctrina. 
agraria de Don Luis Cabrera para demostrarla. El. mencionado abogado 
ha declarado Última.cante que lo fundamental era dividir las formida
bles haciendaa para forc.ar la pequef'ia. propiedad, la base de toda na
cionalidad agraria que el ejido no excluía la poaibilidad de que todo 

campeaino no ejidatario pudiera trabajar ademúe como pe6n iibre en al 
guna hacienda cerca.na.; de modo que el rendi.Iiliento del ojido :fuese el 
complemento de su salario y aJ. mismo tiempo una garantía de su liber
tad y de su independencia, no eStando obligado a trabajar en la ha--
cienda. única fucnto da jornal. Ea inútil criticar cota coluci6n mez-
quina raquítica, tramposa, pues bien sabemos que los campesinos han -

procedido en otra forma, haciendo del ejido no un cero paliativo sino 
un verdadero sistema de propiedad destinado a sustituir la hacienda y 

toda otra reforma de propiedad rústica privada, 
Con la expropiación de ia Ley de 6 de enero de igi5, ei ejerci-

cio de la acción agraria establecido, desde esta ley, a través de -
dos rlaa complementariaa: i.- Vía restitutoria. y 2.- La vía dotato
ria. 

La acción restitutoria. Hemos dicho que tanto los antecedentes 
re1ativoa a la propiedad de los pueblos, como el particular interés 
que ia burguesía iiberai tenía que restarie poderío económico a.los -
neo-latifundistas de la dictatura, determinó que la acci6n restituto
ria. constituyera el procedimiento iniciaJ. de la reforma agraria. A B,!! 
te efecto la Ley de 6 de enero, tras de fijar en sus considerandos --
1aa .razones ,por las que ¡..rocedía la 11 roatituci6n de la:J ticrru.n, be.e, 
ques y ae;uaa despojados a los pueblos 11 , establecía en sus articuloa 
Primero y Segundo ioa fundamentos iegalea para ei ejercicio de dicha 
acci6n, deciarando nu1oa: ( art,io. ),Todos aqueiios actos jurídicos 
o administrativos ( ventas, concesiones, arrendamiontoa, deslindes, -
etc •• ) practicados por jueces autoridades federal.ea y local.ea, comp!!_ 
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fi:[aa deslindadoras y por simples particulares, que hubieran traído, -
por consecuencia la pérdida de las tierras comuna.lea de loa pueblos. 
Consideraba igual.mente anulable: ( art.2o. ). Loa repartos de las miE 
mas tierras, cuando estos adolecían de un vicio y así lo hicieron va
ler, las dos terceras partes dol vecindari·o. 

Sobre el primer punto ya hemos hablado en párrafo anterior, ea-
pecial.em.te cuando examinnmos las ideas de los precuraoree de la Reía~ 
m.a Agraria y de los planea de San Luis Potosí y el de Aya.la, por lo 

que únicamente vamos a acelerar en aclarar algu..'1.os punteo que han si
do poco estudiados hasta la fecha. Nos referimos a las ventas de las 
tierras comunales hechas en contravenci6n de la Ley de 25 de junio de 
1856 y a los repartos simulados a que se refiere el o.rt.20. ya citado 
previamente. En efecto la Ley de 25 de junio de 1856, oiguiendo el e~ 
p;!ritu de las Leyes de Deaamortizaci6n que la inspiraba, orden6 que -
las tierras cOIIIWlAles de los pueblos .fueran fraccionadas y vendidas 
entre loa vecinos del lugar con pre~erencia a loa arrendatarios de d! 
chas terrenos. Pues bien, esto dio lugar como era de suponerse para -
que loa hacendados se aprovecharan de di.cha diaposici6n y aumentaran 
sus propiedades o sencillamente para que surgiera de dicho vecindario 
al.gunos acaparadores que no menos ignorantes y más poseedores, ae BP.2, 
deraban de la casi totalidad de la tierras comunales contraviniendo -
al. espíritu de la Ley rei'erida, que tendía crear numerosas granjas -
agrícolas en poder de los campesinos y de pequefios agricultores. En -

otras ocasiones no se fraccionaban ni se vend.Ían esas tierras, simpl~ 
mente se arrendaban a una persona quien posteriorc.ente y sin esc.rl1pu
lo alguno las daba en herencia a sus hijos o las vendía a un tercero 
de modo que cuando los indios pretend!an recobrar la ~os~sién de CU.E 
tierras, se encontraban con 1a noticia de que ya eran suyas o inútil
mente pl.ei~aba.n. para recuperarla, pues solo en rarísimas ocasiones se 
les hizo justicia. O bien ocurría que un reducido número de vecinos, 
haci6ndose pasar como representantes del pueblo y en complisidad con 
loe políticos, hicieran repartos simulados de las tierras de los cua
les resultaban ellos miamos loe únicos beneficiados, en perjUioio ev:!, 
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dente del reato de la poblaci6n. 
La Ley de 6 de enero de 1915 que comentamos, hizo reparar toda -

esta serie de injusticias cometidas a loa habitantes de loa pueblos y 
por eso comprendi6 entre las causas de nuJ.idad no sol.amente aquellos 
que violaban de un modo flagrante lo dispuesto en la Ley de 25 de ju
nio de 1856,como en el caso de las ventas hechas a u.na o varias peraE 
na.e vecinas o ajenas al. pob1ado, o aquellas que como las diligencia~ 
de apeo y deslinde, composiciones y ventas de tierras~ agu.ruJ y montea 
hecha.a por las autoridades locales y federales o por las compaflíaa.y 
que habia.n invadido 1aa tierras de loa pueblos, sino también aquel.loe 
actos como los arre.n.da:::licnto a que nos referimos o loe repartos simu
lados de que habla el artículo ~egundo de ~a Ley de 6 de enero, por -
medio de loa cual.es, como hemos visto, quedaron bu.rladoo 1oa veoinoa 
de las poblaciones rurales. A catos 61.timos precisamente :fue a qu.i.e
nes el artícuJ.o segundo ya citado les concedi6 acci6n para pedir la -
nul.idad de esos repartos sirmll.ados por tratarse de actos que adole--
cían ~undamentalmente del vicio de consentimiento, pues evidente.mente 
no f'ue la ma.aa. en general del pueblo, único ti tul.ar del Derecho sobre 
las tierras co~unal.ea, quien aprob6 los tales fraccionamientos en la 
forma. como posteriormente aparecieron~ 

Y no son pocos por otra parte, los expedientes agrarios en loa -
que ventilan cuestiones de esta naturaleza. Los ~edianoa y pequefioa 
propietarios son los que genere.lmente presentan contratoa y títulos -
de esta clase, y aún cuando los ac-tua.les af'ectadoa no son tan cuJ.pa-
bles como aua causabientes, loa docu:::i.entoo exhibidos no hP.JI podido =-.9.. 
eistir al exa.til.~u riguroso que de ellos se han hecho y solo maniobras 
políticas de los miB1'los propietarios loe hn.n hecho prosperar en algu
nos· casos. El artíoUlo 27 constitucional en sus reformas del año de 
1934, adicion6 a su texto la fracci6n IX en ln que amplió el eonteni
do del ert:ícuJ.o segundo de la Ley de 6 de enero, que estudiamos, pre
tendiendo salvaguardar los intereses de la clase ca;:ipesina en uno de 
los aspectos del proccdio.iento cuyas complicacioneo jurídicas han re
tardado en mucho la resoluci6n del problema agrario. 
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ACCio:: RESTITUTORIA.- Hecha eota breve expl.icaci6n examinaremos 
laa reglas del procediDiento por la vía restitutoria.- I.- Para. obt~ 
ner la restitución de loa ejidos, el pueblo pretendiente deberd diri 
~girae por medio de una aolici tud acompafi.a.d.a de loo docUJ:lentoo reape~
'tivoa en que acre di ta.sen sus derechos o. lo.o tierras que se iban a re.a:_ 
vindicar a loa gobernadores o al jefe militar autorizado, quienca, -
oyendo el parecer de la ca~ioi6n local agraria. acordabcn o negaban la 
reatituci6n. II.- En caso de que la reaoluci6n fuese favorable, loo 
comités particulares ejecutivos, asesorados por algún miembro de la -
Comiei6n Local, eran los encargadoa de medir, deslindar y h~ccr la e.!2 
traga.. de l.oa terrenos reivindicados. III.- El expediente ora turna.do 
en seguida a. la Comiai6n ?Taciona.l Agraria y si está aprobado por las 
autoridades local.es después de haber hecho la revisi6n correspondien
te, enviaba al. encargado del Ejecutivo de 1a Uni6n un dictamen con -
los datos necesarios para que aquel expidiese los titulas defillitivoe 
de propiedad en ~avor de los poblados ao11citantes. 

ACCION DOTATORIA.- El. articuJ.o 30. de l.a Ley, establ.ecia que " -
los pueblos que neceeitándoloa, carezcan de ejidos o que no pudiendo 
l.ograr au restit-uci6n por l.a fa1ta de titul.os por imposibil.idad de ~ 
identificarlo o porque legalmente hubieran sido enajenados,,podrán o::E, 
tener que se les dote del terreno auíiciente pa.ra reconstruirlos, ca~ 
forme a l.as necesidades de su población, exi:.z-opiándoso por cuenta del. 
gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto del que se 
encuentre inmediatamente co1indando con loa pueblos interesados. 11 

Claramente se v6 por la lectura del artícuJ.o anterior, el carác
ter complementario de la vía.dotatoria, pues ésta ee concedía en loe 
caeos en qua la restituci6n no prosperaba por ttl.guna de las causas -
enumera.das y aún cuando el mismo precepto ac~1JtAba cn't:"c las cRusas -

para solicitar ejidos, la carencia anterior de éstos, ee trataba de 
acuerdo con el espíritu de la Ley, de un caso de excepci6n. Sin emb~ 
go según pudimos demostrarl.o en su oportunidad l.a fa1 ta de tierras -
constituía e1 .fundamento de 1a acci6n Dotatoria, y ésta a su vez, 
constituy6 la esencia.del Derecho de la tierra sobre el que ae ha ---
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construido todo el sistema ejidal. 

6.- LEY AGRARIA DEL GEl!ERAL FRAl!CISCO VILLA DE 24 DE MAYO DE l.9l.5. 

En la expoaici6n de motivo de la Ley de Vi11a, da entender o re
luce un espíritu de justicia, ya que ae reco.'.11.icnda la diatribuci6n -
equitativa entre loa que carecen de tierra y los Estados promulgarán 
leyes agrarias juntas para fijar laa máximas extensiones a que debe -
l.imitarae o sujetarse la gran propiedad. 

El. maestro Medina Cervantes dice en au libro de Derecho Agrario, 
que para 11 satisfacer la demanda de tierras de la poblaci6n, se expr,g, 
piarían loo terrenos circundantes a dichos pueblos a fin de loti~icar 
parcelas de 25 hectárens para eritrega.rlaa a los indígena.a vecinos de 
esas tierras. Igual medida se tomará en el caso de terrenos destina-
dos a la :tundaci6n de pueblos, de obras para desarrollar la agricuJ.~ 
ra y de vías rural.ea de comunidades y comunicaciones ( art. 5 ). Tam
bián se trata de salvaguardar de los derechos de los aparceros que ~ 
viesen máe de un al!o cultivando la tierra " ( l.O ), 

Existen aspectos fundamentales que pueden ser el revalúo fiscal 
extraord.i.Dario de las fincas rústicas y gozar de exenci6n las exten
siones que tengan el precio de quinientos pesos oro. Las parcelas de 
vrintioinco hectáreas adquiridas por v!a fraccionamiento, formaban -
parte del patrimonio fami1iar, que 1os convertía en ínembargablea, -
inalienables exentos de todo graven. 

7. - LA CO!ISTITUCION FOLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS L:EXICAJ:OS DE 19l. 7. 

El. 5 de febrero óe l.9l.7, al. promul<¡arae l.a Conatituci6n Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro pueblo conoci6 loa nuevos -
marcos jurídicos :fundamentales que regu1ar:!.a, de ahí en adelante, su 
organizaci6n política y su vida social. y econ6m.ica. Este acontecimie~ 
to eigu.e teniendo la trascendencia hist6rica de haber abierto nuevos 
cauces por los cuales, deapu4s de más de setenta a.f'íos, continúa des~
rroll.ándose nuestro país. 

Los mexicanos esperaban que el seno del Congreso Constit1J3ente 
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de Qu.er6taro saliera una Carta .Magna que re~orma.ra la anterior de 
i857, cuyo carácter iiberal., democrático e indiVidua:J.ista, consagraba 
e1 mayor nllmero de sus preceptos a loa derechos individuales y a. la -
libertad social y econ6mica de las personas y de loa grupos. Y lo br~ 
t6 de las mentes de quienes como diputadoo asistieron a ese memorable 
congreso, además del respeto a las' garantías y derechos del indiViduo 
fue la creaci6n, protecci6n y deaa.rrol1o de lo que se llama " ga.ran-
tías socia.lea 11 , que han dado a nuestra Conatituc16n la. cnrá.cter:!otica. 
BUi generis que posee y de ser la primera en el mundo en eatablecer--
las. En sumar no :t"uo una reforma a la Constituci6n anterior, sino una 
nueva Carta lr!a.gna y una... verdadera reestructuraci6n de la vida nacia--
naJ., 

Entre los artícu.los que tiene mayor trnaccndencia hiat6ricn, por 
cristaiizar un autántico :principio de justicia sociai distributiva, -
está el zr, que reguJ.a 1a propiedad y establece los lineamientos de -
la Reforma A8raria. 

En tan limitado espacio de que disponemos no sería dable hacer 
el análisis sistemá.tioo de dicho precepto, por lo cual nos concretar~ 
moa a revisar el pr-oceao de su geetaci6n y a.na.1.izar, someramente y en 
conjunto, su contenido agrario. 

Escribir sobre ia génesis del articuio 27 Constitucional., signi
fica no e61o hacer un relato de lo que aconteció en el Congreso Cons
ti tuyents de igi7, sino, tambián, hacer síntesis de la historia de ia 
tenencia de la tierra en nuestro ~aía. He.moa repetido constantemente 
que ia historia de Máxico va liga.da a ia historia de ia tenencia de 

·.la tierra. Los acontecimientos más sobresalientes que se registran en 
el pasado remoto y durante nuestra vida independiente, se vincUla,ine
lucU.blem.ente, con la sit:lci6n ~acial y econÓm.J.ca de los campesinos. 

En ias tres cimas de nuestra topografía histórica, o sea la Ind~ 
Pendencia, 1a Reforma y 1a nevoluci6n de 1910, el problema agrario e.!! 

. tá presente y se aei!ala como l.UlS.. de.las causas generadoras de esos mE_ 
vi.mientas libertarios y justicieros: Es por eso, que e1 derecho a la 
tier.ra ha entrado a forl!la.r parte i.!J.port:inte del acervo socio-cUl. tural 
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hiat6rico del nexicano y se ha constituido en preocupaci6n conatante 
de gobernantes y gobernados, a traváa de nuestro desenvolvimiento so
cial y econ6m.ico y es a partir de la Conatituci6n de 1917, el que co~ 
forma la instituci6n denominada Reforma Agraria mexicana. 

En este deven±r hietPrico nuestro pueblo aprendi6 una lecci6n -
fundamental: La poeeai6n y la propiedad de la tierra y la libertad 
personal. del campesino, aon conceptos y realidades que se i.I:J.plica..n e~ 
cho. Tal vez ésta sea la exp.licac16n de la presencia del hombre en el 
campo en todos los acaeceres hiat6ricos importantes, que han tenido 
profundas reperciones en la for.maci6n de nuestro ser nacional. 

EJ. 5 de febrero de 1917, al promulgarse la Constitución Política 
de los Estados Unidos túexicanos~ nuestro pueblo conoci6 los nuevos -
marcos jurídicos ~undam.entalea dentro de loa cuales se regula.ria su 
orga.nizaci6n política y su vida social y econ6m.ica, ya no con las e~ 
racter!sticas individualistas que había señalado la Constituci6n de 
1857, sino dándole contenido social a 1a nueva carta fundamental; re
organizando al país y siguiendo el principio medular de justicia eo-
cial y humanismo, apegado a las circunstancias del momento. Este acoE 
tecimiento sigue teniendo la trascendencia hist6rica de haber abierto 
nuevos cauces, por los cuales, después de mda de setenta afias, segui
mos desarrollándonos. 

El proyecto presentado por Venustiano Carranza que contiene 1os 
príncipios sobre 1a propiedad privada, causó verdadero desconsuelo ªE 
'tre loe diputados, en virtud de que su contenido escasamente superaba 
el artículo 27 de la Constituci6n de 1857. Todo lo que se h .. 9.bÍn ;:elot: 
de, as! como las angustias por las que durante más de cien aflos atra
vesó nuestro pueblo, parecían olvidarse en la :frialdad del proyecto de 
la Primera Jefatura. En efecto; la Reforma Agraria quedaba circunacr! 
to a1 siguiente texto: " ••• los ejidos de los pueblos, ya sea que lo -
hubieran conservado posteriormente a la ley de Desamortizaci6n, ya -
que se les restituya o que se 1es den nuevos, conforme a las 1eyea, -
se disfrutarán en coim1n por su.a habi tantea, entre tanto se reparten 
conforme a la Ley que a1 efecto se expida ••• 11 • El proyecto de1 propio 
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Venustiano Carranza, en el discurso que precedió a1 proyecto de Cona
tituci6n, sostiene que la facultad para expropiar era suficiente pura 
adquirir tierras y repartirlas en .forma. conveniente 11 entre el pueblo 
que quiera dedicarse a loa trabajos agrícolas, fundando a3f la pcque
ila propiedad, que debo fomenta.rae a medida que las públicas necesida
des lo exijan 11 • 

El silencio con que t'ue acogido el az-tícul.o 27 Consti tucionn.l de 
Carranza se materializ6 en el retraso del debate que loa propios dipE 
tadoa•proponían, con la esperanza de que saliera un n~evo proyecto. -
Esta actitud fue ~avorecida por el hecho de que anteriormente, al di!. 
cutirae el artículo So. relacionado con el Derecho del Trabajo, ~e 11!, 
bía pedido virilmente un artícuJ.o cuí.a definí tivo o como exprea=i.ra He,!!_ 
tor Victoria "· •• ca.e.o representante obrero del Estado de Yucatán, vea 
go a pedir que se legisle radicalmente en materia de trabajo. Por ºº!! 
siguiente, el artícu1o So., a diacusi6n, en mi concepto, debe trazar l 
las bases fundamentales sobre las que ha de legj.alarse en materia ••• ". 
Eata voz, unida a la del diputado ?roylán f4anjar:rez que pidi6 dedicar 
al. problema. del trabajo 11 ••• no un art!cUl.o, no una adición, sino todo 
un capítuJ.o, todo Wl título de la Carta L:agna ••• 11 marc6 una J.inea a -
seguj.r para aquellos diputados que deseaban darle a.1 país una nueva -
Constituci6n que garantizara por igua.1 los derechos de loa obreros y 
de los campesinos, independizándose de la corriente democrática bur-
guesa a la que pertenecieron varios diputados que siguieron el proye~ 
to de Carranza. 

De esta guisa, se form6 un grupo de diputados progresistas que, 
inconformes con el p~oyecto de Carranza y sintiendo la responsabili
dad que tenía frente a loa campesinos del país, se reu..."ti6 por primera 
vez en le cx-capi1la dei Obispado para escuchar u.na verdadera tesis -
jurídica, demasiado amplia y ai:t'usa para el reato de los diputados -
alJ.í reunidoa, que exigía algo más concreto y drástico para reguJ.ar -

la tendencia que busca r.or:nalizar 1a tenencia de la tierra en el país 
y de~inir eJ. concepto do propiedad privada. 

Ante esta eituaci6n, el ingeniero Pastor Roua.ix procedi6 a lle--
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var o. cabo wia serie de jwitas informa.le~ en las cuales se expresaron 

libre:nente las ideas, con sencillez y sin formalis.c.oa. A eataa juntas 
asistieron más de cuarenta diputados entre los que figuraron: el Ing~ 
niero Julián Adame, Coronel Po.:.·.firio del Castillo, Licenciado fu.vid -

Paatra.na Jai.mea, Licenciado .. Uberto Terrones Ilenitez, Antonio Gutié-
rrez, Silvestre Dorador, Pedro A. Chapa, Licenciado Rafael ::artínez -

Escobar, Rubán ?Ja.rtí, Enrique A.Enr:íquez, Dionisia Zavala, General H~ 
riberto Jara, General Cándido Aguilar, Nicolás Cano, Joaé L. Lugo y -
otros. Todos ellos deseaban darle a la na.ci6n un principio rector, -
firme e indestructible, a6lido e inalterable, enunciado en la aiól.l.ie:;: 
te forma: sobre loa derechos individual.ea a la. propiedad eatá.n los d!;_ 

rcchoa superiores de la nación, 'representada por el Estado. El enwi-
·ciado qued6 definido en el proyecto presentado por estos diputados de 
la siguiente manera; 11 

••• la propiedad de las tierra.a y aguas com-
prendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde -. 
origina.mente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de trnns
mi tir el dominio directo de ells.s a los particulares constituyendo la 
propiedad privada ••• 11 y su complemento directo: 11 ••• la naci6n tendrá. 
en todo tiempo el derecho de imponer a esa propiedad privad::i las mod~ 
lidadea que dicte el interés público, así como de regular el aprove~ 
cha.miento de los elementos natura1ea, susceptibles de apropinci6n, p~ 
ra hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza pública y para cu!_ 
dar su conservaci6n ••• 11

• 

En otras palabras, se eatableci6 en plenitud el. derecho de pro-
piedad de la naci6n, representada por el Estado, sobre las tierras y 

aguas de su territorio y se transmiti6 solamente el. do.I:linio directo c. 

de ellas a loa particulhrea cuando así lo consid~rara p~rtinente e1 -
Eatado_.y· no se vulnerara el interés pÚblico. En esta forma, la propi~ 
dad privada dej6 de ser el- supremo de loa derechos, considerándose un 
dominio derivado de la propiedad crigillaria del Estado. 

