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·PROLOGO 

De los Artículos de la Constituci6n 1 de 1917 1 el 30 1 el 210,. 

el 103 y el 107 1 son para el autor de esta Tesis, los m!s re

presentativos de un movimiento social plasmados en este orde

namiento, el presente trabajo pretende estudiar los efectos • 

jurídicos en la pequena propiedad por la siembra de estupefa

cientes, considerando la importancia que representa a la eco

nomía nacional, la tierra trabajada por particulares. 

El estudio individualizado de cada parte del derecho, tratado 

con a~plitud, as! sea breve, creemos dar& lu~ sobre la probl! 

m!tica jurídica, mejor que verla en un plano general. 

Quienes caminan por los senderos del derecho, al reconocr aus 

valores e imperfecciones no tratan menos que aportar su parte 

para perfeccionar ésta obra tan limitada como humana es. 

No creemos posible que n1ng6n estudioso del derecho al descu

brir alguna disposic16n en que estime se rompe con la paridad 

jur!dica, trate de perfeccionarlo• consideramos de encomio, -

se estimule la capacidad creadora y se fomente el hábito de -

la lnvestigac16n tan desarraigado en la carrera, con la form~ 

lac16n de una Tesis de grado, pensando firmemente inducir& a. 

profundizar en los inexplorados e interesantes campos del de

recho, ~sto es lo determinante que nos encamin6 a designar ~! 

te fragmento del derecho para la elaboración de la· Tesis y 62, 

tener la licenciatura de derecho • . .. 



La Tesis se ha dividido en cuatro cap!tulos, los dos primeros 

de hist6rica d1al4ctica, en la que se demuestra el sistema da 

propiedad en la Grecia milenaria, la conquistadora Roma y !a

histórica Espa~a, as! como la propiedad en la sufrida conqui,! 

ta de M~xico, la tormentosa Colonia, la benemérita Reforma y

la innovadora Revoluc16n Social, primera del siglo. 

En el tercer capitulo se resefia la tem!tica del Certificado 

·de Inafectabilidad, comprendiendo el fondo de &l y la forma 

para conseguirlo, las causales para su nulidad y cancelaci6n

y la cr!tica a la nueva figura del Derecho Agrario; la auspen 

a16n autom&tica de sus efectos. 

&n el capítulo cuarto se estudian las normas y les consecuen

cia& jur{dicas de las 11\ismas por la siembra de eatupefacien-

tes en la pequefia propiedad, para finalizar con la expoaic16n 

de c6mo deben formularse las normas tanto t~cnicamente como -

legalmente y proponemos una redacci6n al Articulo 257 de la -

Ley Agr~ia al que conaideramon criticable. Por último agra .... 

dezco ai.nceral!lente a la Srita. Raquel Rodríguez Granados, au

valiosa ayuda al transcribir mi manuscrito y al maestro Robe¡ 

to Zepeda Magallanes su orientaei6n y conducci6n en esta exp.2. 

•1c16n. 



MISTOl'tfCO.S 

SOBl'tE 1-A Pl'tOF"llJ!OAO AOl'tAlltlA. 



GRECIA. Tanto Roma como Grecia, ae encuentran estrechamei.te 

unidas con el vinculo que se crea entre el cultivo de la inteligen-

cia, filosofia, y el estado social de un pueblo,derecho, ya que con

sideramos que ambas ramas del saber proceden de una rama com<tn. 

Por lo que respecta a la propiedad rural en Grecia,los his

toriadores inician su rese~a ya cuando estaba repartida la tierra, -

tal vez porque las vastas regiones entre los pocos pobladores no rc

quer!an de un ordenamiento jurídico estricto que protegiera la pro-

piedad• o la historia ~~ desarroll6 cuando se terminó la vida n6mada 

y la agricultura la hi~o sedentaria. 

Como quiera que fuera, fue la mística la primera que prote-

916 la pro¡.,ie.dad "No fueron las leyes laa que garantizaron al comien, 

'°el derecho de propiedad, fue la religión". (1) 

&n el estado hel,nico, se reconoci6 desde que lo indica au

historia, el derecho de p1:opiedad privada, tratfuldose esta rural, al 

contrario de la generalidad de loa pa!aea no ne rec:onoci6 la pt»~pie

dad al fruto del suelo y de&pu's a eate 1 aino todo lo contrario, ya

que un individuo no podía ser dueno de la cosecha completamente pero 
·, 

5! lo era absoluta~ente del suelo. 

Con gran diferencia entre los romanos, los personajes que -

destacaron en el pensamiento hel~nico, no concretizaron su penaamien 

to en fracciones delimitadas. como la jurisprudencia romana, no por• 

descartaron el sentido de la propiedad rural, y as! Plat6n, con una

tendencia 19ualitar1a.reconoce el derecho de tener un tro~o de tie-

rra, con al9unaa re•tricciones, que alguno~ autores equiparan con la 
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in&t1tuci6n mexicana conocida como ejido. "Es preciso dividir la • 

tierra y las habitaciones en poreiones 19uale& en cuanto sea posi-

ble". (2) 

Al propietario de esa tierra se le imped!a vender, enaje

nar ,era tan decisiva la idea de igualdad que taropoco le perm.itia -

que acumulara los productos de su cosecha para no romper con la pa

ridad. 

En la filosofia de Arist6teles encontramos afirMaciones en 

contra de la propiedad privada,aaiinismo su pensamiento era igualit~ 

ria. Autores reconocidos afirman que en al9unas ciudades 9ricgas se 

prohibia vender los primeros lotes repartidos o que estoa se divi-

dieran,Plutarco dice que antes de Sol6n,se prohib!a testar y que 

los bienea de la casa debian quedar en poder de la fam.111a,con el 

advenimiento de este le9islador indicado se dispuso que el ciudada~ 

no que no tuviera hijos, podr!a proveer de sus bienea como quisiera 

y fue hasta despu6s de la ley de Epidalio,que los padres podían te! 

tar o hacer donaciones. 

La rntio-juris que mot1v6 al legislador a limitar el dere

cho de propiedad al padre de fam111a,fue coll'tO lo indica~os, en evi· 

tar la concentraci6n de tierras en pocas manos, y en su caso que se 

vendiera el patri~onio fam.l.liar. 

Esto motiv6 que el intercambio rural,no fuera tan continuo, 

ayudando a la pi:otecci6n de la media y pequei\a propiedad,hacemos n2 

tar, que si bien la herencia de la tierra no era de derecho,si lo -

era de hecho,reapetándose la propiedad familiar. 

(2) Plat6n, libro v, las leyes o la le9i&lacl6n P 97. 
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"Hesiodo dice, dirigiéndose a su hermano Persos que la fi!!, 

ca rústica legada por su padre ha sido dividida entre ellos y q~~ -

esta participaci6n d16 lugar a un pleito y que Persos para apropia~ 

se la ma~or parte y ganar el pleito corromp16 a los jueces"• (3) 

La propiedad en el estado griego fue privada e individual. 

El mundo Griego, desarrolla -principalmente de 750 a 600 a e- una -

gran actividad colonizadora, motivada por el desarrollo del comer-

cio y las empresas marítimas, y tambi6n por la inconformidad de la

politica de los gobernantes. 

Las tierras adheridas a Grecia, se rigieron como la propi! 

dad h~l~nica, conservando caracteres orientales, únicamente que se

paradas del dominio del rey, eran propiedad privada de los benefi-

ciarioa, sin embargo no era propiedad absoluta, ya que se ao111et!a a 

obligacionea, e~ta e~a como la prestaci6n del servicio militar y el 

pago de impuestos, impoaicionea que representaban en teoría a el e.! 

te.do y monarca. 

(3) .J. Toutin, la econom!4 en la edad antigua P. 22. 
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Roma.- En los antecedentes hist6ricos-jur!dicos de todo 

trabajo de la materia, reviste singular importancia el estudio de -

las instituciones y postulados del Derecho Romano. ya que es éste, ... 

la fuente primicia y trascendental del Derecho de todos los tiempos. 

Consideramos con apoyo del Lic. Raúl Lemua Garc!a que: "S~ ha afir-

mado, con justicia, que Roma fue la cuna del derecho, as! como Gre-

cia ln fuente primaria de toda 1nvestignci6n filos6fica". (4) 

El derecho de propiedad en Roma, se encuentra enmarcado 

dentro del Ius Privatum a contrario sensu del Ius Publicum, y a su

vez dentro del Ius Civile, desunido del Ius Gentium y el Ius Natur! 

le, no obstante- como veremos m~n adelnnte- se vinculaba con éste. 

El Ius Civilc, "Es el conjunto de Instituciones Juridi

cas propias de los ciudadanos Romanos a las que no ten!an acceso 

lo.s extranjeros". (5) 

Lo& Jurisconsultos Romanos no dieron una definici6n coa 

créta del derecho de propiedad, concepto amplio y que consideraban

fAcilmante comprensible, por 6sto únicamente profundizan en el eatg 

dio de su5 beneficios: 

"a) El Jus Utendi o usus que es la facultad de servirse de la cosa

y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de sus 

frutos; b) El Jus Frundi o fructus, Derecho de recoger todos los 

productos; e) El Jua abuntendJ. o abusus, es decir, el poder de con

sumir la cou, por extens16n, de disponer de ella de una manera de-

finitiva•. (6) ·1 

22. 
(4} Sinopsi& H1st6rica del Derecho Romano,Lic. Raúl Lemus Garc!a.P 
(5) Idem P. 32. 

(6) Tratado Elemental de Derecho Romano,Dr. Eu9fne Petit. P. 230. 
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El titular de estos beneficios, tenia un poder total y absoluto -

s9bre la cosa,aunque el Derecho Romano en la 'poca de las XII tablas

impon!a restricciones, al9unas de éstas son: 

a).-Prohibia la ley de las XII tablas que se cultivara o edificara 

hasta la divisi6n de las propiedades vecinas,ordenando que se respet! 

ran dos y medio pies, estos cinco pies divisorios no se podian adqui

rir por usucapi6n. "No quisieron las XII tablas que se usucapieran 

los cinco pies (el ambitus). Cicerón, de Leg I, 21". (7) 

b).-.Esta ley citada prohibía que un propietario cambiara el curso de

las aguas si estas dafiaban a sus vecinos, otorgándoles a 6stos la fa~ 

cultad de que se restableciera el curso de éstas. "Si un arroyo o 

acueducto que corre por lugar pÓblico perjudica a un particular ten-

drá.por la ley de laa XII tablas, acci6n para la reparaci6n del per-M 

juicio causado por el due~o. Paulo Oig. x.L¡I 8.5". (8) 

c).-Al parecer los Romanos no practicaron comúnmente la expropiaci6n, 

aunque se conocen casoa en que particulares fueron afectados por o-

bras de .beneficio pGblico. 

"Los Romanos s6lo admiten una clase de propiedad, el dominiU.111 ea 
jure quiritiwn, que ee adquiere por modos determinados, fuera de loa

cuales no podr& constituirse: una de doa, o es propietario o no lo -

es". (9) 

Los modos determinados de adqu1sici6n son los establecidos por -

el Derecho Civil, que se estudian m!a adelante, al igual que loa del

Oerecho natural. En principio jurídico también la propiedad ora perp!, 

tua,ya que ónicamente ae perd!a por sw dest.ruc~i6n o separac16n volua. 

taria. 

(7) Raúl Lemus García. Opus citada. P 178. 
(8) Ide~ P 179. 

(9) Eugéne Petit Opus citada P 231. 
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Diversos autorcG han dividido en distintas etapas la historia 

de Roma,como sus diferencias son mlnimas,elegimos la siguiente por su 

amplitud,ya que únicamcnt~ tratamos de bosquejar el aspecto de la pr2 

piedad rural; 1.-La Realeza, 2.-La República, 3.-El Imperio; 4.-La Mg_ 

narqula absoluta. 

La realeza comprende de la fundaci6n de Roma a la instaura--

ci6n de la República 1durantc esta etapa la economia en Roma se sustcn. 

ta en la producci6n agricoln, "La riqueza mueble de m!s alta ~stima,-

tanto que los romanos clasif 1caban dichos bienes entre las "res mane! 

pi". Esta fisonomía agrícola de lu cconomia romana de los primeros s.! 

glos, influy6, indiscutiblemente en las instituciones juridicas".(10) 

Como nota aclarativa,los bienes de mayor estima entre los ro

manos en eGta 6poca eran; la tierra,esclavos,ganado y aniM~les de ti

ro y car9aJ todos relacionados con la producci6n agrícola. 

La RepOblica,dividida del afio 244 al 727,tomando como punto

dc partida la fundaci6n de Roma, y que corresponde a 509-27 a c. La

caracter!stlca ccanbmica de esta etapa,es la transformaci6n de la 

producci6n agr!cola a el intercambio mercantil. ••Roma se transforma

en el centro motro del comercio que se opera entre las diversas pro

vincias que van formando su vasto imperio". (11) 

Lo que provoca una baja considerable en la'producci6n agr!cg 

la y con la afluencia'de riqueza,los campe~inos emigran a las eluda-

des. 
&l empuje de las clases desposeidas y su fuerza derivada de• 

de su número les otorgan conquistas como su igualdad civil y política 

con los patricios-clas<: dominante y poderosa .. y la creaci6n de la ley 

de las XII tablas. 

(}0) Raúl Lemus vurc!a, obra citada P. 55. 
( 11) ldern P. 71. 
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El Imperio,se determina desde el af\o 27 a c. al 565 de riuea

tra era,ai\o de la muerte del Emperador Justiniano. Contin6a cor.10 ba

aa de la economia en Roma,el intercambio mercantil, y la produc~t6n

agr1cola consecuentemente decreciendo, "La econom!a romana de la 6p2 

ca tiene su columna vertebral en el comercio. Este adquiere prepond! 

rancia como factor de prosperidad para los romanos. El abandono de -

los campos it&licos se acentúa m&s en este periodo"• (12) 

No obstante la igualdad juridica de patricios y plebeyos, 

esta continuaba de hecho,la clase dominante trataba con indiferencia 

la necesidad de reformas,estas fueron primariamente planteadas por ..... 

un joven tribuno romano, llamado Tiberio Graco. 

Joven valeroso,comprendc que era nécesario atraer a la plebe 

ociosa al campo 1para 61 1610 importaba su miseria,no la esclavitud,

propuso a la Asamblea Popular una ley agraria, (133 a c.) lo que in

dign6 a los nobles porque propon!a e.l reparto <.\u tierras conquista-

das y propiedad de ellos,esta acci6n le coat6 la vida, 10 anos des-

pu41 au hermano menor Cayo Graco 1 se encontraba dispuesto a seguir -

su obra,hizo aprobar una ley con la que se vender!a tri90 a bajo pr! 

eio 1 atacado poU .. ticamente e injustamente involucrado en la llltlerte 

de un lictor, pide que lo mate un esclavo. 

La directriz del presente trabajo es a desarrollar loa t6p~~ 

coa relacionados con la propiedad rural,pero es jUGto indicar que es 

en eeta etapa,cuando la ciencia del derecho Romano alcan~a 1u mayor

grado de perfeccionamiento, y un gran desarrollo. 

La Hcnarqu!a Absolutista,comprendida de Diocleciano a la 

· muerte de Justinia.no, en el af\o de 565 de nuestra era. 

(1.2) Ra6l Lemua Gare!a, obra citada P. 91. 
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Su principal caracteristica es la crisis pol!tica in 
terna por la que se atraviesa, y que alcanza el grado de que el 

Senado pierde todas sus facultades, se le eq_uipara a un Concejo 

Municipal. 

La econom!a romana entra tambi&n en decadencia, se -

acent6a el comercio y disminuyo aún m!a la producc16n agr!cola, 

"En este lapso el mercantilismo alcan~a el m!ximo desarrollo. -

Sin embargo, la economía romana se ve grandemont• afectada por

la insuficiente producc16n agrícola, consecuencia directa del -

ri91men latifundista im~rante"• (13) 

&l 4mbito juridico tambi6n sufri6 modificaciones, 

ceaa la dist1nci6n de la propiedad qµiritaria y bon1tar1a y en~ 

tre rea manclp1 y res nexmaneipi, a los que se les consideraba

'bajo un mi•mo r69imen juridico. 

Se otor96 naturaleza jurídica a loe pactos con un m1 
nimo de formalidades. 

Debernos hacer notar, c6mo la situaci6n econ6mica de

un estado influye determinantementc en su asepcto jur!dico, as4 

las tierra& oc:iosas, el latifundio, propician loa movimientos ~ 

sociales, por una justa distribuc16n de la tierra. 

(13) Raól Lemua Garch, obra citada P. 98. 
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Cuando nos refetimoa a la adquisici6n de la propiedad en Rg 

ma, bosquejamos que esta podr!a ser en base a los principios esta-

blccidos en el Derecho Civil o en el Derecho Natural, l~e ~rimeros

se dividen en, Mancipatio, in jure cessio, usucaplo, adjud1catio y

la ley, loa determinados por el derecho natural, son cx:upatio, tra

ditio y accesi6n. 

La Mancipatio era el procedimiento que se segu!a estricta-

mente !ormal, se efectuaba con ciudadanos romanos, el enajenante, -

el adquiriente y S testigos, ademSs do un portabalanza, el adqui--

riente, tomaba con sus manos la cosa motivo de la operación y reza

ba 1a f6rmula¡ digo que ésto me pertenece por el derecho quiritario 

y me hn sido vendido por el cobre y la bolanza, dicho esto tocaba -

con el cobre la balanza y lo entregaba al enajenante. 

La in jure cessio. Este proc~dimiento consist!a en una sim~ 

laci6n de re1nvidicaci6n, las partes de acuerdo comCin, se presenta

ban ante el pretor, el adquiriente manifestaba que la cosa motivo • 

del negocio le pertenec!~, el demandado-en este caso el enajenante

lo acepta y el pretor sanciona la pretenci6n del adquiriente. 

La usucapion. Esta figura al igual que las dos anteriores,

repreBenta.n modos derivados de adquirir la propiedad, su elemento -

escencial es la pososi6n continua de la cosa por un año o dos, as1-

con el tiempo transforma la posesi6n de buena fo, en posesi6n ei--

vil; sus requisitos son¡ la 1ntenc16n de enajenar por una parte y -

lo adquirir por la otta, la buena fe y la posesi6n continua, los 
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bienes r<lst.icos del 1ncapai no se pudieron adquirfa· por. esta accUn. 

La adjudicati6n 1 la propiedad es atribuida por un juez, por

el poderío espncial con quo estaba revestido. 

Corno la 6ltima figura de adquirir la propiedad, del Ius Ci

vile, tenemos la Ley,considcrada como la m5s sencilla,la propiedad -

se adquiria por reconocimiento de la Lcy 1un ejemplo ilustrativo que 

es aplicable a nuestro tiempo, el descubridor de un tesoro en pro-

piedad ajena,adquiria la propiedad sobre la mitad. 

Los modos de adquirir la propiedad Ius Naturalú. Estos úni

camente surgen sus efectos sobre cosas que no pertenecen a nadie, -

Justiniano no tnenciona ningón ejemplo que se refiera a la propiedad 

rural,solamente se limita a enunciar la caza de animales salvajes,

lA recolecc16n de piedras preciosas etc. 

La traditio. Es la mAa importante y simplo forma de adqui-

rir la propiedad,ticne apl1caci6n en el derecho contemporáneo,y su

procedimiento era; el leguitimo dueno de la CO$a la entregaba a el

nuevo propietario con la 1ntenci6n de transferible la propiedad. 

La acces16n es la forrna de transferir la propiedad en base

al principio de que lo accesorio siguo en suerte a lo principal,su

ejemplo m&a signiticativo,es el fruto que nace de un árbol. Durante 

la Repóblica y el Imperio,loa romanos conquistaron vastas regiones, 

tie.rras que se consideraban propiedad del estado Romano,con el tiem

po,una parte de 6atas se transformaron en propiedad privada.reali-

zindose ventas por ministerio de los cuestores,se les llamaba agri

quaestcrU. 

En las tierra& incultas se establec16 que los ciudadanos r2 
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manos laa usufructuaran,pagando una cantidad cierta,pero no adqui--

r!an la propiedad,segu!an consider&ndose tierras del ager publicus,

"El ocupante no tenia la propiedad,pero ai la poseai6n,de donde le • 

viene el nombre de possessiones•. (14) Esta poses16n se pod!a tren! 

mitir por herencia. 

Gayo dice que los detentadores tienen la poaes16n y el usu-

fructo y el estado el dominium. Entre loa Romanos,la propiedad se e3 

t1ngue;si9uiendo lo expuesto por el Dr. Eug,ne Petit1 

1.-Cuando la cosa deja de existir por au destrucc16n 1aubsia

t1endo la propiedad sobre lo que se conserve. 

2.-cuando la cosa deja de ser propiedad legitima jur!dicamen. 

te. 3.-Cuando el animal salvaje o fiera recobra su libertad. 

"Fuera de estas hip6tesis,la propiedad es perpetua,en el sen. 

tido de que el tiempo no ejerce influencia en ella•. (14 a) 

&n base a esto loa Romanos no reconocieron la transferencia-

de la propiedad por un plazo corto o lar90,ya que si una persona -· 

tranamit!a le propiedad condicional~ente en cuanto se cumpl!a '•ta,

no se retornaban .. los efectos del derecho de propiedad y por eso era• 

necesario que el antiguo propietario ejerciera una acción personal -

para obligar al nuevo titular de la propiedad que le restituyera en

v!a de regreso la misma. Del desarrollo de este sencillo estudio del 

derecho de propiedad entre loa Roaanoa,consideramos que 4sta era ab

soluta.perpetua y exclusiva-un derecho real-oponible a cualquiera, -

aunque con cierta• lilllitacionea por la ley. 

(14) Dr. Eug,ne Petit. Opus citada P. 234. 
(14 a) Idee P. 236. 



ESP~A.- El estudio de la propleda~ agraria en Espafta, 

interesa, por ser esta cultura, antecedente primordial de M~xico. 

Desde la prehistoria, la pen!nsula Ibárica estuvo hab! 

tada, los historiadores cimentan su evoluci6n 'tnica, con la uni6n 

de las razas Celta e Ibera, y con la primera influencia que reci-

~n de los Fenicios y los Griegos. 