Las mismas modalidades a que se sujet6 esta propiedad privada d.!:,_ 
rivada permitieron a nuestra Conatituci6n establecer, sin lugar a du
das, el verdadero concepto de.propiedad en fU.nci6n social, cambiando 
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el concepto de propiedad sostenida por el individualiomo y haciendo 

que el individuo no fuera solm:lente propietario para oi mismo, Dino 
tambián en relación directa con lu sociedad. 

·La incorporaci6n al texto constitucional de la expro;iaci6n y de 
la utilidad pública, le ~íjaron a la propiedad privada en eu verdad~ 
ro concepto de propiedad derivada, o como loa constituyentes quisie-
ron llnmarla: 11 dominio directo 11

, pues la propiedad privada del ind,!. 
viduo deja de serlo cuando el interés de los demás, de la sociedad o 

la utilidad pública, ua! lo exige. 

Lo anterior, auna.do a la incorporaci6n de la ley de 6 de enero -
de 1915 a.1 texto constitucional., hizo cambiar por completo la estruc
turación y funcionamiento de la propiedad en el pais. 

El proyecto presentado por loa diputados pa.06 a ser revisado por 
1a Primera Comisión de Constitución, la cual reeatructur6 el precepto 
y 1o adioion6 con importancia de 1a.s disposiciones ta.lea como la. {n-
corporaoi6n de la Ley del 6 de enero de 1915 y las reglas para el --
fraccionamiento de latifundios, dejando a las leginlacionea por parte 
de los Estados, para la fijaoi6n de la máxioa extenai6n de tierra su~ 
ceptible de ser apropiada por un solo individuo. 

Todo lo anterior oe hizo con gran premura, con la angustia de no 
saber la rea.cci6n que provocaría entre el resto de los diputados y 

con la certidumbre de un cierto bloque para evitar que el artículo 27 
f'uera. finalmente discutido y aprobado. Recuérdese el incidente que se 
auaci t6 en el seno del Congreso cuando el diputado Andrés r.Ie.galJ.6n d~ 
nunci6 a Palavicini de tratar de impedir la discusión del proyecto -
que preaent6 ese grupo de diputados progresistas, motivando que el -
Congreso se deolé:LI'ara en ~coi6n pe~ente hasta llegar a discutir y 
aprobar el propio articulo ;r/ conatituoional. Debemos hacer justicia 
a don And.rAs hlaga116n, puesto que, gracias a su viril actitud y a su 
altercado personal. con el i.D8eniero Palavicini, se dispensaron los -
trámites reglamentarios y el Congreso qued6 en sesi6n permanente. 

La.e intervenciones de Juan de Dios Boj6rquez, Rouaix, IIeriberto 
Jo.r~, Cándido Aguiler, Hilario Medina, fUeron perfilando la redacción 
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final.mente del articuJ.o 27. El. 30 de enero de 1917, a las tres y media 
de la mafiana. 1 se aprob6 por unanimidad de 150 votos, dejando constan

cia hist6rica de dos hechos funda.mentales que las generaciones actun-
1es no debemos olvidars la decidida actitud, firmeza ideol6gica y ~ 
gran sentido de justicia socia.1 distributiva de los diputados del CoE 
groso Constituyente de QUeréta.ro y en segundo lugar, la libertad que 
don Venustia.no Carranza otorg6 a los representantes del pueblo para -
proponer, discutir y aprobar los preceptos de la nueva Constituci6n. 

En el texto fina.l.mente aprobado,ae perdió un concepto propuesto 
por aquel grupo de diputados que intervino en la redacción del primer 
proyecto y que fue la diferencia que sefial.aron entre 11 propiedad ori
ginaria " de la naci6n y el " d0minio directo 11 quo loa participantes 
podríe.n tener a traváa de la propiedad. En efecto, el texto final se
.f1al.a que la naci6n ha tenido 'y tiene el derecho de tranami tir el domi 
nio de 1a tierra y agua a los particulares, cona ti tuyendo la 11 :pro pi!, 

dad privada 11 , y el proyecto original hablaba de " do.:ninio directo 11 • 

La diferencia puede aer ac.pliam.ente discutida dentro de la teoría so
cia1 moderna hasta 11egar a establecer las diferentes formas eaencia-
1es entre n propiedad origi.Daria 11 , de pleno derecho, y 11 dominio di
recto " o propiedad derivada.. Si a esto le afladimoa las diferenciaci~ 
nea hechas por muchos autores sobre lo que ea dominio directo, dominio 
privado, dominio pdb1ico, dOIJ.inio directo y dominio útil, podemos fi-
ja:r una idea más clara sobre la tenencia orióinal de los diputados pa
ra aclarar el concepto de propiedad privada. 

No obstante, se ca::ibi6 en forma radical el concepto de la Conat! 
tuci6n de 1857, segón el cual, el Estado reconocía la pro,iiedBd pri V!: 
da coco un dc~r;icl!O qt.:.c :'.rente a sí esgrima el índividuo. 

Además, la nueva propiedad privada as! concebida, reau1ta ser -
una' propiedad en :funci6n social, modelada por el interés púb1ico, li
m.i tado por 1n expropiación y regulada por el principio de justicia e~ 
cial distributiva, cw:ibiándose de un tajo loe c6du1oe interpretativos 
del individualismo y del liberaliamo de1 siglo pasado. UodalidBd y e~ 

:propiaci6n 1imitaron definitivamente el concepto tradicional de la --
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propiedad privada, permitiendo al Estado ho.cer u.na justa distribucién 
de la riqueza y quitándole a la propiedad privada el juo abutendi que 
ol conquistador español había practicado, especialmente por lo que se 
refiere a la tenencia de la tierra. 

El 11 dominio directo 11 que la no.ci6n se reaerv6 de todos los min.!!, 
ralea o substancias en vetas, IilB.Jltos, masas o yacimientoo, pctr61eo, -
combustibles, mineral.es s61idos, la propiedad de loa mares territoria
les, laguna.a, lagos,ríoo, etc., decln.rándolos inalienableo e impres--
criptiblea; el señalamiento eapec!~ico de la capacidad que a6lo los m~ 
xicanos por nací.miento o por naturalizaci6n y las aociedadea mexicanas 
tienen para adquirir en una. fo.j'a. de 100 kil6metroe a lo largo de lan 

fronteras y de 50 kil.6metroa en la.a playas, produjeron una. serie con
moci6n en las concienciaa de extranjeros y nacionales acoetumbradoa a 
la. inicua explotaci6n y venta de nuestras riquezas. 

Declarar nu1as las diligencias, disposiciones, reaolucionca y ope
raciones de dea1inde, concesi6n, composici6n, enajenación o rema.te que 
hubieren privado total o parcial.mente de sus tierras, bosques y aguas 
a loa núcleos de poblaci6n; ordenar la restituci6n de sus tierras, y 

en caso de no ser posible esta v!a, la dotaci6n, para que en ningÚn -

caso se deje de hacer justicia; declarar revia~blea todos loa contra
tos y concesiones hechos por loa gobiernos anteriores desde el afta ~ 
1876 cuya consecuencia haya sido el acapa.rB.l!liento de tierras aguas Y 
riquezas naturales de la naci6n por una sola persona o sociedad, fa-
cul. tando al. ejecutivo para. declararlos nulos 11 cuando impliquen per
juicios graves para el. interás público 11 , hizo del artículo 27 const! 
tucional una indestructible prueba de vehemente diciai6n de los dipu
tados de establ.ecer los !U"inoipios rectores de la nueva justicia oo-
cia.1~ 

Ya decíamos que la ~rimara Comiei6n de Conatituci6n que recibi6 
el: proyecto del: grupo de diputados progresistas alladi6 l:as normas pa
ra. el: fraccionamiento de l:oe l:atifundios ( actual fraoci6n XVII ), ª.!!. 
l'lal.ando que l:aa l:egisl:aturas de l:os Estados deberían promul.gar l:eyee 
para se!!al.ar el: máximo de l:a propiedad privada y a l:a vez fijar l:aa -
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norma.a ~damental.ee para el ~racc1onam;cnto de loa excedentes. Eatoo 
preceptos desgraciadamente no fUeron comprendidos por los gobernantea 
de 1oe díferentes Estados de 1a. Federaci6n, puea muchoa de ellos, --
atendiendo lao pasiones y presiones de la aristocracia territoria.1, -
permitieron que sus poderes legial.a ti vos sei1alaran como propiedad má.
Jdma. verdaderos 1atif'u.ndios. Ejemplos de lo anterior fueron Chihuahua 
que seflal.6 como pequeña propiedad mil hectáreas de riego, dos mil. he::, 
táreas de riego medio, cuatro mil. hectáreas de riego natural., 300 he~ 
tá.reas de temporal de pri:;iera ;,· 600 hectáreas de temporal. de segunda, 

un :mil. hectáreas de riego mecánico y tres mil hectáreas de agostadero. 
DJ:rane:o que aeflaJ.6 como pequefla propiedad cinco mil hectáreas de cu1t,! 
va, die= mi1 hectáreas de agostadero y veinte mil hectáreas de bosques 
eef1al.ando que podrían eer ompliadas dichas superficies has:ta dos mil -
quinientas hectáreas más en el caso de explotaciones agrícolas y hasta 
el dob1e en los demás tipos. La oxageraci6n fue el caso de Colima, en
tidad de reducida~ superficie y recursos, que señal6 500 hectáreas de -
riego y 600 hectáreas de temporal. como pequeña. propiedad. El descon--
cierto que se produjo en la República por la variedad contradictoria 
de estas. legislaciones sobre la extensi6n de la pequeña propiedad, h~ 
zo que se perdiera un buen principio que el constituyente eeñal6 y -
que al.gilli d.ía vol.verá a regir los máximos de extenai6n ausceptibl.es 
de ser poseídos en cada entidad federativa, conjugando dos factores -
esencial.es: disponibilidad de recursos y preei6n demográfica. 

En sintesia, loa lineami.entoe fundamentales aprobados por el 
cónstituyente de Quer~taro en e1 articulo 27 constitucional fueron la 
reivindicaci6n de la propiedad originaria y plena de la na.ci6n1 repre
sentada :por e1 Este.üo, de l.a.'.J ticrr:!.::::: y eeuae con!'rendidas dentro de -
los pa.rt1cu1ares; la estructuraci6n de la propiedad privada en funci6n 
social.¡ la intervenci6n directa del. Estado para regularl.a, justa dietr!_ 
buci6n de 1a riqueza y 'el aprovechamiento de nuestros recuraos natura
les; 1a.reViai6n de todo lo hecho por gobiernos anteriores, autorida-
des poiíticas, empresas y particulares con el objeto de corregir loa 
abu.soa com.otidoo en contra de loa micleos de poblaci6n; la crista1iz1!:, 
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ci6n del principio de justicia social distributiva por modio de la re~ 
tituci6n de tierras y aguas de la dotaci6n, la regul.aci6n de loe z:uíxi
moe de extensi6n en la tenencia de la ·tierra; el seilalwaicnto de la Cf:. 
pacidad de individuos y sociedades para posee o adI!linistrur fincas r~ 
ticae y el reconociiüento de la ca.pocidad paro. disfrutar en ccmún laa 

tierraa y ~ de loa núcleos de poblaci6n que guardan el estado cor.l,!;! 
nal y el sei'lalamiento del procedimiepto judicial para. hacer efectivas 
las acciones que le correspondan a la naci6n, por virtud do las dispo
siciones contenidas en este precepto. 

La Reforma J\6raria mexicana tuvo su expreai6n concreta en las nor 
maa juridicaa que integraron e1 artículo 27 de la Carta r.:agna de .1917. 
Por su importancia en la nueva estructura que le dio a la tenencia do 
la tierra y por los altos contenidos sociales y econ6~icos, haremos un 
resumen de sus principales puntos. 

I.- Desde luego seim.la que la propiedad de las tierrao y de aguas 

comprendidas dentro del territorio naciona.J. 11 corresponde originaria.
mente a la nacicSn "• estableciendo el dofili.nio pleno y eminente por pa¿_ 
te del Estado sobre territorio nacional. 

II.- Al establecer este antecedente plc~o de propiedad, declara -
que la naci6n tiene el derecho de trans~itir el do:ll.nio de dichas tie
rras a los particulares para con.sti tuir la pro¡.iieda.C. p::-::..vt:.C.<..... ¡_;5 .lec ir 
reconoce la existencia de le. ¡:.ro¡.lt=ua.u p.:i·Jaua, l:.~:: . ..:·ini1:.a.a; ~3Í de 
otros eieteme.e que le. niegan. 

III.- Establece un nuevo concepto de propiedad privad.a, al aeffa-
larle específicamente una función social, cuando expresa: 11 La naci6n 
tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada -
las modalidades que dicte el interáe público, así como el de regular 
el aprovecha.miento de los elementos naturales susceptibles de apropi~ 
oi6n, para hacer una distribuci6n equitativa de 1a ri~ueza pública y 
para.. cuidar de su conservaci6n 11 • l.r.ás adelante textual.mente estipuJ.a: 
" Con este objeto se dictarán medidas neceaarias para ••• evitar la -
destrucci6n de loa elementos naturales y ice datlos que la propiedad -
pueda.sufrir, en perjuicio de la sociedadº• Esto signific6 un cambio 
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en e1 concepto de-propiedad sostenida por el individualismo, pues el 
individuo ya no ea propietario ao1amente para a! miamo, sino también p 
para la sociedad; es decir, su propiedad está en funci6n no de una POf'.. 
te ( individuo ) aino del todo ( sociedad ). Por otra parte, con eatoe 
límites se modifica en beneficio de la sociedad el viejo concepto rolll!. 
no de propiedad, el jus utendi, fruend.i et abutendi. 

· IV.- .Amplifica el concepto del interás púbJ.ico en relaci6n con la 
Constituci6n da 1657 y simplij'.ica loa trámitea de la expropiaci6n la -
cual. s61o se puede hacer por causa de utilidad pública y mediante in-
demnizaci6n. 

v.- Decreta la limitaci6n de loa latifundios y dicta medidas para 
el fracciona::niento de ellos. J?or otra parte crea la pequefla. propiedad 
señalándole au máxima extensi6n y 1a conaidera ina:fectable. 

VI.- Crea loa siate.nms a.gt"Brioa de dotación, restitución, w:iplia
oi6n y creación de nuevos centros de poblaci6n agrícola. 

VII.- Fija las baaea fundamentales para loa dietintoa procedimie~ 
tos agrarios, y establece un conjunto de autoridad.ea agrarias, creando 
la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicaci6n de las 
leyes agrarias. 

VIII.- Restablece 1a capaidad de los núcleoa de población que 
guarden estado comunal., para disfrutar en común las tierras, basquea y 
agua.a que les pertenezcan o que se les restituyan. Da. jurisdicci6n fe
deral. a todas laa cuestiones relacionadas con lÍI:litea de terrenos com~ 
na.les. 

IX.- .Declara nuJ.as. las enajenaciones de tierras, agua.a y montea -
pertenecientes a los pueblos realizada.a por los jefes políticos y o--
tras autoridades, as! como las concesiones, composiciones y ventas he
chas por laa autoridadea federales desde el día lo. de diciembre de --
1676, hasta 1a fecha en que entra en Vigor la Conatituci6n, con las ~ 
cuales se hayan invadido y ocupado, ilegalmente, los ejidos, terrenos 
de común repartimiento o de otra el.ase, perteneciente a los pueblos y 

comunidades. Asimismo, declara nulas las diligencias de apeo y deslin
de que se hayan hecho en detrililento de las tierras que le corresponden 
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a 1os núcleos de pablaci6n, excepci6n hecha. de lao efectuado.a con ape
go a la ley de 25 de junio de 1856, aiflllpro y cuando dichaa tierras 
sean poseída.a en nombre propio a título de dominio, por e.o.a de diez -
a.ilos y cuando su superficie no exceda de cincuenta hectárea.a. 

X.- Otorga el recurso de amparo a los duefios o poaeedorea de pre
dios agrícolas o ganaderos en explotaci6n, a quienes ae les haya expe
dido certificado de i.naf'ectabilidad. El amparo lo promoverd contra la 
privación o afectación agraria ilegal de sus tierras o a.guas. 

XI.- Organiza el eietema ejida1 y eeilala la extensión mínillla de 
la parcela en diez hectáreas o ou equivalente. 

XII.- Se declaran revisables y suoceptibles de ser declarados nu
los todos 1os con-tratos y concesiones hechos por los gobiernos anteri2 
~es, desde el af1o de 1876, que hayan producido el acapara.miento de ti~ 
rraa, agua.a y riquezas naturales de la nación por una aola persona o -
sociedad. 

XIII.- Se restriJJ8e la capacidad de adquirir propiedades a. loe el!: 
tranjeros, a las asociaciones religiosas, a las instituciones de bene
ficenoia y a las sociedades a.n6nimas. 

Estos aon loa principales puntos agrarios del articulo 27 coneti
tuciona.1. De ellos obtenemos como oonclusi6n, que la Hevoluci6n t1exic~ 
na., ·ai quedar plasmada en las normas conati tuciona.1.ee, aeftal.6 los pr~ 
cipalee medios para ej~cutar la Reforma Agraria. 

Si hemos partido de la base de seflalar como una de las causas que 
provocaron 1a Revolución de 1910, los al toa indices de concentración 
de la propiedad rural y el fenómeno antiecon6mico y perjudicial del l~ 
tifundismo, ea interesante hacer las siguientes observaciones relacio
nad.as con este problema y la forma como se pretendió resolverlo por -
loa constituyentes dé Querétaro. Después de haber ~cffn.J.ado 1a opinión 
de .Francisco I. Madero sobre la destrucción de las grandes propiedades 
estamos acordes en admitir que la intención de los más preclaros revo
lucio:aarios, f'ue proveer las formas jurídicas para. la desaparición del 

del latif'undio. 
Con toda sinceridad y con el áJ:Umo de penetrar en el fondo mismo 
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del prob1ema. me pregunto1 ¿ con laa disposiciones contenidas en el ar
tículo 27 conatitucionai ( f'racci6n XVII ) se iiquida de~initivlllllente 
el iatifundio en M6xico ?o Con toda franqueza pienso que no. Y las ra
zones que expondrá se basan en las miamao disposicionea conotituciona
lea. En efecto, el artícuJ.o 27 expresamente oe.flal.a que se dictarán lna 
medidas adecuadas para el frnccionamiento del latifundio y, máa adelll!! 
te, le deja a cada Estado y al Diatrito Federal al fijar la máxima ex
tensi6n de tierra de que pueda aer dueffo un solo individuo o oociedad. 
El excedente de lo. extenoi6n fijndn. 11 deberá ser i'raccionada por el -
propietario y si áste oe opusiere al f'rnccionnt:J.iento ae llevará a cabo 
por el gobierno local mediante la. expr

1
opiaoión 11 • En estas condiciones 

claramente se reconoce el derecho de propiedad sobre el lati~undio y -

el art:!.cul.o 27 a6lo le impone la modalidad a eu propieto.rio de frac._;. 
cionarlo y venderlo. Y lo más grave: en caso de que el propietario no 
acepte esa modalidad, se le expropiará mediante indemniznci6n. En todo 
esto no vemos con claridad que el latifWldio sea destruido. Más bien 
se trata de una modalidad impuesta por el inter~a ~~blico y consista, 
como ya apuntanos, en ~raociona.rlo y vender 1ao porciones. Esta falta 
de decisi6n de los constituyentes de 1917 sólo puede tener una razón.
La tierra era considerada como una. fuente de riqueza y el poder econ6-
mico se obtenía cuando se era propietario de ella. :.!uchos de los cons
tituyentes eran hacendados, o hijos de hacendados, con ideas progresi~ 
tas. De ahí la timidez para destruir el latifundio; en lUe:.,"'"Br de ello, 
se le dio a su propietario una oportunidad para fraccionarlo o vender-
1o2 En otras palabras se dispone la desamortizaci6n del latif'undio y -

no su destrucci6n. 
El cirticuJ.o 27 co~ti t-..ic:i.cnn.J.. o.J. rt?fo:r!:!.DZ"!le s~ ti.lv-:i qu"? federal i

zar la extensión de 1a F!'Opiedad agrícola o ganadera, es decir una so
ia exte.nsi6n iímite váiida en toda ia Repúbiica para usos agriooius. 

a).- PRO?IEDAD PRIVADA. Se integra con ia potestad dei Estado ai 

hacer ia transmiei6n dei dominio de ias tierras y aguas a ios particu
lares constituyendo de tal. manera 1a propiedad privada dejando claro -
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que la propiedad privada del individuo puede dejar de ser cuando de -
por medio se antepone el interás de los daoás, de 1a sociedad o por -
causa de utilidad pública, al registro.rae un::i expropiación pero bajo 
una indemnizaci6n. Una de J.as caracter!atica.a fundamentales de la pro
piedad privada es que puede ser enajena.ble. 

b).- PROPIEDAD cm.runA.L. Consiste en tierras que cor.:·esponden en 

común a todos los vecinos, con i·a característica de la. ocu¡Saci6n del 
primero que teniendo intenci6n de cultivarla sencillamente por lo mis
mo, como se tiene acceso a todos no pen:iite mantenerla sin aprovechar
la porque a parte de que disminuye las casccho.::i perjudica a otros agr.f_ 
cultores que desean trabajarla. La propiedad comunaJ. se diferencia del 
ejido, ya que el úJ.timo solamente tiene derecho de participar de él 
loa beneficiados reconocidos y en la comunal es para todos s6lo que -
cumpliendo con los requisitos previamente seña.le.dos. 

e).- PROPIEDAD EJIDAL. Son tierras, bosques y aguas que se conce
den a los núcleos de población, expropiándose por cuenta del gobierno 
Federal de las que se encuentran inmediatos a los núcleos interesado~. 
Por extensi6n tierras, bosques y aguas que se expropian por cuenta del 
gobierno de los predios rústicos de propiedad privada situados en cuaJ:. 
quier lugar del país en las que se constituyen nuevas centros de pobl!!:. 
ci6n agrícola. 

Loa ejidos se conceden en propiedad a los núcleos beneficiados, -
sie~do i.nal.ienables, imprescriptibles, inembargables e intranamiaibela 
no pudiendo enajenarse, oederee,arrendarse, hipotecerae o bl"'~V""...roe ~n 

todo o parte y ae destinan al. sometimiento de los miembros del núcleo, 
que cultivaban personalmente la tierra. 

El concepto actualizado del vocablo ejido, ea resultado de la Re
forma Agraria Mexicana, se distin¡¡Qe de ia connotaai6n que la tradi~

ci6n la babia asignado, hasta antes de ia promul.gaci6n de ia Ley de 6 
de enero de i9i5. 

De cua1quier manera dicen 1os maes:fu.os Antonio Luna Arroyo y Luis 
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G. Alcérrega, antes del descubrimiento del nuevo mundo el táruino ae 
usaba en Eapafia, posiblemente oomo herencia de loa moros o los roma.nos 
y tienen su antecedente en el término latino existe, exitum que signi
fica salida. 11 En la literatura clásica espa.i1ola. oe le cita con :fre
cuencia y se le mencionada como lugar de belleza, donde la gente se -
suele juntar a tomar aola2 y descanao y donde loe pastorea apacientan 
sus ganados " ( ll ) • 

Realizada la conquista ae introduce en la Nueva Espa.na el tármi
no de Ejido que ae m.encionn en las Leyes India.a, más claramente en la 
octava en la que se dispone que: loa sitios en que se han de ~ermar -

loa pueblos y reducciones te~ comodidad de a.gua.o tierras y montes 
y un Exi.do de una legua de largo donde loa indios puedan y tengan sus 

ga.nadoa sin que se revuelvan con otros de eopa.fioles. 
Al promulgarse la Ley de Dlsamortizaci6n de bienes de manos ~uer

tae, el 25 de junio de 1856, se priv6 a las comunidades indígena.a de 
la capacidad lega1 de poseer y administrar bienes raíces oe orden6 el 
fraccionamiento de las tierras de que disfrutaban y su adjudicaci6n 
indiVidual. Entre tanto las comunidades indÍgQnzis perdían la capacidad 

para disfrutar bienes, el artículo octavo de ls ley citada exceptúo de 
desamortización a: loa ejidos, edificios y terz-enoa destinados al ser
vicio público de la población. 

Al aparecer la Ley de 6 de enero de 1915, que declaró nul.as las 
enajenaciones de tierras hechas en perjuicio de loa pueblos, ranche--
ríaa, congregaciones o comunidades y que prácticu=cnte les reintegr6 
la capacidad legal po:a l:>ocnc:?" :?"c.íces, en los consi d~ra.mlos di:? dic!u 
ley se insiati6 en la necesidad de devolver a los pueblos indígenas -
las tierras, bosques y aguas que el gobierno colonial les babia conce
dido y de que ~ueron despojados, siendo de ob3ervar que 1os nueve pá-
rrafos que constituyen otros tantos considerandos de la Ley, se refie
ren específicamente a loa bienes de que disfrutaban loa núcleos de po
blaci6n. 

Ea de advertirse que en el último considera..~do de la ley clara-
mente ae dijo que no se trataba de reVivir 1as antiguas comunidades, 
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ni de crear otras semejantes, sino nolamente Je dar esa. tierra a. la -
población rural miserable que carecía de ellas, expresando que la pr~ 
piedad de las tierras no pertenecía. al couún del pueblo, sino que de
bía quedar dividida en pleno dominio, aunque con las 11..c.itacionea ne
cesarias para evitar que ávidoo especuladores pudieran fácilniente aca
parar esa propiedad. 

En el artículo primero de la ley citada se declaran nulas las e~ 

jenaciones de tierras, basquea y ªG"Uªª de loa pueblos, rancherías, ºº!.! 
gregaciones o comunidad~a y en el párrafo que sigue ce declararon --~ 
igual.mente nulas las ventas de esca bienes hechas por la .3ecretar.:ía de 
Fomento, Hacientl:l o c\Ul.lquiera ot.ru. autoridad :federal con lua cuales -

hubieran invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repar
timiento o de cualquier otra clase perteneciente a los miamos pueblos, 
rancherías o congregaciones, con lo cual. se introdujo en la ley el té~ 
mino Ejido empleándolo para denominar los bienes de las comunidades -
dándole un significado distinto al que se le había venido asignando -
hasta entonces. Conf'i.rmando el nuevo empleo que se dio al término cit~ 
do en el artícuJ.o tercero de la ley se dijo que loa pueblos que care-
ciera.n de ejidos o que no pudieran logrnr su restitución tendrían der~ 
cho a que se les dotara con el terreno suf'iciente para reconstruirlos, 
con lo cual se observa que se estaba refiriendo a loa bienes que pidi~ 
ron las comunidades. 

Al entregar en vigor la Constituci6n Federal elaborada por el -
Congreso Constituyente de Querátaro, el artículo 27 expresamente rei~ 
tegr6 a los condueñazgoa, rancherías pueblos, congregaciones. tribus 
Y demás corporaciones de población la capacidad legal para disfrutar 
en camón de sus tieITae, bosques y aguas que les pertenezcan o que se 
les hayan restituido o rea ti tuyeren. Asimismo al establecer que los 
Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la 
República tendría capacidad para poseer todos los.bienes raíces nece
sarios para los servicios públicos, priv6 a los municipios de la capa
cidad de poseer y adI:t.inistrar bienes raíces. Ea de observar que a todo 

lo largo de la redacción del artícUlo 27 oonatitucional. no aparece el 
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ejido, ni en au acepci6n anterior ni en la nueva. que atribuy6 1a Ley 
de 6 de enero de 1915. 

Sa.1.ta a 1a vista el contraste entre la Ley de Deaw::iortizaci6n de 
:Bienes de manos Muertas de 1856 y 1a Conati tuci6n de Ú17. Mientrae -
en la primera se priv6 a loa núcleos de población de la capacidad para 
poseer tierras, bosques y aguao necesaria.a para la vida de suo morado
;es, la conatituci6n les reintegr6 la capacidad legal para poseer bie
nes, disponiendo que les reetituyeran los que lea pertenecieron y la 
dotación de esos elementos, si no lograban la reatituci6n. 

Al reformarse el artículo 27 Constitucional citado en el mea de 
diciembre de 1933 en la fracci6~ X, oe establece aue los núcleos de -
pob1aci6n que carezcan de ejidos o no puedan lograr au reatituci6n ~ 
tendrán derecho a que se les dote con tierras, bosques y aguas para -
constituirlos. En esta forma se incorpor6 al texto conatituciona1 el 
t4rmino ejido, asignándole la misma. connotaci6n que se le dio en 1a -
Ley de 1915. Según esto, el concepto del ejido actual ya no correspo~ 
de a 1a definici6n que hace e1 diccionario jurídico de Eecriche, a1 
decir que ea el campo o o tierra que está a la aaJ.ida del lugar, que 
no se p1anta ni se labra, y ea com'dn para todos loa vecinos. 

Actual.mente podemos decir que el Ejido no está a la salida del -
luBar, sino situada. dentro del radio de siete kilómetros del caaerio, 
c~n frecuenc1a 4ste Último ubicado dentro del ejido, sus tierras se -
p1antan y ee 1abran para e1 mantenimiento de 1oa ejidatarioa y fina1-
mente el ejido no es común a todos loa vecinos ya que solamente tie-
nen derecho a participar de él loa beneficiados reconocidos·, que de-
ben satisfacer la condición de aplicar sus esf'uerzos personales a las 
fBenas agrícolas. 

CAPITULO V.- E~A l'OST-REVOLUCIONA."'!IA. 
REGULACION DEL EJIDO EH L03 CODIGOS AGRARIOS. 
1.- EL EJIDO EN Er. :PRm.ER CODIGO AGRARIO DE 22 DE MARZO DE 1934. 

La necesidad de un ordenamiento que agrupara toda la serie de 
disposiciones 11amadaa general.mente agrarias, dándoles un criterio 
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uniforme y una orientaci6n ideol6gica definida, se aatiaíizo con la -
promuJ.gaci6n de1 C6digo Agrario de fecha 22 de marzo de 1934, durante 
el periodo preeidencie..l de AbelarUo L. Rodríguez; en el mencionado o.§. 
digo ya se regula que la suprema autoridad agraria es el Presidente -
de la República y además que sus resoluciones son definitivas. 

Un reqUisito que nos causa adm.iraci6n es que para integrar la -
Comiai6n Agraria V~xta, el representante del campesinado debe eer ej.!_ 
datario, as! lo especifica el segundo párrafo del art!cu1o 12, con -
tiempo de permanencia o duración en el cargo ea de dos ailoa, según se 
estipula en el artícUlo 15 1 sin derecho a reelecci6n a nuestra manera 
de interpretar. 

Loa procedimientos que se conservan en loo cddigos posteriores 
es 1a restituci6n y dotación, aclarando que si la solicitud es de re~ 
ti tuci6n se puede efectuar por doble vía., ea decir simultáneamente se 
hará de oficio 1a solicitud de dotaci6n, las razones que encontramos 
en dichos procedi.I!lientoa es que ea difícil que los campesinos compru~ 
ben el despojo o la propiedad de sus tier~ae, por el grado de cultura 
que poseen, continúa diciendo el precepto en caso de que la reatitu-
ci6n no surta efecto por no reunir loa requisitos sella.lados, se cont!, 
ntía. con 1a so1icitud de dotación de o~icio en base a1 ertícuJ.o 24 y -
en concordancia con e1 articulo 29 y si la restitución fuera favora-
ble se suspende la aoliCitu.d de dotación • 

Los comiaariados ejidales se integraban con ejidatarios del nú-
cleo de poblaci6n recabando ciertos requisitos personales como de ho
norabilidad y residencia en el ejido, siendo electos ~or la asa..cblea 
de ejidatarios convocada para esos prop6aitos. Los comisariados dese.E!. 
paf1aban las fUnciones de mandatario del eji.do, integrados por: un pr~ 
aidente, secretario y un tesorero, IJl'Opietarios y suplentes reepecti
vam.ent~ que durante dos aftas estaban en su cargo. ( arts.119 y 125 ). 
PROCEDDJIENTO. La ao1icitud de1 pueblo peticionario que puede ser no 
de dotaci6n como de reetituci6n se presenta ante e1 Gobernador de1 -
Estado en e1 que está ubicado e1 núcleo de pob1aci6n peticionario en 
base en e1 artícuJ.o 22. 
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Como parte del procedi.I:dcnto se envía una copin a la Comiai6n A-
graria blixta; el Gobernador man.dará publicar y turnará la aolicitu de 
la Comiai6n Agraria Lüxta, dentro de un plazo de diez d.Íaa y en el e~ 
so de que no lo haga, la Comisi6n iniciará el expediente con la copia 
que le haya sido remitida. El artícuJ.o establece que bastará que la -
solicitud respectiva exprese, como único requisito, la intención de -
promoverlo, para que se tellbB.-Pºr iniciada 1a. trm:litaci6n y en caso -
de dicha solicitu sea poco clara sobre la acci6n que ae intente, el 
expediente se tramitará Por la vía de dotaci6n. En caao de que la e_g, 
lici-tu.d de restituci6n, entonces el expediente ae iniciará en esta -
v.ía, pero a1 mismo tiempo de oficio se seguirá el procedimiento dota.
torio para el caso de que la reatituci6n sea improcedente ( art.24 ). 
Una vez que que se ha publicado la solicitud, la Com..i.si6n Agraria -
:r.tixta, procederá según e1 art!cu1o 63 a 1a formación del censo agrop.!!. 
cuario del pueblo, a levantar un plano del x:rismo para determinar las 
zonas urbanas, los terrenos comunales y las pequeBas propiedades ina
fectablea", aaí como las porciones de las f'incas at'ectablee, como ex
tenai6n necesaria para e1 ejido. 

El artículo 64 establece que e1 censo aropecuario se levantará -
por una junta central integrada por un representante del núcleo de -
pob1aci6n peticionario y por Último un representante de loa propieta
rios. Y en dicho censo agrario se incluirán ( art!cuJ.o 65 ) todos los 
individuos capacitados para recibir parcelas individual. ~ en general. 
los que tienen derecho a recibirla conforme a1 artículo 44. Se esta-
blece que los representantes de1 núcleo de poblaci6n y los represen--
tantes de loe propietarios, podrán hacer las observaciones que juzguen 
pertinentes para que se anoten a1 levantarse el censo pudiendo aportar 
pruebas documenta1es dentro de los 15 di.as siguientes a la terminaci6n 
de loe trabajos del censo. Una vez integrado el expediente, la Comi~ 
ei6n Agraria !Jixta emite dictamen sobre 1a procedencia de 1a dotación 
so1ici tada dentro de un plazo de JO d!as de 1a integ:raci6n. El dicta
men de las comisiones agrarias mixtas se someterá a ia consideración 
de los gobernadores qUienes están obligados a dictar sus mandamientos 
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en el t6rmi.no de 15 días, y si no los dictan en este plazo, ac conaid~ 
rará que su reao1uci6n es negativa y turnarán loa expedientes al Dcp.'.l!:. 
tamento Agrario para su resoluci6n definitiva ( art. 68 ). 3i las Com!_ 
sienes Agraria.a Mixtas no emiten dictamen 30 die.a despueá de integrado 
el expediente, loa gobernadores podrán ordenar que se d6 poseai6n pro
visional. de ejidos en la extensi6n que proceda, y recogerán el expe~
diente. Cuando los gobernadores emiten mandamientos favorables, remit!, 
r4n ástos con el expediente a la Camisi6n Agraria Mixta, para su ajee!:_ 
ci6n y Asta ordenará al Comitá Ejecutivo Agrario del núcieo so1icitan
te que haga la entrega de las tierras o aguas restituidas o dotadas, -
entrega que se hará aJ. Co~issriado EjidaJ. nombrado al efecto ( art.71) 
Por 11J.timo las Comisiones Agrarias Mixtas remitirán el expediente aJ. 
Departamento Agrario fUndándoee asi un procediJ1iento de segunda inst~ 
cia ya. que el Departamento A;¡rario completárá los requiai toe fal tantea 
en los expedientes, deberá recabar datos y practicar las diligencias -
faltantea ( articulas 68 y 75 ). Serán estudiados los expedientes por 
el CUerpo ConsuJ. tivo del Departamento el que emitirá el dictamen pro
cedente, y este dictamen servirá del proyecto a la reeoluci6n que se 
eleva de. la consideraci6n del Presidente de la República; las resolu-
ciones preeidenciaJ.ee deberán llenar segdn el articuJ.o 76, todos loa 
datos relativos al. asunto y aer4n ejecutad.as por la delegación reepe~ 
tiva del Departamento Agrario, a quien se remitirán, procedil!ndoee a 
publicarlas en el Diario Oficial de la Federaci6n ( articuJ.o 77 ). 

EJ. articulo 78 establece que la poseei6n de las tierras o eguas 
ae consumará dando a conocer a la autoridad ejidal del poblado, la r.=. 
solución que se ejecute y efectuando el apeo, o desl:inde de las tie-
rras concedidas y para el acto posesorio se citará a los propietarios 
afectados y colindantes, sin que su ausencia aea motivo de retardo. A 
partir de 1a diligencia de posesión definitiva, loe ejidatarioa serán 
propietarios y poseedores de las tierras y aguas que la resoluci6n -
conceda, ( artícuJ.o 79 ). Al procederse dar la reaoluci6n definitiva -
~e efectuará tambián el reparto de loe terrenos de cuJ.tivo y cultiva-
bles y por '11.timo las resoluciones presidencia.lea, que son títulos de 
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propiedad, se inscribirán en el Registro Agrario Uacíonal y en los Re
gistroa P6.blioos correspondientes ( artículo 81 ) • Lo. Ley establece -
también ( articulo 38 ) que lne dotaciones de tierras deberán hacerse 
de preferencia sobre tierras de cultivo de buena calidad. 

AWPLIACION DE EJIDOS.- !lemas dicho que l.os diputados del. Cono ti "t!! 
yente de Querétaro, cre:,·endo resolver el problema de loe caopesinoa a.s, 
tua1eaf en real.idad dieror:.. las bases para resolver el problema de loa 

campesinos fUturoa ya que la .ACCIOir OOTA.TOR!A como centro neurálgico -

de toda acci6n agraria, no tuvo según el párra:fo )o. del articulo 27, 
otra límite que la necesidad de tierras. Las resoluc1onea, claro está, 
recaían aegú.11 el censo que ae fo.rmaba en cada expediente; pero enton
ces se presentó un problema con doble aspecto: l.- Cuando 1aa tierras 
afectables conforme a las leyes no satisfacían lao necesidades del po
blado; 2.- Cuando satisfaciéndonos con derecho a parcela, qué debía h~ 
cerse en ambos casos para dar cumplimiento a los preceptos constituci~ 
na1es de dar tierras a los cacpesinos en la cedida de sus necesidades~ 

Con objeto de resolver este problema se cre6 el procedi.Il.iento supleto
rio de A11PLIACION DE EJIOOS, que ha tenido dentro de nuestra Legisla
ci6n Agraria el siguiente desarrollo: 

l..- LA LEY DE DOTACIOU Y RE:JTI'füCio:;, establecía que para que -

procediera la 11 ampliación de ejidos 11 deberán pasar diez afi.os de la 
fecha de la ÚltiLa poseai6n, cuando se llevaba adecáa loa siguientes -
requisitos: I.- Que en el nuevo censo no figuraban indivi~uos que hu-
bieran sido incluidos en e1 censo del expediente anterior; ni quienes 
coní'or.::ie a las leyes respectivas haya sucedido a tales individuos en -
el. derecho a las parcelas. II.- Que l.a ampl.iaci6n ae destine a rormar 
nuevas parcelas de dotaci6n individual y no ensanchar las ya existen
tes·. ?'lo obstante el ac.plio criterio de unos eapecialiotas, do=i.inaba en 
61, la tendencia reglamenta.ria legalista diremos más claramente, que ~ 
prevalecía en esa época. Todavía entonces se disputa entre 1os juris-
consu1 tos mexicanos, si la Reaoluci6n Presidencial era una 11 reaolu--
ci6n definitiva en el sentido jurídico 11

; es decir; si causaba ejecut,2_ 
ria. Si ee le consideraba que era cosa juzgada, no podía ser modifica-
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da por niiltiiÍn tribunal ni siquiera por el !'reoidente de la República. 

Loa terratenientes alegaron siempre, en loa casos de D.L'lpliación de -
ejidos, que se trataba de Cosa Juzgada y que por lo mismo no proce-~ 
dia alterarla con nueva dotaci6n de tierras. Por otra parte, si la re
solución presidencial pod.Ía eer modificada posteriormente por una nue
va dotación de tierras era evidente que no cauoaba ejecutoria, y ento~ 
nea podía ser modi~icada por otro Tribunal ( La Suprema Corto Justicia 
por ejemplo ), y fundados en este razonamiento, los hacendados también 
se aprovechaban de esta tesis para defender su forma. con.forme a dere~ 
cho a su ~inca. Era una ápoca de lucha sorda, legalista, entre lna dos 
tendencias social.ea del país que se disputaban la suprema.cía,. El pro
bleca. agrario of'recía un aspecto I:lU:f d:iot!nto del que concibieron los 
precursores de la Reforma y del que hubi:ran deseado los campesinos; -
l.a reSistencia jurídica y social de la clase terrateniente no había e]:. 
do vencida y las leyes mismas reflejan el carácter propio de la ~poca. 
El. autor de la nueva Ley Agraria, considerando que para que un expe--
diente agrario nuca fuera echado a tierra por alguna sentencia de la -
Corte o de otro Tribunal, le dio al. procedimiento el carácter de un -
juicio aegWllo pedia. el. artículo 14 y 16 conntitucional.ea; de ese mo
do, muy atinadamente, salva.guardaba loa interca campesinos contra las 
argucias de los abogados conservadores, pero entonces el mismo limita
ba ·su propio sistema: la resolución presidencial, definitiva e inal.te
rabla, no podía ser modificada por medio de otra reooluci6n que prete~ 
diera concederl.e nuevas tierras al mismo poblado. Peo esto, por otra -
parte, era anticonetitucional y antirevolucionario; por eso el autor -
de la Ley que comentamos se vio obligado; a dar una reaoluci6n interme
dia, dejando un lapso de diez afias, para dotar de ajido:J nueYamente a 
un mismo poblado. 