Mayor fue la que tuvieron por la conquista Romana, que 

transforro6 su r~gimen de propiedad, aunque subsistiendo institucig 

nes aborígenes, que con el tiempo se absorvieron con r~gimen Roma-

no. 
Las principales caracteristicas de la propiedad agra

ria en Espafia, en la era de la Conquista Romana son; que las tie-

rt'as de los colonos podían estar repartidas en diferentes lugares, 

las tierras de explotnci6n com6n, que se denominaban compascua, 

quedaban dn dividir, y que los vecinos de los bosques recibían en 

propiedad un lote de tierra, con el derecho de aprovechar los pra

dos y los bosques. 

Esto fue antecedente a que la ley a9raria del ano 643 1 

otorgara la posesi6n de las parcelas colindantes a laa vías públi

cas a particulares, quienes ten!an la obligaci6n de conservarlas -

en buen estado, ya que de otra manera ser!a una carga imposib,le a

la adm1nistrnci6n. 

Los terrenos abandonado& y bald!os, que por lo general 

eran los alejados del centro de poblaci6n1 con el tiempo se ocupa

ron por roturación, es decir los candidatos a detentarlo&, los 

abrieron al cultiYo, pero no adqu!r!an su propiedad real, ya que -

eu poces16n era tran$ferible y se 9ravabo~ con el pa90 de un diea-
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=o para la cosecha y un quinto por lo& frutos! fueron loa Patri-

cios Romanos y loa grandes propietarios loa que ~dquiri•ron la 

propiedad real sobre &atoa. 

Los Romano& dominaron m!a de cuatro s19loa en Espafta 1 • 

·a1 final del &1910 IV y principios del V de nuestra era, todo el

l?nperio Romano sufre la invaai6n de los pueblos germanos, siendo

los auevos, loa vándalos y loa alanoa loa que no s6lo se apodera

ron de la colonia romana en la pen!naula t.b4rica, tino que a su -

·paso la arrasaron y destruyeron. 

En el afio 414, se establecen loa Viaigodos, proceden-

tea de laa galias, su formac16n no era tan inculta como la de sua 

antecedentes, el derecho Germánico influye grandemente en Sspaf\a,

ae d! gran importancia a la poae$16n comunal, a1n desaparecer la -. 
propiedad individual, que ae encontr6 sujeta a lilftitacionea y car-

gas 

t.a propiedad comunal se usufructuaba de la 8i9uiente 

f01'11l&J loa que la detentaban enviaban proporcionalll'lente, aua gana

dos • los pastoa:comunea, pagando una cantidad detecminada, 101 ... 

1n9re1oa •• repart!&n entre a!. 
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&DAD MEDIA.- Ea esta parte en que pretendemos estudiar c.ron2 

l6g1camente la propiedad rural, analizaremos a la Edad Media, de Eurg, 

pa por ser la m4s representativa. 

Se ha limitado este periodo de la humanidad, de la ca!da del 

Xmperio RQmano de Occidente, con la destrucción del Imperio Romano d• 

Oriente, su confi9uraci6n obedcci6 a determinados acontecimientos que 

ordenaron la vida de la humanidad, &sta es una etapa muy significati

va, y que en la actualidad, con la influencia del tiempo ae considera 

como oscurantista y de retroceso. 

tntre los principales elementos que destacaremos están la in 
vasión a Europa Occidental de los v~ndaloa, aatorógodos, visigodos, ~ 

los •ajones y los francos, el temor se apoder6 de loa d~biles, quie--

nes tuvieron que reccurrir a los poderoaoa en auxilio de su protec--

c16n. "Para los primeros siglos medievales la econom!a se centraba 

en•la agricultura. El siglo IX inicia el sistema feudal en virtud del 

cual la poLlaci6n lim1ta~a su libertad en funci6n de que los seftores

los protegieran de loa peligros máa frecuentes, como eran las 9uerra1 

y los asaltos. Los senores llegaron a explotar enormes latifundios a

consecuencia de las d&divas reales y de deapojar a loa d6bilea. Esto

lle96 a Ger tan grave que los monarcas muy frecuentemente eran incap;1. 

ces de controlar a 101 aeftorea feudales que se convert!an en loa 6ni

coa gobernantes de las unidades feudales". (15) 

Esto, m!a la mareada influencia que ejerc16 lo iglesia en ~ 

dos los aspectos configuraron de una manera "SUI GENERIS" la edad ...... 

dia, cuyo f aetor predominante fue la desigualdad. 

(15) AJ:'fllando Herrerías, fundamentos para la historia del penaalldento 
econ6mieo. P. 40. 
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El mecanismo de formnci6n era muy aimple, el individuo ae -

ve atemorizado por la violencia que se desataba, busca la protec~-

ción del fuerte, aceptando convertirse en vasallo de ~ste, 5 1 poseia 

algón predio r6stico, se lo cedia, 6ste se lo devuelve con 11m1~a-

ciones de tal manP.ra que podríamos asegurar que únicamente se lo eu 
tre9aba en usufructo. 

Este tipo de vasallaje, terminaba en sus principios con la• 

muerte del vasallo o del poderoso, en el transcurso del tiempo este 

se hizo hereditario, por lo que consideramos que es cuando se ini~ 

el& •l feudalismo. 

Otra nota característica ea que el poderoso, se inviste de

soberan!a, y administra justicia o percibe impuestos, las propieda• 

dea adquiridas en la forma señalada forman grandes extensiones de -

tierra a las que se denominan feudos. 

A el lado de los feudos, se encontraban las propiedades Pl! 

beyaa, a las que se les denominaba censos, otra forma de explota--

ci6n de la tierra era la entrega para su trabajo de terrenos del S! 

ftor feudal denominados villas, a los villanos, 6stos deberian pagar 

con los productos de la cosecha, aunque algunos villanos eran hom-

bres libres que en cualquier momento podian abandonar el cultivo, -

la mayoría eran siervos, dependian de por vida del senor feudal,co

mo una clase de esclavo, reminiscencias de la antigUedad. 

En la edad media pueden distinguirse dos tipos de propiedad 

rur11, la que hemos venido comentando que podriamos denominar trab! 

jo indirecto de las tierras y la que el particular trabaja tierrJs-
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Esta forma de ·.ir.utructo <!e la tierra, era en poca pro

porc16n, predominando el poder del poderoso que en ocasiones lo -

fue más que el monarca, al disponer de hasta la vida de sus subd! 

tos y cobrarles fuertes contribuciones contando con ej~rcito pro-

pio a su servicio. 

Este estado de cosas domin6 por mucho tiempo, algunos

autores consideran esta ~poca de la humanidad como la m&s desden~ 

ble y sensurable¡ época de terror, barbarie, injusticia y fanati~ 

mo. Mientras que otros se oponen al considerar que en la edad me-

dia se encontr6 con un periodo de desarrollo de grandes faculta-

des intelectuales, en las que ae formaron los cimientos de las 11 

bertadeG posteriores, y sin la cual no habr!a sido posible el re-

nacimiento. 

Nos inclinamos a creer que el marco predominante en la 

edad media fue la desi9ualdad, mientras unos pocos detentaban el

poder y la opulencia, la mayoría trabajaba para ellos, propieta-

ria o no de la tierra, y con poca utilidad sobre aua frutoa,'ciet 

to que fue el mal que origina las ideas de Igualdad, Fraternidad-
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y Libertad, pero a un gran precio, la car~cter!stica en el usu~ 

fructo de la tierra fue el latifundio. 

En mayo de 1789, se reunen en Francia loa Estados Gen!. 

rales, prlmordialmante su funci6n consistía en ordenar la adminl!. 

traci6n del pa!sp en el consenso general bullla la idea de la fo¡, 

maci6n de una Constituc16n, que re9ularA las ~unciones del rey, -

que considera a la noci6n y que permitiera a los ciudadanos la 11 
bertad de expres16n, significaba el nacimiento de un gran periodo 

de la. hbtoria de la Humanidad. 

Estos &stado& Generales convocados por una crisis eco

n6m1ca de la monarquía se transforman en Asamblea General, el 25-

de agosto de 1789 1 aprueban los principios de la DECL/\RACION DE ~ 

LOS DERECHOS D&L HOMBRf: Y DEL CIUDADANO. 

Dentro de lO$ mismos lot relacionados con la prop1•dad 

son el n6mero ll y principalmente el n6mero XVII. 

II.- &l fin do toda aaoc1ac16n política es la conserv!. 

c16n de los derechos naturales e impreocriptiblee del holl\bre: es

tos derecho• son' la libertad, 14 propiedad, la seguridad y la re

sistencia a la opresi6n. 

XVII.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sa

grado nadie puedo 111er privado de ella, sino cuando 14 necesidad -

p<tbUca, legalmente coroprobada 1 lo exija evidentemente y bajo la

condie16n de una justa y previa indemnizaci6n. 

La Aiamblea General redacta una Const1tuci6n, en la 

que ae confirman los podertui e.l rey limitados, se disuelve dar.e· 

paso a la asambleo le~ialativa. 
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La acci6n revolucionara ae hab!a iniciado, se estable

ce el sufragio universal y se reparten los grandes latifundios, -

los beneficiados for~an peque~aa propiedadeÍ y se declaran parti

darios del cambio. 

~No es arbitrario senalar a la Revoluc16n Francesa co

mo el t~rmino de una 4poea y el comien~o de otra, la Revoluc16n -

seffala el 6ltimo t6rmino de una serie de revoluciones de diversa-

!ndole que forman la edad moderna 11 • ( 16) 

El esp!ri tu do renovaci6n se apodera. de todos los ho111-

brea econ6micamente modestos, quienes vcian en el cambio el fin 

de los pa901 onerosos y de la lmpoalc16n feudal, se apodcr•n de -

las tierras, destruyen loa castillos y en ellos los doeumentoa 

que loa esclavizan. 

La Revoluc16n iniciada en Francia influye en toda Eurs 

pa, se hizo aent1r hasta en América, autores afirman que transfo¡ 

ma la ciencia, el arte, la filosofía y hasta la politiea. 

Pero no obstante que fueron tan decisivas en Francia -

las ideas revolucionarias, que cambiáran el orden de laa cosas, -

para el resto de Europa fue necesario un 9enio militar que en au

ansla de poder y conquista resquebrajara el sistema de 9obierno -

de la &poc:at este fue el de Napole6n Bonaparte. 

Para los fines de este trabajo, enfocaremos su obra l~ 

91slat1va 1 sin por ello desestimar el resto de sus cualidades, 

destaca el C6digo Civil francés~ ampliamente conoc~do como C6digo 

Napoleón, complementado por au C6digo de comerciQ y además sus 

(16) Malet e Iaaac, la &poca contemporánea P 37. 
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leyes penales, entre las caracteristicas del primero de los men

cinados se encuentran en ser una legialac16n clara y práctica, -

que unifica los principios del Derecho Romano de uso consetudina. 

rio, y que sirviera para regular las relaciones de los individuos 

en la nueva sociedad. 

El trabajo de la creac16n de este C6digo Civil fue in! 

ciado por la Convención y quien vino a reforzar y culminar práct1 

camente en su terminaci6n fue Napole6n Bonaparte, en ese tiempo -

-1804- Primer C6nsul. 

El C6digo Napole6n esta fundamentado y guiado por el -

Derecho Romano, en sus aspectos consctudinarios, su repercusi6n -

en el ámbito mundial fue grande, legislaciones como la &spa~ola y 

consecuentemente la Mexicana en sus C6digoa Civiles de 1874 y -

'1.~89, fueron influidos. 

En este C6di90 se conjugan los principios filos6ficoa -

humanisticos de la Dcclarac16n de loa Derechos del Hombre. Como ~ 

lo señalamos anteriormente, la propiedad ea considerad& como un 01 

recho natural e innato del hombre, el estado s6lo debe reconocer-

lo, este Derecho natural es paralelo y de igual importancia al de

la libertad, esto unido •l concepto tradicional sobre la propiedad 

del Derecho Romano es el propio. 

Se conjugan los 3 elementos de la leg1alaci6n Romana, • 

el Jus Utendi, Jus fruend1 y Jus Abutendi, fundamentados en loa 

principios filos6ficoa seftaladoa, siendo su principal caracteriati 

c:a. 
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Art. 544 del C6di90 Civil Franc~s de 1804.- L• propie·· 

dad es el Derecho de gobernar y disponer a la.a cosas del 111odo m!Ja 

absoluto. 

Las interminables y continuas guerras, las derrot1is s~ 

fridas, desmembran la economía francesa, no obstante eso hab!an • 

impuesto un nuevo orden legislativo y politico. 

&n el Siglo XIX Inglaterra, el pa!s con la fuerza naval 

m&s importante del momento, aumentaba por el coloniaje su riqueza, 

paralelamente geográfica y socialmente Irland• aumentaba tambi6n

su ~iseria, dominada desde el Siglo XII por loa Ingleses, poco a

poco le fueron opacando au caracter!stica de pueblo ilustrado y • 

c:1v1lizado. 

La dependencia Inglesa ocasiona un triple problema, ol 

religioso, ya que los Irlandesea fueron peraegu1doa por ser cat6-

licos, el Agrario, del que nos ocuparemos a continuaci6n y el pra 

blema político, por la pretendida autonomía de Irlanda. 

&l primc:r problema fue solucionado por medio de el Ac

ta do Emancipación, votada en 1829, que declara la igualdad entre 

proteatantea y cat6licoa. 

En lo que respecta a ol p~oblema agrario auac1t6 enco

nados y violentos debates observ&ndose aún en nuestros tiempos a¡ 

toa de violencia. 

•Lo• labradores irlandeses fi9uraban entre los m~a mi

serables que haya habido en Europa. Vestidos de malaa telas, tan• 

to en verano como en invierno, ¡e alimentaban caai excluaivamente 
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de patatas y coles. Si la cosecha llegaba a faltar, estaban auJe: 

tos a terribles hambrest en 1846 1 unos soo.ooo irlandeses mw:ie-

ron de hambre. Sin embargo, al menor retraso en el pago de sus ~-, 

censos o arriendos, los propietarios ingleses, generalmente impl! 

cables, hacian proceder a la expuls16n o ev1cc16n del labrador, -

habiendo llegado a haber en ciertos anos hasta S0.000 ev1cc1onea". 

(17). 

Lav1clencia, los odios, la deauni6n y rivalidad por 

creencias contrarias incrementan la lucha, cre&ndose una sociedad 

secreta denominada Fraternidad Fehuiana- que alentoba la inaurres 

c16n, los irlandeses fueron totalmente reprimidos. 

&stos acontecimientos obli9aron a los ingleses & tr! 

tar de controlar el conflicto, las reformas para ello consistie-

ron en suprimir el diezmo que p~gaban ~os cat6licoa a el clero -

protestante y ta~.bién se suprime por ta que se obligaba &l propi!. 

tario• en caso de ev1cci6n, a pagar una 1ndemn1zaei6n al labrador 

por las mejoras a la tierra. 

Por t+atarse de unas sencillas reformas, no reauelven

el problema que por el contrario se acrecenta, juntamente con el

reclamo de la soluci6n del problema agrario, se pide el "Home Ru. 

le" (Gobierno Autónomo) que era el te.reer 9ran problema de Irlan

da. 

tn 1903 1 se vota una ley, por medio de esta ae compran 

las ti6rras a los propietarios ingleses y ao entre9an a los irla¡ 

deaea, quienes laa pa9ar&n en pequeftas aportaciono1. 

Con esto el problema a9r~rio se modera, pasando a prl• 

(17) I De• P. 137. 
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mer plano el de la autonomía, conaider&ndose en la actualidad tan 

independiente como Canadá y Australia. continuando bajo el Dom.1-

nio Británico, con el nombre do Estado Libre de Irlanda. 

Mientras tanto, no s6lo los irlandeses sufrian las con 

secuencias de la mala distr1buc16n de la tierra, los campesinos -

de Rusia, que formaban la mayoría de la poblac16n, tambi&n, azot~ 

dos por la inclemencia de la naturaleza y por la marcada diviai6n 

de clases. 

En Rusia, antes de la revoluci6n solamente se encontrt 

ban 4 clases sociales, la nobleza, el clero, dentro de la clase -

dominante, la burguesía, pequena e insignificante y compuesta 

principal111ente por cO!!!erciantes y el campesinado, la tierra se en 

contraba mal distribuida, cultivada por campesinos aproximadamen

te en su totalidad siervos, en las caracter!sticas antes seftala-

das. 
El Zar Alejandro I, decret6 (1861) la libertad a loa

•iervos que habían nacido en la tierra a la que estaban li9adoa,

lo que foment6 el latifundismo, por lo que su acci6n no es tan r~ 

levante. 

La situac16n critica prevalec16 durante todo el siglo

XIX, los Zares mantuvieron la ~onarquia absoluta en todo el tiem

po• solamente una reforma social ea importante, la emanc1paci6n -

de los siervos, otorgada por Alejandro Il (1864~ y por medio de -

la cual se repartieron tierras en propi~dad individual y comunal, 

obligando a pagarles.en 49 aftoa. 
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El campesino se convertia en propietario de la tierra, 

únicamente que se encontraba doblemente endeudado, por la carga -

de la compra a plazo y por la obl1gaci6n de pagar una 1ndemn1za-

c16n a la nobleza para que permitiera la entrega del terreno, el

alto CO$tO de ella los obli96 a los nuevos propietarios a adqui-

rir menor cantidad que la que detentaban como siervos. 

En 1905, se produjo una crisis, en este a~o se manifC! 

t6 el primer intento revolucionario para cambiar el estado de co

sas, Rusia que se mantenía econ6micamente por la agricultura prin 

cipalmente, comenz6 a ser un país industrial, en las primeras ma• 

nifestaciones el gobierno zarista trató de controlar la situación 

en base o el terror, se asesinaron a manifestantes indefensos y -

por 6ltimo a un gran precio de vidas se extinguió el movimiento. 

Para prevenir nuevos brotes, e1·9obierno zarista, otot 

96 algunas concesiones, prometió al pueblo la• libertades funda-

mentales as! como el establecimiento de un r&9imen representativo, 

asimismo intentó una Reforma Agraria. 

Esto consistía en otorgar tierras a los comuneros en -

caUdad de propiedad privada, fo.cmando los ºKOULAJ<S", pequef\oa 

propietarios burgueses al servicio de los latifundistas y de el -

gobierno. 

Lo anterior aolamentc mantuvo la situación de privile

gio a la clase dominante hasta 1917, a~o que enmarca la caida del 

Zarismo y la m6s ter~ible Revoluc16n. 

Con el triunfo de los grupos socialistas, el 26 de oc-
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tubre de 1917, se decreta la abol1ci6n de la propiedad agraria, w 

todas las tierras aon nacionalizadas. 

La tierra ae concede gratuitamente a tO<tos los que la

usufructuaban, es por tiempo ilimitado, se aboli6 la comprl-venta, 

la prenda, donaci6n y otras transacciones. civiles juridicas. 

Fue hasta 1925, con la aparici6n de los principios ge

nerales de usufructo y ordenac16n de la tierra en que se estable

c16 en definitiva la tern1in•ci6n de la propiedad privada •obre la 

tierra. 

En el inciso consecutivo, analizaremos la culminaei6n

del sistema impuesto en Rusia, en la actualidad y como consecuen

cia del estudio que terminamos, cerrando éste referente a la.evo

lu~i6n de la tenencia de la tierra en el tiempo. 



LA EPOCA CONTEV.PORANE:A. Referento a la élistribuci6n do 

la tierra. no es más que el resultado de las transformaciones que -

analizamos en el capítulo pr6ximo pasado, ya que aparejado a cada -

revolución, o lucha innovadora, se dicta una modificaci6n en la pr2 

piedad, afectando a los medios de producci6n. 

No sobra el ser.alar que junto a las reformas, taml:>i&n

se deben de considerar el aumento de la poblaci6n, la t~cnica que -

favorece al agro, y la pol!tica de cada gobierno para estimular la

producci6n agr!cola. 

De tal manera que en los principios de la humanidad 

las g~anrles extensiones favorecieron a un grupo reducido de la po-

blaci6n, y en la actualidad es necesaria la aplicaci6n del ordena-

miento de los derec~os sobre la tierra y de las t~cnicas para su m!_ 

yor rendimiento,. 

Es innegable- como lo veremos en este inciso- que to-

do• los gobiernos, sea cual fuere la ideolo9ía que lo defina, regu

lan el uso, usufru~to y tenencia del campo en su mayor!a, fundamen

t&ndolo en sus Cartas Magnas, asimismo los organismos formados por

laa naciones para la paz mundial y la preservaci6n de los derechos

del hombre, defienden a la propiedad, como un tesoro fundamental de 

la h\Uf>4nidad. 

Con el grupo de reformas seftaladas, Rusia, actualmente 

denominada Uni6n de RepOblicas Socialistas Sovi~ticaa, impone a 

los ll!Cdios de la producci6n la modalidad denominada Socialismo in,! 

pirado por la filosofía de Carlos Marx y modificado con adapta-
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ci6n del Ruso. Lenin, a la que se le ha llamado Ncomarxismo. 

Los caracteres funda~ental~s de este sjstema de 9obiet 

no se pueden reducir en¡ un materialismo naturalista, es decir s~ 

lo reconoce lo real, o lo que se base en la experiencia, un mate

rialismo hist6rico, en el que se declara que toda la humanidad CA 

mina hacia su economía, en la lucha de clases, como el enfrenta-

miento de las clases poderosas y las oprimidas, y la socializaci6n 

de los medios de producci6n, en el que las f~bricas, las minas, la 

tierra y todo lo que genera riqueza pertenecen al Estado. 

El Articulo IV de la Constituci6n Soviética dicta: 

"La base económica de lo uass. está constituida por el 

Sistema Social!sta de la Economía y por la propiedad socialista -

de los medios de producci6n, establecidos dcspu~s de la liquida-

ci6n del Sistema de Economía Capitalista, de la abolici6n de la -

propiedad privcda de los medios e instrumentos de prc-ducci6n y de 

la supres16n de la explotac16n del hombre por el hombre". 