Ley del. Patrimonio Ejidal.- El. plazo de diez ai1os, además de ser 
nocivo a los pueblos era todavía un sistema anticonstitucional, la -~ 
Ley del. Patrimonio Ejidal trajo a este respecto un nuevo procedimien
to a establecía que, el caso en que, si sobraban tierras, se conatituy~ 
ran zonas de reserva para e1 f'u.turo; y oi por el contrario, las tie---
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rrae eran insuf'icientea para 11enar las necesidades del pueblo, se de
berían aumentar, convirtiendo a1 cUl.tivo tierras de paoto o de monte. 
~o esto no era sino un paliativo que no resolvía el ~oblema en su -
base; en primer lugar, muy rara vez sobraban tierras de labor en las 
dotaciones agrarias y por otra parte, al. abrir al cultivo nuevas ae r~ 
duc!an las posibilidades de progreso econ6mico a loe pueblos. Tenemos 
la impresión de que estas Leyes proou1gadas en una ápoca en que toda-
vía loe intereses latifundistas eran ~uertee, tenían que aparta.rae un 

tanto de la línea revolucionaria de entregar las tierras a los campes,! 
non oin dil.igencia.a que i.mplicru:i di1i1c1onco y cotiplicaciones algunas. 

2.- EL CODIGO AGRA!!IC DEL 23 DE SEPTIEhlBRE DE 1940. 
A1 enfocar nuestra atención sobre la contemplaci6n del ejido en -

el C6digo Agrario del 23 de septie!ilbre de 1940, ea necesario analizar 
e1 articulo primero en su fracción VIII, que se refiere a los comiea-
riadoe Ejidalee y a loa Consejos de Vigil.ancio., se lee ampliaba a tres 
a.í1os de su geeti6n con fundamento en el art:ícUl.o 33 y ae hace una -
transparencia sobre el procedimiento para elección de Comisarios y Co!!: 
eejoa respectivamente. Para estos Úl.timos con base en el artícUlo 31, 
será nombrados por unanimidad de votos o en su defecto, por la ~inoría 
de los miembros de la asamblea que asistieron para hacer efectivo la 
eleccidn del comisariado ejidal, reuniendo loa requisitos ~ue se piden 
para los miembros del Comiaariado, es'decir ser ejidatario del núcleo 
de población de que se trate, en pleno goce de sua derechos, se encuea 
tre "trabajando en su eJ1do, con nínimo de resistencia de seis meses a 
la fecha de su elecci6n, por la época en que se habla debe saber leer 
y escribir" a manera que pueda dese.mpef1ar sus fU.nciones eficaz::iente, -
a·er de buena conducta, para que sus agremiados no duden de sus :funcio
nes ya que prácticamente se convierte en depositario del voto de con-
fianza ( art. 10 ). Se puede provocar la remoci6n de loe mienbroa de1 
del comisariado Ejidal cuando incurran en las aigu.ientea causales: no 

dar cUmplim.iento 1os acuerdos emanados de la asamblea general de ejid~ 

tarios, contravenir las disposiciones de este c6digo, desobedecer las 
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órdenes .. ~~- ~os 6rganoa de ma;¡or jerar'luía incuri.·ir en ue.lversaci6n de 
f'ondoa, por ausente.roe del ejido por máo de treG mes ea oonsecutivoa, 
causas justificada, ( 11 ). 

Con res¡)ecto a los comiaeriados ejidalea además de su f'w1ci6n -

básic~ o ¡Jrimordial ( mandatario del ejido ) se preciaaba.n la de ad!:l! 
nistraci6n de los bienes comunales del ejido convocar mensualmente a 
asamblea general de ejidatarioa, que representan al núcleo de pobla
ci6n ante las autoridades administrativas y judiciales con facultades 
de un mandatario beneral, tener e infor.-nar a las asambleas generales 
de ejidatarios, de las laboree efectuadas, del movioiento de fondos 
y de las iniciativas que juzgue convenientes ( art. 39 ). 

Constituyéndose en asamblea general de ejidatarios se dictarán -

los acuerdos que se requieran para hacer efectivas las disposiciones 
correlacionadas con el art. 152. Dichos acuerdos se sujetarán a la 
aprobaci6n de la Dirección de Organizaci6n Ai¡ra.ria Ejidal o de loa -
organismos en sus respectivos caeos, podrán formUl.ar los estudios, -
planes, disposiciones y reglamentos que se requieran o que sean conv~ 
nientee que sirva de sustento para el estricto CUCJ.plimiento de los -
acuerdos emana.dos del 6rgano agrario ejidal. ( art, 50 ). Las causas 
de suapensi6n de derechos que ea refiere el :irt., 323, serán calific~ 
dos y analizados por los ejidatarios constituidos en asamblea general 
como depositaria de la soberanía ejidal, en la mencionada asamblea se 
escucharán loe informes correspondientes y el ejidatario presunto 
afectado tendrá de pleno derecho de ser oído fundamentando su defensa 
en caso de que sea una arbitrariedad ( art. 51 ). Con planteamientos 
anteriores se está demostrando que solamente la aeEll:lblea.. general de 
ejida.tarios tienen f'a.cUlt:::idco conforme a derecho para privar del uso 
de stis derechos a cualquiera de loa ejidatarios, en loa casos compren 
didos expresamente en este c6digo, sin pasar por alto la aprobaci6n -
de la Direcci6n de organizaci6n agraria. ejidal debe encuadrar sus fa
cUl tades en e1 derecho para que pueda ordenar algún movimiento o cam
bio en el disfrute de los bieriea del ejido ba6andoae en el precepto -
del menciondado c6digo ( art. 52. ). 
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En interpretaci6n de los preceptos del c6digo, me permito hacer 
referencia algunas de laL causales por las que los núcleoo de pob1a-
ci6n perdían sus derechos sobre las tierras, bosques y aguas concedi
dos por la resoluci6n ~reoider.cial eran: cuando loo cjidatarios aban

donaran el ejido, quedando s6lo diez capacitados o en pleno goce de 

sus derechos. Cuando el noventa por ciento de loo inte~antca dol ej!_ 
do manifestaran en forma expresa la negativa o no recibir los bienes 
contenidos en la resoluci6n del ejecutivo federal; cuando se ragis--
tran estos casos, el patrimonio o sea tierras, bosques y aguan, volv~ 
rán al dominio pleno de la nación para su inmediato destino o acamad~ 
miento de ejeidatarios que carezcan de tierras en otros ejidos o a la 
conf'ormaci6n de wi nuevo centro de poblaci6n cj ido..l.. El menoscabo de 
los derechos del núcleo de pob1aci6n sobre el ejido se declarará por 
reaoluci6n presidencia como máxima autoriduñ abl"aria, fundndn y argu
mentada en la comprobaoi6n por el Departamento Agrario. 

El ejidatario disfrutaba los derechos a.¡;rarioa individuales des
de dos vertientes: a).- De su parcela en el caso que el ejido hubiese 
sido fraccionado y b). - El de la unidad de dotaci6n si el í'racciona
miento de no haberse ejecutado. En ambos casos regían las modalidades 
agrarias. Se establece algunas excepciones a las modalidades jurídi

cas a fin de que los sujetos agrarios recibieran los beneficios de -
las parcelas. As! estabo.n autorizados para celebrar contratos de apB.!:, 
ceria, arrendamiento y de empleo de trabjo asalariado: a).- Las muje
res con familia a su cargo; b).- Las viudas con hijos, en posesi6n de 
parcela por suceai6n, e).- Loa menores de 16 años presuntos ejidata
rios por sucesión incapacitados para trabajar la parcela. d).- Loa i!!, 

capacitados, cuyo estado h.9.ya sobreveIUdo un a.no después de t:rlibaji:l.r 
en el ejido; e).- Loe ejidatarioa que hubieran sufrido accidentes o 
padecieran enfermedad.ea generadas por e1 trabajo agrícola, siempre --
que ~etas se hubieran prnsentado cuando menos un afio posterior de tr.!!_ 

bajar o cultivar e1 ejido ( art, 128-IV ). • A continuación hacemos referencia que era más tranapar~nte e1 re 
gimen sucesorio que entablecia loa lineamientos para en caso de fall~ 
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cimiento del. adjudicatario, aua derechos pasaban a J.n. persona o pera~ 
naa a qu.ienea sostenía o que depem.lÍan ccon6micamentc, pero que hubio 
ron Vivido con ~1, aun cuando no fuesen parientes. El ejidatario ha-= 
cía una re1aci6n que era entregada al comia~iado ejidnl cono autori

dad agraria inmediata, la que se regía baJo el sieuiente orden: la m~ 
jer legítima del ejidatario; en casa de no tener, ae guía en orden 
de jerarquizaci6n la concubina con la que hubiera procreado hijos, en 
eu defecto a la concubina con la que hubiera hecho vida marital loa 
d.J.tim.os seis meses anteriores a su fallecimiento, y en '6.J.timo caso -
l.aa-peraonas de cual.quier sexo que hubieran integrado parte de su fa

milia art. 128-V-VI. En remoto caso de que no se presentare ninguno 
de loa su.puestos o tambián si el ejidatario hubiera renunciado a su -
parcela o fuera priv~do de la mia:na., la asamblea como depositaria de 
l.os intereses de loe ejidatarios ter...ía la facu.l.tad para decidir con 
respecto a la adjudicación. 

El ejido como patrimonio de l.oa núcelos de poblaci6n eeg6.n se -
contempla en el articu1o 119, el derecho preferencial sobre la pro--
piedad de loa bienes ejida1ea con ciertas modalidades que el mencio~ 
do c6digo estipula¡ dicha propiedad tendrá las ce.racteriaticas de ~~ 
l.ienable, itlprescriptib1e, inembargable e intra.namiaible, salvo 1oa 
casos específicas previstoo par loa artícuJ.aa 124 1 165 y 166. Continúa 
diciendo que solamente los derechos de diafru.te en favor de sujetos 
de derecho agrario en loe términos que se refiere el artículo 128 de 
este c6digo que ya :fue motivo de a.nál.ieie por la importancta que tie
ne. Relacionada con la explotaci6n de las tierras laborables o cUlti
vablea de los ejidos podrá ser individual o colectiva según 1o dete~ 
mine la economía a.g:c"~cola ejidal, pero en el caso de la exp1otaci6n 
de loa montes, pastos, aguas y ctroo recnreoa natura.lea superficiales 
qUe correspondan al ejido, tuvo el rubro de ca..r!cter comunal. 

Continuamos anal.izando las causas en que loa ejidata.rios en base 

a este código perderán los derechos adquiridos como miembros de un n~ 
oleo de ~ob1aci6n ejidal, con cierta excepci6n los ya adqu.iridos·so-

bre los solares que les haya sido adjudicados en la zona urbanizada,-
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por cualquiera de loa casos siguientes: por contravenir al precepto 
128 en sus fraccionea I, II y IV, que ya fue motivo de a.nálisia man
tener la parcela en ociosidad o no realizar faenas que le ea inhere~ 
te por las explotaciones colectivas con el lapso de doa años consecu
tivos; las mujeres al ca.:ibiar de estado civil en caso de poseer pare~ 
1a y en su nueva situación la familia disponga de parcela en los mis
mos términos oc hará en caso de enajenación mentai por degradación a~ 

coh6lica o ser privafo de su libertad por motivos pena.leo por \Ul lap
so que exceda de dos años en de no existir familiares que se reapono~ 

bi1icen de la parcela ( art. 139 ). 

).- CODIGO AGRARIO DE LOS ESTADo3 u:rrnos !.!EXICA:!OS DE 1942. 
Con el objeto de sustituir al C6digo de 2) d9 septiembre de 1940 

se dictó un nuevo ordenamiento el 31 de diciambre de 1942. Este códi
go estuvo Vigente durante 29 BJ.~os a pesar de que, siendo como era me
jor que el anterior contenía innumerables lagunas, serie de deficien
cias y preceptos anticonstitucionales, entre ellos los relativos a 
1a conceai6n de ina.i'ectabilidad ganadera, institución la cua1, si así 
ae le puede nombrar o llamarse que se conserv6 a pesar de las censu-
ras que se había registrado al respecto, ya que visiblemente favore-
cía a un sector poderoso de terratenientes; sin iclportar que afecta
ba intereses de los campesinos, que por el grado de cuJ.tura en que -
se encontraba se lea hacia dificil de poder destruirla por la vía 
de1 juicio de garantías. 

En este tercer C6digo agrario fue más determinante que el ante
rior. pues en este ordenamiento se dispuso que el Presidente de la R~ 
p~blica determinaría la forma de explotación de los terrenos ejida--
iea, debiendo trabajarse ~n fon:i.a colectiva las tierras que consti"t!! 
yeran unidades iní'raccionables y las que conteniendo cuJ.tivos cuyoa 
productos se destinaran a la industrializaci6n, formarán parte de zo
nas tributarias de una industria. Dispuso que podía también adoptarse 
la explotaci6n colectiva en los dez:iás casos en que 1os estudios real~ 
zndos aconsejaran la adopción del sistema. Apoyándose en estas dispo-



59 

siciones se implant6 el siste.tlll de exp1otaci6n colectiva de las tie
rras ejidal.ea en diversas regiones importantes del país. 

En la terminología agraria, el término explotaoi6n colectiva de 
las tierras de cul.tivo indica el sistema que eoplean los cjidatarioa 
mediante el cual desentendiéndose de todo parcelamiento de las tie-
rras laborables, se distribuyesen las faenas agrícolas entre todos -
ellos llevándoae anotaci6n de las que reo.liza cada uno a fin de que 
las utilidades obtenidas en la cosecha, se distribuyan proporcional-
mente al trabajo aportado por cada ejido.tario. 

En el normativo de 1940, se podía interponer la a.cci6n de ampli!!:, 
ci6n antes de la ejecuci6n de la reeoluci6n presidencial regulada por 
( art. 238 ). más sin o:::bargo en el código de l942 procedía de oficio 
la acci6n, de a.mpliaci6n, después de la cjecuci6n de la reso1uci6n -
-presidencia1 ( art. 270 ). El procedimiento do nuevos centros de po
blación agrícola ee principiaba a petición de parte, con la sal.vedad 
que ai loa peticionarios habían solicitado dotación o ampliación y no 
tenia 1a posesi6n provisional., ni resolución presidencia1 debían op-
tar entre ei procedimiento de nuevo centro o el dotatorio directo 
( articul.oa 27l y 23 ) • 

Con respecto a la pentuta de bienes ejida.les se establece de con 
formidad por ambas parteB o de los permutantes se manifestaba en UBRE! 
blea de carácter general de ejidatarios que tiene que dar su anuencia 
para la aprobaci6n de la permuta por un mínimo de las dos terceras -
pa.rtes de los asambleístas como requisito sine qua non. El cuerpo c~~ 
sul.tivo agrario debe dar su dictamen como procedimiento para que me-
die ~ reaoluci6n presidencial, dichos requisitos se tenían como vá
lidos, para la permuta de t~rrenos ejidnlc~ por terrenos de Índole -
particular ( arte. 278-28l ). 

De acuerdo con nuestra obaervaci6n el renglón donUe no se intr~ 
ducian cambios :f'ue en el procedimiento de fusión y división de eji~ 
doe ( arte._ 282-285 ) • Máa ein ei:tbargo en el procedil!liento sobre ex
propiación de bienes ejidales contempla como requisitos elementales 
los bienes concretos que se proponen como objeto de la expropiación, 
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toJ:18Ildo muy en cuenta e1 destino que se dan dichos bienca, sin olvi-
dar la cause ,.ás illlportante ~ue de utilidad :¡nl.blica en cuando se in~ 
voca, mediando una indemnizaci6n que ae propongo.. Au.nn.ndo los planos 
y documentos probatorios y complementarios que ee estimen neccaarioa 
o indispensables para dejar en ámbito de transparencia los puntos -
previamente hicimos referencia ( art. 286 ). 

En el C6digo de 1942 en su libro tercero ae hace referencia eo-
bre el rágimen de propiedad y explotaci6n de bienes eJidales y com~ 

lea, se distribUÍa en diez capítulos. La organizaci6n de loa ejidos y 

nuevos centros de población agrícola ee encuadraba en un marco de pl!!_ 
neaci6n bajo la estricta reaponsabilid.o.d de la Secretaría de Agricul
tura y Fomento en e.quel entonce.a ( e.rts. 199 y 205 ). A;un cuando ha

bía campos que no estaban reservadoa a la mencionad.a dependencia ti~ 
lar como era 11 

••• la reglamentación de toda.a las corrientes y de loa 
sistemas de riego que no co!Il.prenda.n ejidos •~ ( art.133 ). 

Se recalcaba que el patrimonio de loa nuevos centros de pobla

ci6n agrícola, quedaba en sujeci6n_al réginen de los bienes ejid.9.les 
( art. 142 ). Con respecto a las comunidades que se lea hubiesen re-
conocido sus elementales derechos de propiedad tenían la opci6n por 
el régimen ejida.:L y por consecuencia i'racci~nar los bienes como sic.i-
1i tuda las restituciones ( art. 143 ). 

El C6digo de 1940 recoge otras innovaciones que después se pla.!! 
I!lA al. C6digo de 1942; declara inmodificables las resoluciones presi~ 
dencia1es con relaci6n al. procedimiento de restitución, dotación, am
p1iaci6n, creaci6n de nuevos centros, rcconociI:liento de bienes co~ 
les y declarativas de la propiedad ina.i'ectable; otorga facultad a la 

aaa.illblea general de ejidatarioa para la privación de derechos parcel~ 

rioa y para conocer en primera instancia de las cuestiones relativas 
al. disfrute de parcelas, las que serán resueltas en definitiva por el 
Departamento Agrario o por la Direcci6n de Organizaci6n .Agraria tra
tándose de comunidades; precisa la forma en que deben regle;:ientarse· -
las corrientes y sistemas de riego que co~prcnc.ID.n ejide.tarios; regula 
con mayor detalle la ai.I:ru.J.aci6n de fraccionamientos, distinguiéndolos 
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de los fracciona.t:lientos con va.l.idez de rincaa afectablea, ofrece la -
posibilidad de constituir ejidos ganaderos y ~oreatalea; establece -
J.os requisitos de fondo y procesa.lea para reconocir:lienta y titulación 
de bienes comunales y para la creaci6n de nu~von centros; da la opor
tunidad las permutas de tierras entre ejidos y de pnrcelns entre eji
datarios; admite que los terrenos de labor pucdnn e~platarse indivi-
dual. y colectivamente; fija las nor::i:aa a que se sujetarán loa .f'raccis 

namientos de J.os ejidos para el disfrute o goce de las unidaden no~ 
les de dotación; relaci6na las causan de limitac16n de derechos de -
loe ejidatarioa , entre la.o cua1es ae incluyen adcmña de au falta de 
cUl.tivo de la pa.rcela por un t~rmino de dos a.itas conoecutivos, el in
cwnplimiento de las obliga.aiones ncordadaa o enar...c.das por la aaaablea 
general. y la venta, arrendamiento o cultivo indirecto a 1n parcela; -
regula 1a :fusi6n de ejidos y deviai6n de1 miBl!lo cuando convengn econ.§. 
mica.mente, encotú.enda a la Dirección de Organizaci6n Agra.ria Ejiclal. -
la organización para la producción de los ejidos, debiendo preferirse 
1a colectiva en determinados caeos; se acepta la explota.ci6n coner--
cia1 de terrenos pastizales aie.ctpre y cuando que los ejidatarios ae 
organicen en sociedad cooperativa; sujeta a los ejidos a un régimen -
~isca1 privativo de carácter protector; instituye 1a expropiaci6n de 
bienes agrDrios como una figura especia1 distinta de la expropiación 
ordinaria sujeta a 1a legislación camón y encarga a1 Departamento A~ 
grario n el conocimiento de loa conflictos por J.ími tea de terrenos º.2. 
muna.lea entre ai o de terrenos comuna.les con ejidos u ( 12 ). De ea-ta 
manera queda. estructurado un orden jur!dico agrario con cierta. con-
gruencia con las necesidades de1 factor tiempo en que se vive. 

De esta manera constatamos que el c6diGO agrar10 de 1942, en re!!:_ 
lidad no da u.n gran viraje o no LJ.odifica, en lo esencial y suatanciai 
1as instituciones enmarcadas por e1 Código de l.940; ya que 1a mayoría 
de aua preceptos son emana.dos de1 C6digo anterior al que solo adic1o
na 28 artículos pero no de1 todo originales. Pero desde nuestra 6pti
ca hace.t:toa una pausa dejando una interrogante que pudo hacer la preo
cupacidn esencia:l de1 1egis1ador al. redactar1o :t'ue 1a de proporcionar 
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garantías de mayores seguridades jurídicas al sujeto central. que ea 
al ejidatario y aunados loa pequeftoa propietarios con el fin de mant~ 

ner1os en la posesi6n pacifica de sus parcelas y así .ªª otorga un el~ 
mento garante que sirva de incentivo para cultivarlas. 