Para lb apl1caci6n de sus principio$ ideol69icos, el -

Estado suprime la propiedad privada en el campo, gftrantizanao as{ 

el provecho de la agricultura a favor del campesino, se respeta -

la posesi6n individual de la tierra, pero se estimula la form•--

ci6n de qranjas colectivas. 

Esto eatA regulado por el Articulo V del mismo ordena

miento s~ftalado: 

La propiedad aocialista'en la URSS. reviste la forma -

de proFiedad del Estado (propiedad del pueblo) y propiedad coope-
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rativa y Koljosiana (propiedad de cada kolj6$, propiedad de las 

uniones cooperativas). 

Se forman los kolj6s. o granjas colectivas, la tierra

que las forma es otorgada gratuitamente y por tiempo indefinldo,

se encuentra fundamentado en el Articulo VIII de la Const1tuci6ns 

~La tierra que ocupan los kolsojes les es cedida en -

usufructo gratuito por un tiempo ilimitado, es decir a perpetui-

dad"'. 

El trabajo colectivo en los koljos es de tres tipos: -

(18) a) Cooperac16n del trabajo¡ un grupo de campesinos tr! 

bajan colectivamente, pero la tierra y sus productos son indivi--

duales. 

b) Cooperac16n de producci6n, se trabaja en colectivr~ 

con la tierra, 1nstr\;mentos, ganado, et.e., ónicarnente el c.~11!':~.d

no es ducr.o del producto. 

e) Coopeuci6n total, igual que lo anterior, pero h -

producci6n tambi&n ·ea colectiva. 

El kolj6s fue for~~do por campesinos indep~ndientea, -

en el se ocupan tanto hombres COt!lO ciujcres, deben ser mayores de-

16 a~os 1 s1 t1~nen tierras maquinaria o 9an~do deben aportarto, -

asimismo deben trabajar personalmente para lograr lti producc16n -

del terreno de la sociedad. 

Por ot~o lado cada campesino puede tener una granja fg. 

miliar peque~o, en explotaci6n particular, asi como loa animales-

(18) El Derecho Agrario en M6x1co, Dra. Martha Chávez de Velázquez 
p 174. 
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dom6st1cos que aprueben las costumbres para su uso privado. 

Esta lnst1tuci6n se encuentra regulada por el Articulo 

VII de la Const1tuc16n Soviética: 

••Las empresa$ colectivas de los kolJ6s y en las organi

~aciones cooperativas, con su capital y su renta, la producci6n -

de los koljós .~ las cooperativas, as! como sus edificios colecti

vos, constituyen la propiedad social, socialista de los kolj6ses

y de las or9ani~aciones cooperativas, cada fa~ilia que trabaja en 

un kolj6s. ade~&s de la renta beee que obtiene de la economía co-

lectiva del kolj6s, tiene conforme al estatuto del arte a9r!cola, 

el disfrute personal de un pequei'io terr~no conti<;¡uo a la casa, y .. 

posee en propiedad una econom!a au~illar uobre eate terreno, una

vivi~nda, ganado productivo, aves de corral y moteri•l a9r!cola~. 

Por 6ltimo hacemos notar que el 1n9reso de los campes! 

nos a el trabajo colectivo, es por un lado, previa reuni6n de loa 

requisitos 1e~alados y por otro a la voluntad del mismo, sin que

por eso el estado no regule y vigile el usufructo de la tierra, -

los campesinos que se encuentran en esta situac16n est!n ampara--

dos por el Al:'t!culo IX Constitucional: 

"Junto con el sistema $Oc1alista de la economia, que -

es la forma de la economía dominante de la URSS, la ley admite las 

econom!as privadas de los campesinos individuales y de los &rtes! 

nos, basadas en el trabajo peraonal y excluyendo la explotac16n -

del tra~jo de otro". 

Es pertinente aclarar que el estado sov16t1co, encamina 



27 

todo SU esfuerzo a el trabajo Colectivo, por lo cual grava a lNJ

independientes, quienes no tienen prioridad sobre la contratación 

de maquinaria y no pueden adqulrir trabajo asalariado, los campe

sinos independientes forman una pequena mlnor!a y ~l parecer se -

componen por hombres rudos y en!rgicos que han hecho respetar su

propiedad con disqusto del estado. 

Con la 1nclusi6n de las normas fundamentales de la 

URSS, tratamos de presentar un panorama estrictamente objetivo 

'del deber ser sobre la explotaci6n agr!cola de Rusia, consideran

do su importancia por la cantidad enorme de individuos que re9u-

la~ 

Dentro de las corriente& actuales acerca de la propie

dad agraria, existe un sistema que bien podriamos calificar de an 
tipoda al seguido en la URSS 1 éste es cornOnmentc conocido como C! 

p1talista 1 teniendo como su más fiel representante y defensor a -

los Estados Unidos de Norte&merica. 

EstA basado en la democracia, la libertad de comercio• 

reservando el ju~go econ6mico a los particulares, se fundamenta -

en la divis16n del trabajo, teoría que marca que cada trabajador

debe de intervenir en su materia y debe especializarse. tambi~n -

se cimenta en la ley de la oferta y la demanda, sobre la cua!·el

precio y la producci6n as{ como la competencia re9ulan a la econ2 

mla, se da intervenci6n a el estado solatn-?nte de manera supleto-

ria y como ayuda a lou particulares, tambi6n en las actividades -

que no les interesan o que por su cuantía s61o el estado puede dt_ 

aarrollar. 
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En Norteámer1ca 1 los estados que la integran regulan -

la propiedad agraria, por lo general se permite su libre adqu1s1-

c16n a los particulares, no so ponen limite y las asociaciones 

tatnbi'n están formadas por tales. 

Siguiendo los principios establecidos ~n su ideolo9ia

el estado fomenta programas de desarrollo, otorga cr6ditos, crea

obras para la agricultura, y es da justicia senalar que dentro de 

este pa!s, se cuenta con la tecnologia mAa avanzada y que ocasio

na que las tierras se cosechen con grandes rendimientos. 

Dentro de los programas creados por el estado, está la 

constituc16n de granjas familiares, sin que por ~sto no existan -

las grandes propiedades, si la granja es trabajada individualmen

te, es estimulada con créditos, por lo contrario si se emplea tr~ 

b~Jo asalariado, se considera dentro de otra clas1ficac16n; "gran 

Ja comercial". 

En la le91slac16n que regula el agro norteamericano, -

no se encuentra ley agraria en particular, siendo empleado india• 

tintamente y seg6n el problema el derecho laboral, civil, etc,, -

encontrando a Gltimas fechas pcr parte del estado una ligera in-

clinac16n a las leyes con contenido social. 

El trabajo agr!cola en los Estados Unidos, se encuen-

tra en perfecta concientizac16n de su uso, asi como de la asisten 

eta para la aplicac16n rle las técnicas m&n favorables, de tal ma• 

nera que un peque~o qrupo de la poblaci6n estadounidense puede h~ 

hacer producir las tierras de la nac16n. 
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En &u Constituci6n encontramos dos ordenamientos que ~ 

tratan sobre la propiedad agraria, estos son: 

tl Articulo IV Sec. 3-2 que dice¡ 11El Congreso podrá -

d15pon~r del territorio u otra propiedad que pertenezca a los Es

tados Unidos y podr! promulgar todas las reglas y reglamentos nec1 

sarios". 
Aclarando como lo hicimos notar anteriormente que no -

existe derecho agrario federal, por lo que se refiere al Articulo 

V del mlsrno ordenamiento se 9arantiza con el pago la expropiaci6n. 

"Enmiendas de 1?89, no se podri tomar propiedad privada para uso

pÓblieo ain la debida compensaci6n". 

Debemos hacer notar, que dentro de ln econom!a nortea-

111ericana es factible la impcrtac16n de productos en 9ran escala,• 

se cel~bran convenios con pa!nes s1n el des~rrollo de ellos, que

aurten de las mejores materias que se producen y que equilibran -

. au producci6n agrícola. 

A lo anterior Ge debe aunar, el que consiguen mano de• 

obra barata, de M~xico, que se le ha proporcionado en condiciones 

no muy favorable$ para el trabajador y en algunoG c~sos con vcrd~ 

dera cxplotacl6n, no queriendo acusar que el 9obierno ~lrectamen

te lo autorice, pero &! las condiciones. 

lndepcndi~nle de nuestra opin16n sobre el particular,

Gnicatnente queremos por Glti~o, dejar asentado, que los grandes • 

pensadores de esta naci6n, d!a con día procuran dar mAs importan• 

cie al bienestar comGn que al individualismo. 
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Existe ~n la actualidad un siste~a de explotaci6n de -

tipo comunista, dentro de un pa!s reci~ntemente formado y que no

se regula su 9obierno por esta ideolog!a 1 el estado de Israel, -

Que accpt6 desde au fundaci6n el sistema colectivo de explotaci6n 

en el campo. 

Este estado, debe sus principales ingresos a el mar y

e ~~s minas, cuenta con pocos yacimicnton de petr6leo y su tierra 

no os tan fértil, su clima es mediterráneo y desértico, su tempe

ratura permite los cultivos tempraneros tropicales. 

En Israel, no existe una Const1tuci6n escrita, no obs

tante esto, el estado ha dispuesto que la mayor parte de las tie

rras sean de su propiedad. 

Existen cuatro tipos de explotaci6n agricola: el Mo--

gílau huedim, ó villa de los trabajadores, en &ste, un grupo de fa

mllies, cada una cultiva un lote de tierra, los medios de la pro

ducci6n as! como la maquinaria, tierra, son comunales, también 

los frutos. Otro tipo de explotaci6n es el "Mochnu Chitoutin que

tambi~n es una explotación agc".(cola colectiva, en el que las fam!. 

lias viven independientemente, i~ualroente existe el uftufructo del 

agro en la modalidad de cooperativas nacionales, que dedican su -

funci6n, principal:r.ente al aprovisionamiento y a la venta de pro

ductos. 

Intencionalmente hemos reservado al final, la exposi .. -

ci6n de una in~titución que consideramos más importante dentro -

del r~gimcn de Israel, ~l kibuts, considerando su trascendencia -
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porque aproximadamente el 3.5 de la poblaci6n vive en este s1Gte• 

ma• (data de 1975) asimismo se h~~e notar que no toda la pobla--

ci6n se dedica a la agricultura, por lo árido del terreno, resul• 

tando un porcentaje alto. 

El estado israelí, no afront6 problemas por la d1stri

buci6n de la tierra, consideramos que lo abrupto del terreno, o-

bli96 a encaminar esfuerzos para la mejor explotac16n del campo,

desde su fundaci6n,lo h~mos apuntado,el entado la eri9i6 como pr2 

piedad nacional. 

tl kibuts, es una agrupaci6n do tipo comunista, no es

exclusivamente agrícola, os un modelo de granja familiar, ol tra• 

bajo es colectivo, as! como el producto de &1, como a otras pera~ 

nas o sistemas de explotaci6n mencionados, el estado les renta la 

tierra. 

Este estimula la ~gricultura, con el otor~amiento de • 

pr6sta.rnos, tambi6n ccn a&osoramiento tdcnico, su sistema coopera

tivo ea "siu 9eneria". 

En el-'kibuts, se permittt la c:ontrataci6n de trabajo ... 

asalariado, aunque esto es excepcional, emple4ndose por lo gene-

ral, asistencia técnica, no existe la propiedad privada sobre loa 

bienes de producc16n, tampoco sobre los productos. 

Su consU.tuc16n del kibuts es por un 6r9ano m&ximo, 

formado por su asamblea general- an&logo al ejido mexicano- en--

tre sus principales funciones, son; elegir sus dirigentes, forllltl• 

lar presupuestos, decidir sobre polltica de producci6n. 
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No importa q1.1e la si tuaci6n 9eo9dfica le haya deterrn!. 

nado la formaci6n de las granjas colectivas israelís, fuera de la 

enconada pol~mica de su fundaci6n como estado - con el cual no si!!l 

pat1zarnos- nos inclinamos a ver como algo positivo su forma de e~ 

plotaci6n de la tierra. 

Para finalizar, el presente capitulo, expondremos con

cretamente, las principales disposiciones sobre propiedad rural, -

do los paises, que guardan m~s estrecha relaci6n con M6xico, por

su cercan!a 6 que sean de gran importancia en el &mbito mundial. 

Argentina, acepta la propiedad privada, la exprop1a--

c16n debe !:er por utilidad p6blica y con pago de indemnhaci6n,

al igual que en Bolivia. 

Cuba, en el Articulo 24 de su Conat1tuci6n, dispone -

que nadie puede ser privado de su propiedad, sino por autoridad -

competente. por utilidad pOblica, 6 interés social, previo pago -

de 1ndemni:l:aci6n, 51 es por ca\~sa de la Heformn Agraria- indica -

en ctrolA.rt!culo- aclara quo el pago no puede ser previo y no 

siempre en efectivo, en su Articulo 'a1, reconoce la propiedad 

privada, eon las limitaciones que dicte el interés social, por 

otra parte indica la soberanía del estado en el subsuelo, prohibe 

el latifundio y se~ala que debe dictarse un máximo de extensi6n. 

Guatemalet declara en su Carta Magna, su soberania en

el territorio, suelo, subsuelo y a9uas territoriales, tambi~n en -

la Plataforma Continehtal, se 9arantiza la propied4d privada, dis_ 

ta disposiciones para la transformaci6n de la tierra ociosa, ord,! 



"¡',' 

33 

na que estas se expropiaran para otorgarse en propiedad privada, .. 

el estado no puede limitar la propiedad, por causa de delito pol! 

tic:o. 

Rop~blica Popular de China. Reconoce trea tipos de prsa, 

piedad, la del estado 6 colectiva d~ las masas trabajado::a~, de -

los trabajadores individuales y la propiedad capitalista, dicta • 

que su ecor.om!a es socialista. 

El estado ~rotege el derecho de loa campesinos a la -.. 

propiedad de la tierra, aaimismo puede comprar, requisar o nacio

nalizar la tierra, se prohibe uti.lhar la propiedad prive.da én -

perjuicio del inter~s póblico. 

Declaraei6n Universal de los Derechos del Hotnbte;·pro

clamado por la asatnblea general de la• Naciones Unidas (diciembre 

1949), Art!eulo XVII 1.- Toda persona, tanto sola como en colecti 

vidad• tiene derecho a la propiedad. 
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ANTl!EC:EOENTES HJSTOA'ICOS 

Ol!'L. OEFtfrCMO AOMAAIO MlitXICA-

NO. 

es) l..A COl.ONIA 



LA COLONIA.- Nos corresponde anali~ar. en este segnndo 

cap!tulo 1 los antecedentes hist6ricos, de la propiedad agraria eu

~xico, pa!s con un rico tesoro histórico, que proyecta el sufri-

miento y la lucha de sus componentes por la bOaqueda de su camino, 

'por el universo. 

Dos fundamentos nos condicionan a no analizar el aspes:, 

to hist6rico del M6xico Precolonial, el considerar no poder abar-

car el tema con la amplitud que merece, as{ corno la falta de pro-

yección del mismo, causado por el total aniquilamiento e imposi--

c16n de las instituciones espafiolaa. dejando testimonio patente de 

nuestro total reconocimiento a la cultura Prehiap&nica. 

El 12 de octubre de 1492 9 el descubrimiento de un nue

vo continente. marca un nuevo periodo en la historia de algunas ns_ 

clones, en Europa causa 9ran conmoc16n, inmed1Qta .. nte se dictaron 

las leyes necesarias pera repartir en forll\4 9eneral, los nuevos t!, 

rritorios. 
&n esta distribuci6n fue incluido H'xico, que por eaa-

4poc:a era m4s extenso, correspondiendo a la nac16n de Espana. En -

1521 1 fue conquistado por Hern{n Cort6s, encontrándose todo el si-

910 XVI gobernado por noblea eapaftolea do~osninadoa Virreyea. 

La or9anizaci6n econ6mica dol Nuevo Mundo, deseansaba

en loa ind{genas nativos, la propiedad rural se encontraba mal di§. 

tribuida. •A ra!z de la Conquista, las tierras se hab!an repartido 

entre un corto nOmero de conquistadores y pobladores, for~&n-

doae enormea lat1fundioa, de los que aua duefios 16ló cultivan una 
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pequef'la parte de las tierras mejores". ( 1). 

El aspecto operante de esta &poca de la historia, es .. 

el latifundio, las tierras fueron caprichosamente repartidas, por 

m&ritos en la guerra de Conquista 6 por favores a los 9obernantas. 

La disposici6n m~s antigua, en M6xico, para distribu-

c16n y arreglo de la propiedad, data del 18 de junio de 1513, se-

repartieron grandes extensiones de terrenos, como donaci6n, pero

se consideraban como pago de servicios devengados en la Conquis-

ta, se trat6 de fomentar la colonizaci6n, pero como apuntábamos -

anteriormente se fund6 el latifundismo. 

Esta ley fue dictada por Fernando v, dá formaci6n a la 

propiedad privada en la Nueva Espafia, al cumplirse los requisitos 

para convertirse- los favorecido&• en propietarios de la tierra,

süa características eran del Derecho Romano, que como lo aaenta-

mos anteriormente, la propiedad ~ra absoluta, perpetua, y exclus1 

va. 
ta Dra.Marth~ Chlvez de Velázquez, expone sobre las 

propiedades de tipo individual: (2).' 

a) Mercedes, cantidades de tierra, entregadas a conqui! 

tadores y colonizadores, como pago de servicios, reunidos los re

quisitos exigidos, de provisionales, se transformaban en propie·

dad privada, en un principio se entregaban con indígenas, poste-

riormente son dos instituciones diferentes. 

b) Caballe.riaa, 111edida de tierra, entregada a un sold~ 

do de Cab4ller!a, para el Dr. Lucio Mendieta y N6fiez era un para-

(1) H1•toria ,de México, Lic. Alfonso Toro P 17. 
(2) El D~recho Agrario en xlxico, Dra. Martha Ch!vez de v. P 205. 
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a 49-69-53 Hs. (3). 

e) Pconía,medida de tierra, para un soldado de infantS!_ 

ría, el mismo Dr. Mend1eta y N(inez, lo marca una superficie de 

a .. ss-10-00 lis. 

d) Suertes, solar de 10.69·88 Hs. entregado a colonos. 

Tambi~n la adquisici6n de tierras ~e hacia por compra

venta, figura ampliamente conocida, confirmeci6n, 6 sea reconoci

miento de propiedad por la autoridad, y prcscr1¡,ci6n 1 6 se;i tam-

bi~n el rcconccimiento po~ posesi6n do buena 6 mala fe a el posee 

dore 
La crcac16n de la propiedad privada en M6xico, au VO-• 

luntariosa fc:;::t.~ de entrega, la compra-venta y lo::i despojos, ha ..... 

cen aur9ir los latifundios, la tierra en pocas menos, que ser& la 

marca. que n de perdurar hasta nuestros dias, Junto con otras no

deseables herencias como la corrupci6n. el fanatismo y otras. 

El conquistedor de M~xico, lleg6 a poseer qrandes te-

rritorios, las enormes haciendes no llegabún a dividirse. ya que

ª la muerte de su titular. se entregaba a su heredero el QUe se -

propon!a adquirir más terreno. 

No obstante los bu6nos prop6sitO$ de los gobernadores

Y altas autoridades eclesiásticas, los indígenas, por algunos no

considerLdos oeres racionales. fueron sometidos a la esclavitud,

del tipo característico del si~rvo de la edad media, ya explicado. 

(3) &l problema agrario en t.:~xico, Dr. Lucio Mendieta y Ndtiez. 

p 47. 
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La 19lesia, por medio de sus representantes, tamoi~n se 

convirt16 en el prototipo del latifundista, sus modios para alle·

garse lu tierra, fue por compra-venta, donaciones e hipotecas, no

obstante que se prohibía la.venta a el clero por cédula de 1538, -

no se cumplía. Los principales latifundios fueron de los Jesuitas, 

h~biéndoseles expropiado sus bienes por leyes do Carlos III. "En -
¡ 

la Nueva Espa~a, a pesar de la prohibici6n expresa el clero adqui-

ri6 9randcs propiedades y es curioso ver c6mo, partiendo de un es

tado de absoluta miseria, llcg6 a tener en sus manos gran parte de 

la propiedad inmueble~. (4), 

Una pequefin parte de la propiedad rural, fue conservada, 

por los indígenas, su explotaci6n era comunal, existiendo lo que • 

se denornin6 el fundo legnl, del centro del poblado se media un ra

d~o de 600 varas, en e~a superficie los naturales dobian de csta-

blecer sus caa~s, fuera de ahí, ten!an sus ejidos, para la agricu¡ 

tura 6 ganadería, ns! como la propiedad de aguas, no se les perrni

t16 la compra-venta, encontrando únicamento el caso de que ha alg~ 

nos Senores Tlaxcaltecas, favorecidos por servicios a la conquist~ 

tenian 9randea extensiones en propiedad privada, solamente no se -

les permitía heredar a las hijas, tiempo dcspu6s, aparec16 la pro

piednd individual, que re&ult6 ser en poca cuantia por lo que afi¡ 

momos no s~r cxronente esta figura, pero si la miseria del ind!ge

na. "Hub:> en la Nueva Espafia una diferencia entre los españoles 

que rc~~rvJrcn privilegios pnra si, y los indios y castas que rs'~ 

los obligados a pa9aJ:> los tributos, a la servidumbre y esclavitud 11 

( 4) Idcm P GO 

(5) Obro citada, Orn. M3rtha Chávez de v. P 227. 



38 

No obstante la inocguridad de los indígenas, con res-

pecto a la poseci6n y propiedad de sus tierras, la idea que se ~S. 

nia de ellos, basada en lo c~eencia de su inferioridad, 1nfluy6 -

para que se les tratara de sobreproteger, expidiendo gran canti-

dad de ¡eycs y en ocasiones aumentando ~us propiedades comunales, 

por medio de las llamadas Mercedes Heales. 

El conquistador y el colcnizador, no obstante de que -

detentaban l.J mayor parte de la:> tierrac, no las cultivaban to--

das, sino una m!nima parte ya 1uc enfocaron sus esfuerzoc princi

palmente a la gan~dcr!a y a la mine.ria, los fabulosos tesoros en

contrados on la Conquista,la m~no de obra barata, fueron su mejor 

incentivo, respecto a la ganadería tspana introdujo ganado v~cu-

no1 lcnar, de tiro etc. as! como el caballo. 