En este caso ee muy explícito o categórico el decreto presiden-
cial dado a conocer el 11 de diciembre de 1940, en torno a la políti
ca agraria del recién iniciado régimen presidencial del general Ma-~ 
nue1 Avila Cama.cho y cuyas ideas básicas fueron tollB.das en cuenta pa
ra incorporarlas posteriormente al referente C6digo de 1942. Las pri~ 
ridades o exigencias hacen que revolucione y se amplíe la conceptual,! 
zaci6n del ejido, que fUe coI:J.pr.endido originalmente como sim.p1e c.edio 

o elemento sin trascendencia, que consiste en dar a la pob1aci6n cam
pesina que en aí aclama una justicia social sostenida, un modo adec'U!: 
do de subvenir a las carencias ~ás ingentes de su oubsistencia y en -
búsqueda de métodos efectivos para librarla de la oervidumbre econ6c! 
ca a que estaba sujeta, el ejido debe concebirse ahora no como simple 
instrumento del reparto agrario que no concuerda con la dinámica y ...:.. 

dialéctica social, sino como unidad generadora o productora, más allá. 
de la mera agragaci6n de parcelas que se explotan sin orden, por lo 
que se crey6 pertinente, en muchas circunstancias, postergar el pare~ 
lamiento, expidiendo ciertos títulos que solo convalidan o amparan el 
derecho del presunto beneficiario a una parte que podría denominarse 
social. en el seno del ejido, pero que de ninguna. canera pueda confe-
rir un dominio específico sobre una deter.l:linada parcela, que ea obje
to de discordia en el medio rurRl en muchas de las veces. Luego de a
firmar que dentro del sector ejida.1 la demanda expresa de seguridad 
se cond~nsa-en la un~ni.me petici6n de que se titule la posesi6n como 
garantía y con:f'iabilidad, el acuer~o persigue, \Ul poco contra3tante:
en virtud de que desde el punto de vista lecaJ. el artículo 27 de la -
Conatituci6n ?ol:!tica de lqs Esta.dos Unidos Mexicanos regula que 11las 
tierras que deban ser objeto de adjudicaci6n individual deberán frac
cionarse ~recisamente en el momento de ejecutar las resoluciones pre
sidenciales conforme a las leyes reglamentarias 11 ( art.27-XVI ), si 
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no existiera otras razones de orden socinl y econ6~ico eata oola bas
taría para que el ejecutivo en su plena facultad procediera, co~o par_ 
te eeencia1 en su política agraria, a realizar la titulación indivi-
dual de las parcelas ejidalea en el más breve tiempo que le .fuera dn

ble hacerlo. El.lo no ex~l~e, sin embargo, el reconocitliento de que 
la 'agricultura moderna, lejos de marchar hacia la explotaci6n desord.! 

nada e individua.J., tiende a planificar la economía rural, a ordenar -
los cultivos, a realizarlos en mayor escala, p.a.ra obtener uno. crecie~ 

te cantidad, adecuados a loo requisitos de la demanda, con un esfuer
zo humano cada vez mejor aprovechado. Se da por terminado el acuerdo 
al concluir ordenando la expedici6n inmediata de títul.oe pa.:rcelaz,-ios 
que protejan o garanticen la seguridad de l:l.O tierras, conf'orz:ie al e.!!. 
tado de derecho. 

Es :importante abordar el. acuerdo presidencial del 20 de diciem-
bre de 1940, que en:f oca su atención especial. a lo que respecta a la -
¡n"otecci6n de l.a pequeña. propiedad. El ~encionado acuerdo principia -
por reconocer tanto la importancia que tiene que definir la competen
cia de una oficina para prestar atenci6n a la Fequella propiedad, di~ 
cba oficina aparece a fines del r~gilllen cardenista ( 1934-1940 ), co
mo el hecho de que 1aa a.f'ectacionea de que ci.rcunatancialmente ha si
do objeto toral la pequeBa propiedad no fueron originadas por un acto 
deliberado de la.a autoridades sino, en la mayoría de las cuestiones, 
por si tu.a.cienes de deficiencias t~cnica.s, especialJ:lente en la que se 
refiere 1a forma de proyectar l.os ejidos, pero debido a. la imprecisa 
titul.aci6n de la propiedad, específicamente cuando hace referencia de 
predios ~equeiloa, pues es constantemente que loa ;propietarios de te-
rrenos de escasas dimensiones no tcr'8an títul.oa registrados, que por 
l.o regu1ar carezcan de plan.os que a falta de escrituras se amparen -
con simples in:f'ormacionea testimoniales, que el conjtlllto de bienes e~ 
rreapondientes a partioipaciónnes hereditarias no se inscriban en el 
Registro Póblico, y nos permitimos a. referir otras causas semejantes 

_en defecto de u:na documentaci6n perfecta, las autoridades agrarias se 
sujetarán sobre todo al hecho mismo de la paaesi6n, de modo que el p~ 
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quena agricultor que acredite haber explotado au predio y haber deri
vado de él e1 sustento de su fa::ii1ia 1 merecerá o corresponderá cier-
tas conaideracionea neccsariaa pura que la autoridad .le ayude a regu
larizar o lerre.J..izar su posesi6n, porque el gobierno en base a la jus
ticia aocie.l. ea equitativo otorgar tierrao a loe sufridos campeeinoo 
que carecen 10 máa elemental de ellas, no sería justo en realidad, -
sin fa1tar a sus propias normas distributivas de equidad, privar de 
su extenei6n de tierra a quien por fortuna ya lo posee y la cultiva. 

4.- LEY FEDEHAL DE RZFOreiA. AGRAI!IA El! VIGifüCIA ( D.O .l6-IV-197l. ). 
»na.nado de nuest7;a hermen~utica jurídica; saetemos que el obje

tivo .fundamental y permanente de la legislaci6n agraria con.siete en 
la deatrucci6n del lat11Undio q~e Ue hecho a la luz de la realidad -

cobraba presencia y tratar de evitar su reconstituci6n; ipa.s sin eI:l
bargo la Ley de Reforma Agraria no hace uso para nada el vocablo 1a
tifundio, posiblemente sea porque est~ mati~ado de ambigUed.ades polí
ticas, sociales y econ6micas, y a eso se debe que prefirió utilizar 
la expresión de propiedad a.i'ectable ( capitulo III ) que en el t~rmi
no jurídico se puede definir como toda aquella que excede de la exteB 
si6n o superficie para consti tu.ir una :figura jurídica denominada pe
quella propiedad. 

" Los ejidos y las comunidades son persona.a corales expresamente 
con capacidad para poseer y administrar bienes rústicos, objetivo or! 
ginal que se ba ido ampliando para comprender actividades industria
les y comerciales; pero no se trata de personas morales organizadas 
de conformidad con la legislaci6n civil o comercial que tienen su ---
fUente _en acuerdo o convenio de personas físicas para la realizaci6n 
de un fin común, sino de personas moral.es con ca.ract~risticao de c~-
cepci6n que las singu.larizan y que por lo mismo, hay que analizar de 
cerca. Por lo pronto ejidos y comunidades persisten en el tiempo sin 
término de vida claramente delimitado " ( l3 ) • 

A la luz de nuestra 1egialaci6n agraria, trataremos de anal:izar 
cuándo y c6mo adt¡uiere presencia a la vida jurídica el ejido que aquí 
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transita cQn personalidad percanente teniendo similitud como el Go--
bierno Federal, loa Estados y loa :·.:unicipj.os a loa que al aoparo del 

artículo 27 consti tucj anal ne le otorga f'nc1.ü tad expresa de po6ee y 

administar bienes rústicos, que en cocpo.raci6n se les relega dicha -
facultad. El cuándo y el porqué se origina, por lo ceneral, nu proce
so de creación, es la imperante necesidad agraria, que existe, según 
lo estipula la ley cuando en un núcleo de poblaci6n hay cuando menos 
20 campesinos sin tierra que carecen de otros medios para subsistir -

( art. 196-II ). Una vez turnado el expediente agrario, nedinado una 
solicitud de los interesados o de oficio, el núcleo o grupo interesa
do adquiere por lo pronto, U!l2. pcr~on.al1dad de carácter procesal.que 

s6lo comprende facUl.tades para intervenir y promover en loa expedien
tes de tierra, así como para ejercitar los recursos o defensas corre
lativos incluyendo el juicio de amparo. L!l legislación vieente " sefi!!: 
la como roigan de la posesión la ejecución provisional o la definiti
va y de la propiedad, la reaoluci6n presidencin..l que le sirVe de tí~ 

lo. esto tiene por objeto impedir que los propietarios e.:f'ectados obe= 
tacul.icen la práctica de la diligencia de ejecuci6n de la resolución 
presidencial porque el núcleo de población entra en propiedad de las 
tierras desde el momento en que firma la rescluci6n definitiva que -
las dota el Presidente de la República, rest:J. ta im1t11 que los afec
tados quier!lll retardar la diligencia de ejP.c\lci6n por ¡xcceoos legs.
lea, pues cunato hagan en dichas tierriis ya serén actea realizados 
en un predio " ( 14 ). 

Como la posesión provistona.l puede ser revocada, fen6r.1eno por lo 
dc:::..io ca i'racuente, lu p~rsonalidad deL eJido se limita e ejercer l~s 
Uqrechos de simple poseedor y desaparece si la reaoluci6n prcaiden-
cial relativa niega del todo la conceai6n de tierras y oe levanta la 
posesión provisional. J.ráa sin embargo si la. resoluci6n presidencial 
ea positiva, el núcleo coni'irma. su personalidad jurídica QUB se enri
quece con mayores facultades, pues el ejido se convierte en propieta
rio de loe bienes concedidos a po.rtir de Ja publicaci6n de la resolu
ci6ri, según se estipula en la actual Ley Federal de Reforn:a A¿:raria -
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que ea nuestro objeto de estudio ( art.51 ). 
L~ adquioici6n de Ja peraonalid.ad sustantiva, que rebaaa loa lí

mi tea de lo puramentA r.rocesal, repercuto de il'l.'.lediato en la conforc.~ 
ci6n del ejj.do. Una vez que sea entregada. la. poaesi6n so debe nombrar 

aimul. táneementc el. Cor.iis'll"iado Ejida.1., el Consejo de Vigilancia y de

sar..arece el Comjt~ Ejec·.ltivo, yo. que su funci6n la convjerte en un -
6rgano simple de repreoentacl6n para efectos de realizar los trámites 
agrarios correspondienr.es ( arta. 17 al 21 de la L.~'.R..A. ). El nú-
cleo de poblaci6n adquiere la categoría de ejido ya oea provisional o 
definitivo mediante l~ en"!:rc&adn de tierr~s , el goc~ o propiedad del 

que llamea patrimonio rústico, no solamente una cnracteríatica impor
tante d.e primer orden, sino un· eleI!!ento esencial cona ti tuido. 

La característica anterior es la que diferencia de coounidad oon 
ejido; no adqUieren su personalidad jurídica con loa procedimientos 
del reparto agrario, ya que las COQunidades ya óiaponen o poseen de 
hecho o por derecho los bienes rústicos, en tal caso la ley s6lo les 
reconoce la capacidad para disfrutarlos en co~ún, la similitud que 
existe entre comunidad y ejido es que ambos son propietarios de un ~ 
patrimonio rústico bajo la sujeci6n de un régi!:ien protector. En un ~ 
ejido para que las personas físicas adquieran la calidad de ejidata.-
rios deberán reunir ciertoa requisitos confon:ie a derecho; ya que no 
todas las personas físicas que residen en la ReplÍblica Mexicana pue
dan tener la posibilidad legal que se reconoce como capacidad indivi
dual agraria; de convertirse en ejidatarios, estas restricciones o 1!!!: 

pediwentoa lega1es los podeo.oa enunciar bajo loa siguientes t~rl:linos: 

quienes no sean CBJ:lpesinos, o tengan como ocupaci6n habitµal. la agri
cultura o son menores de edad sin tener alguna fac.ilia a su cargo y 

no ser mexicano por nacimiento de conformidad con el artícuJ.o 30 de -
la Constituci6n Política de loa Estados Unidos t!exicanos. 

El artícuJ.o 200 de la L.F.R.A. hace menci6n otros requisitos que 
a continuaci6n deeglozru:Jos: oc hace referencia del hombre o mujer,ma
yor de 16 años o de cualquier edad en caso de tener familia a su car
go o responsabilidad, tener por lo menos UllB. antigüedad de seis meses 
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de residencia en el poblado solicitante, trabaj"l.r peraonal la tierra 
no poseer un capi ta1 ind1Vidual en la industria, el comercio o la -
agricu.J. tura que sea ma.,y-or del equivalente a cinco ctesca el salario mf 

ni.mo mensual. Una causal que se convierte un problema mu.y actual, es 
no haber aj_do condenado por cultivar estu.pei'aciente. :;Ji la actual. ley 

se entiende el beneficio del reparto agrario para loe peones acaaill~ 

dos, derechos que eran vetados según se expresa en el art. 45 del C6-
digo del 22 de marzo de 19J4, encubierta baJo de excuan de conservar 
la mano de obra barata en las haciendas existente en la época. 

La asamblea General que es la autoridad mAxima interna, que nom
bra al Comisaria.do Ejidal que ~unciona como un 6rg<lnc ejecutivo y al 
Consejo de Vigil.ancia que se le reconoce como órgano interno de con-
trol ( art. 23 ) en conaordancia con el ( art. 25 ) de la L.F.R.A. La 

ley regula o contempla 3 clases de asambleas, las ordinarias, las ex
traordiDSrias y las de balance y progra:naci6n ( art. 27 ). Continua
mos analizando para que loa acuerdos emanados de dichas asambleas te!! 
gan validez, sean atribuibles jurídicamente al ejido o comunidad, ea 
imprescindible que se recaben ciertos requisitos, algunos con car~c-
ter eeneral, comunes y aplicadas a todas las aoambleas, y otron con -
matices específicos aplicable conforme ~1 tipo particulR~ de as"ll'llblea 
que se trate. Loe requisitos generales sons previa convocatoria, ade
cuada :l.ntegraci6n y realizaci6n y documentaci6n en orden. Las asam-
bleaa deberán convocarse oportunamente con un término mínimo de anti
aipaci6n de 8 días y máxima de 15 días; dicha convocatoria se fijará 
en los lugares más visibles de la población y contendrá el orden del 
día especificando el luear y fecho. de la reu.ni6n; como constancia se 
enviará copia a la De1egaci6n Agraria, en caso de la no existencia de 
qu6rum se expedirá inm.edjatamente la segunda, convocatoria la que de
berá repetirse 8 días posteriores, turnando copias al Consejo de ViB! 
lancia, ( art, 32 ). 

Según loe tárminos del art. 28 de la L.F.R.A.; se entiende que 
las asambleas ordinarias que se llevan a cabo mensualI!Iente o el últi
mo domingo de cada mes, no se requiere convocatoria para su verifica-
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ci6n, nos parece que adolece un error de forma, que se puede corregir 
mediante un breve aviso, loe ejidatarios, porque contint1a diciendo el 
articUl.o para que loa acuerdos tomados en ella sean válidos deben 
asistir la mitad más u.no o sea el 51 ~y en caso de qUe no ae cumpli~ 
ra dicho req~eito la asamblea del próximo mea será legal. nún no asi~ 
tan la mitad más uno loa acuerdos que emanen de ella serán válidos, -
por lo que no esta.nos de acuerdo ya que puedan o tratarse asuntos de 
suma icportancia que puedan lesionar los intereses de una mayoría y 

contradecir el espíritu del a.rtícuJ.o 23, cuando menciona que la máxi
ma autoridad interna d~l ejido y de la comunidad será la asamblea ge
neral conf'orI:I.ado por todos los ejidatarioo o cowülleroa en pleno goce 
de sus derechos. Es muy importaÍlte aclarar que la ley se refiere de -
loa derechos agrarios fundamentalmente y no mercantiles o políticos. 

por lo tanto el derecho agrario adquirido por los ejidatarios 
muchas de las veces se hace caso omiso tal derecho, ya que existen -
mUl ti tudes de campesinos que por su constflilcia en el trabajo han ad-
quirido plenamente los derP.chos agrarios s~ña.ladoa por la ley, al 
cultivar pacíficamente le parcela durante más de dos af'1os que son ca~ 
templados co~o hereder~3 preferencialea de e~ídatarios faliecidos o -
ausentes que son poseedores de extensión de tierras cUltivnblea que -
por cierto no están garantizados y reconocidos por las autoridades -
a.gr9.riaa ni están i.nscritoa en el Registro Ae;rario !!•·cional. 

En la práctica las autoridades agrarias han adoptado el criterio 
de aceptar en las asambJeaa a todos loe ejidatarios que se encuentren 
en poaeei6n efectiva QP. parcela, estén reconocidos o no. Pero a nues
tra mtJ..'lero. de Ycr ca iw.pr&i:lc.imlible y necesario r¡ue concurra. la mayo
ría o la mi.tad más uno en caso cuando sea de celebr~ci6n por r-rim.era 
convocatoria. Pero la asamblea por la que se hace referencia de la s~ 
gunda convocatoria no requiere de la asistencia mayoritaria; las ªªB.E. 
bleas con carácter extraordinsrio que tienen por objeto la remoci6n y 
elecci6n de autoridades internas y la que hace referencia aobre la f~ 
si6n y división de ejiñns, se tiene por exigencia la votaci6n de las 
dos te~ceras partes de loa asistentes en concordancia con loa artícu-
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loa ( 42,44 Y 340 ). 11na vez eat'1blecida o instalnda ln asru.iblea le-
galmente, se procederá a tratar loe asuntos que únicamente conte~pla 
el orden del día; en caso contrario si se aborda a1~'11n asunto que no 
esté estipulado por el o~den de1 dÍa, el acuerdo e~anndo de la diac!! 
ci6n no serán válidos. Para someter a votación algiln asunto ya diSC,!!. 
tido Por los asistentes se optará mediante doo procedimientos; sj. la 

asamblea es ordinaria mensual, 1a votación que se auJeta.rá será la 
económica y en caso que la asamblea sea extraordinaria la votación a~ 
rá. nominal ( art. 34 ) • 

Las asambleas ordinarias se celebrarán precisa.e.ente el úJ.tico dE 
millg'o de cada mea, sin mediar alguna convocatoria, en dicha asamblea 
no se tratarán asuntos que le corresponden a las asambleas extraordi
riarias ( art.28 ), con la finalidad bien intencionada para acrecentar 
democráticamente el funcionsmiento del ejido y de la comunidad; la l~ 
gislaci6n agraria ha creado esta clase de asamblea con criterio am--
plio, pero con carácter oblrgatorio y automático porque aegiin se ob-
serva no se requiere de citatorio para su verificación ( art.28 ), lo 
da lugar ciertas co~plicaciones de va.J.idez, que antes ya :fue cuestio
nada. Seguimos con nuestro cuestionam.iento en virtudde que la Ley no 
hace precisi6n con la suficiente claridad de que cuales eean los aaua 
tos que deban tratarse en las asambleas extraordinarias, porque a -~ 
nuestro entender deberá especificar o enumerarlos detalladamente para 
evitar con:f'uaiones. Ta1es caeos se refiere el art. 31 de la L.F.R.A. 
que dice: N Las asambleas generales extraordinarias se celebrarán en 
;tos casos que esta ley establece y cuando así lo requiera la atenci6n 
de asuntos urgentes para el ejido o comunidad. Estas asambleas podrán 
ser convocadas por la Delegaci6n Agraria, el Comisariado Ejidal o el 
Consejo de Vigilancia, ástoe Últimos a iniciativa propia o si asi lo 
solicita al menos el veiticinco por ciento de 1oa ejidatarios o com~ 
neroa ... 

La.a asambleas de balance u program.aci6n, tiene cierta caracter!!! 
tica que 1a asemejan, tanto a ias asamb1eae ordinarias como a las 
asambleas extraordinarias por ia faceta que presentan las sitúan en -
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una aituaci6n intermedia; la nota comt1n que existen entre ae8Jllbleaa -
general.es ordinarias y asambleas generales de balance y programaci6n, 
porque tienden celebrf.orRe anualmente o al ténn.no de cada cicio agrí

cola así observamos que se tratan de asambleas quo deberán celebrarse 
peri6dicamente Y obligatoria, pero sin olvidarse que deben convocarse 
para un prop6sito bien fir:Jle y definido, que consiste en informar de 
loa reau1tadoa de la orga.ni.zaci6n, trabajo y producción obtenidos en 
l~ periodo anterior, así como programar loa plazos y financiB.lllientos 
de loa trabajos individuales, de grupo y colectivos, que busquen el -
mejor e inmediato aprovechamiento de loa recursos natural.ea y humanos 
que existen en el núcleo a.grari? ( art. JO, L.F.R.A. ). 

Existe una asamblea extraordinaria de excepcional y suma impor
tancia ya que sefial.a el momento en que el núcleo adquiere en forma -
provisional o definitiva su patT'icnonio rlÚ!tico y personalidad jurídi
ca, para que esa manera alcance la denominaci6n verdadera. que ea la -
categoría de ejidos, es la originnl y autántjca asamblea general de 
ejid.atarioe que tiene que ce]P.brarse CUA.ndo va a ejecutarse una reao
luci6n lo que exige, ante todo une. representación efectiva de loe be
neficiados y no de loa eim~les geotores o soljcitantea representados 
por el Comitá Particular Ejecutivo. La primera asamblea ea convocada 
por la Comie16n Agraria !Jixta o por la Delegaci6n agraria por medio 
del Comitá Particlar Ejecutivo, haciendo uso de cédulas, colocadas en 
lugares visibles del pob1ado, cuando menos con ocho días de anticipa~ 
ci6n; l,a mencionada asamblea. ea presidida por un representante de -
loe 6rganos de autoridad a.grqria convocantes; en la convocatoria se 
especi~icar4 con toda claridad lo~ aeun~os que se vayan a tratar, ae
ft.8.larido lugar y fecha de la reunidn; si en esta asamblea no asisten l 
l.a mitad máa uno, la asamblea no podrá instalarse; pero se procederá 
inmediatamente expedir la segunda convocatorie, en donde hace del. co
nocimiento de los ejidete.rioa que la asamblea se llevará a cabo aún -
-no asista l.a mayoría y los acuerdos emanados de la asamblea serán ca-

0 

l.ificadoa con validez.y respetados SWl para loe no presentados. En la 
mencionada asamblea los ejidatarioa beneficiados deberán designar al 
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comisariado ejida.L y al consejo de vigilnncia artículco 24 y 25 L. 
F.R. A. ). 