En la agricultura, debe mencionarse en primer lugar, -

el ~a!z, el frijol y el chile, como alimentos básicos del ind!ge• 

na, asl col?IO el maguey, se 1mpuls6 la siembra de algód6n, ca~a, -

!rutas, hortalizas, flores y tabaco. 
Hic1m~s notaL", un poco i;itds, que junto a la tierra, -

en un principio, se entregaba un nGmero determinado de indígenas, 

d k v An las c•ractcr!sticas de los siervos de la• como mano e o~ra, J ~ y 

1nstituci6n so le llam6 la Encomienda, ccnden! tdad M~cia, a esta 

l 1 lo9r6 que se. lea otorgaran mejo-da en un principio por e e ero, 

i Con •l t1empo y nue se les instruyera en rcli-~ res prestac onea ~ , 

g16n. 
El estado de cosas no fOd{a permanecer por mucho tiem-
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po, tambi~n se a9rava la situaci6n por el mal gobierno de la colo

nia, en la que aua directivos pagaban y se hac!an pagar por sus 

servicios, grandes cantidades de dinero, ya por 1789, empiezan a -

llegar las enaeftan~a& de loa enciclopedistas y las noticias de la

Revoluci6n Francesa y la intervenci6n extranjera en Espafla. 

En la d6cada de 1800 a 1810 1 se fue cultivando el pri-

mer gran movimiento innovador en M~xico, a finales de ella se ini

cia el movimiento de independencia, en el que tocaremos únicamente 

el aspecto agrario, por la índole del trabajo. 

Miguel Hidlago, el principal Jefe Insur9ente 1 proclama

por bando del 19 de octubre de 1810, abolida la esclavitud, supri

me el tributo de las castas y reduce varias contribuciones, en di

ciembre del mismo ano ordenaba la entrega de tierras a los ind!ge

n&I &1n que ae les cobrara por ello. 

Jou6 Ma. Moreloa, tamb1En caudillo Insurgente y domina

dor de las batallas en el sur del pais, ten!a una visi6n clara 

del problema por el que puaba la naci6n, lo conlliderab.a principal 

mente econ6mico y no político, as!, proclama varios escritos en -

loa que expone su pensamiento; " dispone que se despoje de sus 

bienes a los acomodados, reparti,ndose tales biene$ entre los po ..... 

bres y la ~aja militar; que se derriben los edificios y que se 

quemen los archivos, " porque para reedificar es necesario destru

ir", que s~ fraccionen las grandes haciendas "• (6) 

En la Const1tuei6n de Apat:in9An, inaugurada sus sesio

ne• en septiembre de 1813, Morelos hace sentir su presencia, ind!. 

(G) Lic. Alfonso Toro• Obra citada P. 178. 
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cando que las leyes que dicte el Congreso deben moderar la opuler. 

cia y la indigencia, tambi~n dice, que deben utiliznrse to<las les 

haciendas granees euros terrenoa de labor rebasen dos leguas. 

La Const1tuci6n de Apatiingán, nunca tuvo vigcncie po-

·si ti va. 
La Insurgencia y sus PContecimientos fueron inútilmen

te tratados de evitar por el 9obicrno de Espaf'\a 1 consciente de la 

situaci6n y también de que el proble1na era primordialmente por la 

tenencia de la tierra, dicta reformar. como l~ del 9 de noviembre~ 

clc 1912, en que laa Cortes G~nerales dccr~tan el reparto de tie-

rras a indigcnns, el 17 de noviembre dal mismo a~o, se reitera la 

pronta obodicmci& de la orden, pero ella se publicb hasta 1813, 

las Cortes tambi~n diflcutieron que se rcpsrUerara los terrenós 

baldi~s paBando a ré9imen particular. 



tPOCA INDEPENDIENTE. La Independencia en Mlxico, culm! 

na con la entrada en su cludadt del Ej~rclto Trigarantet 27 de 

septiembre de 1821,.redactándosc al dia siguiente el Acta de lnd~ 

pendencia. 
La etapa de la 1nc~pendcncia 1 car9aba por herencia con 

un grave problema agrario, originedo por la m~la distr1buci6n de

la tierra, crey~ndose crr6naarncnta que el mal ern la defectuosa -

distribuci6n de los haoitanteG en el territorio. 

A trav6s de numerosas disposiciones, lo& diferentes a~ 

toridadcs, que gobernaban Mfxlco, por principio de su etapa inde

pendiente, trataron de colonizar las extensas rcqiouez del pa!s -

an su extensi6n al norte. 

Tarnbi~n creemos que un f~ctor que influy6, indepcndien 

temcnte de la mala distribuci6n de la tierra, era el tipo de 90-

bierno impuesto por los espa~oles que era centralista y todas las 

disposiciones, aón las más m!nimas tardaban en conocerse, consul

tarae etc. 
Como lo veremos m!s adelante, es en esta etapa de M6x! 

co en la que su extens16n sufre la& m6s grandes mermas de todos -

los tiempos, estas fueron tanto por la venta que se hizo de 9ran

parte de la regi6n por los espa~oles asi como la separación y ~ 

anexi6n a otro pa!s de terreno nacional. 

En mayo de 1821, lturbide dicta su primer decreto so-

bre colonizaci6n, en 61 otorqan tierras a los militares del Ejér~ 

cito Trigarante. 
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En enero de 1823, la Junta Nacional Instituyente, ~ic

ta una ley de colonizacilm, en olla se d& preterencla a naciona--. 

les y a el ejército de las tres garantías. El 14 de octubre del -

mismo año, se disponen nuevas medidas sobre colonizaci6n, ordenan 

'do que el reparto debería ser; primero entre los militares y par-

ticulares que prestaron sus servicios a la patria, después, capi

talistas nacionales o extranjeros que se establecieran en la na-

ci6n, por Ultimo a los provincianos que carecieran de propiedad. 

"La mayor parte de las subsecuentes disposiciones leg! 

les sobre baldios y colon1zac16n 1 se hayan dozninadas por estos 

tres puntos: a) recompensa en tierras baldías a los militares: 

b) concesiones a los colonos extranjeros; y e) preferencia, en la 

adjudicac16n de bald!os, a los vecinos de los pueblos cerc<inos a

ellos•. ( 7} 

tl 4 de octubre de 1824, se sanciona la primera Const! 

tuci6n Pederal de los Estados Unidoa Mexicanos. 

Loa autores liberales se manifiestan en el aentido de

que era una copia· imperfecta de la Const1tuc16n de Estados Unidos 

de Horteam~rica, adaptada por la Espaftola, y de 1818. 

En ella se =antenian loa privilegios del clero y del 

ej,rcito, en enconados debates, por decidir que sistema adoptar,

entre los Federalista y Centralistas, se decret6 el primero reco

noci,ndose 19 estados soberanos y 4 territorios, trea poderes re

presentar!an la soberanía del pueblo, Legislativo, Ejecutivo y J!!, 

dicial, aimilar al sistelll6 actual con la diferencia de exiatir V!, 

ee-Preaidente. 

(7) Dr. Lucio Mend1eta y N6ftez, Obra citada P. 103. 
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No se resolv16 el problema agrario, siguieron firmes -

las tierras en pocas manos. 

Consecutivamente se expidieron, diferentes disposicio

nes sobre colonizaci6n, lo que reafirma nuestra posici6n de que -

se pensaba que el problema era la distribuci6n de habitantes y no 

de tierras; estas disposiciones son¡ ley de colonizaci6n <e agos

to 1824), en ella ya se tomaba en cuenta los problemas del lati-

fundiamo, p~ohibiendo las propiedades do m~s de una legua cuadra

da o de 5000 varas de regadío. Ley de colon1zaci6n (6 abril 1630), 

en esta se ordena el reparto de tierras baldías a extranjeros y -

nacionales¡ reglamento de colonizaci6n (4 diciembre 1846), se di! 

pone el reparto de tierras baldías, en aubaata p'1blica, d&ndose -

preferencia a quien se comprometiera colonizar con m!a personas;

POf óltimo 1• ley de colon1zac16n (16 de febrero 1854), expedida

por Santa Anna,presidente, promoviendo la colon1zac16n en Europa, 

quienes pa9arian la tierra 5 anos despu's de su lle9ada. 

"'La ley de Antonio L6pez de Santa Anna, no era aimple-

111ente un proyecto mds en el papel, era importante no debido a sus 

vagos suenos, aino porque se desarrollaron mecaniarnos legales que 

serian aplicados a la tenencia de la tierra• no solamente en la -

frontera, aino tesnbi'n en la$ regiones centrales de ~xico".(8) • 

En la prilllera de laa mencionadas, la de 1824, ae periaJ:, 

t16 que los estado¡ legislaran sobre la materia, lo que ocasiona

un conflicto entre la~ entidades y el 9obierno federal. 

"Al igual que en la ~poca anterior, la colonia, duran-

(8) Homan y Stphen W1blo, precureorea de la Revoluc::i6n Agraria en 
México. P. 44. 
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te los primeros aftos del México Independiente, la propiedad tam-

bi&n puede dividirse en latifundista, eclesiástica e indigena".(9) 

El latifundio, como lo citamos, formado por los con- -

quistadores y privilegiados de la colonia, continu6 en el M6xico

lndependiente, lo mismo de la propiedad del clero, con la desveno 

taja de que no era trabajada la tierra y no se pagaban impuestos, 

no obstante la situaci6n de privilegio que el gobierno tenia eon

el clero, en un principio, poco despu6s entr6 en pugna con 'ate. 

Por lo que respecta a la propiedad indigena, esta ya -

casi no existia en la 4poca independiente, las leyes de coloniza

ción trataron de otorgarles tierras, pero el peculiar modo.de pen 
sar de los nativos y su incultura, no les hizo, acreedores al be

neficio otorgado. 

La colonizaci6n de los grande• terrenos del norte, por 

inraigrantea extranjeroa, el apoyo que eatos re9ib!an de loa Esta

dos Unidos de Nortea~rica, origina la separac16n de Texas, y poa 

teriormente su anexi6n al vecino pa!a. 

tata dura experiencia ob11g6 al presidente Santa Anna

a expedir un decreto (11 de mar~o 1842) en el que se obligaba a -

loa extranjeros que adquirieran propiedades a sujetarse a laa le

yes de la RepGbl1ca,1mp1diéndose esta adquiaic16n en terrenos 

fronterizo• o de la costa, hasta nuestros d!as se conserva el ea

p!ritu de la d1spoaici6n. 

Posterior111ente, el 14 de marzo de 1849, ae declara el• 

Plan de Sierra Gorda, se disponen d1atr1buc1onea e indeauúzécio--

(9) Dra. Mlartha Cb4vcz de v •• Obra citada P. 238. 
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nea de la tierra, creaci6n de pueblos de las haciendas de 1500 h! 

bitantes, este plan no tuvo reconocimiento legal. 

La prilft4!ra man1festac16n del cambio de las cosas, la -

d1& o. Valentín G6mez Far!a$, Presidente Interino de la Rep6bl1c~ 

las amenazas de 1nvas16n del Ej~rcito .Americano, con sus ideas de 

expansi6n, la precaria s1tuaci6n econ6mica del pa{s, y la negati

va del clero- principal latifundista- a otorgar un pr~stamo, son

laa condiciones que motivaron el decreto del 11 de enero de 1847, 

por el cual se hipoteca o se venden los bienes de manos muertaa,

par4 allegarse 15 millones de pesos, por primera vez se tocan los 

intereses del clero, quien reª~ciona ocasionando la caída de eate 

gran Presidente Interino. 

El 29 de ~ayo de 1853, Santa Anna decreta; que loa te

r~enos baldioa de toda la Rep6blica, pertenecen al dolllin1o de la

naei6n, coll\O consecuencia de esto el 25 de noviembre del mismo -

afto, otro decreto expone que loa terrenos baldíos no pueden enaji 

narse por los gobiernos de los estados y que son nulas laa ventas 

que se hayan hecho. 

La s1tuac16n econ6mica del pa!s, las amenazas constan

tes del &j&rcito Americano que en ese tiempo se iniciaba como el

prototipo del imperialismo, as! como la negativa del clero a fac! 

litar loa Eeeursos para la defensa de la naci6n dan por resultado . 
que la acci6n colllience, comienza a dialumbrarae con claridad el -

problema. econ6111ico de.~Axico, no obstante que se hab!a librado el 

yugo e1paftol con la i.ndependencla, concluimos: 
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No haberse Utirado del formado por los poderoaoa y el

elcro, el problema a9rario continóa, la& tierras siguen en pocas

manos, no obstante se efectúan pronunciamientos cada vez ~la al-.. 

tos el problema es la tenencia de la tierra 1 no a6lo su coloniaa•· 

:i ei6n. 
t 



LA REFORMA. En el tercer perlodo de la Historia de M6-

x1co, se denomina la Reforma, por la gran cantidad de leyes que -

vinieron a cambiar la organizaci6n de la Nac16n. Consecuencia de

los aconteeimientos a que nos hemos venido refiriendo desde el 

principio de este segundo capitulo. 

La sltuac16n por l~ tenencia de la ti~rra hacia ina--

plazable que se aplicaran ~didas francamente reformistas, agrav! 

da la situaci6n por el poder pol!tico tan grande que adqµiri6 la-

1gleaia resultante del poderío econ6m1co por la gran cantidad de

tierraa qua se alleg6, la reforma que a eontinuaci6n mencionamos~ 

fue bajo el gobierno del general D. Juan Alvare:. 

"La primera ley francamente reformista, y quo intere•,!. 

ba igualmente al clero y al ej~rcito, la dict6 Ju!rez, el 23 de -
' ' 

no~iembre de 1855, como llliniatro de Justicia del general D. Juan

Alvarez, y fue la que 1upr!m16 los fueros eclesi&sticos y tn.f.11--· 

tu•. ( 10> 

Cita ley d16 lugar a numerosas protestas y adn a movi

lllientos revolucionarios, el 26 de abril do 1856, se deroga el de• 

croto de santa Anna, el 5 de junio del mismo a~o, so extingue la

Colllp&Ma d.e Jes6s, y lo mb importante el 25 del mismo mea, se df. 

creta la desamortizaci6n ~e los bienes del clero y civiles, su ª!!. 

tor¡ D. Miguel Lerdo ~e Tejad.a• 

La disposici6n no fue tan radical, 6n1camcnte obligaba 

a los propietart~s a 'vender las tierras ocios~s, <Uimarcaba ~ el -

(10 Lic. Alfoóso Toro, obra citada P. 455. 
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estado y la iglesia, eliminaba los aranceles parroquiales• su~r1-

me comunidades religiosas e impide la formaci6n de otras. 

D. Benito Ju~rez, Presidente Interino de M6xico, se en 
cuentra con un grave problema, la manif1e$ta intervenci6n extran

jera, gastos de invasi6n francesa. y la disyuntiva de enajenar el 

territorio para obtener gastos o nacionalizar los bienes del cle

ro. Afortunadamente decide lo segundo, dictándose el 12 de julio

de 1859 1 la Ley de Nacionalizaci6n. 

En ella se dispuso que "entraba al dominio de la na--

ci6n todos los bienes que el clero secular y regular ha estado as! 

ministrando con diversos tituloa; sean cual fuere la clase de pr~ 

dios, derechos y acciones en que consistían, el nombre y aplica--

ci6n que hayan tenido". (11} 

Tambi&n se declaraban; nulas las enajenaciones aobre -

loa bienes del clero sin autorizaci6n del gobierno. 

Se expidieron otras leyes ampliamente relacionadas con 

la Reforma; ley de ocupac16n y venta de los bienes eclesiásticos; 

ley de festividades religiosas; matrimonio corno contrato civil, -

ley del Registro Civil, ley de secularizaci6n do cementerios. 

Lo más importante de estas leyes es el intento de ru¡>

tura entre el poder gubernamental y el eclesiástico, por fin se -

daba su lugar a este, el individuo ae veia con m&a libertad e 

igualdad, se trataba de acabar con el fanatiall'IO y la aulllici6n; 

una gran victoria liberal. 

Un fuerte sector del pais, no se encontraba en confor-

(11) Dra. Martna Cb4vez de v., Obra citada P. 268. 
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midad, el c:lero no comprend16 lo positivo de la ordenac16n l' s61o-

vi6 el ataque directo a sus intereses. 

Desafortunadamente, la mala y nos atrevemos a afirmar, 

doloGa, interpretac16n de la ley, ocasion6 que la desamortización

de las propiedades de los pueblos afectaran a los ind!genaa, que -

perdieron sus tierras en favor de los civiles y loa bienes del el~ 

ro en favor de los extranjeros. Los resultados de las leyes, fue-

ron completamente contrarios a los prop6sitos de los autores, que• 

cre!an que con la desamortizac16n de los bienes del clero, se ere~ 

ria una pequefia propiedad, fuerte, estable y autosuficiente. 

La situac16n que propici6 fue la siguiente, siguiendo

lo oxpuosto por el historiador Jes6s Silva Herzogt (12) 

1.- Laa propiedades r6sticas y urbanaa del clero, fue

r9n naeionalizedaG. 

2.- No fueron para los ~rrendatarios, sino a los denun 

ciantes, en su mayoria hacendados. 

3.- Miles de campe&inos pobres perdieron el uaufrueto

de sus parcelas,ya que se interpret6 que la ley prohib!a que pose

yeran tierra& las corporaciones civiles; los nuevo& propietarios,

en su mayoría ind!gcnaa, prefirieron vende~ sus minúsculas parce--

las. 4.- Se fortalee16 el latifundismo y una mayor concen-

traci6n de la propiedad agraria. 

El 20 de junio de 1863• o. Benito Ju&rez en San Luia -

Potosi tambi'n dicta una ley de bald!oa. 

Don Manuel Gonz&lez, expide el 15 de d1cielllbre de 188~ 

(12} Jes6s Silva Herzog, breve Historia de la Revoluei6n Mexicana. 
P. 14. 
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una ley de colonizaci6n, esta es complemento de la de 1875, se .... 

cre!a aOn en la falacia de que la tierra mexicana necesitaba-.::.al2 

nizadores, y si estos eran extranjeros, mejor. 

Otro problema originado por las numerosas leyes de co

lonizaci6n lo form6 las compan!as deslindadoras, su funci6n con-

siat!a en deslindar las tierras baldías y traer colonos extranje

ros para que las trabajaran, en pago se les dar!a la tercera par

te de laa tierras deslindadas. 

Bajo este err6r.eo procedimiento se adjudicaron como P! 

90 y por compra a raquíticos precios 2.750,000 Hs. al90 as! co

rno el 13% del total de la Repdbl1ca 1 m&s grave si considera!Q()s 

que laa compan!aa se formaban por 29 personas en 1889. 

"La acción de las compafi!as deslindadora•, junto con -

las leyes aobre baldíos de 1863, 1894 y 1902 1 agravaron a6n .!1 -

el problema de la distribuci6n de la tierra", (13) 

La segunda ley (1894) que mencionamos anteriormente se 

11am6 ley sobre cx:upaci6n y enajenac16n de terrenos bald!oa, exP!. 
-

dida por D. Porfirio D!az, en su Artículo primero, considera que. 

los terrenos de la naci6n deberian dividirse en baldíos, decsaaiaa, 

excedencias y terrenos nacionales. 

Se establecia tatllbi6n que toda persona mayor de edad y 

capacitado para contratar, tiene derecho a denunciar terrenos bal 

d!os, demasiaa y excedencias, de cualquier parte de la naci6n- y

lo m&s grave- sin 11mitaci6n de extensi6n. 

fara los efectos de la ley a principios del 1i9lo se • 

(13) Jesús Silva Horzog, Obra citada P. 14. 
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considera baldios; terreno despoblado y carente de duefto, las com 

panias deslindadora& influyeron y en esta ley se consideraban¡ 

que los terrenos deberían estar amparados por títulos primordia-

les para no considerarse baldios, demasías o excedencias. 

La ley cre6 el gran Registro de la Propiedad de la Re

póblica y derog6 la ley del 20 de julio de 1863 y todos los orde

namiento& relacionados. 

Co~o se ~enciona en la nota anterior el historiador Jt 

s6s Silva Herzog indica la ley de 1902, encontrando que la Dra. -

Martha Ch!vez sefiala en su libro citado con anterioridad ónicamen 

te el decreto del 16 de septiembre de 1909, que creemos que es a

la que se refieren. 

Lo importante de esta ley, eo que ordenaba que se con

tinuara el reparto de ejidos, ae dotan de lotes a los jefes de f! 

1llil1a, en propiedad privada, pero enajenables, inembargables e iQ 

transird.s1bles por 10 aftoa. 

La s1tuaci6n en M&xico a principios de siglo es la si

guiente; 840 hacendados, 411.096 a9ricultorea, 3.096,027 jornale

roa del campo, la poblaci6n total era de 15.160,369 habitantes, -

la poblaci6n que depend!a de los salarios rurales era casi el 

aoi de la poblac16n, los 640 hacendados eran loa duenoa de la ma

yor parte del territorio nacional. 

Apuntando como dato relevante que se comenta que el g~ 

neral Terrazas pose!~ en el norte inillones de hect&reas, posible

mente el terrateniente individual mis destacado de todos loa tiea 



so 

pos. 

· En este estado de cosas, se gestaba otro gran movimien 

to de masas en M6x1co, la Revoluci6n Agraria, apuntalado por los

explotados obreros, se hacia presente en la ll'lente de todos los 

c4mpcsinos y obreros, la lucha estaba decidida. 

En el s!~uient~ inciso terminaremos este bosquejo his

t6rico-agrario, con la rese~a de los acontecimientos de la prima

ra Revoluci6n Social del siglo, antes queremos hacer notar que¡ -

la independencia, auspic!üda e ideada por grandes pensadores lib~ 

rales, fua mediati~ada por los conservadorea, le Reforma otro tan 

to, quede para el futuro, el destino de la kcvoluc16n Mexicana. 



LA REVOLUCION D& 1910. Tal vez no exista otra Revolu-· 

ci6n Social, en la que so haya hablado tanto de ella, ni escrito, 

como la mexicana. 