Además de la asamblea general los ejidos y comunidades tienen 

otros 61."ganoe, los comisariados y consejos de vigilancia que la Ley 
no aclara, no con mucha propiedad toca por tratarse do estructuras de 
funcionamiento democrático, denominada ger·áricamente autoridades in
ternas. Los comiaariados son 6rga..~oa de ejecuci6n de la voluntad gen~ 
ral. expresado. en las asambleas.; loe consejos son 6rganos de control -

de 1os comisariadoa a fin de que su actividad no se aparte de 1a vo
luntad general del ejido o comunidad, tambi~n austituyen a loa comis~ 
riadas cuando son removidos o se vence el término de su gesti6n sin 
que se haya verificado la elección de loe nuevos directivos ( artícu
los 42 y 44 ). Ea decir si al. terminar au geati6n no se ha celebrado 
elecciones el com.isariado será sustituido automáticamente por el con
sejo de vigilancia, el que se encargará de convocar elecciones en un 
plazo no !Il!lyor de 60 días ( arta. 37 y 44 L.F.R.A. ). 

Los comisariados son desde luego los representantes de ejidos y 

COI!lunidadea, no solo ante cualquier au.toridad, sino ante los particu
lares, como 6rganoa ejecutivos de la as'lttlblea general, son responsa-
bles directos de la ejecuci6n de sus acuerdos; deben adec.á.a recibir, 
administrar y conservar loa bienes ejidalee 1 celebrando los contratos 
que procedan, es decir convenios que no contravengan a sus intereses 
de los ejidatarioe 1 co~o así proteger los derechos de loa ejidatarioe 
miembros; ser un factor que garD.ntice su libre ejercicio, buscanrlo ~ 
que su intervenci6n en las asrunbleas generales sea para el beneficio 
de lc:.!l :eyor:!e.s y rendi r1?.s r.uentas :periódicamente de su actuación. 

El ejido como conjunto de bienes territoriales puede aer consid~ 
rado como un patrimonio rdatico, que puede ser constituido por los Bi 
gui.entea bienes: 1).- I,as tierras de cultivo o cultivable que son -

·aque1las que la ley seflala las de cualquier clase que no estén en cul 
tivo; pero que econ6mica y agr!colamente sean susceptibles de él me~ 
diante inversiones de capital y trabajo que loa ejidatfl.I'ioa IJUedan 
aportar por sí mismos o con ayuda del crédito (art.2?0-II ). 
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2).- Tierras de uso cocún para satisfacer sus necesidades colectivas; 
)).-La zona de urb11niz'1-ci6n, 4).- La parcela Escol'lr 11 que deberá -
destinarse a la inveatigaci6n, enseflanza y prácticas n~Tícolaa de la 
escuela rure.l a que Pertenezca " oegún el art. 102 y 5) .- La unidad 
a.;rícola industrial pnra la mujer ( art. 22) ). 

La.e +.ierraa de cultivo o cultivable. Jefiriéndooe a la tierra de 
cultivo y del número de campesinos capaci tactos del m1cleo de pobla--
ci6n, ae sujetan al cálculo de la extensi6n para la conatituci6n del 
ejido, en la inteligencia de cada ejidatar10 con derecho pleno ne le 
entregarán 10 hectáreas de riego o de huo.edad, 20 hectáreas de tempo
ral o aua equivalentes en otras. clases de tierras ( art. 220 ). 

A la extensi6n de las tierra~ de cu..:!..tivo r.ecesarias para entre-

gar a cada campesino con derecho au unidad de dotaci6n, hay que adi~ 

cionarle las superficies pR.ra la parcela escolar y la unidad abrríco
la industrial que habla la ley, para la mujer cac.pesina ~ue le corre.!. 
pande igual. superficie asignada a la unid.ad de dotación. 

En nuestra legislación agraria se contempla tambián los ejidos 
ganaderos y forestales a loa que no están de acuerdo con las reglas 
aplicables sobre las su1)erficiea apuntadas previamente. En re.ferencia 
a los ejidos ganaderos ln unidad de dotaci6n, la superficie se calcu
la en base a la necesidad que pueda solventar para la ~antenci6n de 

cincuenta cabezas de ganado i:iayor o su equivalente; aclarBl:loa que ex
tensión ea muy variable en relaci6n con la capacidad física p na:tu.ra1 
para la producci6n de pastos que poseen las tierras de agostadero de 
.la República tomando D.u:t en cuenta su ubicación geogr!.ií"ica, que puede 
ser desde media hectárea hasta cincuenta o más por cabeza de ganado -
!!19.YOr. Con raopecto a los ejidos forestaies es muy azaroso ya 1ue es 
difícil precisar 1a unidad de dotaci6n, porque ei no rem.itil::toa a la -
ley nos darEmos cuenta que hace uao de expresiones genéricas ambiguas. 
que no permite fácilmente traducirse a una aproximación o exactitud -
de medidas territoriales. La 1ey especifica tanto en el aspecto gana
dero como forestal 11 se fijará técnicamente mediante estudio eapecia1 
que al efecto se elabore, la extenoi6n de unidad de dotaci6n econ6mi-
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camente su.f'iciente para asegu~a.r la subsistencia decorosa y el mejor~ 
miento de la familia campesina ( arts.224,225 y 259 }. 

El ejido debe abarcar o comprender agostaderoa, montea y en gen~ 
ral, terrenos no cultivables en extenoionea suficientes para cubrir o 
satisfacer " las necesidades que de sus productos o esquilmo ( fruto 
que se aaca de la tierra o cosecha ) que tengan loe individuos benef,! 
ciados con unidades de dotaci6n constituidas por tierras de c\ü..tivo y 
cultivables 11 ( Art. 223-I ). Fara calcular la extenai6n de las tie-
rrras de uso común se determina en función del nÚ.'.Ilero de ejidata.rioa 
que sean miembros activos del ejido, la ley al referirse de su produ~ 
tividad complica más la aituaci6n en virtud de que ya son dos casos -
que se basan en criterios , uno como la extensi6n y dos en cuanto a 
su :productiVl.dad, .que debe ser au:ficiente para sufragar las necesida
des más imperiosas del ser humano. La forma en que se debe de aprove
char loa bienes de uso común se determina por la aow:iblea general de 
ejidatarioa que es.la máx:Una autoridad en el ejido; la actual legisl~ 
ci6n agrária e61o da ciertas reglas para el aprovechamiento de pastos 
y montes, sin hacer referencia otra clase de terreno no cultivable, -
pueda estar en conCesién p9.I'a destinarlo a usos comunes ( art.137 y -
i3B }. 

El ejido co~o núcelo poblaciona1 tiene la necesidad vital o ic-
periosa de disponer con un lugar donde pueda asentarse y construir vi 
viendae para sus agremiados. 

La zona de urbanizaci6n está dentro del patrimonio de ejido, te
niendo .una. go.r~~tia, po~ eozar un rágimen :protector, los ejidatarioa 
les asiste el derecho de que se le atorgue de canera eratuita un so-
lar: que ·formará parte del patrimonio familiar, dicho solar se asigna
rá 'por vía de sorteo y su extenei6n que no exceda a 2500 metros cua-
drados. Los solares excedentes conforme a la ley podrán ser arrenda-
dos o en su defecto enajenarlos a pe~eonae que deseen avecindarse en 
el lugar, lo anterior se fundamenta en el art. 93. 

PARCELA ESCOLAR. La extensi6n de Ja parcela escolar será equiva-
1ente a una 'Wlidad de dotaoi6n y deberán ser tierra de mejor calidad 
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dentro de las pr6xi.mas en donde se 1ocaJ.ice la Escuela; aclarw:ioa que 
1a parcela· solo tendrán derecho a ella 1aa escuelas del medio ruro..l y 
no del medio urbano. la parcela escolar servirá a fines de investiga
ción, enser.s.nza y prácticas é1(,_."'"'l"icolaa de 1a escuela a que pertenezca 
y loe productos ae deatin.rtrá.n a su sostenimiento y aubaidiarlf\:l.ente a 
impulsar la a.¡;ri.cul turn del lugar ( arta. 101 y 102 ) • 

LA UllIDAD AGRICOLA I::UUSTRIAL P.GA LA i.nlJER. Es una supe:-fl.cie -

equivalente. a la unidqtl de dotación que pueda localizuroe en l~s mej,2_ 
rea tierras, con el objeto de establecer en ese lugar una gro.nja agr.2. 
pecuaria y de industrias ruralea que serán explotadas do manera o en 
forma colectiva por las mujeres ~ei núcleo at;rc.rio, mn.yores de 16 año 
que según la ley que no sean ejidatarias ( art. 103 ). Existen cier-
tos cuestionamientos a cerca de la unidad agrícola industr-ial con re~ 
~ecto a Jaa mujeres esposas de los ejidata.rioa o mujeres no ejidata-
riae, a1 vertir nuestr~ 0~1ni6n diríamos con raz6n y justicia será ~ 
pare las mujeres no ejidatarins que no alcanzer.. beneficiarse del re-
:pe.rto e.gra.rio. La ley ha.'ul.o. en. su artículo 1.04, U.e pe..rcela vnca.nte, -
lur.a.r clontle ne eetR.blecerá la unidad agrícola i.ndust:--ial para la mu
jer, este párrafo de le. J ey es bastante idea.Ji sto. y eeneraiizada ya 
que el. mayor número de ejidatario están con el rec1a.::io de una dota--
ci6n o ampliaci6n de la que tienen por representar para el.los nn..ci in
suficiencia; por lo consiguiente es difícil ~ue hayan parcelas v~can
tea. 

Con e1 objeto de deJar ele.ro la conceptualiznci6n del ejido, es 
muy importn.ntc reeJ;zR.r un nnálisia sobre sus característices pf\.rti-
culares que adquiere el r~gimen ejidal en relaciÚfi ce~ el conjunto de 
bienes o ,patrimonio rúst1co de ejidos y coounida.dea. Ca~::o se h~ obse!: 
vado y analizado con respecto lae tierras de cuJ.tivo o cultivaDles e!?_ 
tán destinadas a la edjudicaci6n individual y ae correlaciona. a tal -
manera a 1a satiafacci6n ne las necesidades faon.iliares de 1oa ejidut~ 

rioa; los demds bienes sirven tru:ibién a fines específicos. Compendi~ 
do las características pri.carias en cuesti6n son lao sieulentes: 

1.- Con fundamento en el artícu1o 52 que a 1a 1P.tra dice: 11 Los 
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derenhna r¡ue sobre bienes agrarios adquieran los n-6.cleoe: de ::obl"'..ción 

serán inalienablt-)S, jr.1prescri_!)tibles, inembnr.'!B.b.lea e intranru:::.cibles 

y por tanto no podrán en ninflún c~so nj en forro~ algun~, enajenal"ae, 
cpqerae, transmitirse, arrendarse, hipoteoarse o ¿rravaree en todo o 
en parte ". Continúa diciendo e) mismo artículo qui:i 11 serán inexis-
tentea las operaciones, actos o contratos que se hPYan ejecutadon n 
que se pretendan llevar a cabo en contravenci6n de este precepto "• 

La pn.J.abra 11 a~ario 11 tiene U.tlf.l concepci6n más amplia, pero en 
a!, que loa bienes agrarioa que la ley dn protecci6n, colocándolaA -
fuera del co:crcio se rerieren nada más los irmuebles rústicos, en -
concreto las tierras, bosques y aguas que adquieren loe núcleos de po 
blaci6n a trav~s del reparto agrario efectivamente. En la categoría : 
de personas mora1ea, los ndcleoa de población o ejido pueden adquirir 
bienes agrarios por compra, donación, preacripci6n o por cualquier -
otro medio, ajeno a loa procedi.l:Jientoa de] re¡iarto agrario; tales bi!_ 
nea no están sujetos al régimen ejidal a no aer que el ejido mismo a~ 
licite su incorporaci6n. 

2.- La. propiedad de los bienes aero.rioa se adquieren por los n~
cleos de población ejidal a partir de1 mo:.:.ento en que se publica la -
reso1uc16n presidencial que lea otorga tierra con :fundamento en el ~ 
ticul.o 51 de la L.F.R.A. Ias re3oluciones presidencia.1es de tierras 
son·in.uodificablcs y su ejecuci6n no podrá ser objetada más que por -
ios campesinos beneficiados { arta. 80 y 3o8 ) , se separa un tanto -
así por la ley el principio de la leeie1aci6n anterior que hablaba -
que la propiedad de las tierras y aguas se adquieren por el núcelo de 
poblaci6n beuet'iciado a partir de la diligencia de poaeai6n definiti
va ejecutada de conformidad con lo ordenado por la resoluci6n preai-
dencial. En la legialaci6n anterior exiati6 el precepto que encuadró 
e1 ·procedimiento de revisión de las ejecuciones, carcomía la esencia 
de, inmodificables a las resoluciones FrnnidenciaJ.es con este recurso 
todo fallo ya no era definitivo. LB. ley al descartar e1 rrocedimiento 
de revisión mencionado, afirma con claridad el carácter de definitiv:!. 
dad de los derechos emana.dos de las resoluciones preaidenciates de --

/ 
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rras los que ya no permite ser discutible, por lae vías ordinarias en 
perjuicío de la clase campeaina. 

3,- IB. propiedad de las tierras, bosques y e.gua.a pertenecen a1 
núcleo de poblaoi6n; la propiedad de laa tierras de cUJ.~ivo, aunque 
se adjudiquen individualr.ente, sigue correspondiendo al ejido, pues -
sus integrantes a6lo adquieren el derecho a su aprovechamiento indi~ 
vidual. las características de cUl.tivables que en base con la legiBl!!, 
ci6n agraria permiten ser objeto de adjudicnci6n individual entre los 
miembros del. ejido ( art. 52 ). 

4.- Con respecto a la propiedad pa~cele.ria y en general, loa de
rechos i!ltli.Viduales de loa ejidatarioe, están supeditados a un r~gi-
men protector que tienen las caXacter!aticas esenciRles son: inalieil!:!, 
ble, imprescriptible, jnembargable; en general no son transmisibles, 
sino por permuta parcelaria y hereditaria, tampoco podrá gravarae,to
do acto que se lleve efecto en contradicci6n R este precepto serñ in~ 
xiatente, la permuta ea aceptable siempre y cuando sea dentro del mi!!, 

mo ejido con la aprobaci6n de la asamblea general y notificando a la 
Secretaría de la Reforma Agrnria; así también la ley hace referencia 
de que el ejidatario le asiste la facultad para designar a quien deba 
suóederle en sus derechos con respecto a la unidad de dotaci6n y en -
1.oa demás inherente a BU cal.idBd de ejidaterio ( arta.75,79 y 81. ). 

Con fundamento en el artículo 76, la parcela debe cultivarse di
rectamente por el ejidatar.io y familia y queda vinculada en !'on:ia pe!:_ 
manente al sostenimiento de la misma concebida coao el grupo de pers.2. 
na ~ue dependen econ6mic9.lllente del ejidatario aunq_ue no tengan paren
tesco alguno, continúa expresando el mismo artículo, q_ue el cultivo -
indirecto de la parcela y la utilizaci6n del trabajo asalariado, ee -
permite e61o en caeos excepcionales, por eJemplo nujeres con fa.rli1ia 
a eu cargo, herederos de la parce1a menorea~de 16 años, incapacitados 
y en caso de cUltivoe y laborea exorbitantes. ile~iti6ndonos a la ley 
el ejidatario tiene fectü+.a~es para nombrar heredero de sus derechos 
agre.rioe en orden de jerarqttizaci6n a su es9oaa o a sus hijos, en su 
defecto, es decir a la falta de loa anteriores podrá nombrar a la pe!:_ 
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sona con que haga vida. marital si depende econ6:J.icru;iente de 61. ten5t'l 

o no rela.ci6n de parentesco. Sin olvj dar lo. capacid'J.d individual en 

Clateria a.eraria que hace referencie el artículo 200 de la Ley 3edernl 
de 3.eforma. Agrn.ria, por ejemplo: 11 ser mc:.xicnno por nr.ici:iiento, hmn-

bro o .mu;ier m9..vor de dieciaéis ar:os o de cualquier eda.d si tiene fw:ii 

lie. n en cargo 11 • 11 Residir '!n el poblado solici tnnte ~or lo menos -

desde seio meses antes de le f~chn de la prPaPntaci6n de l~ oo:ici--
tud 11 • " Trabaj<J.r personalmente la ti e-rra 1 cor;io ocupo.ci6n h'.:!.bi ti·.a1 11 • 

como probler:i.e. muy actual " no hi;:1.bP.r si Un condenuñ.o por sembrar nn.ri
gtlana, amapola o cualquier otro estupefaciente "• En cr.1·1..~ ·1e 'lUA' el -
ejidatario no haga la desie;na.ci6n de heredero o los hnea, ~ero YR ha
ya"n fal.1ecido o carecen do capacidad individual en :ur::iteria BéTnrin, .!. 

la. adjudicaci.6n ele l ao derP.chaa aernrioa ae hará oiguienda un rigura
orden de preferencia que encabe:-m la es¡10Rn y le 011,~ue la persona 
quien el finado hubiere hecho vidR. r.ia.ri ta.l, en aeeuida vl enen sua hi.
jos y final.mente los que dependieron ecnnó~ici=u:.ente del difunta ( ar

ticulo 82 ). La ley consigna. que en ni?lfZ1~n caso heredará q_uien ya te::: 

ga p.'lrcela. Las parcelas vacantes se adjudicarán en asru:i.blea eeneral 
a quien, dentro del e.¡j.ido, resUl te can derechos preferentes ( artícu
los 83 y 84 ). En loa planteamientos anteriorPs son i:ruy cuestiono.bLes 
o discutibles ya que con esta exp1ot~ci6n demográfica es mu.y difícil 
que hayan parcelas vacantes, como una. medida de esreranza es estimu-

lante pero que en el terreno real es muy difícil y compltcado. Con ~ 
fundalllento en el articu1o 78, queda dete:rminanternente prohibido el -
acaparruniento de parcelas, pues como una. medida de equidad una fami--
1ia no puede diefrutR.r cás de una parcela; el mismo articulo aef1a1a; 

que no existe acaparamiento cuando un ejidatArio contraiga nupcias o 

conlleve ..w&. vidi1 ::mritrJ con una mujer que disfrute de parcela. 
CAUSAS DE LA SUS?EllSIOH Y F:IIVACIOI! DE LOS DERECHOS DE LOS EJID! 

TARIOS. Estas causas provienen de la falta de cultivo ·~ersonal de la 
parcela o no realizar 1~s labores ~ersonalea en las explotaciones co-
1ectivas; tambien obedece a causa de prtvaoi6n cuando e:L heredero no 
cumple con la obligaci6n de dar sustento a la mujer, hijos menores de 
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16 ai'iOS O los que pe.deCAO \1na incapacidad re"M:la.Ilcnte que depend! ar !_ 

oon6micamente del eji~~t~io fqllectdc, destinar 1os bienes ejidalea 
a·fines i1ícitoa. Y le condena ~or sembrar o per:r.itir que se cultive 
eetUpe:faciente en ln parcela ( art. 85 ) • 

Ejido como patri~onio rústico con fandal.J.ento con el Ca~ítulo VI, 
de la Ley está sujeto a un tégimen :fi.scal esriecta.l que lo c=-ava. con 

un solo impuesto rredia1- que por nigón motivo excederá de cinco por 

ciento sobre el va.lar de su ¡iroducción total 11 comerciliznda 11
, clar!, 

moa ~ue el tanto por ciento se fijnrá sobre Jn bRse de los ~recioa ~ 
ralea que tenga J.a !U"Oñucci6n gravable que ror lo ~cnernl.son inf'eri~ 
rea a loa precios de los produc~os vendidos al ¿Úblico. Buscar confo~ 
me a derecho que no se !..>-re.ve los ~~.roducto!l no V!!ndi<loa no i11porta -

cual eea. la vedadera causa; aun menos la que se destine. al consumo i~ 
terno de los ejidate.rioa. 

Las autoridades del fisco s6lo podrán exigir el pago de loe im

puesto no cubiertos a los ejidatarios que no hayan cUD!llido tratándo
se de explota.cianea ind!viduiü.es¡ ~ero no podrá e~bargárnolea más del 
25 por ciento de eu 9rnducci6n anual, cuando se trat~ de ejidos proV! 
sionales las tasas impositivas se reducen al 25 por ciento con reape~ 
to al. rrimer año, cuota quP. cada al1o aumenta.r4 el 10 por ciento hasta 
alcanzar el. límite que ea el total. Después de P. eta carga predial, -
existe lm impedimento legal. para gravarse con ic.puestos que no están 
regulados por la ley sobre la producci6n agrícola ejidal, derecho se 
extiende hasta para ejidatarioe en particular ( >lrta.106,107 y 108 ). 