No obstante que en une ct3pa de su vida el general ~º! 

firio D!az era un decidido manifcotante de la no Rcelecci6n, ~ su 

lle9ada ol poder del gobierno de la RepGblica, se olvida de esos

princ::ipios, recUgi~ndosc y en ocasiomrn entregando el poder a un 

partidario incondicional. 

"D!az ponía de relieve, desde los primeros mo~ntos de 

su 9obierno, los m~todo3, los procedimientos, las medidas violen

tas, sin detenerse en :su .índole sanguinaria, que estaba decidido-

ª implentar." (13 n) 

tn realidad el gobierno de O{az so convirtió en una -

feroz dictadura, en la que no se aceptaba la oposici6n, se contr2 

laba el periodismo y existían privilegiados. 

La Revoluc16n, gestada en la primera d~cadc de 1900,se 

inicia con el derroca~iento de la dictadura del general Porfirio

D!az y la subida a lll presidencia de Francisco I. Madeiz:-o, favore

cida por 9randes pensadores pre-revolucionarios,ccino n!cnrdo Flo

res Hag~n,tuis Cabrcra,camilo Arriaga,Wuistanc Luis Orozco,Andr~a 

Molina Enriquez y otros etc. 

Francisco I. Madero, pro<:lama el 5 de octubre de 1910, 

bajo el lerna de "Sufragio Efectivo, No Reelecci6n". El Plan de -

San Luis. En el sintetizaba toda la estrategia de su lucha. 

to tocante a la situoci6n ngraria, se resulllft en el 

(13 ll) Jos& Mancitiidor, La Revoluc16n Mexicana P. 15. 
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punto tercero. 

ftAbu~¿ndo de la ley de terrenos baldíos, numerosos ~c-

que~os propietarios, en su mayoría ind!~enas, h~n sido desp6jados

de sus terrenos por acuerdo de la sccrétar!a de Fomento o, por fa• 

llas de los Tribunoles de la RcpGblica, siendo de todn justicia -

restituir a sus antj~uos ~oscedores los terrenos de que se les do! 

poj6 de un modo arbitrario, se declaran sujetos a revisi6n taleg -

disposiciones y fallos y te les exigir! a los que adquieran de un
modo tan inmoral o tan arbitrcr!o, o a sus herederos, que los res-

tituyan a sus ~rimitivos propietarios a quienes pa~ar~n una indem-

n1znci6n por los perjuicios sufridos". (13a) 

8 0e todos los Artículos de ese Plan, 0610 el tcrcéro 

alud16 1 con car~cter restitutivo, el problema agrario. Es cierto -

que esto Articulo no penctr6 en el fondo de las cosas, pero fue, a 

pesar de su aspecto Moderado, el que arrastr6 "ªYºr contingente de 

hombres a la lucha revolucionaria". (14) 

Madero, trat6 moder~damente el problema agrario, porque 

consideraba que el principnl de M~xico era político¡ la continua -

reelecci6n de Porfirio Díaz, y no econ6m1co 1 que pesaba sobre los

eampesinos y los obreros. 

Con el triunfo del movimiento Revolucionario, Francisco 

I. Madero, fue elegido Presidente de la Rep6blica el 15 de oc:tubre 

de 1911, poco después ante la insistencia de grupos declara cnf6t~ 

camente, que no ha fallado a su ofrecimiento de el Plan de San 

L~is, y otras declaraciones, de car#cter agrario. "Siempre he abo-

(13a) Mario Contreras, J. Tamayo, México en el si9¡0 XX, P. 327. 

(14} José Manci$idor, Historia de la Revoluci6n Méxicana. r. 105. 
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gado por crear la pequefta propiedad, pero eso n~ quiere decir qua 

se vaya a despojar de sus propiedades a ningOn terrateniente, una 

cosa es crear la pequefia propiedad, por medio del esfuerzo ccns~

tante y otra repartir las grandes propiedades, lo cual nunca he -

pensado ni ofrecido en ninguno de mis discursos y proclamas". (15) 

La actitud de Madero, desiluc1on6 a lideres agraristas 

como Emiliano Zapata, que creían que el dirigente y su bandera r! 

velde era el problema agrario, al ocurrir lo.contrario nuevamente 

se levanta en armas, ahora en contra del nuevo Presidente Consti

tucional. 
El 28 de noviembre de 1911 1 proclama el Plan de Ayala, 

documento detertninanteinente agrarista y que en sus Artículos 6, ~ 

8 y 9 d~clara "Como parte adicional del Plan que invocamos, hace

mos constars que los terrenos, ~ontes y aguas que hayan uaurpado

los hacendados, científicos o caciquea a la so~bra de la tirania

y la justicia venal, entrar&n en poses16n de estos bienes inmue~ 

bles y desde luego, lou pueblos o ciudadanos que tenga!". sus titu

los correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido -

despojados, por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a -

todo trance, con las armas en la r.1ano, la mencionada poseai6n, y .. 

los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deduc! 

rán ante Tribunales especiales que se establezcan al triunfo de -

la Rovoluci6n". (16) 

Asi~ismo decretada la expropiaci6n, previa 1nde1nniza-

ci6n de la tercera parte de los monopolios de tierra, para la fo¡ 

maci6n de ejidos, colonias y ayuda a campesinos, la ap1icaci6n de 

( '15) f"!ario Ccntreras, H6x. en el Siglo XX 1 Textoa y Documentos P 399 
( 1::.) Jos& Mancisidor, obra citada P. 170. 
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leyes de deaa~ortizaci6n y nac1onal1:ac16n. 

Este Plan tamb6n resulta bastante moderado, pero enfo.

ca con a!a realismo el problema de la tenencia de la tierra en M! 

x1co. 
El antagonismo Madero-Zapata, estaba declarado, el pri 

mero trat6 a toda costa de someter a zapata, no habiéndolo 109ra

do, no obstante el car!cter conservador del Apostol de la Revolu

c16n, ea de m6rito mencionar que su ideal de la No Reelecc16n lo

plaam6 en la Constituci6n el 22 de mayo de 1912t 

Con el apoyo franco e interesado del elll.bajador de E•t! 

dos Unidos, Henry Lane Wilaon, con la pro•i6n de un desembarco de 

aoldadoa norteamericanos, el 9eneral Victoriano Huerta, en la m!s 

cruel traici6n del movimiento innovador derroca y aae•ina al Pre

sidente Madero, en febrero de 1913. 

tl Lic. Luis Cab~era, tambi'n apoyaba la Refor~ Agra

ria, as! en un famoso discurso del 3 de diciembre de 1912 al Con

greso de la Uni6n, expone la neeesaria re•tituci6n de ti•rraa, a

loa pueblo1> despojados y la dotaci6n a lo• mismos, por udio de • 

la expropiaci6n. 

D. Venust1ano Carranza, ae opone al gobierno usurpador 

de Huerto, proclal'lla el Plan de Guadalupe, siendo gobernador de -

Coal\uila, el 26 de rnauo de 1913, en el se proclaaia jefe del mov!, 

miento y en au caso, presidente al triunfo, no =-nciona r.ir~6n t2 
pico a9rar:10. 

Fue hasta el 12 de diciellbre de 1914, al triunfo de la 
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causa conatitucionaliata, en la ciudad de Veracr:uz, en donde se ·~ 

piden adiciona• a el Plan de Guadalupe, en la que se expone la fo' 

maci6n de leyes agraria• para la constituci6n de la pequefta propit 

dad, la disoluc16n de loa latifundios y la restituc16n a los pue--. 

blos de las tierras de que fueron despojados, esto es antecedente~ 

de la ley de 6 de enero de 19159 "Pero Carranza no pod!a olvidar -

que para combatir contra el zapatismo era urgente contar con una -

ley agraria, con una ley que, superando el P~an de Ayala, arrastr! 

ra a la gran masa campesina del pa!a a cobatir bajo las banderas -

del constitucionalismo." (17) 

Por eso, con fecha 6 de enero de 1915, promulg6 el !in-

portante decreto que sirvi6 de base a la Reforma Agraria de la Re• 

voluci6n". 
La elaborac16n de la ley fue encomendada al Lic. Luis -

Cabrera, en ella se pretendía simpati~ar con la masa campesina, ...

pero se toc:aron temas que r~almente la beneficiaban, asi; en su -

Articulo primero, se declaraban nulas las enajenaciones de tierras 

comunales, en contra por lo dispueat~ por la ley de el 25 de junio 

de t856, laa ventas ilegales de autoridades federales, desde el 

to. de diciembre de 1876, as! co~o loa apeos y deslindes practica

dos durante ese periodo, si invaden las tierras comunales. 

En au Articulo segundo se diapon!a que a1 era voluntad

de las dos terceras partea de vecinos se nulificar!a. una diviai6n

o reparto. 

El Articulo cuarto cre6 la Com1s16n Nacional Agraria, -

(17) Joaf Manciaidor, obra cita.da P. 283. 
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la Comiai6n Local Agraria y los Comit6a Ejecutivos de los Estados, 

para reaoluc16n de problemas agrarios. 

Por Óltimo, en áu Articulo sexto, se indica el prccedi

llliento. de restitución o óotac16n, este deberia iniciarse ante loa 

gobernadores o jetes militru:ea, para la restituci6n deb!an presen

tarse lea docU111entos que la probaran, para dotaci6n habr!an de se

aalarae laa fincas colindantes de los solicitantes. 

Creemos, que esta ley, es el mAa fir~ pilar de la Re-~ 

forma A<¡raria. antecedente directo y fundamental de la le9ialaci6n 

v19ente. 
El norte del pai•, era acaudillado por el Jefe Revolu-

c1onar1o, Francisco Villa (Doroteo Aranqo) tenaz guerrillero. 

El 10 de octubre de 1914, se reCtnen en la ciudad de -· 

Aquaacalientea, en el teatro Moreloa, la convenc16n que lleva el -

nolftbre de esa ciudad, se conjuntaron Villa, Zapata, Alvaro Obre--# 

96n, ae comprometieron a aceptar loa convenios de ahi emanados, no 

obstante eao, laa opiniones, 1e encontraban divididaa, no llegándg 

•• a nin96n acuerdo. 

Villa, tamb16n exp1d16 una ley agraria, eon el objeto -

de darle a su lllOVimiento, ideologia, y contt'arreatar el arraatre -

Carra.nciata, por la ley del 6 de enero de 1915, la ley de Villa 

fue promul9ada el 24 de mayo del mismo aAo, ae hablaba de la desi

gual distribuci6n de la propiedad agraria, del despojo de tierraa

Y la improductividad de ella•, disponiendo au fraecionaatento, asi 

~OllO la dot.tc16n de boaqu•• y aguas. 
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~n la Convenc16n de A<;)uascalientea, loa zapatiatas exi• 

g!an la d1acus16n de au Plan de Ayala, en 1916, Zapata tainbi&n pr2 

~ulga su Ley Agraria, que amplia su famoso Plan, en ella marca una 

superficie para la pequefta propiedad, declaraba como propiedad na

cional los predios de los enem19os do la Revoluci6n, planea la -

ereac16n de el prifller Banco Agrícola, y Eacuelas Agr!colaa y Fore! 

tales. 
Durante varios me&ea M&xico so ve e~vuelto por la lucha 

fraticida de aus lideres, ni la Convenci6n de'Aguaacalientes, ni -

las posteriores, lograron unificar el criterio de los Jefes Revol~ 

clonarlos, debemos hacer notar, que los ideales de Zapata y Villa, 

eran afines, no ob$tante que el primero era un espíritu de restitg, 

ci6n y cre3cibn de ejidos y el ae9undo de fraccionamiento de gran

des propiedades. De Carran:a únicllmt!lnte podemos afirmar, que como

descendiente de poseeeores do tierras, se ve obl19ado a actuar con 

la Reforma Agraria por la inminente apl1cac16n de la misma, y por

las presiones populares as! como el total descubrimiento del verd! 

dero problema econ6m.ico de M4xicoJ la tenencia de la tierra, 

De Madero, ni comentar, au espíritu conformista, deade

el punto de vista agrario,nos hace a6lo reconocerle su tes6n y au

enfrentamiento con el aistell\a pol!tico del tiempo, combatiendo -

únicamente Este. 

La lueha interna, del pa!a, di6 colllO resultado la Cona~ 

tituc16n de 1917, import&nte por au actual vigencia cuyos princip! 

les puntales ana11zaremoa a continuaci6n para posteriormente hace¡, 

lo =!• extenso con el Articulo correapond1ente a la materia agra-

ria. 
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Destacan en la Constituci6n de Quer6taro, el Articulo-

3o. en el que se proclama la enseftanza laica, la aplicaci6n de e~ 

ta científica, en contra el fanatismo religioso. 

El Articulo 27 que a continuación analizaremos; el Ar

ticulo 123, de car6cter laboral, en que se establece la jornada -

m!xima de ocho horas, y siete nocturna, se exime de labores insa

lubres a mujeres y 1nenores de 16 ai\os, un dio. de descanso obliga

torio, salario mínimo de acuerdo a la regi6n, participaci6n de 

utilidades¡ otorgamiento de habitaciones y ennenanza a obreros e

hijos, pago en efectivo, el derecho de asocicu:se de loa obreros y 

patrones, derecho de huelga. 

Los .Artículos 103 y 107 que establecen la procedencia

del juicio de amparo, por leyes o actos de autoridad que violen -

las 9arantíaa individuale~. 

As! como el hrt!culo 130 1 que reafirmaba la conquista

de las leyes de Refor~a, delimitando claramente el poder del go-

bierno y la iglesia. 

A nueetro parecer, una Const1tuci6n modelo y avanzada

para au tif:111po. 

Loa antecedente• h1st6ricos que desembocaron en el ~

t1culo 27 de la Conatituci6n y que algunos por au importancia he

=oa resaltado, son: 

En 1812, Const1tud6n pol!tica de la Monarquía Españo

la; 1813, proyecto para confiacac16n de intereses de europeos y -

americanos adictos al gobierno, de Jos4 Ma. Morelos¡ 1814, decre~ 
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Reglamento Provisional Politico del Imperio Mexicano; 1823, Plan. 

de la Constituci6n Politica de la Naci6n Mexicana; 1823, Decreto

con el que se premia con ti~rras baldios a los compatriotas;1823, 

Decreto de Colon1zaci6n del Itsmo de Tehuantepec¡ 1824, Acta con! 

titutiva de la Federac16n Mexicana¡ Decreto sobre Colonizac16n -

del Congreso General Constituyente y Const1tuci6n Federal de los

Estados Unidos Mexicanos¡ 1834 1 ley de colonlzac16n del estado de 

Coahuila y Texas; 1836, leyes constitucionales ~e la Rep6blica M~ 

xicana; 1840, proyecto de reformas a las leyes constitucionales -

dé 1836; 1842 1 primer proyecto de Constituci6n de la Rep6blica M! 

xicana¡ 1842• segundo proyecto de const1tuci6n pol!tica de la Re

p6bl1ca; 1843, Decreto de Colonizac16n de Tamaulipas; 1856, pro-

yecto de constituci6n política de la Rep6blica; 1856, ley de des! 

mortizac16n de bienes en manos muertas, de Ignacio Comonfort; 

1857, conttituci6n politica de la Repdblica Mexicana; 1859 1 leyea 

de Reforma;leyes de nacionalizaci6n de bienes eclesi!sticos;1860, 

Pecreto que legitima la desamort1zaci6n y nacionalizac16n de bie

nes eclesi&sticos; 1863,ley de terrenos baldioa de Ju!rez;1873,r!. 

forma del Articulo 27 de la Constituci6n pol!tica de la Repdblica 

Mexicana¡187S,Decreto sobre colonizaci6n¡ 1883 1 Decreto sobre Co

lonizac16n y compa~!as deal1ndadoras¡1894,ley sobre oeupaci6n y -

nacional1zaci6n de terrenos baldiosi190t,roforma y adici6n al Ar

ticulo 27 de la Constituc16n de 1857; 1906,Programa del Partido -

Liberal Mexicano;190~1 Decreto de repartic16n de lotes,1910,Plan de 

San Luia,de Madero; 1911, Plan de Ayala; 1912, Proyecto de Ley -

Agraria de Pascual Orozco, y Proyecto de Ley Agraria de Luis Ca-• 
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brera; 1915, Decreto promulgado por Venustiano Carranza y Le~ ··

Agraria de Villa; 1916• mensaje y proyecto de Constituc16n de Ve

nuati~o Carran:uJ. 

El Art!c~lo 27 Const1tucion4l, reúne la& aspiracionea

tanto dQ lo& propietarios do tierras, como los despojados o sin -

propiedad, respeta la propiedad privada pero declara que la pro-

piedad de tierras y aguas corresponde originariamente a la nación. 

Est~ derecho de propiedad, est~ sujeto a las modalida• 

des que imponga el inter~e póblico, evitando la concentraci6n de

tierra en pocas manos. 

Se dispones la dotaci6n de tierras a loa nócleos de P2 

blac16n que la necesiten, esta es de las tierras colíndant~s, re! 

peto absoluto a la pcquefia propiedad, o indemn12aci6n como causa

do utilidad póblica a los ofectados para otor9ar dotaci6n. 

Demarca a la pequena propiedad de que no exceda de 100 

hect!roas de r1e90 o humedad de primera o &Us equivalentes en 

otras clases de t~erra en explotaci6n. 

El 10 do enero de 1934, se promulga el decreto del 30" 

de diciembre de 1933, con ¿¡ se modifica el Articulo 27 Constitu

cional, en el sentido que so protege m!s la peque~a propiedad, se 

le ueftala que debe ser agricola y en explotac16n, crea una dGpen

dencia del ejecutivo para la aplicacl6n de las leyes agrarias y -

1e ampl!an las facultadea al Presidente de la Repdblica para re-

solver sobre los limites de te~renos co111Unale•· 

El pri1t1er C6di90 Agrnrio del pata fue expedido el 22 • 
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de marzo de 1934 1 era Presidente de la Repdblica el General Abe-· 

lardo L. Rodr!guez. 

Esto C6di90 se componía de 178 Artículos y 7 transito

rios; en el se trataron temas de autoridadea agrarias, restituci2 

nes y dotaciones de tierras y aguas, de la poquena propiedad, pr~ 

eedimientos de dotaci6n y creaei6n de nuevos centros de poblaci6n, 

del Registro Agrario Nacional, as! como regulaba la responsabili

dad en materia agraria. 

En la presidencia del Genernl Lázaro C~rdenas, el cam.. 

pesinado mexicano, revive sus e~peranzas de justicia social, que

se hab!a letargado por la rnediatizaci6n de los anteriores, gober

nantes, este gran presidente, expide otro C6digo el 23 de septiem 

bre do 1940. 

No obstante que se fundamentaba en el anterior, indica 

nuevas disposicioncsr entre las' principales, est' la creaci6n de

ejidos diferentes de acuerdo al cultivo de la tierra, as! podian

ser a9r!colas, forestal, 9anadero, también se disponía que si era 

su voluntad las comunidades podían cambiar a r~9imen ejidal. 

Se regula tambi4n la inafectabilidad ganadera, el pro-

cedlmiento pa~a obtenerla, durante la vigencia de esta ley se ex

pidieron el Reglamento de Inafectab!lidad Gandera del 10.de junio 

de 1942, y el Reglamento para la divis16n ej!dal del 14 de octu-

bre del mismo ano, del primero hablaremos un poco en el siguiente 

capitulo. 
El 30 do diciembre de 1942, se expide ei tercer C6di90 
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~grario, siendo presidente el General Avila Careacho. siguiendo los 

linearoicntos de los dos anteriores, con modificaciones tales como; 

se hace distincl6n entre autoridades agrarias y cjid&les, otros 

~ancicncr. en materia a~rarin y a los tipoG de ejidos &e agcc9a cl

comercial e industrial. 

Mediante decreto de 30 de diciembre de 1946, el rrcsi-· 

dente de la República, L!c. Miguel Alemán Valdez, reforma lb frac

ci6n XIV del Art!culo 27 Constitucional, siendo su texto el si----

9uiente. 
"Los due~oz o poccedores de predios a9r!cclas o ganade

ros, en cxplctaci6n a los que se haya expedido, o en lo futuro se~ 

expidan Certificado de Inafcctabilidad, podrán prc·mover el Juicio

dc Amparo contra la priv~c16n o afcetaci6n agraria ilegales de sus 

tierras o aguas". 

Con este decreto, creemos que ze fortalece como es deb! 

do a la pcqucna propiedad, y~ que injustamente desde 1931 se impe

día la procedencia del Juicio de Amparo, en afectaciones al a9ri-

culto: de predio,· dentro de las m~didan de l~ pequena propiedad. 

No oh~tantc los depredadores que aún claman en contra -

de esta dinposici6n solicitcndo la dero93ci6n del amparo en mate-

ria agraria, ~rcemoo firmemente convencidos, que el ~ctuar así; os 

con fines dcm~96gicos, que en nada beneficia a la producci6n agr!

eola, ademáo que el csp!ritu de las luchas agrarias, como lo estu

diamos en esto cap!tulo, e5 para la equitativa distribuc16n de la

tierra, no encontrando objeto que Ql peque~~ propietario se le coas 
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to &U derecho de demandar ante los Tribunales de la Fedcraci6n, la 

justicia por afectaci6n en tierras quo labora. 

En e5tc mismo decreto, se fijan las medidas agrarias y

quc son rccpectivamente¡ unidad do dotac16n, no menor de 10-00-00-

H.ls. de terrenos de riego o hu~dcd o en :.:u caso su equivalente¡ -

pequcr.a propiedad agricola 1 100-00-00 Has. de riego o humcd~d do -

primera, o su equivalente en otras clases de tierra¡ peque~a pro--

pidud ganadera, la superficie necesaria pnra.mantcncr ha5ta 500 e~ 

bazas de ganado. Las cquivalenciaB son, una hectárea de riego por

dos de tempor~l, por cuatro de agostadero de bu~na Cdlidad y por -

ocho de monte o de agostadero de terrenos ~ridos. 