Expropiaci6n, ea un procedimeinto ~ue funciona en ~teria agra-
ria cuando las caueas expresa.cante previstas por la ley; pero que sea 
en igua.ldad de circunataTicin.a, 1a expropiación so"u.L·~ 11 bim·¡co cjid.!!.

lea y comunal.es solo :rodr~.r.. ser expropiados por causa de util.idF!d Yú
b1ica que con toda evidencia se~ superior a la utilidad socia1 de1 -
ejido o de loe 1U8a:res i::_ue jurídicamente reci.ben el nombre de com'Wl! 
dades 11 ( art. 112 ). La expropiaci6n f\Ulciona"t'"á siempre en C"1ando no 
desvirtuar el. art. 27 constitucmnal. en su segunda parte o párrftfo q.ue 
a l$\ letra dice 1 ' 1 l.A.s expi•opiacionco a6lo pcdrÁ.rl ho.~eree por causa -
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de utilidad ¡'lliblicA. y medinnte 1.ndemni1.aci~n. 0 • Lr!. l~d-<?m.nizacj6n se 

pa .. :ard. de inmediato a loa ce_'"!l:pesinos def\roaai'1os; eetti prohi. bido el 

acto de ocurm.ci6n _:i-revia ñe ter:':"enon ejitls:i:tee er.prop:!g.b]es { Artic,!;! 

lo 127 }. En os~e caso da que l~s biene~ ejidRlea o comunales n.fec
tadoa mediante el formulario de ~xp~~~jqci6n see.n dcatinados a un --
fin diferente del indicad~ en el decreto exprropiatnrto 1 o una voz 

transcurrido el tiempo o tércino de cinco aftos no se hRyn cuc.plido -
e1 objeto de la dicha. ex_propiaci6n, la. inati tuci6n del. Fideicomiso -

Fondo Nn.oiona.l de Fomcrtr" Eji.dn.1, tiene f'acul tades para. iniciar o en
causar una. demanda sobre le. revers16n de .los bienes que fueron expro
piados, ya sea en su totalidad o en su parcio.lid'ld que no hayan sido 
destil'Ul.dos a loa fines en que f'ueron afP.ct~do mcdi~te el procedimie~ 
to expropiatorio, sin que pueda reclamarse a los ejidata.rioa, que re

cibieron la indemnización co!"resvcndiente, la d~voluci6n de las sumas 
o bienes en su defecto que el nócleo poblacionnl afectado rec1b16 por 
ei decreto ( art. 126 ). 

LA DIVISION Y FUSION DE EJIDOS. Estas acciones ~ue llllce referen
cia en e1 Capítulo VII de la Ley Federal de ReforQa Agrar~a, no pre-
senta mayores problemas porque ee supone existe un concierto de voiu~ 
tades, es decir han acordado de conformidad de las partea y n? dan -
margen a una implicación de distracción de bienes ejidales hacia cau
ces diferentes a la satisf~occi6n de las necesidades. En concr~to la 

división y fusi6n de ejido, se ha~ñ conforme a 103 estudios técnicos 
y econ6mioos que realice la Secretor!~ de la Rcf o'Mn!l At:rAri~, ~e hace 
de oficio,a petición de los nÚ.cleeis intereaerlos, e5c\tcha.ndo la O::.' .. --
ni6n d~l banco que los rP,faccione ( :u-t. Jll ). 
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e o l1 e T. u 5 I o J1 E s. 

l.- Ccn lo~ eleoento:--R cloctrinal~s de fiUe ya. dinli'Jni:?o.os, :iodemoA 
eat!lr en co"ldicii.ow~s de ~·uat?rvo.r un hecho '!.U~ no dejJ:t. de ser r.:i.iy oi.gn.! 

fine.tivo y 'l.11A consis-re Pn loa ai.guientee caAos: ai renordPMoa Al pro

ceso evolutivo ñe 1~ actw'!l 1egisJ~r.:i6n aL?=""aria, vP.~os cor:10 en fA.se -
inicin.l la acci6n T"eeti tntor.i P. connti ticye el. f'e.otoT" genere.do:r de ln R!_ 

f'o"t"ltla Aersr:l13.; a.hor'l bie"' Ja rPs-ti.tuci6n itnr.ljca ]11 ir1ea ele orieen; -
las tier"("r.\B se debían Aer d~Vlrnl ta.o a AUS n.ntieuof:'l rnscP.dores e~tn ca 

a 1a entidad mora1 del !lUebln y como áste riorl:ía. datar de la é~oc-8. co"lE. 

nial y a1W de 1.a 6poca rrp:.,,; Brániea., ae :pensó q,ue aun c11anrlo lP Ley ele 

6 de enero de 1915, Oec~A. 'lue no se tratahn rle revivir J ~-n ftntiB'1ao C!!, 

mu.ni dades. Pero esta -p!"'i.r.i.ern. fase de 1 a. fü=?:forr.vl. A.:;r~.ria deea!m:rece -

pronto, el redactarse e1- artículo 27 cona ti. tucional de 1917, el que le 
da a1 asrecto dotatori.o \.U:..tt 5!"a.Il p:::-P-:7ond~rPY"Ci~ Bnhrn c1. reotitutoria, 

1iquidado en conseouenci?. !'º?:' r.:oncertoa quP. todnvía li.~ba a. lA. Refor

ma Aerarja con el pasado 'indígena. poster:iormentP. el :rroble!:la de las e~ 
teB'oríe.a riolíticaa que eran indudablemente un res'! 11u0 del derenho colQ 
ni.al. 

2.- En e1. C6digo Aerari.o el BiRtemR. ejid~1 es Y8. más un !U"Oblem.e 

social,político y econ6mtco, q_ue un ;_iroble.!Ila jurídico. Este car6.cter -
se deJ{nea oon ¡ng9 c1arid~Q a trav~e de las reformno del afio de 1937 1 -

cuyo carácter eminentemente econ6mico es innoQ"b)e. Y de eates refor-
~s las más interesante~ ann las que ~lanteNl e) probler:ia. de los eji-
dos; c.rtículo 139 deJ C6di.eo Agrario. 

Nada de esto fue :prevjato por loe autores de las !Jrimerae leyes -

A.e:c"B.riA.a. Y es más toda,.d'a. de habérse) os :pro:'lu~st:o h~brían saltado ºº.!! 
t"ra un proyecto semejantP ccn cierto tinte de comunis~~. Ya hemos di-
cho que la Re.voi.uci6n le f~1.t6 im contenj.do ideol6gico biP.n defini.'1.o. 
El. ma.nifi.esto del 'Partido Lj.beral i\iexicruLO tle los l':.Cr-J:'...'"'!".:I~ FloT'P.S J,¡a-

e6n, :Pudo haber sido un.r:i be.ndera. ideol6gi.ca c¡ue encaueB.!'a. e1 movivd.en
to, ~ero los ~incip~les jefes de la Revoluci6n Re aauatflban con pro-
erflllla avanzado :r,Ará su mentaJ.idad forjada en el positivismo liberal de 



la érocl?' pnrfjriFLnA.. ?ern a.de:·iqa, i::~bíl':l .lA. circunat::mcin ac (1ue mn-

choA de estos directores revo1\tCinnPri.oa er~.i.n e11oR mia""?tJE' terr"'..T.e--
nientes o r~etendínn a~rlo. 

3-- Sur[Ie cono una nueva r.l.odnJ.id9.d el r6~.;me11 c,iid~l cae.o r.tA.ti.z 

de ln !JTOpiedad co:l.ectiva. Hab~runoo hab1<tdo l'!OT' enteri(\ridad di? l3.o -

doaa formas de propiedad que h~sti:! ) a 'feche. aP. hnbÍfl rli.:Jrutndo la ou
premacía en Ja historia de la Roci edRd mP.xi C"l.m1. Une CA la pro:¡i edn.d 

privada y la otra la pro::iieüa.d cor:mne.l. Y vimos qne m4xico hq_bfr:i. sido 

por cíerto nn9. de las zon.Fl.a de cot1b'1te L"l1s cnrqterizRdo.s n estn: res-

pecto. nuestra historia eira ~n derredor de lq. lucha ent":-e ~us dori -

formas de DI"r>iedad a travás de dos ern.ndes rcriodo~ t el col oni11 y el 

del I1iéxico inderer.diente haf'Jta antes de la RovoJ.uci 6n t.7exicall9. de --

1910. Ahora bien, ástA. por una Darte lo vo1verei:i.oa J>. reretir, ni revi_ 
vo el régimen dP la propiedad de los ~ndioa, ni resu~ito ~or o"';r~ 1a 

vieja conce.ric16n de la propiedad com:u.rml de loe aborígP.nes tal y co::ir:> 

ellos la conceb~eron pues aun en ale;unae de sus fase~ inicia.l.eR pare
ce volver aJ. !lB.Bado, posteriormente rom,re sua liea,s con él, seeiín lo 

vimos en p!Ú:Taf'os anteriores. La misma evolucién agrarifl en eu a.s~ec

to social, 1uch6 contra el réei.men indivi~ualtsta de la propiedad; -
pues no obstante QUC algurtR de las ley~a agrA.l'ins coco la de 6 de en~ 

ro de 1915, aceptaba de la forma individual, esta Ley tuvo una in---

fluencia transitoria jurídicamente hablando, ya que el r.Jigno artículo 
27 de la Constituci~n de 1917,aceptó el criterio coQunal. TA.a refor-

maa de~ afto de 1937 liqtrld.an definitívwnente el criterio individuali~ 

te. de la legialo.ci6r a~a.t"ia y cr~an l!l !'roriedad de ir.:i:rl"'ntar lfl fo!:, 

ll1B. colectiva. 

4.- J,o tundaw~nta1 p:iro. el la.brie~tl mexic'l."':C """ err,i 'l;t=>!'.+('I :i.a .f0,E 

ma. de roeeer como el modo de disfru+.ar. Ezta fue tamh:'iPn 1? orjni.6n 

de J.oa conati tuyentes y de los autorAa de la TJey de 6 de e:ier~ d~ --

1915, en cuyos conaide~a..~Ooa se establece catne6ricamen~e que no se -

trataba de revivir l~a a..~tiei~Ra comunidades ni ~e crP~r n+.-c-aa nuevas, 

sino de dar tierra a 1a poblf.\ción rural miserable p'lrE. 'lne ~.P.s explo

tara en exc~usivo provecho cnQO ai se tratase de u~ ~~tri='nnio r,riva.-



do r~rfecto, nJ. cunl no o~n+qnte ne le inr.uoieron c~ertaa ljmitacionea 

de carácter transi torJ o n f'i_n rle P.Vi tC?.r <:!ue los c~.m::ie9ino~ _,erd:i era.n 
sus ~ro~iedades como ocurrih bqjo la vieil<J..Ilcin de las leyeB de Desn

c.orti.ze.ci6n. Pero eat;f' q11e hic:!.~ron loi::; rrir.eros leeial.adorer;t en tor
no paterne.1 y de ayudn.. ::?J imlio m:ior.rn.ble se tr'"!.naformé a. deorecho de 

ellos niamos, debido E'. J "'!. +ri.rle cq_uon que :r:i. :fueror exru:iin=i.daa pre
viamentP.. Esto es el. D~r'O!cho ejj_dnl en ¡:rif'ler lu~a.r ec un Derecho de 

cJnse y como ta.l, tionP. ":111? evoluci-:innr aún cor.:tr:!. el renoa=.icnto del. 

lee;ialador ocasional; c11 813~.lndc J'1e::;ir el ~u::-o riun dict6 es~a leyes 
era y h:l sido hes ta. 1 a f''1~h2 un e:ru~o revolw:-ümario y en tercer lu-

ear, ·toda.o las leyes C!!".'3.l"!.t:ldaa d~. un e:-upo revol".lcionarjo t1cnden a. -

tra.spasr 011 pro11io con+.cY'iclo~ 

5.- Continuacién, este D!'"OCceo de e:-:plice.ci6n se o.claro., si en -

1a 1egisl"ici6n han !Je::'!"?:!..Rt"í.do fome.a seneji:::.11t~s a. las del réc"li:i.en co

muna1 ha sido· por un rloble motivo: J...- Porque 1 os e.1ttorcs de 12.s le

yes aerarin.s actuales que tenían n la vistq las a.I'tP.cedentes lecisl~

tivoa de la ¡Topiedo.d de l::n: ¡n.l.eb!.n!J, oori<:.rcn siri:-~.e:::?.cnte ror i.:r..er-

cie. y el aspecto forot?.l de al'!_uelios. 2.- ?or12ue le. fo~~ tl·~ rosc~r e:i. 

connSn ere. UJl!?. ccattmbre ~rrni.~d!l entre lon cam:·P.sin"s de ¡,:éxico, en 
19. ex¡:iosici6n de nativos del i:.u:-tíc\.U.o 27 con~tii;ucional, debida. a :.ro

linA.. Enríquez, oe dijo cl~ra.~ente q_ue se volv!!".!. ~l r::?.i:mdo no p'=l.I'c.. que 

ehí se quedara este.nceé!R. la forme de .riroried:-.d co:.:::u ... "11l,l, si.no J:arn ev2. 
lucione..r. Y as{ fu.e cc~o o~u....~ió, ~ues es~ rorz~::?. de ~oae~r, lo reDeti 
remoe Uil9. vez ?:?ás se e!;X'irincci6 con lt'. no~i.6n ~0Ci,,..l m1Jderr.J" ... , dP ser 
1os c:?.:l~eainoa loE ;J~"li co: 113ufr11ct""c:,,..rio <..~e ~-: t:i c~·r:-~ :'-:>"!'° s..:?r eJ.J o::;, -

con su trabajo, los -:,u.e le. h!:..cí3.n !"!'')dt1cir. 
Con los ele:'ler:tos ide~~:.éei.cos que he::i.o~ e.ri.o""':r.tlo, "J':' r:ode::ton est~ 

'blccr.r nues+.!:-9 ta~nr{'2. a-:bre ~.& na"b.u·l'lleza jur:ftl:c~. J.'? l~ !Jrf'.l.:_1:h~d~d. -

l'?jid:l.1; deji:acs antes t:_UC: y;oclÍ::!. aer t'-'1.?. :f'or:2~ evo1 ·.1cionarla. de:' ré~i.-

l:len. cocnm:?.l del Cal!Tl.li; :i· ~or-:-. co1;i;.):et:?.re:Jos 1:::. id.e:i. cnn 1 :"' ~iord6n 

· de aprovecha!1iento exclt:::~vn y :;.:orle:i.os con~luir q_11e e1 si !""'te:i.!? eji,ll.11 

ea un!'t evo:i.uci6n deL r~c::'.:.."".eri de lJ?. !':!'o:._;ied~:l e:· .. 1:1ri.l y ~P.1 Y-1~,:i:.t~P de 

1P. :..vori f'lilPd pri vade. ( del cual toms:¡ su esenciri ) cor.,..es.!.'ºndiPndo !'ºr 
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lo tanto al ti.ro de pro1:•ie:lr.a.U colectiva cu:,· .. a c.:iracter!stlcns yn. ho.-

b!:J.:J.os anotado s.1'1t~a, clo.ru ea qut! e} r~ei::!er. de Ja. propierlnd e-~iUa.l 

alcanzu. una evidente =~1.u1fe¡_;t~v.:ión 1 el til~oJ cvlecti'\"izaJo, ;ues a.un 

cua!ldo este ex~stc en 1lotP.nciu., loa ¿rrnndt:s preju:;.cios jur:!Jicos ;¡ o~ 

ciales y loa :futirteo interco.es eco:i6::U.cos y po:ftj coa han ]_;.:.pedido ou 

cl::il"a categoríu mani -festu.du. Pero le que si .~13 uutóntico &o que cm ~u 

que toca en materia agrariu no fue t::n :-etroceav al pasado indít:"'na. y 

colonial; ni ;:ienos aun se pul.!de ace¡:tar que el Gobierno tle :.:octczw:u1 
í'ue un gobierno oociulint::i.., lo cu:-,,1 no ,rod...!-b1:ion acer.t::i..r nlllca. Hi -
tampoco podría:~oa aceptar que el gobierno colonial :fuera, co~o nl de 

Moctezu:na, un 5obicrno tle tendencia uocie.lista; ya. que pre e lsB!ilente -

la Revolución a.ctual en su aspecto a~urio vino n. reoolver un proble

ma. social. que encuentra ous orígcnce en lu e~clavitud a qu~ estuvo o~ 
metida la clase campesina en la. éroca culonia.J.. Zl Lic. !.iendieta. Y ?J~ 

fiez, que desgraciadamente sostiene esta ocaci6n esta ide~ contra.dict2 

ria, nos da el mismo el dato hiat6rico pura demostrar la existencia -
Ue una lucha de clases de carácter B.t:,Tario bajo lu oligarquía azteca. 

En efecto que fin presigui6 el Estado, e~ la époc1 de Tcnochontl~la, 

al hacer un intercambio de familias de un Calp<J1.l a. otro que fuero. Uc 

diversa. tribu. El de evitor un entendi.Die~to entre ellas y prevenir -
en consecue~~ia, un posible levant~cnto de 1~ pobluci6n rur.11. Lo 
que está demos ~!3.?ldo la existencia <le U.'"'l serio dcacontcnto entre la -
masa del putlblo ao:netido, la existencia de un."l. luche. de clases :rur..da.

mental.I:i.ente de carácter agrario. No nerío. pues posible acc~t.xr que la 

·seforma. Agraria teniendo Uil1 clara. tendencia colectiv8. cae.o el oin!:l.O 

Lic. r.:endieta y ~ú.ñez a.firma, p:retcr:diera reconstruir un régime::i. a¡.,T~ 

rio absorventP. y escl11vista. 

6.- La evoluci6n del ejido l¡acin. fur::lao de prod'.lcción econ6::ico. 

superior. Fero que a.llora se presenta la cueati6n de saber cual. es la 

relación jurídica entre 1o. parcela así conati tuid~-t y e1 Esta.do r.exic~ 

· no. En base a este interrogante el problema. lo formule.coa del si¿"Uie!!: 
te modo: i el ejido es propiedad de Estado ?. ¿ eat~ sujeto a un rég_! 

men de Derecho pÚblico o privado ?. De3de luego padeces afin:lar que 
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ni la parco la e j id.al ni ln.a tierras de uso comiln aon tie:n-a:::i de Es to.

do; El artículo 27 no eatabloce otra propiedad de Estado que la de ~ 
las aguas los bosques, loo terrenas baldíos y laa riquezaa del aubau~ 

lo. En cuanto a la teoria patri::l9nialiata que sootiene que el ~atado 
mexicano es el propietario erigir.al y que conce~e a los po.rticula.rea 
el dominio útil reservándose el dominio directo; eato ea un caao de -

soberanía y no de de derechos patri~oniales. En cuanto a la propiedad 

del ejido ea propiedad colectiva y no de Estado; ea un caao de propi~ 

dad socializada frente al Estado c.ismo. Tan verdad lo que decimos que 
·con toda intención examina:::i.os una ejecutoria de 1~ Supreua Corte de -
Justicia de la Naci6n, d~nde oe.conccdi6 am~s.ro a U-~oa CB.tlpeainoa de 

11ichoacán por haber nido deopojadoa de ous po.=celaa por las mismas a~ 
toridades agro.rías. En la otra ejecutoria que tam.bi6n exm:iinamos, el 
amparo se concedi6 contra las autoridades atl:..ilinistrativO:.S que preten
dieron embargar loa ejidos a W1 pueblo por deudas f'iccalea. na.da de -

esto podría ocurrir en la propiedad de Estado, por cuanto que el pro
pietario es el Esta.do misr.a, el cual concede a loa individuos el der.!_ 
cho de explotarla, pero sin que éstos adquieran un solo derecho :pa.tr_;, 
monia.l sobre el suelo. Se ha dicho a este respecto que por estar la -

parcela rodeada de garantías, está sujeta a un rági.Qen de Derecho ?11-
blico, y que en consecuencia debe ser reputada co~o propiedad eota--
tal. Nosotros ya vimos que esas garantías son limitaciones destinadas 
a mantener en la condici6n de poseedores a loo ejid~tarios. I.a propi.!!_ 
dad privada. está expuesta a la Ley de la oferta y la Ue.:.anda a las ~ 
conti.nge~ciaa de la usura J de loa cobros f!~cule~. Para evitar unas 
y otras se han creado en derredor de las parcelao eaaa lil:U.tacionea -
dB inalienabilidad, imprescriptibilidad,etc., ~ato no quiere decir ~ 
que sean inex¡:.ro:f)iab1es; pues lo son de acuerdo con el artículo 112 -
de la Ley Federal. de Rerorma Agraria y que está oujeta también a las 
modaJ.idades que dice ci inter~o púbiico. 

7.- Acorde a las circu..~tancias y la al.tura de nuestros días re
sulta a un desenvolvimiento l6gico evidente que el agraria::io en búa-
queda de la destrucci6n de cuestiones coyuntural.ea en contrapoaici6n 
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portancia para nuestro proyecto naciona.'.!. y noí buscar el ca::ibio o -~ 
transición en el aspecto social, econ6.rn.ico y político de nuestra so-
ciedad. Desde su primera expre3iÓn legiolntiva, se enfrenta a las --
ideaa jurídicao entonces vigentes y deotru,¡"e el co~cepto tradicional 
de propiedad rl1atica pm"a a.brir pano franco a. formulacianeo legales ~· 

acciones adminiatrativuc nuevo.s que hicieron posible e:!. ne to de just! 
cia elemental en que consiste la rediatribuci6n de la tierra. ~enuJ.ta 
así descifrable la ap~ente paradoja de que el movimiento constituoi~ 

nal.ista que juatific6 el recurso a la violencia a.rz:iada. con su p:reten
ai6n expresa de restablecer la viecncio de la Constitución Política -
de 1857, interrumpida pcr el cuartelazo mag:iicida de Victoriano Huer
ta, se principi6 positivomento en el c~~o ~a.ria con la ley del 6 -
de enero de 1915, que precisamente vino a ne&"":ll" o.J.c;u.:ios de aua princ! 
pios fundamentales pura su~.lerar esta contradicci6n, hubo necesido.d de 
incorporar a1 e.rtícul.o 27 de la Conatit-~ci6~ ?olítica de 1917 los --
principios revolucionarios agraristas que :Jun Venu3~iano Carranza o1-
vid6 incluir en el proy~cto que en ca.lidad de ?ri.oer Jefe del ::::jérci

to Constituciona1ista ~ncargado del :rouer Ej~cutivo, ~n...,d6 a loa con~ 
tituyentes de Querátaro. Con base en los .Principios agrarios conoagr!!:, 
dos por el artículo 27 constitucional, ger.I:J.ina. y crese una original. -
1egislaci6n reglamentaria ~uc se encarga con los ~e: tiples proble:ng.s 
del reparto a.erario y trata de orientar la aztividad econ6mica de ej~ 
dos y cot:IUnidadco; al cis::io tie~po y en far=.~ p:iralela a la leGiola-
ci~n suree y activa una or~a..~izaci6n ad:lnis~:atlva, cad~ día ~áo vo~ 
ta que a1 manejar las co:iplejide.des. del probl~::.a o.grnrio i:".!'l~"e :,; -- ._ 
trar.sfom.a. en gran medida co::io es ?13.ture.1, la vida toda del ¡~Ís. 