El 2 de marzo de 1971, se promulga la Ley ~ederal de R~ 

forma A9ruria, que en la actualidad se encuentra vigente, fu~ pu-

blicada en el Diario Oficial de la Fcdcraci6n el 16 de ~bril de 

1971, ent.rando en vigor 15 día~ dcspula de su publicaci6n, sil':lndo

Presldcnte de la RepGblica 1 el Lic. Luis Echevcrr!o Alvarez. 

Esta ley consta de 480 nrtículos y 8 transitorios, se -

divide en siete libros, que corrr:s¡:oñden a t 1o. Autoridades l·.IJrn-

rlas y Cuerpo Consultivo, 2o. 1:1 Ejido; 3o. Organizaci6n Econ6:nica 

del Ejido; 4o. Red1str1buci6n de la Propiedad Agraria¡ So. Proccd! 

mientos Agrarios¡ 60. Registro y Ploncaci6n A~rarios, 7o. Reu~ons4 

bilidad en Mnteria Agraria. 

En la exposici6n de motivos, por el env!o de la inicia

tiva de la Ley Fede~al de Reforma Agr~ria, a el Congreso de lü 

Uni6n, ee expuso que se croaba la leyr 
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"Al reunir las expe~iencias tomadas desde los tre~ de

cenios que estuvo en vigor la anterior legislación, fortalecer la 

Reforma Agraria con apego al Artículo 27 Constitucional, una ~!a

justa d1stribuci6n de la tierra. 

"Se expone tambi~n, que reóne la mejor tradici6n juri

dica del país e intenta ir adelante en la crcaci6n de modernas 

instituciones jur!dican. Se propone como ley, porque se considera 

que no es Código porque no se limita a recoger disposiciones pre

existentes, federal, por. mandato del Artículo 27 Constitucional. 

se da un carácter de cuerpo colegiado a las comisiones 

agrarias mixtas. Por otra parte indica que es preciso promover la 

explotaci6n a9r!cola y ganadera, que las preferencias y pr~rroga

tivas se extiendan a los aut~nt1cos pequonos propietarios,onimis

mo conserva la extensi6n de la pequena propiedad e indica la nec!. 

sidad de mantenerla en explotac16n y conservaci6n pacifica". 

En esta ley, se notan algunas modificacionea, en el e! 

tudio comparado ~con la anterior, aunque siguiendo los lineal'llien-

toa de ésta. 

As!, en la nueva ley, el comité particular ejecutivo-

fundamentado en el AJ:'t!culo 27 Constitucional- se le faculta para 

que no s61o intervenga en el expediente de ampliación sino tam-

bi'n en la de restituci6n, dotac16n y creaci6n de nuevos centroa

de poblaci6n. 

La ley, da la calidad de propietario al nócleo.de po-

blaci6n beneficiado, a partir de la publicaci6n de la Reaoluci6n-
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Presidencial, se adicionan unas causales para la p&rdida de Dere• 

chos Agrarios. 

Por lo que respecta a la peque~a propiodad el Articulo 

257, obli9a al solicitante de Certificado de Inafectabilidad que

su propiedad se encuentre en explotaci6n, as! como la que cesar6-

autom&ticamente en sus efectos por permitir, inducir o autorizar

a cosechar estupefacientes, disposici6n que trataremos ampliamen

te y que indicaremos porque debe modificarse; 

En esta ley se crea la Inafectabilidad Agropecuaria, -

conservando la agrícola y ganadera, de la legislac16n anterior. 

La ley agraria en vigor ha sufrido las siguientes re-

formas¡ la mod1ficac16n de sus Artículos 167 bis y 175 bis, por -

decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de mayo de 1972, se -.. 
dispone la 1ntervenc16n del Fondo Nacional de Fomento Ejidal,para. 

el incre~ento de producc16n agropecuaria, y establecimiento de in, 

dustriaa ej1dales, as! la preferencia de utilizar materiales de -

los ejidos para realizar obras púbUc;as. 

Posteriormente el 31 de diciembre de 1974, por decreto 

ae reforman los Art.!culos 117 y 122, de la Ley Federal de Reforma 

Agraria; son artículos referentes a expropiaciones de bienes eji

dales o comunales, para la crcaci6n de fraccionamientos urbanos o 

sub-urbanos, indicando que estos serán a favor del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Póblicoe, s. A.., 1 facultándolo para que esta

fraccione y venda loa lotes, as1111i&mo so utor9ue a'lo5 miembros " 

del ejido afectado• dos lotes urbanizados, el pego de la expropi! 
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c16n y un 20% de utilidades del fraccionamiento. 

Por Oltimo el 29 de junio de 1976, se reforman los Ar

tículos 117, 126, 130, 155, 166, 167, 168, 169 y 170¡ quedando C.2 

ITlO siguent 

Se termina el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, formág 

dose el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal, se dispone que si 

los bienes expropiados no se destinan al fin que fueron destina-

dos o su empleo ea despu6s de cinco aftos pasan a poder del Fidei

comiso para su ut111zaci6n, este est! integrado por personal de • 

la Secretaria de la Reforma Agraria, de la Financiera Industrial

Rural y representantes campesinos, en suma lo principal de eatas

retormas es crear el Fondo Nacional de Fomento Ejidal en Fideico

miso. 
Por lo que respecta al Articulo 27 Constitucional es -

reformado el 6 de febrero de 1976, consistiendo en dar rango con!. 

titucional· a la legislnc16n sobre asentamientos humanos no tocan

do lo que respecta a agrario. 

Creel'ltos que la Ley de Reforma Agraria, fue un plan 

muy ambicioso para regular ia tenencia de la tierra, tal vez sea

muy prematuro criticarla a fondo, pero estarnos conscientes de que 

no ha cumplido debidamente con sus objetivos, no lo tachamos dQ -

inadecuada pero si la forma en que se aplica por las autorid~des. 



S:&.. CERTIFICADO OE INAFB'CTABf• 

1,..fOAD EN MEXICO. 

a J. Al!:Gr.l:TROS PAAA su OBTENCION V FOAMA oa: AOQIJlf'mU), 

bl LA CANCltLACION Y LA NULIDAD ltN l!:I.. CEATifl'ICAOO Ott 

o) $\JGPENSION AVTOMATIOA OC!: SUS Ef'ECTOS. 



REQUISITOS PARA SU ODT&NCION Y FORMA DE A.DQUlRIRI,.O. 

Correaponde,en este torcer capitulo, analizar, el Cert! 

ficado de Inafectabilidad en México, resultando en el primer inc1a~ 

loa requisitos para su obtención y la forma de adquirirlo. 

Considerando que el Certificado de Inafectabilidad est6 

destinado a la paque~a propiedad, iniciaremos nuestro estudio con -

la exposición de la pequena propiedad en ~xico. 

El fundamento legal, está en el Articulo 27 Constitucig 

nal- que se encuentra dentro de las garant1as individuales- se con

aidera pequeaa propiedad agrícola la que no exceda de cien hectá--

reas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras cla

ses de t1erraa en explotac16n. 

Para los efectos de la equivalencia ae computar& una -

hect&rea de riego por doa de temporal; por cuatro de agostadero de

buena calidad y por ocho de monte o agostadero de terrenos Aridoa. 

Se considerar&, aa1mlamo, coll\O pequena propiedad, las • 

auped1c1ea que ~,o excedan de doac:1entaa hecdreaa de terrenos de .. 

temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de ciento cincucn 

ta cuando laa tierras ae dediquen al cultivo de algodón, ai recibtin 

riego de avenida fluvial o por bombeo; de trescientas, en explota-

c16n, cuando •e destinen al cultivo del pl4tano, cana de azúcar, C!, 

fA, henequ4n, hule, cocotero, vid, olivo, qu1na, vainilla, cacao o

'rbole• trutalea. 

Se con11derarA pequefta propiedad ganadera la que no .... 

exceda de la auperf1c1• neceaer1a para ••ntener haata quinientas -
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cabezas de 9anado mayor o su equivalente en ganado menor, en los

t~tminos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera -

de los terrenos. 

La delimltuci6n tambi~n se encuentra, dentro de la ley 

agraria en vigor, en el capitulo octavo, del titulo segundo, en -

los Articulos 249 y 250. 

"Los fines de la pequena propiedad son econ6micos y s2 

cial~s. Con ella se trata de crear una clase ~edia rural, natisf~ 

cer las necesidades de una familia de esa clase y, en consecuen-

cia, debe at~nderse a la productividad de la tierra para fijar su 

extensi6n• mientras mayor sea ln productividad, debería ~er menor 

la extens16n y no lo contrario". (1) 

De todo lo expuesto nnteriormente, deducimos, que el 

tttular de un predio r6stico, en los t'rminos que establece la -

Constituci6n General de la RepGblica y la Ley Federal de Reforma

A9rar1a, es un pequefio propietario. 

Ahora bien, la pequef.a propiedad se rige en la mayoría 

de $US actos por operaciones civiles de compra-venta, administra

ci6n, garent!a, ete., pero también cst& considerada dentro del d! 

recho p6blico• y el pequefto propietario cstA sujeto a derechos y~ 

obl1gac1ones de materia a9raria. 

*La única propiedad que de acuerdo con el Articulo 27-

Consti tucional estA exenta de contribuir a la dotac16n de eJidoa

y que por lo misino es'una propiedad definida e intqcable, es la ~ 

(1) Dr. Lucio Mcndieta y Nú~ez, el problema ••• obra citada P. 535. 
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pequena propiedad, luego de acuerdo con el pensamiento del Conrti

tuyente, la poque~a propiedad debor!a de servir de baso para la 

creac16n de lo clase media cllrnpesina y en consecuencia, la pcquefta 

propiedad no puede sor otra que la que satisface las necesldedes -

de una familia de esta clase social~. (2) 

La Constituc16n tambi6n establece quienes pueden cér 

propietarios de las tierras, aguas y accesiones, por ende quien 

puede ser el titular del Certificado de lnafectabilidad, indicando 

entre las fracciones I a VII que solamente los mexic~nos por naci

miento o por naturalizaci6n y laa sociedades mexicanas tienen der~ 

cho para adquirir el dominio de las tierras, a9uas y accesiones, • 

excepcionalmente los extranjeros pueden ser propietarios de tie--

rras y aguas siempre y cuando acuerden ante la Secretaria de Rela

ciones en considerarse como nacionales y en no invocar la protec-

c16n de sus gobiernos en todo lo referente a los bienes que adqui!. 

ran. 
M&s adelante, el mismo Articulo Constitucional niega la 

adqu18ición, la pones16n y la administraci6n do fincas r6sticas a-
.. 

las sociedades comerciales por acciones, -considerarncs que espcci-

ficamento a las Sociedades An6n1maa- en la extensión estrictamente 

necesaria para su objeto y fijada por los 9obernadores de los est!_ 

dos o por ol Presidente de la Repóblica. 

La frece16n ll nie9a a laa Asociacionea Religiosaa el ~ 

derecho de adquirir, poseer o administrar bienes ra!ce&t o capita

les impuestos sobre ellos. 

Por 6ltimo aclararnoo que el pdrrafo tercero del Art. 27 

(2) Dr. Lucio Mendieta y N6nez, el aiatema agrario constitucional. 
P. 69. 
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Constitucional, establece un respeto absoluto a la pequena propie• 

dad. 
C&RTIPICADO.- ea ain6nimo de cert1ficaci6n, de certifi

car, dar una· cosa por segura, hacer cierta una cosa por documento

póblico. 
INAFECTABILIDAD.• que no se puede afectar, de lo que con 

cluimos que el Certificado de Inafectabilidad es una declarac16n -

de car!cter póblico, de que un.predio no puede afectarse. 

Dentro de la le9islac16n agraria ~e reconocen 6 tipos • 

de certificados¡ el agr!cola, el ganadero y el agropecuario para • 

la pequefta propiedad, ademAa el de derechos agrarios, el de aolar

urbano y el parcelario de servicio de riego, para el r&gimen eji-

dal. 
Ahora bien, creemoa que el Certificado de Inafec.tabili

dad no ea constitutivo de dereehoa, sino m!a bien declarativo de • 

los miamos porque para au expedic16n deben de probarse 6stoa y es

tar dontro de lo• supuestos de la ley. 

Existen tres clases distintas de 1nafectabil1dad, pare~ 

la pequefia propiedad, agricola, para las tierras dedicada• a la -

agricultura; ganadera, dedicadas a la cr{a o engorda de ganado; Y• 

agropecuaria, destinada a las tierras en que se combine la prOdUC• 

c16n de plantas forrajeras y la ganaderia. 

La durac16n do las inafectabilidades ao determina de la 

siguiente manera; per~ncnte, las que lA tierra reúne laa caracte

r!sticaa de pequefta propiedad agr!cola o 9anadera1 temporales, aon 

laa que au vigencia eati limitada a un deterin.tnad~ plazo¡ y provi• 

aionalea. de durac16n de un afio, concedi6ndoae Onica.mente en favor 
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de los predios ganaderos que van a ponerse en e~plotac16n, a1 esta 

obli9aci6n se cumple en el plazo se~alado, la inafectabilidad se -

convierte en permanente, si es pequena propiedad, o temporal por -

25 anca si es mayor. 

Las inafectabilidades permanentes se conceden por medio 

de acuerdo presidencial, la Ley de Reforma Agraria dice Resolución 

Presidencial, en su Articulo VIII, las inafectabilidades restantes 

ae otorgan mediante la cxpcd1ci6n de un decreto- concesi6n, ambos

procedimientos los estudiaremos a continuac16n, pero antes quere-

rnos dejar aclarado, que el decreto -concesi6n ya no se otorga por

la Secretaria de la Reforma Agraria, siguiendo la po11tica del r6-

gimen y no obstante que las disposieione5 que las regulan no se 

han derogado. 

Ya mencionamos que la Ley Federal de Reforma Agraria, -

de la calidad de propietarios a los nGeleoa de poblaci6n, a partir 

de la publicaei6n de la Resolución Presidencial, por lo que respe~ 

ta a la pequeaa propiedad, &sta se debe acreditar en la for~a pre

vista en el C6d1go Civil. 

El Derecho Civil, reconoce dos 9randes rar.naa de forma -

de adquirir la propiedad; lo. originarias, 2o. derivativas. la pr! 

mera, se sub-divide en; la ocupac16n, eomo la aprehenai6n de las -

cosas sin duefto o que 'ste se ignora; la accesión, como el derecho 

q~e compete •l due~o de una cosa de .10 que ella produzca o se le • 

incorpóre; la prescripci6n;que puedo aer positiva, y tratándose de 

bienes itU11ueble& deben reunirse los requisito&, a falta de uno, no 
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la fe, a esta se le liama prescripc16n negativa. 

Las figuras pa~a adquirir la propiedad, derivativas, -

son las principales; ventat regulada en la le9i3laci6n civil, como 

el contrato formal, de compra-venta, que es la formn m!s usual de

adquirlr la propiedad de inmuebles, donaci6n. tambi~n como los con 

tr~tos por los cuales una persona transfiere a otra, gratuitamente, 

purto o todos sus bienes; suces16n 1 firyura por medio de la cual la

propiedad se transmite ~ la muerte do su titular, por herencia a -

sus legitimos sucesores. Consideramos que cst3s formas son las m6s 

usuales tratándose de pequeñas propiedades. 

Ahora bien, el instrumento le9l1l que manifiesta la ¡:r2_ 

piedad, por lo general es la escrituro p6bl1ca, otorgada por un N~ 

tario, e inscrita en el Registro P6b11co de la Propiedad. 

&l procedimiento pera el otorgamiento de los Certific!l 

dos de lnafcctabilid.'.ld es atdbuci6n de la D.1rcc:ci6n Ckncral de 

Inafectabilidad A9r{cola y Ganadera, derendientc de la Sub-Secret! 

r!a de Asuntos Agrarion, de la Secretaria de la Heforma Aqraria. 

Sus funciones están reg•Jledds en el Reczlamento Interno 

de esa Secretaría, en sus artículos 93, 94 y 95 princlpalm~nte, fa 

cultando a esta D1rece16n en tri:.mitar y formular los proyectos de

Decretos Pres1denciale3 1 relativos a lnafectab1l1da~es 1 as! como ~ 

provQer a su cjecuc16n y vi9ilar el cumplimien~o de lac obligacio

nes impuestas por 14 ley a sus beneficiados. 

Expondremos primera~ente, el trámite sobre 1nafectab1• 
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lidad agrícola y ganadera, marcando únicamente sus pocas difcren-

cias: 
Lan solicitudes deben preGentarse por los intere~adou 

al Secretarlo de la Reforma Aqr~ria, por ccnducto de las de:e9a-

cioncs, los fundumcntoa legales son el Articulo 80. Co~stitucio-

nal ~ue se refiere al derecho de petic16n, el Artículo 27 fr~c--

c16n XV, que explicamos ampliamente al inicio de este capítulo, -

as! como a los Articules 257, de la Ley Agraria, que indica que• 

cualquier propietario o poseedor de predios r6sticos, en las ex-

tensiones de la pcquena propied~d, en explotaci6n tiene derecho a. 

obtener la declaraci6n de inafectabilidad y la exped1ci6n del Ce¡ 

tificado¡ el Articulo 256, que menciona que clase de Certif1cado

podr4 ser, aai también como los Articulo& 21 al 30 del Reglcmento 

de Inafcctnbilidad A!)ricola y Ganadero, que indican• 

Las solicitudes individuales, contendr&n¡ el nombre,

nacionalidad y domicilio del solicitante¡ nombre del predio, ubi· 

caci6n• superficie total, cl~se3 de tierra que lo componü, Gi pra 

viene de al9~n fraccionamiento, o es poquena propiedad originaria, 

tipo de explotac16n; si ya fue afectado para ~atisfacer necesida

des agrarias, en su caso techa de publicaci6n de lo Rcsoluci6n -

Presidencial y nombre del poblado. 

Se deban anexar los documentos siguientes: 

Documentos en original ? copia certificada que acred! 

te al solicitante si se haco por representante; a6! como del tltl!, 

lo de propiedad o constancias de posesi6n¡ si son propietarios ets_ 
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tranjeros. copias certificadas de la tarjeta de registro y de la -

autorizaci6n pnra adquirir tierras¡ original y copias del plano 

del predio levantado por ingeniero civil titulado en escala no me• 

nor de 1:10 000¡ copia certificada del acta matrimonial, si existe 

separaci6n do bienes del solicitante, en caso contrario la aolici· 

tud deben firmarle ambos c6nyuges. 

tl 11 de abril de 1959 1 ae gir6 una circular en la que 

se indican las disposiciones técnicas para que los planos que pre

sente el solicitante reúna los requisitos que se exigen, estas co~ 

6isten principalmente, en la Dirección Astron6mica 1 rumbos, distan 

cias, form~o de los poli9onos,coordenadas. 

Presentada la solicitud, la dele9aci6n notifica a la -

Ofiein~ de Estadistica, dependiente -a partir de enero de 1976- de 

la Direcc16n del Re9istro Agrerio Nacional, copias al Con~ejero -

Agr~rio por el est~do y a la propia Direcc16n de Inafoctabilidad,

se formula una tarjeta en la Comisi6n A9raria Mixta y se entrega • 

otra al interesado corno acuso de recibo, todo esto est& funda~entA 

do en el Artículo Z3 del Reglamento de Inafectabilidad y si se llS 

va en la pr~ctica. 

Zn caso de que el predio al cual se solicita inafecta

bilidad, ha sido estudiado por la dele9aci6n esta rendirá su opi~ 

ni6n si procede o no la aollcitud, ae96n lo dispuesto por el Arti

culo 24 del mismo reglamento citado. 

En virtud· contraria, la delegaci6n por,medio de su pet 

sonal, verificar! las colindan~ias y linderos del terreno, revisan 
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do los t!tulos de propiedad• co~firmando lao clanes de tierras y -

el tipo de explotnci6n, la comprobaci6n de los requil>i tos del pla

no y los datos que se crean convenientes, esto está fundnmentado -

en el Artículo 354 de la I,ey Agraria y 23 del Reglamento de Inafeg, 

tabilidado 
La dele9aci6n en base a la documcntac16n y la inspcc-

ci6n practicada emitir! su op!ni6n, tambi~n su fundamento es el 

articulo anteriormente sefialndo "in fine". 

Integrado ol expediente con la solicitud, documentos,

inforn1e y op1ni6n, se remite original y duplicado a li! Direcci6n -

General de Inafect~bilidad, enviando cofia del oficio ~ la Oficina 

de Estadistica y al Consejero A9rnrio corrcspondienta, ya en la D! 

recci6n General de J:m.tfcctabilidad A1Jdcola y Ganndcra, la. documen_ 

taci6n se turn6 a su OficinA T6c~ica 1 le que revise los dctos a 

que se refiero el Articulo 22 del rt·9l.amento y de la circular del-

11 de abril de 1959, sa~nlada. 

Terminada y nprobadn la rcvis16n el exp~dionta, al 

cu<il yo se le ha:.'otorgado t1n nómcro, so turna a le Sccci!in t•gdco

l.a1 de la misma Dincci6n, en ella se hc.ct.1 t1n estudio le9al do la

documentaci6n1 de encentrar todo correcto ce formula dictamen, por 

lo contrario, so 91r~n oficios a los prnpietarios o a la delcga--

c16n para que se ~ubsancn las dncmal!as, al respecto el Artículo ~ 

35S de la Ley Agraria faculta a la s~crctar!a ~ ccns1gn~r el caso-

al Ministerio P6b11co Peder.al ::;i eric\lcntra irregularidades que pu!t 

den entrenar en il!cito penal, 
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Si la documentaci6n es la correcta, se turnará a la 

Oficina de Certificados y Acuerdos, para que se formulen los dict! 

1t1enea correspondientes. 

Estos, conjuntamente con la documentaci6n se remiten a 

la Consultor!a respectiva, quien la estudia exhaustivamente, debe

mos hacer notar, que en las Consultor!as se impone especial cuida

do a los expedientes que se revisan, otorgando al dictaminador el

tiempo necesario para que los estudie. 

Pespu&s de este estudio si se encuentra correcto ae ss 
mete a la consideración del cuerpo Consultivo Agrario, seg(m el 

Artículo 27 del reglamento seftalado. 

Aprobado el estudio por este 6rgano colegiado, median

te la Secretaria de Actas y Acuerdos se turna nuevamente a la Di-

recc16n de Inafectnbilidad Agricola y Ganadera. 

tata lo remite a la Sub-Secretaria de Asuntos Agrarios, 

del ramo para firma del Presidente de la Rep6blica, del Secretario 

de la Reforma Agraria y Sub-Secretario General, encontrando el fU!l 

damento legal en el Articulo 112 del Reglamento Interno. 

Firmado el acuerdo se remite para su publicaci6n en el 

Diario Oficial de la federación, por medio de la Sub-Secretarla de 

Asuntos Agrarios. Publicado el acuerdo, se turna a la Direcci6n GS 

neral del Registro Agrario Nacional, para su inscripción, y se ex

pide el documento denominado Certificado de lnafectabilidad. 

La diferencia para que se expida el Certificado de ln!, 

fectabilidad Ganadera, estriba en reunir todoa los-requisitos señ~ 

lados, adem!s constancias que acredite la antigUedad de la explot! 
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c16n, aa! como de la figu.t."a y fecha del rogistro de la marca o fi! 

rro. 
Como lo indicamos, la Ley Federal de Reforma Agraria -

crea la lnafectabilidad agropecuaria, ésta tione como finalidad, -

la cxplotaci6n de un predio en forma mixta, 9anadera y agrícola, • 

~nicamcntc de plantas forrajeras para alimentar ol g
8
nado de la 

finca, si se cosechan excedentes se pueden comercializdr, su fund! 

mento ea el Articulo 258 de la ley mencionada. 

Con fecha 21 de septiembre de 1973, ae public6 en el -

Diario Oficial el Reglamento de Inafectabilidad Agropecuaria, en • 

el se autoriza a los titulares de un predio con Certif!codo de In! 

fectabilidad Ganadera a solicitar el agropecuario, si las condicia 

nes lo permiten. Tarnbi6n para los predica quo no cuentan con Cert! 

ficados y el procedimiento es similar al ya explicado, se fija la

extensi6n para el cultivo de plantas forrajeras, para no excederse 

de les medidas de la pequefia propiedad, y al otorgarse este Certi• 

ficado, se cancela, si existe el anterior. 

La ley prov6 el trámite de solicitudes de conjuntos d• 

inafQCtob1lidades, el procediiniento y solicitud, se sujeta a lo aa 

teriormente expuesto, con la diferencia que la 1nspecci6n y la op1 

n16n del delegado se referirá en conjunto, se dictar! un solo ..... 

Acuerdo Presidencial y se expedir&n sendos Certificados do Inatee

tabilidad a los titulares. 

El decreto-concea16n de inafectabilidad ganadera, se -

otorgaba por 25 anos, como lo indicamos, al t&rmino de 'ªtos ae • 
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concede el Certificado de lnafect~bilidad, en la práctica ya no-

se otor9a. 
Su fundamentaci6n se encuentra en el capitulo V del -

Reglamento de !nafectabilidad, se iniciuba con la solicitud, con-

teniendo los datoD mencionados en la de Certifica.dos, un informe

de la Secretoria da Agricultur~ y Ganodaria, tambi~n de la Dclcg! 

c16n Agraria, se revisaba por lo Oirecci6n de Inafectabilidad y -

la Consultor1a, el pleno del Cuerpo Consultivo lo aprobaba en su

caso y se somct!u a acuerdo del Presidente de la RefÓblica, por -

ccnducto del Secretario de la Reforma Agraria, anteriorm~ntc JefP. 

del Departamento, se publicaba en el Diario Oficial d~ la Pedera

c1én. Las obligaciones de los concesionarios son: 

Cumplir las d1spos1ciones de la Secretaria de Agricul 

tura y Gnnader!a; cooperar con la misma para la 1nstnlaci6n de e1 . 
h1clcncs Terrno-Pluvio-3¡.rorn~tdca¡ a entregar anuolrnc:mt;1;; un por--

contajc de cr.f.as de gan.:i.do fit.rn los ejido:;; ~· por tiltimo ~prove

ch~~ l~ producci6n p~stdl y forrajera. 

t.:nte? dec:cto-conccsión eq el .:sntcct:dente de la peque

f:.a propiedad e9rorecuar1a, forme.do pera dar un incentivo a la qa

nedcr!a., su vj.gench ez do 25 af\os, a(m quedan en vi9or algunos ... 

decretos-eonce$16n. 

Exi~tc un señalamiento de oficio de propiedad inafec

tablo, esta figura se presenta cuzindo una propiedad c¡ueda reduci

da a la extcnsi6n in~fcctable, por motivo de una resoluci6n agra~ 

ria o a solicitud del propietario, so encuentra normada en el ªt 



- 78 -

t!culo 256 de la Ley Agraria en vigor y en titulo IV del Reglamen

to de Inafectabilidad. 

Los t.rasladoa dé dolllinio de predios con Certificado de 

lnafectabil1dad 1 ee realizan, presentando solicitud por triplicado 

al Secretario de la Reforma Agraria, por medio de la Direcci6n Ge

neral de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, en algunos casos la

Delegaei6n interviene sin estar obligada, se debe manifestar si el 

traslado es total o parcial, únicamente se aceptan traslados par-

ciales en predios agr!colas, se debe aclarar si el solicitante es

casado, el r69imen matrimonial, si es por separación de bienes fit 

aa solo la solicitud, por lo contrario ambos c6nyuges. Si se ea 111!. 

nor de edad, deber! firmar cualquiera de loa padres o quien ejerza 

la patria potestad. Tambi6n deber4 manifestarse ai el nuevo propi! 

ta.rio poaee o no fincas róaticas inafectable• o que se le1 tramite 

eata, que aunadas rebasen los limites de la pequefta propiedad. 

Se acompaftarán los •1gu1entes documentoa1 copiaa cert!, 

ficadaa o eaerit~a p6bl1ca, de la propiedad, plano levantado con

forme a la circular del 11 de abril de 1959. La Oficina T4cn1ca de 

la D1recc16n de Inafectabilidad lo proporciona, en ocasiones ae en 
cuentra en el archivo de la D1recc16n del Registro A9rario Nacio-

nal, previa solicitud del interesado, tambi&n se otorga¡ Certific! 

do de Inafeetab1lidad¡ ai ea predio ganadero ~arce y constancia de 

la autoridad municipal. 

Remitido el expediente, en la Direcc16n de Inilfectabi• 

lidad •• re9istra con el náalero que airv16 de baae para loa tr!mi· 

tea de la expedic16c del Certificado: agreg6ndol• al principio la-
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letra wt•, se revisa por la Oficina T'cnica de la misma D1recc16n, 

de aproQárae ae remite a la Oficina Agrícola y Ganadera, y de ser• 

procedente ae formula un dictamen, pa~ando a la D1recc16n del Re-

gis tro Agrario para la anotac16n respectiva en loa libros del re--

gistro. 
Pa.r:a finaliaar, dejaremo1 aae.ntado que, el procedim1ea 

to que ma.rca la ley el muy claro y pretende hacer loa tr4xnitea '91 

lea, 6nicamente que en la prlctica, por el cfuaulo de trabajo se d!. 

ja al interesado, wque de acuerdo a sus intereses", -frase ut111Z! 

da en loa oficios de la D1recei6n de Inafcctabilidad- provea de -

los instrumentos para los tr4m1tes correspondientes, d&ndoae el e_! 

so del alat:gamJ.ento del proce•o• 



CANCELAClON Y NULIDAD f:N EL CERTIFICADO DE UIAFECTABl·· 
\ 

1 LIDAD,. Cor.responde analizar estas dos figuras a la lu~ del derecho 

agrario, en el inicio de la exposici6n, reseflaremos el acto Jurid! 

co Administrativo, aclarando que éste, int~rviene tanto en el pro

cedimiento del inciso anterior, como en todos los expuestQS en es

te capitulo. 
&l estado para el cumplimiento de sus fines realiza 

una serie de actos, que pueden ser materiales o jurídicos, o bien

~onjugarse a!llbos, a su ve~ éstos pueden ser; unilaterales, en que. 

interviene una sola voluntad; bilaterales, intervienen dos volunt~ 

des¡ colegiados, varias voluntades en la producc16n de un acto ju

ddic:o. 
Algunos autores reconocen el acto administrativo, en-

tendiendo acto como la manifestaci6n externa de voluntad, con la -

intenci6n de producir consceuencias de derecho. 

La definic16n m!s completa la encentramos del Lic. Mi

guel /\costa Romero: "El acto administrativo es una manifestac16n -

unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisi6n de una

o.utoddad adminhtrativa competente, en ejercicio de la potestad 

p6blic&t crea, reconoce, modifica, transmite o extingue derechon -

u óbligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer

ol interes 9eneral"• (3) 

Seis son los aspectos importantes que resultan de eata 

completa def inic16n: 

1.- El acto administrativo supone la existencia de una 

(3) Lic. Miguel A.costa Romero, ~eoria Gral. del Derecho Admin1atr! 
tivo. P. 139. 
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decisi6n unilateral previa. 

2.- La expresi6n externa de la voluntad, taml>14n unilA 

teral. 
3.- La competencia del 6rgano administrativo, fundame~ 

tado en la ley. 

4.- La creaci6n, mod1f1caci6n, transmis16n, reconoci-

miento o extinc16n de derechos y obl19acionea. 

s.- Ejecutivo, es decir tiene los ele111entoa para su • 

realizaci6n. 
6.- Perai9ue el inter&s general, os decir, es en bene

ficio de la colectividad. 

nLos efectoa del acto administrativo pueden eatimarse

direetos o indirectos; efectos directos aer&n la creaci6n, modifi

caci6n, transmis16n, declaraci6n, o extinc16n de obligaciones y d!. . 
rechoa. 

hLoa efectos indirectos son la realización misma de la ac~ 

tividad encomendada al 6r9ano administrativo y de la decid6n q\lt'l

cont1ene el acto administrativo". C4) 

Corresponde a la Secretaria de la Reforma Agrari&t re~ 

lizar los estudios y trámites de la cancelaci6n y nulidad de los ... 

Certificadoa de lnafectabilidad, el procedimiento no se encuentra

muy bien definido, encontrando que ónicamente el Re91amento Inter

no de la Sec.retaria, habla al respecto¡ A.rt!oulo 106, corresponde

ª la isección de dero9aciones parciales y totales de concesiones de 

inafectabilidad 9anadera1 

(4) Lic. Miguel A.costa Romero, obra citada P. 147. 
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l.- Tramitar, por orden del Director y mediante ac:uer .. 

do librado a este por el Jefe del Departamento o por loa Secreta-

rios Generales del Departamento, los expedientes de dero9aci6n to

tal o parcial de inafec:tabilidad ganadera previamente otorqada 1 en 

los t6rminoa del C6digo Agrario y del Reglamento de Inafectabili-

dad A<jr!c:ola y Ganadera• 

II.- Formular opini6n de dichos expedientes; y 

III.- Turnar los dicdmenea formulados a la Consultoda

c:orreapondiente, para ser sometidoa a la c:onsideraci6n del Cuerpo

Conaultivo A<jrario, 

Po~ otra parte, el Articulo segundo, de los transito-

rioa de la Ley Agraria, indica que en tanto el Presidente de la R! 

p6b11c:a, expide los reglamentos de la ley, aeguidn aplic:!ndoae 

loa anteriores, si no la contravienen, por lo que siguen vigentea

laa disposiciones seftaladas aó.n no correspondan exact1U11ente a la -

term.1nol09!a. 

2or eanc:elac16n se entiende, "Anula~, cerrar, truncar, 

y quitar la autoridad a al96n instr~nto póblico, lo que se hace

cort6ndole o 1nut111iando el signo". (5) 

La c:ancelaci6n de loa Certificados de Inafectabilidad, 

se presenta cuando se configuran los preaupueatoa de la ley, los -

que ana11sare1D0a. 

Seg6n el Artic:ulo_416 de la Ley A<jraria, los Certific,t 

dos podr!n ser cancelados; 1.- Cuando el titular adquiera prop1ed,! 

(5) Lic. Eduardo Pallares, Dlccionar1o de Derecho Procesal Civil 
P. '134. 



83 -

des e~ extena1onea que sumadas a las que ampara el Certificado, re

basen la superficie seftalada como máximo inafectable 1 estas cantid!,. 

dea fueron ampliatoente explicadas en el inciao anterior, ahora bien, 

si el propietario adquiere bienes r6st1cos que no rebasen la canti

dad inafectable, no se hace acreedor a la cancelac16n pero como -

aeertada111ente lo explica el maestro Mendieta y N6fte:1 en su libro -

el Problema Agrario de M4x1co, basta que el propietario adquiera -

unas pocas hectáreas de m&a, para que ponga en peligro toda au pro

piedad al cancelarse su Certificado, por otra parte deberian decla

rarse afectablea loa excedentes. 

La fracc16n aegunda se~ala que se procede a la cancela

e16n si el predio no se explota durante dos afios consecutivos, sal

vo causas de fuerza mayor, la primera parte ea comprensible y obed!, 

ce a un antecedente h1st6r1co, pero la se9unda no ae aclara, el 

quien cla1ifica la fuerza mayor, porque puede da.r el caao de la in

solvencia econ6mica del propietario o au incapacidad fiaica y pera• 

&l 1erAn serias causas de fuerza mayor. 

La fracc16n tercera, explica que tratándose de Inafect! 

bilidad Ganadera o Agropec~aria la dedique a un fin distinto al ae

~alado en el certificado y proceda la cancelac16n, lo que es lógico 

y comprensible, pero como lo seftalamoa anteriormente la Ley Agraria 

en el Articulo 258 permite la venta de excedentes forrajeros. 

Por 6ltimo la fracci6n IV dicta; loa deui!s casos que la 

ley aefiale, dentro de los que creemos se pueden incluir, lo dispue! 

to en el Articulo 251, que manifiesta que procede la cancelaci6n -
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por no trabajar la tierra• que ya analizamos; también lo dispuesto

en el art!culQ 210, que habla de fraccionamientos simulados y q~~ -

expondremos en la nulidad del Certificado¡ por otra parte se puede

incluir, lo ordenado en los articules 257 y 258, el primero del que 

tocaremos ampliamente el tema en el tercer inciso y del siguiente -

que indica lo marcado en la fracci6n Ill del articulo 418 de la mi! 

~a ley. De lo que concluimos que en si, son Onicamente tres ca~ 

sales para la cancelaci6n del Certificado de Inafectabilidad en sen 

tido amplio y que podrian exponerse: 

a) Rebasar la peque~a propiedad. 

b) No explotar el predio. 

c) Dedicarse a otro fin que destina el Certificado, in

cluyendo el ilicito de sembrar estupefacientes. 

La Oirecc16n de Inafectabilidad, sostiene el criterio -

de que la cancelación se merece por actos o hechos posteriores a la 

expedici6n del certificado, el cual fue otorgado legalmente y en e! 

tricto derecho, mientras que se considera la nulidad, por actos an

teriores que hicieron defectuosa Jur!dicamente la expedic16n del 

certificado, creemos que se encuentran en lo correcto ya que as{ lo 

establece la le9ialaci6n civil, supletoria del derecho agrario. 

Las principales causas de nulidad, se dan¡ por la inani

iestaci6n de diferente calidad de la tierra; as! como los certific! 

dos que contravengán las leyes vigentes; cuando se frª~c1onen tie-

rras y se comprueben que corresponden a un solo dueno, rebasando la 

·.• 
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pequena propiedad, al respecto la ley prev6 el fraccionamiento de

propiedades afectables, en el capitulo III del titulo II del libro 

de Procedimientos Agrarios, tambi6n consideramos se puede dar la -

nulidad, cuando las asociaciones civiles o religiosas, sean los t! 

tulares del certificado. 

Existe nulidad absoluta y nulidad relativa, la nulidad 

se da cuando no ae realizan los preceptos que rigen el procedimien 

to, en la primera se establece la nada jur!dica y no se puede per

feccionar, como por ejemplo, la falsificac16n de un certificado de 

inafectabilidad, en este hecho no han existido ni provisionalmente 

los efectos juridicoa ni se puede subsanar. En la relativa, se pr2 

ducen en forma priv1s1onal los efecto~ jur!dicos, aunque equivalen 

a. la. inexistencia, la legblac16n civil dice que la nulidad se 

retrotrae a el inicio del acto o hecho. 

El procedimiento para cancelaci6n y nulidad se cneuen~ 

tra en el Articulo 419 de la Ley Agraria, este se puede iniciar do 

oficio si ea de nulidad o a petici6n de los campesinos interesados 

en cualquier caso, de la Cornis16n Agraria Mixta o del Ministerio -

Público Federal, en la nulid~d de fraccionamientos simulados. 

La Secretaria inicia el procedimiento notificando a 

los titulares del certificado, estos en 30 días deberán presentar

sus pruebas y aleqatos, si se demuestra que no procede la acci6n -

se t~rmina hasta la siguiente 1niciae16n del proceso. Por lo con-

trario si se considera procedente continúa su trámite y en la Di-

recci6n de Inafectabilidad se formula el dictamen de cancelaci6n o 
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nulidad, el cual es firmado por el dictaminador, Jefe de Oficina y 

Director General, -esto es importante por la responaabilidad en m1 

teria agraria al originar resoluciones contrarias a la le~- se tu¡ 

na a la Consultoría para su respectiva rev1si6n, la que se presen

t• en el· pleno del Cuerpo Consultivo, quien lo aprueba o lo desa-

prueba, en este ca&o se turna al Presidente de la Rep6blica para -

su firma y .se publica en el Diario Oficial, regiatr!ndose su canct 

laci6n o 1nscripe16n de nulidad en el Registro Agrario Nacional. 



SUSPENSION AUTOMATICA DE sus EFECTOS. Analizadas las-

c~usales,·para cancelacl6n del Certificado de Inafectabilidad, a

si como de los elementos de n~lidad, estudiaremos la auspensi6n -

autom!tica de sus efectos, iniciando nuestra exposic16n con el e!. 

tudio del articulo que la regula y posteriormente de nuestro cri

terio sobre la violac16n de las 9arant!as de legalidad y audien-

cia del presunto infractor. 

La d1spos1c16n se encuentra en el segundo p!rrafo del 

Articulo 257 1 del capitulo VIII, en el libro de Redistribuci6n de 

la Propiedad Agraria de la Ley Federal de Reforma Agraria del 16-

de mar&e de 1971, que dices 

•Lo• Certificados de lnafectabilidad cesar&n autom4ti-

camente en aus efectos, cuando eu titular autorice, 1.nduzca o pe¡ 

mJ.ta o per:aonalmente slell.lbre, cultive o coseche en au predio urJ:. 

guana, amapola o cualquier otro estUPf.!faciente.K (5a) 

&ata dispoa1c16n no tiene antecedente legal, en nin-

gdn C6d1go Agrario anterior, no se menciona en la exposici6n de • 

motJ.voa por au envio en la iniciativa de Ley Federal de Reforma -

Agra.ria vigente, ni en el Decreto de Expedic16n, como tampoco en

la expl1caci6n de la ley, hecha ante el Congreso de la Uni6n por

el Lic. Augu:ato G6mes Villa.nueva, Jefe del Departlllftento de Asun

tos Agrarios y Colonizac16nt tocando óniccuuente el tema de una =! 

nera fugaz en loa conceptos que el Presidente Luia Echeverr!a ex-, 
pre16 al anunciar el •nvio de su iniciativa de ley. 

"La capacidad agraria y la parcela ejidal ae perderán 

(Sa) Ley Federal de Reforma Agraria. 11.rt. 257. 
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cuando los titulares cultiven mariguana, amapola o cualquier ot:o 

estupefaciente; por igual causa, cesarán los efectos de los Cert1 

ficados de Inafectabilidad correspondientes a la peque~a propie~-

dad." (6) 

En el análisis del articulo, destacamos, 1•Los Certifi 

cados de Inafectabilidad" 1 entendemos que si no existe certifica

do no es factible la aplicaci6n de ésta parte del precepto; "ces~ 

r.in autom~ticamente" cesarán, igual a suspenderse, terminarse¡ a~ 

tom&ticamente, de man~ra aut6maticn, inmediatamente: es decir una 

terminaci6n inmediata¡ "en aua efectos" los efectos del Certific~ 

do de Inafeetabilid~d como lo cxpuuimos en el primer inciso soni

la declaraei&n, de carácter p6blico de que un predio no puede 

afectarse: a contrario nensu, se puéde interpretar como la decla

raci6n pdblica de que un predio se puede afectar, 

Ahora bien, el capitulo III del titulo Ootac16n de 

Tierras y Aguas do la Ley A9raria, denominado bienes afectables.

determina en el Articulo 207 que para determinar la inafectab1l1· 

dad de una flncEi .se tcndri en cuenta las equivalencias estableci• 

das en el Articulo 250 de la misma Ley y que el cálculo se har& .. 

de acuerdo con las diversas calidades de terrenos que la integren. 

Posteriormente sólo trata de los fraccionamientos simulados el e! 

tado capitulo, har;;ta terminar con el Articulo 219 en el que se 

dicta que los propietarios afectados no tendrán derecho, ni recur 

$0 legal ordinario, ni podrán promover juicio de amparo. Reserván 

dose este para los duenos o poGeedores de predios, en explotaci6n, 

(6) Ley Fed. de Ref. "9nda, biblioteca. campesina P. 16. 
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a lo~ que se haya expedido o en lo futuro se expida Certificado de 

Inafcctabilidad, contra la ilegal privaci6n o afectaci6n. 

A cont1nuac16n el articulo que analizamos dices "Cuan• 

do su titular autorice, induzca o permita o personalmente" estos -

son actos positivos, que se encatnlnnn a un hacer, y estrictamente• 

relacionados con "siembre, cultive o coseche"' entendiendo éstos -

comoi esparcir la tierra con semilla para que produzca; hacer loa

trabajos convenientes para fertili~ar la tierra para que produzc:a

sin descanso; y recoger los frutos respectivamente. 

"En su predio", ya sobre entendido cuando manifiesta • 

el titular, finalizando el citado precepto "mariguana, amapola o • 

cualquier otro estupefaciente", pudiendo haber resutnldo el legial!. 

dor siembre estupefacientes. 

No hemos querido criticar el sentido de la d1spos1ci6n, 

6n1cnmente analizar detalladamente su contenido, a continuaci6n e~ 

pondremos nuestro criterio. 