B.- E1 art!cul.o 27 de la Conctituci6n ?olítica ~e 1917 ir..!::pira y 

encausa, desde el alto nivel jerárquico de la ley s~~rem::i. de n~eatra 
orga.."1.izaci6n FOlitíce., la le¿;:ialaci6n reglw:i.entaria qtt~ corre exsube
rante por 1os nuevos c~ucas que abre a 1a creación jurídica. Gi bien 
el precepto cona ti tuciona.J. 27 ViGc=itc incorpora a su te>:.to las tesis 
:funda.C.ent~lc~ de la ley del 6 de enero de 1915, que es por cierto su 



86 

precedente l.et;islativo ::nis destacado al paso :iol tie.Iilpo la va. modifi

cando en variua m.aterius iopcrtantea. Desda luego amplía el concepto 
de las nulidades, baee ie Ja r&stituci6n de tierras y ae;ua.s pura com
prender dentro de cll.:!.o todo acto de despojo p!'OVcngu.. o no <le lne au

toridades federales o leca.lea, ad:lliniatrativao o judicin.lco que ne hf: 

Y9.n real.izado en perjuicio de cun.l.quicr núcleo de población. 
9.- Estas nu1idadcu no se refieren únic~cnte a los 6.Ctos do de!!, 

pajo ejecutados en la U.tilicaci6n de la 1et;inl.a.ci6n ele bal.d:Íoo u par-
tir de diciembre de 1876, sino en 6Cnero.1. a todo acto desposesorio -
real.izado a partir de 13~G incluy6ndocc expresCllii.entc loa que se dic

ten en 1o futu:::-o; se me:lciona do.manern. clara ~l. r.:.a1rnto a la pequeña 
propiedad dentro de loo ¡)roceJioientos tendier.tea a.l reparto, te::ia -
traoccnde:ita.l cine 01.v:i.do. lo. Le:",• '.icl 6 de enero de l915, laa cxpTopia

cionee agrarias se harón media.nte inde~r~zaci~n, lo cua.1 ~~cilita el 

rc:parto agrario a un gobi~rno ca.rente de rec-.....rsui3 suficientes 1~ajo P.! 

na de expropiaci6n ee a:i.~Je!1ll. el fraccionww.ier ... to de la.ti.fu::d.ios y en -

fin la redistribuci6n de 1~3 tierras y aguac r.o tendrá Por objeto di
recto la roconstituci6n de lo!J ejidos a la manera co:!.cnial con su fi

gura ubicaci6n y objetivos 11.ue le :JCfial.aban 1.as leyes de Ir..din.s; sur

ge así e1 concopto ~oder~o de ejido que inspira a toda n~eotrn legis-

1aci6n a¿ra.ria. !=sra.lela~entc de estas ~od:f :~acioncs a la Ley ücl 6 

de enero de 1915, el artíc-.;J.o 27 consti tucioiml bs-:::<?.blece otros prin
cipios funda=.entales en i:.ateria a&raria: 

a).- La propiedad de lao tierras y seuus corre~~onden oriaine.ri~ 
mente a la n&ci6n, la cual tiene derecho de tr~~s:::..itir el do~ir.io de 
ellas a loa pe.rticularea, const!tuyendo la propiedad privada que ya -
no es considera.da cor:io de.re cho ria t'.lro.1 innato sino co:;io derecho deri
vado del podt:i.!' públicc ou,:,;o di!?frute n6lo Ae justif'ic:i cuando se eje!:_ 
ce en f'unci6n de intereses oocio.lea. 

b).- La naci6n puede i.opaner a la propiedad privada lus moUo.l.id~ 
des que dicte el inter~e público para distribuir equitativa¡.~ente Jae 
riquezas na.tu.ra.le.'.3, cuidar de su conservaci611, lo.;rcr el desarrollo -
eqUilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
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la pobl~ci6n rural y urbana. 
e).- 3e ordenarán los a.3ent~ientoo h~oo p!lra lo cual deben 

establecerse adccuudas provioioneo, u.no uso~, resorvns y de~tinoo de 

las tierras. B.é,-Uaa y basquea a :::i.anor~ de ejecutar obras públicas :¡ de 

planea.r y regular la fu ... 1daci6n, conservuci6n, mejorw::üe:ito y cr!!ci--

miento de los cent:.'-os de pobJ.:.i.ci.Sn. 

d).- Por medio de 1~ le;:.r rcglo.:.:.~ntari:.i y de acuerdo con los tér

minos que en ella se eotable:zc:J..n, oe dispondré. la. o~c;unizaci6n y e>:-
plotaci6n colectiva de ejidos y co~unidadeo. 

e).- Además de ordcn-:r el respeto a la r,cquoi'1a propiedad ·s defi
nirla. en .función de su extensi6:i auperf"icial y dcsti:lo ~r uso de ouo 

tierra.a, se reconoce clarD.'.llente la necesidad de fomentar ou desnrro-
110 y de protegerla jurídicrunente a trav63 del o.mpaI'o er.. contra de a
fectaciones agrc.ri~o ilc~co. 

f).- La u."lidad individ1.1~l de dotaci6n 110 podrá. ser en lo auceoi
vo, nenas de 10 hectáreas de riego o ouo e::¡ulvlll.entes en otras clases 
de tierras. 

g).- ZK.cluo::..vn.r:iente lo.:; mexicanos por naci::J..j_ento o nntura.lizo.--

ci6n y laa sociedades ~exica..'las que gozan el derecho de adqui=i~ el 
dominio de tierras y aguas; el Esta.do podrá conceder el mis.ilo derecho 

los extranjeros siez:ipre y en c~"ldo convengr>....::.1 en consider:ll'se co::i.o llf! 
cione.les en relo.ci6n con lo.o ir.i:.;.uable~ que aJquit:rau y no invocar .la 

protecci6n de su gobierLo bajo la pena d~ sufrir la pérdida en favor 
de la naci6n; máa sin embargo, prohibido lJara los extranjeros de ad

quirir cie~to doQ.inio de lus tierrus y a¿uas co~pronditlas en uno. faja 

de ioo kil6~etros a lo larca do las fronteras y 50 kil6~ctroa en lna 

p1ayao. 
10.- El C6digo Agrario de 1934. El inter~s esencial por el posi

ble f'unciun.ai::ai&n.to eouuóuüco dt!l ejido y de la necesidad pnrticu1.ar -

se anota con variaciones por el pri."Jcr cc5digo agrario a través de dos 

irmovaciones z:iás i.Ifi.porta.ntes: la concesión de capacidad cgraria a loa 
peones acasillados y la crenci6n de los créditos ejidales de preco.ria 
:fortuna por cierto .. ?ara proteger eco:ió.:nic9l!lente a las haciendas con-
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sideradaa todavía como el oo~orto básico de nueotrn ac;ricultura se -
hab:!a lini to.do la. procedencia de ou ufectaci6n y no libera.do la e.o.no 
de obra que en ellas trabaJab~ bajo la categoría de pconeu acasilla

doa a quier..es la lcgiolo.ci6n 3...~turior 1eo había neJado al de::-ccho de 

solicitar tierras coco ¿;rupo y de recibir parcelao co~o individuo. -

Pensándoae en que el ejido puede oer unidad productiva e~iciente, -~ 

ahora :Ji se otorga a. los peonec ucasillados el derecha an~ee negado, 

sujeto a deter:o.inadas condiciones, de ~cr inclt.<..:;..doa cu loa c~nsou --
agrarios, de recibir pnrcelcs y de coIUJtituir n~evo centro de pobla-
ci6n e artícuJ.oa 43 y 45 ), pero quedan exclui.doo del derecho de soli 

citar tierras por dotación y acpliación. 

ll.- El C6digo Agrario de 1940, se pi•oc;.ulg6 con el :pro:p6si to de 

recoger todo.s las innovaciones que dea:puéo hace su tranaf'erenc:ia en 
el C6digo J...e;rario de 1942; U..'la de los pila.!"el3 principios del código 
de 1940 es declarar inmodificable las resoluciones presidenciales de 
restituci6n, dotaci6n, B.ülplinci6n, creación de nucr.Jo:J centros, recen!:. 
ci:l.iento de bienes coraUI".aJ.es y decla=ativao de la propiedad inafectn
ble íacuJ.ta a la asamblea general de ejidatarioo par~ la r..rivaci6n da 

derechos parcelarios y parn conocer en prioera instancia de lus cueo
tior.ea relativas al disfrute de parcelas, las que serán resueltas en 
definitiva por el Departac.cr.to Agr~io de aquel entonces tratándose -

de comunidades; traza con precisi6n la ror::na en que se deben re~lame~ 
tarse las corrientes y siste:i.ns de riego que co~prendan cjidatarios; 
re6'Üa con z:iayor detalle sob:-e :fracciona;:iieritoa si:nulo.dos, distin---
gu.iéndoee de 103 fracci~~..o.::.ientoo válidos de Ei~ccs ~fect~bles; nL~e 
la posibilidad de conatitui:!" ,.ji.dos 13'ar..s.dcro~ :; !'c:--c::;ta.lc~, c,:;'!;a"..ilec.:e 
loa requioi tos de .fondo y proceeales para el reconocimiento y titula
ci6n de bienes coc.u..'"lB.l.es y :LJ9.TO. la creación de bie!les comunales y p::i.
ra la creaci6n de nueVO!l ce1:troa; da validez las pe:-mutc.s de tierras 
entre ejidos y de parcelas entre ejidatarios; o.c~pta que loo terrenos 
de labor puedan explota.::.~ae individual o colectivo; delinee. le.a nor;:iae 

para la sujeción de loo f°::'accion.ru:t.ientos sobre ejidos pare. el eoce de 

las unidades norma.les de dotación; enumera las causales para la priv~ 
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ción <le rlc:-&cllos de los ejirlG.tar:!.os entre lan cuales oe inc.lu:,rcn ade.
¡;¡Úo dt! su falta de cuJ.t;¡_vo de l!:!. parccl:;;. por doa ar~os cor:.soc";J.tivo:;, -

el incllI!lpli.':1.i"nto de 1.n::J at:-ibuciones dc:·ivnJns de ln aoa.rn.blt~a ~c:ne-
ra1. y lu v~nt:i, ar.c€nda:o.icnto r· cultivo indi.!"ecto de l..:.;. pc.:~ccl.<:?., ':"Cfil! 

la la fuoión y división de ejidos cuur.do ec:Jn6=.icn.::ie!'ltc co:n·:c:i¿,":l. 

12.- El. C6~lit;o AGTario de lo:a :::Oto.dos l'r.idos ;,:c:.:icD...."'lOs de 1942; 

no dn. U.."'\ vir.:1.jc que c~usc iupresión sino en su ese:-!ciu, l.:.~:> insti tu-

ciones establecida:;:;. por el ya. e:. tado C6di,co .'LGI"U: ... i.J de 1940¡ vo.ricu o 

muchos de sll!.:l a:tículos er:.r.aen tlcl c6di¿:;o anterior a:!.. que soln=iento 

adicio~ 28 urtículou; pero no originales oino :n.u.tizados, Ae puade i~ 

terIJretar que la preocup!lci6n encncitl del legioludor al rndactarlo 
fue la U.e jll'Opo!·clvnar lo.o ms.yoroo scguridade~ jurídicas a loa suje
tos de derechos a6Tarioo llt:.:..ü~doc ejid!lte.:-ion y pequciloa propir.tnrioa 

con la fin.e.lid.ad de mar.tenerlos en ln pooesién paci~ica de oua parce

las y así sea un acicate pura que ellao la cultiven. 
13.- En el acuerdo presidencial de 11 de dicic=bre de 1940, oe -

define la política agraria. del recién iniciado régimen del c;enaral 1.'a 

nuel AVila Ca.CJ.acho, que c¡;y~o ideas centrales se i~cc~porsro~ poate-

riormente al C6digo de 1942. L~ idea básica de la política agra.ria ~ 
del reciente presidente de !1~éxico e1'.'1 de lo...:;ror mayor productividad -

a¿;r!cola, en base la exigencia de Uil..1 realiUad en que ae ~.riv!a por el 

origen de la confla.O".::.ci6n mundial, hacen que ava;¡ce y oe am::líc 11 el 

concepto del ejido que co~:prAndido ori6inul.:lente cocte aiD.ple nedio de 

dar a la población rural, acto de juuticiu inili.scutiblc w1 modo ade-

cuado de oubvcnir a las im¡:ironiones i:nperiosaa de la:. necesidadea ~.ás 

inmediatas Fara au subsistencia y de librarla de la servidu:::tbre econ! 
~ca: a que se eats.ba sometida. 11

, el ejido debe concebi::.·se ::ihoru no c.2_ 

mo tm simple instruc.e~1to d-:i la politice. o del repi:-to a¿:ra.rio, 3ino 

como una unidad de productividad buscando el cás c.J.lá de la mera se-

gregaci6n de parcelas que se explotan ain or63Jli~ación ni arder. por -

10 que ae co:isider6 _pertinente en ??:.u.clics caoos, para. a¡:ilazar el pare.!:, 

lWJien:to expidiendo a lo su.r:a título:J que e6lo a.mpru~an el derecho d-el 
ber.cf'icin=-io n una :f'racci6n que ¡;oü=la denoc.inarse nocia.l e.:i el seno 
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de1 ejido pe~o que de niflC'l.Ul!i manera confiere do~inio sobre uri..a. pare~ 

la eapecí.f ica. 
14.- En loe andenc.:::. da octe dif'ícil y la.rt;o proceso de tr1.~.'0:."'~jo -

1egislativo cul:.rina con l~ Ley Federal de Re~or::ui Aw-ra.riu de 1971, e~ 
yo contenido oe 110. hecLo todo lo l~ooiblc de oioteo:mtizar e:1 cote tra

bajo por lo que reslA! t.J. ::Jr'.. m.iperf'lua hacer rof'erencias a la.s que no -

ocr1an :náa repeticione:J do lo cxpueoto. Aur.ado a la legiola.ci6n ug:-n
ria vigente un sentido e~t.~icto cu.yo objetivo básico eo la rcdiatrib~ 

ci6n da la tierra, se ha desarrollado y cst:i en vit:or una 1eaislaci6r.. 
complementa.ria que atuco. divo:::-ooc problema.o relacion~dos directo o i,E 

directamente con el aprov~clla,;.:.,ier..to de tier:-a.o, boaques :; ~-ua.o, que 
en su conjunto van conf.l~~tral..U.o U-"la legislación de lo rural con cati

cen y perfil.a~ propios ;,/ or.l.¿;1r.u1os la que en un futuro no .:;J.UJr loja."lo 
quizá sea. nenes-ter coUi!'ica.r pare hacer de ella u.n cuerpo leg-~1 o no!:_ 

raativo congruente, aaequ:.O.!.c y de inequívoca a.plici6::-:. e:1 nueatra. rea

lidad nacionaJ. a6Z'aria. 



9J 

11 O T A S o G J: .A F' r e J.. G. 
== = = = 

1.- Lucio ;.reuriieta y Núiíez, F.1. .Prolll~::vi. Ar:rt-.rin de r.i'5xi.co, y.o. 24. 

2.- Andrés hialina Enr.:!quez, Los Grt:rndes Prnhler.i.9.o i:ncio:na.l<?e, p.96 

).- L!anuel Fábila,Cinco Sielos de T.eeislacir5n AO"?.rie., 149]-1940,p.8. 

4.- L"'11uel Fábila, Ob. Cit. p. 103. 

5 .- F~li:pe Tena Ramírez, Leyes F'undan.E>ntales dP. !.71tx:1co, Jl• 610. 

6.- !Januel Fábila, ~· p. 143. 

7 .- EJ. Día, La Cona ti tuci6n dP. Ho:r, p. 38 

R.- Andrés Malina Enr:!quez, ~ l'· Jli. 

9.- Felipe Tena Ral:lí~ez, Ob.Cit; p. 736. 

10º- José Ram.6n M'edina Cervantes, Derecho A,crsrjo, p. J38. 

U.- Antonio Luna Arroyo y Luis G. JUcérrega, Dit'cione.rio de lJArP.

cho A.gz.~tt.rio 11exi.cano, p. 263. 

l.2.- José Hinojosa Ortiz, El Ejido en 1.réxico, p. 200. 

13.- José Hinojosa Ortiz, ~· p. J9. 

14.- Lucio lóendieta y ?lú.~ez, Ob. Cit. P• 344. 



92 

1 .. - Cervantda r.;edina, .ros~ ílam6n .. Derecho Ar.rrario. Ed. lfa.rln ... r.í~xi

"º 19A6. 
2.-;- Conf'ederaci6n Hacio:ml Campesina. Las modif"icn.ciones a la t.ey -

Federal de ileI'orzna ArT"lTia• ln.Ed. M~xico 1984 

3.- Chávez ?adr6n, J,Ji.rthc.. El Derecho Ae;re.rio en L16xico.Ed.Porrúa S. 

A. México 19A5. 
4.- De Ibarrola, Antonio. Derecho Agrario. Ed. Por,.,fa S.A. Máxico 1975 
5.- F!ibila, 1!.anuel. Cjnco Si~los de Legislnct6n APTnria ( 1493-1940) 

Ed. S.R.A •. México 1981. 
6.- Hinojosa Ortiz, .rb'sé. El E.iirlo en !iléxico. Ceütro de Estudios Hia-

t6ricoa del Agro.riamo en ¡.réxico. 1.~6xico 1983. 
7.- Lemus C-arcía, Raúl. Derecho A~fl.rio L:exicano. Ed. !,imsa.l.téxico 1975 

B.- LllllF.L Arroyo, Antonio y A.l.cérrega LUis G. Diccionn.rio de Derecho -
A=a.rio.Ed.Porrúa S.A. ¡,:éxico 1982. 

9.- ---------------. Derecho APrario I1~exicano. Ed. -
Pc-rrúa S.A. Iiréxico 19Al. 

10.- Mendieta y NÚBez, Lucio. El Problema Airrario de t~éxtco. Ed. Po-

rrúa. S.A. !\léxico 1986. 

11.- -----~---~-· El Sistema A<Tario Constitucional. Ed. 
?orrúa S.A. ¡,;éxico 1975. 

12.- -----------· fil Derecho Precoloninl. Ed. Porrúa s. 
A. Lréxico l9Rl. 

13.- Malina Enríquez, .Andrés. Los Grandes ?roble:aaa Nacionales. Ed. -
Era. ¡,;éxico 1985. 

14 .- ~llu Shafrer, Víctor. La Coionizaci6n E.iida.l~ Ed. Acade-
mia de Derecho Agrario de la Asociación li'acio

nal de Abogados, L:éxico 1970. 

15.- ------------.Reforma Agra.ria bfexicane. Ed. Por.rúa 
S.A. t.~i!;xj co 1977. 



93 

16.- Pina, Rafael de y Pina Va.rn, Ra1'11el ·~e- .. Dicci1.."J~~'!"~ o ':!e :ere~r o .. 
Ed • .?o"!Túa Z .. A .. J,i6xico 1986. 

17 .- ::Unc6n Serrano, Romeo. El Ejido t.:ex1cano. Ed. Cent"'!'-o ¡.;~clonnl de 
Inv~ati .:~ciones Agrarias .. México 198Q. 

18.- Romero Floree, .Teoús. S:fntésis !~ist6ricA. '3e ln !levoJución Mex-icm. 

na. Ed. Coste-Ar.lic :J.A. r.~éxj co 1985. 

19.- Rouaix, ?aator. Génesis de1 articuJ.o 27 y 123 de ln Conati1"1cién 
Política de l917. Ed.P.R.I. l>'é:<ico 1984. 

20:- Si..lvn. Herzog, Jee•1a .. La Cuestión ñe la Tier".~a. ~d. Centro de Ea"t!! 
dios Históricos del Agrariamo en México. -1.Yh:i

co 1981. 
21.- Tena Ra.J::i:!rez, F'elipe.r.eyeo FundaJ::1.enta.lea de r:~xico. Ed. ?o'IT'.ía -

S.A. 1!/;)ctco 1986. 

22~- Va.rios Autores. Planes Poli ti coa P.evo.lucinnnrioe,. .Ed. P .. R.l .. ---

1:éxico 1979. 
23.- Va.rioa Autr::>res. LJ=t Constituci6!l de p.,y. Ed. EJ. Día. r.rexico J987. 

L E Y E S. 
Le:r Federal de Refo=a Agraria. Ed. :?orrúa S.A. :iléxico 1987. 

Ley Federal de Agtta.o. Ed .. Porrúa S.A. ::éx:ico 1986. 

Legicle.ci6n Forestal y de Ca.za • .Ed. ?orrr:.e S.A. México 1986. 

Constitución Política. de los Eatatloo Uni:los 1.:ex:ica.nos • .Ea. ?orrúP. 
S.A. r.:éxico 19811. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Capítulo I. Etapa Prehispánica
	Capítulo II. Etapa Colonial
	Capítulo III. México Independiente
	Capítulo IV. Etapa Revolucionaria
	Capítulo V. Etapa Post-Revolucionaria
	Conclusiones
	Notas Bibliográficas
	Bibliografía