Con esta figura se crea la suspensi6n autom&tica, de -

sus éfectos en los Certificados de Inafectabilidad, por la Ley Fe• 

.. · .. dera.l de Reforma Agraria, lirsta no beneficia en nada a los ptiquci\os 

propietarios vecinos, si a los ejidatarios solicitantes de tierras, 

ahora bien, la confu&a redacc16n del precepto, y la falta de prep1 

ración juridica del personal burocr&tico 1 para aplicar la ley, pu~ 

den oe:a&ionar una 1nju&t1cia o que la tey ae viole impunemente. 

Lo anterior lo apoyamos en los Articulo& 14 y 16 Cons

t1 tucional, que expondremos, someramente, y en cuya violac16n los-
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tribunales de la federaci6n, -tendr4n en estricto derecho- que co1 

ceder el amparo y protecc16n de la justicia. 

El precepto puede ser atacado por los siguientes aspe~ 

tos: Por violar las 9arant!as constitucionales, establecidas en -

los art!culos citados; el C6d1go dé procedimientos para la aplica

c16n de las garantías es la l~y de amparo. El juicio de amparo pr2 

cede contra actos administrativos y judiciales y contra leyes. 

La Constituci6n, si permite la privaci6n, en este caso 

particular, de los efectos del Certificado de lnafectabilidad, pe

ro si hay juicio, o procedimiento, ante autoridades competentes, -

es decir facultadas, como lo fundamentamos anteriormente, y si se

aplican las leyes, y que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento, este como lo anotamos, permite al inculpado a -

probar su inccencia. Todo acto de privaci6n sin que medie juicio o 

procedimiento, es violatorio del Articulo 14 Constitucional y pro

cede el amparo. 

P.or otra parte, el Articulo 16 Constitucional, ordena-
.. 

que todo acto de autoridad debe constar por escrito, por autoridad 

competente y fundado y motivado, en este caso, una Resoluc16n Pre

sidencial de cancelación de Certificado de Inafectabilidad 1 sí re~ 

nir!a los requisitos y no puede ser destruido el acto por una sen

tencia de Juicio de 9arant!as. 

Se96n nuestro criterio, la siembra de estupefacientes

es un delito, HA<:to u omisi6n que sancionan las leyes penales" a -

lo dispuesto por el Articulo 7 del C6d190 Penal para el Distrito y 
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Federal para toda la Repdblica. 

Por tal motivo, siguiendo lo ·B:icpuesto por :a..11.;. Fer .. 

nando Castellanos en su libro Lieneamientos tlementales de Derecho 

Penal, el delito para ser considerado como 'sto debe reunir los Sl 
9uientes elementos, en importancia: 

Conducta, el delito es originado por conductas humanas, 

"La conducta es el comportamiento humano voluntario, pasivo o neg! 

tivo, encaminado a u11 prop6sito". (7) Su aspecto negativo, es la 

falta de acci6n, como por ejemplo, que en un predio creciera mari

guana, por reproducci6n biol6gica, y al probar esto el propietario, 

no se da la conducta. 

Tipicidad, el tipo, es el precepto legislativo, es la

norma que dirige la conducta, concretamente el Articulo 198 del C2 
digo Penal y que trataremos ampliamente, "La tipicidad es la ade~ 

cuac16n de una conducta concreta con la descr1pci6n legal formula

da en abstracto". (8) 

Antijuricidad, está entendida como la conducta violat~ 

ria de la norma, "Una conducta es antijuridica cuando siendo tipi

ca no estA protegida por una causa de justificiu::ión" (9) 

&l C6digo Penal define a las causas de justificaci6n,

destacan; que el acus().do obre impulsado por una fuerza fisica exts. 

rior e irresistible; o en estado de inconsciencia¡ obre en defensa 

de su persona, honor o bienes; el miedo grave o el temor fundado e 

(7) Lic. Fernando Castellanos T. Lineamientos Elementales de Dere• 
cho Penal. P. 149. 

( 6) ldem P. -165. 

(9) Dr. Porte Petit, citado por Castellanos Tena, obra citada.P 176 



92 .. 

irresistible¡ obrar en cumplimiento de un deber o ejercicio de un

derecho; obediencia a un superior legitimo~ 

Imputnbilidad, entendiendo esta como la capacidnd del 

individuo para obrar conscientemente de que su conducta es antiju

rídica, "Para que el individuo conozca la ilicitud de su acto y 

quiera realizarlo, debe tener capacidad de entender y de querer, -

de determinnrse en funci6n de aquello que conoce¡ luego la aptitud 

(intelectual y volitiva) constituye el presupuesto neccsnrio de la 

culpabilidad". (10) Su aspecto negativo es la inimputabilidad,como 

los estados de inconsciencia, miedo grave, aordomudes, 

Culpabilidad, que el sujeto es culpable por su despr~ 

cio al orden juridico, su aspecto negativo, lo pueden con5tituir -

el error y la ignorancia, hacemos notar que estos 6ltimos elemen-

tos est!n estrechamente ligados con los primeros y no son tan im-

portantes como estos, para aclarar nuestra exposici6n, no se podrA 

creer en i9norancia de un agricultor de sembrar estupefacientes 

por alfalfa, per~ si sembrar estos bajo un temor grave, motivado -

por otros aujetos. 

La punibilidad, 6ltimo elemento del delito, consisti• 

d. en el 111erecimiento de la pena, por la rea11zaci6n de la conduc

ta que reúna todos los elementos citadoa. 

El permit1r,induc1r,autorizar, o sembrar cultivar o -

cosechar mari9una, amapola o cualquier otro estupefaciente, se coa 

sidera un delito, de reunir todos los elementos de eate, y deben -

aplicarse al infractor, las penas que seftala la ley, la legisla-~ 

(10) Lic. Fernando Castellanos Tena, o~ra citada P. 217. 
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c:i6n e agrada, tratando de ser demasiado dgor:ista con estos infras:. 

tores, aplica una sanci6n que bien podr!a estar contraria al Arti

culo 22 Constitucional, que dispone que quedan prohibidas las pe-

nas trascendentales. 

La Ley federal de Reforma Agraria debG de concretarse 

a seftalar que se cancelart el Certificado de Inafectabilided, por

destlnar el predio a otros fines que el mismo aeftala y dejar en -

plena libertad a la legislación penal la regulaci6n de los hechos

delictivos. 
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NATURAL&ZA ..7URIDICA DEL ESTUPEFACIENTE. Constantemen 

te se tiene conocimiento por los medios de comunicaci6n, sobre el 

incremento en el uso y tráfico de drogas y especialmente estupef! 

cientes, se destaca el aumento considerable, tatnbi~n se denuncia

que en los Estados Unidos de Norteámerica, el consumo de droga, -

proviene de las importaciones de 6sta, seftalando a M6xico, como 

proveedor. Dentro del uso más generalizado de drogas, se encuen-

tran las que provienen del cultivo de la tierra, ya sea que se 

utilice au producto o ~ate se transforme por medios químicos. 

Al existir demanda, se incrementa la producci6n, en

algún lugar debe de cultivarse los productos para su obtenc16n, -

éste for~osamente debe de estar en terrenos ejidales, comunales,

baldioa o demasías y pequeAos propietarios. 

La tierra de México, al decir de especialistas, ea -

f6rt11 para cosechar, mar19uana, amapola o adormidera, aluc!genoa; 

como peyote, hongos y otras dr09as en gran escala, no se tienen -

dato~ sobre el 4rbol de la coca, ni sobre su consumo de masticar

la hoja de ella, s! existen consumidores do cocaína, pero en baja 

escala, '•ta tal vez venga del extranjero y su precio ea elevado, 

en t&rminos generales, el problema de drogad1cci6n no es tan agu

do como en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Bolivia y Perd. 

Una defin1ci6n psiqui&trica de la droga es¡ toda au~ 

tanela que en dosis ~levadas, afecte el cuerpo o la mente o ambas 

de la persona que la.utiliza, estas pueden ministrarse por dife-

rentes v!as, y los efectos son diferentes, según la personalidad

del individuo, partiendo desde los trastornos leves a la muerte. 
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ta le9islaci6n no da una definici6n concreta de drc9a 

o estupefaciente, se concreta a enunciarlas, tomando como base, 

las sustancias enumeradas como tales én los tratados internaciona

les, o los que como resultados de investigaciones se refutan du~i~ 

nas y que causan ad1cc16n al individuo. 

Antes de transcribir los nombres enunciados como dro

ga o estupefaciente, rese~aremos los antecedentes de las plantas -

de cultivo m&s generalizado, correspondiendo a la marlguna y amaps 

la, aai como a los hongos aluci9enos. 

Mar!9uana o marihuana, es el nombre com6n con que se

conoce en américa a la planta clasificada en 1753 por Linneo con -

el nombre de cannabis satlvo., ya et: menciona en un libro del empe

rador Chino Shen Nun9, aproximadamente 2737 a.c. se dice que junt! 

mente con el alcohol es el enervante m3s antiguamente usado por el 

hombro. Sus simpatizadores indican que es m!s inocua que el al--~

eohol, aspecto con el que no estamos do acuerdo, ya que como acer

tadamente lo explica en su c~tcdra de criminolog!a el maestro Mar

cial Flore5, mietitras una persona bien alimentada soporta los emba, 

tes de ingesti6n etilica, nadie soporta la degeneraci6n que provo

can todo tipo de drogas, aún, aunque a m3s largo plazo, de la mar!. 

9uana. Ca,1pesino:; de Guerrero nos han informado que los cultivado

ros de 'sta, aprovechan el olor de un árbol llamado manches, para~ 

disfrazar el olor caracter!stico que desprende. 

Sobre la amapola o adormidera, generador de los opia

ceo~, la leyenda dice que n~ci6 ce loa parpados de Buda, cuando e! 

te ::e los cort6 para no dormir, aunque en realidad ya se mencionan 
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en textos sirios, egipcios, griegos etc. tres mil o cuatro mil 

ar.os a.c. 
La hoja de coca, y la cocaína, de uso tan popular en

la Cordillera de los Andes,.tambi6n tiene su antecedente legenda-

rio al mencionarse, como el Dios Junu, del Trueno en la Cordillera 

Andina, castiga a los nativos. por incendiar árboles que ennegrez

can el paisaje condenados a una vida n6mada y triste, con hambre -

y sed, descubren la hoja de coca, que les da brios y &nimo para s~ 

perar el cansancio. 

Fray Bernardino de Sahagdn, seftala el antecedente más 

antiguo, despu~s de la conquista, sobre uso de drogas, en su libro 

"Historia General de las Cosas de la Nueva Espafta". dice "Ellos 

mismos descubrieron y usaron primero la raíz que llaman p'yotl, y~ 

los que la comían la tomaban en lugar del vino, y lo mismo hacían

de los que llamaban nanácatl que son los hongos maloa que emborra

chan como el vino y so Juntaban en un llano despu~s de haber comi

do y bebido, donde bailaban y cantaban de noche y de d!a, a au pl! 

cer. 
"Hay algunos honguillos en esta tierra que se llaman

teonan!catl que se crian debajo del heno en los campos o páramos,

aon redondos y tienen el pie altillo y delgado y redondo. Comidos

son de mal sabor, da~an la garganta y emborrachan ••• 

"Hay una yerba que da una semilla que se llama ololin 

hgu; esta semilla emborracha y enloquece, hay otra yerba como tuna 

de tierra que se llama péyotl; es blanca, loa que la comen o beben 

ven visiones espantosas, o de risas, dura esta borrachera dos o 

tres d!as y despu~s se quita". (1) 

(1) Fray Bcrnardino de Saha9ún, citado por H~ctor S&mcoez, la Far
macodepenGencia en México. P. 69. 
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La ley •Axima, dentro de M6xico, es la Conat1tuc16n--

1n11ediatamente despu6a, se consideran loa tratado• internacionales, 

en materia de eatupefacienten M&xico, ha celebrado aeia¡ la Conven 

ci6n Internacional del Opio, fir•ado en la Haya (23 enero 1912); -

convenc16n para limitar la fabricac16n y reglamentar la diatribu-

c16n de estupefaciantes, firmada en Ginebra, Suiza (julio 1936)¡ -

protocolo que modifica los anteriores acuerdos, convenciones y pr2 

tcx:oloa, firmado en New York (11 diciembre 1946)J protocolo para -

aoaietor a f1scalizac16n internacional varias drogas no comprendi-

daa en la convenci6n de 1931, firlllado en Paria, (t9 novielabre ---

1948). 
Convenc16n dnica de eatupefacientea, firll\&da •n New • 

York (24 julio 1961); ratificada por el Presidente de la R•p6blica 

e1 17 de aarso de 1967. 

Eat• convenio, e• el Yigente, abrogo loa anter1or11en

te citado•, fue publicado en el Diario Oficial de la federaci~ el 

31 d• aayo de 1967, en esta fecha, 1e inicia su vigencia der09ando 

la• dl•Po•icione~ que ae le opongan, confotme a nuestro aiatcima y• 

coao lo aeftalaaoa, eataa diapoaicionea reforaa.ron laa del C6di90 • 

Penal, que anali&amos en el •iguiento 1nc1ao. 

En el pre!Dlhulo, 10 11n.n1f1eata que lae partea, recon2 

cen el uso de eatupefacienteo para fines 186dicoat por lo cual ea -

necesario garantiza~ eu disponibilidad¡ ••!mismo el peligro socia~ 

econ6m1co y moral para la humanidad de la toxicoaan!a, aaf COllO la 

ob11gac16n de coabatir ese aa1, que la •cci6n univeraal para cOtDbf. 

tir el uso indebido de loa estupefaciente•, debe orienta.rae a pri¡ 
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cipios id6nttcoa y objetivos comune•i quo ae reconocen a laa Nacio. 

nes Unidas competentes para la fiscali:ac16n de estupefaciente&, • 

con el fin de limitar &atoa a finea m4dicos y c1ent1ficos. 

Coao se 1nd1c6, la convenc16n, da cuatro listas, d~n-

tro de laa cuales se encuentran de los nombres y f6rmulas de las .._ 

sustancias, consideradas estupefacientes, asimismo da todos loa or

denarnientos necesarios para el funcionamiento de una junta a nivel

internacional; y do la forma de trlfico legal y uao de las sustan-

ciaa que seftala, ónicamente reseftaremos el nombre de los estu~fa...

cientea, algunos conocidos generaliaente. 

En el artículo segundo se dispone que loa e•tupefacien-

tea de la ai9uiento lista I, eatar&n sujeto• a toda• 1•• aedidaa d• 

fiacal1zac16n aplicables a estos, en virtud de la convenc16n a que

noa helllOI venido refiriendo. 

Lista l. 

AcetilJ11etadol¡ •lilprodina¡ alfacet11111eta,ol; alfa111e-

prodina; alfametadolf alfaprodina; anileridinai benzetidina¡ benzil 

lllOt:fin&J botacetilmetadol; bétaroeprodina¡ ootaMtadol¡ betaprodina¡ 

ca.nnabia y au resina y loa extl:'aetos y tinturas de la cannabis¡ ce

tobe~idona¡ clonitazeno¡ hoja• de cocai coca!na¡ concentt'ado de pa

ja de adormidera (el ~ater1al que se obtiene cuando la paja de ado¡ 

midera entrando en un proceso para la concentraei6n de 8U8 alcaloi• 

de#, en el WO!llento en que pasa al comercio; dejomorfina¡ dextromor! 

mina¡ diamplornida; dietiltiambuteno¡ d1h1dromorf1n,a; dimenoxadol;• 

dimeleptanol; dirnetictiambuteno; but1rato de d1oyafol11o; difenoxi• 

lato1 dipipanoma; eegonima, aus,steres y derivado• que eean eonver~ 
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tiblH u ec9or:dna y cocdna¡ etic•tiltiallbutenos etonitasa; eto

aeridina ¡ fenadoxona¡ fena111proaüda; fenasoc1na¡ fenomorfan¡ fenopt 

ridin&; furetidina¡ ~erolna¡ hidrocodona¡ hidromorfinolf hidro•or

fona; hidroxipetidina; iaometadona; levorfanol; 11etazoc:inas 1Detad2 

na¡ metUdeaorfina; 111etildinidromorfinai metap6n¡ 110rferidina; -

morfina; morfina aietobroiaide y otroa derivados de la "°rfina con• 

n1t.t'09eno pentavalente¡ aorfina-n-oltido¡ airofina; iaicomorfinas • 

norlevorfanol; nonaetadona; normorfin•f opio¡ oxi.codona; oxi110rfo

na¡ pet.1dina; pirainodina; proheptaaina; properidina; raee1Nttorfan; 

racu1oraaida¡ rac:e•orfan¡ tabacón¡ teba1na1 t.t'1Mper:1d1na. 

Pinal1&& la liata indicando que t.allbi'n •• con•ideran 

••tupetaciente1, lo• ia6merca- o sean lo• do• o us co11pueatoa que 

ti&t\en la ai••• f6nau1a, pero que difieren en algunu prop1edadea, 

a cauaa de u.na diferencia en la eatructu• 90lec:ular- a Mnoa qu•

••t"1 expres.fUDent• exceptuados, tallbl.'n lo• '•ter•• y 6terea, con

exc:epc16n de loa que figuren en otra U.ata, y ai ea posible la fo,t 

aa.ci6n de eato•• aa! COllO l•• aalea de e1to1 eatupefac1ente•• 10 ..... 

cluyendo 1-. de iO. '•tere1, 'ter••t e 116-eroa en 1•• condicione• 

antea expue1taa, a1 ea poa1bl• la foraac16n de dicbu aal••• 

Lo• eatupefac::iectea de 1• liate lI eatadn sujeto• a

l•• a1saas aedid•• de f1sca11saci6n que 101 anterior•• indicando -

que por lo que respecta a el c011Grcio .. nor debe evitarse la acu•u 

lac16n por parte de eoaierciante• o dlatribuidorea, ••pceau del •!. 

tado O personas autodaadas, aaf. COSO exigir HHU Údlca paro &l 

aUld.n1atro, tallllbi'n que en la etiqueta en que •• p~•••nta •1 pre-

dueto ae indiqúe •l conteDido exa.cto con au peso y p.roporc16n. 
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Llat& ll. 

Acotilditddroc:od•ina; codeina¡ iauxt.topropoxifeno¡ di

hidroc:ode!naJ et1borf1na5 norcode!na¡ folcodina, aai co111<> loa ia.§. 

aeros, •1 ea poa!ble su for•ac16n, si no eataA en otra liata y laa 

••lea en igual•• circunataiiciaa, a6n de loa 116mero1. 

Lo1 preperadoa de la lista III, ae sujetaran a la• -

tll1.aiaaa aedid•• de fiacal11ac16n de la anterior, no siendo nec:eaa-

rio loa IDiamaa d1apoaicione1, y a61o •• exigir& la infor11aci6n so

bre laa cantidades de eatupefacient• que •• empleen para la fabri• 

cac16n de preparado•· 

Liste XII. 

1 •• Preparado• de¡ acet11d1b1~ocodeina¡ codeina¡ de¡ 

tropropoxif•no; dib1drocode1na¡ etUiaorfina¡ folcodina¡ norc:odd-
• na. 

X...• eatupefacientH de la lS:.ta :tV:tedn incluido• en 

la pri .. ra, •• aeguir&n la• a11ma1 .. didaa de fi1ca11sac16n 9 p•~o

en Yirtud de la peligrosidad de 1•• 1u1tancia1 d11pone que ae debt, 

rln to11&1: laa .. didaa de fiacal1&ac16n ••pec1a1•• que juzguen neci 

Hdaa, aa1m11rao H pl'ohiblrln la producci6n, fabdcac16n, export1 

c16a • 1aportact6n, Gotlfltrcio po•••16n o au uao. 

Lt..H& lV, 

C:amiabb y 1u re1~n•1 cetobeaidon.¡ de1oraorf1na¡ y h!, 

irotn•t 1•• ea1t• de eat& •1 e• po11b1e •u foraac16n. 

Jke•t• decreto, poateriot11Mtnte, el 14 de enero de --

1.9'ª, ti' •1 D1a.do Oficial de la Federac16n se publ1c6 el decreto

~°' •1 cual.•• declaran a la pentuocina o aoaig6n, Ht.upef&eien

ie• v •uJetoa. a f1aca11&aci6n. 
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"Lo• estupefacientes comprenden b!•icamente loa deri• 

Tadoa naturales del opio (morfina, code!na), los derivados 1int&t! 

coa de loa opi&ceoa (dihidromorfinoma o dilaudid, diacetil•mo~fina 

o heroína), y loa medica~toa aint,ticos de tipo opi!ceoa (meper! 

dina o denerol, pentaxoc:ina o aoai96n>•<2> 

Mis adelante ag~ega, que ae consideran taabi&n estupt, 

facient.es loa derivados de la coca. 

Nue$tra postura, es firae y determinante, respecto •·· 

el uso indebido de droqas y estupefacientes, condenando su uso, •• 

simisao reprobamos completamente el trAfico, producc16n y cons\IJllO

indebido, eata ae acrecenta ante el d1atr1buidor que crisainalaente 

reparte en un principio a titulo gratuito laa nociva• aua~anciaa-

entr:e la juventUd. 

El 9ob!erno en uao de au poteatad 1 debe obrar en •l • 

sentido de colllbatir principalA1ente a el tr:aficante tanto nacional

COllO internacional, al productor y diatr1bu1dor 1 aai co•o retolver 

loa problema• de _la dr«Jad1ce16n, tanto deade el aspecto jur!dico, 
' ' 

col!IO del aocio16g1co y paicol6gico. E111prender campaftas para la co¡ 

c1enticaei6n de lo• 9rande1 malea que acarrea, tanto aociales, co. 

ao econ6a1coa y moral••• 

(2) Héctor S&nchez. Obra citada e. 72. 



LEGISLACION RESPECTO A ESTUPEFACIENTES. La humanidad, 

desde sus inicios comprendi6 la necemidad de regular la conducta -

de los hombres, con el objeto de que esta no invadiera la esfera -

de libertad entres!, éste.al ser un ente eminentemente social, d! 

bi6 de buscar elementos para sobrellevar su continuo trato humano, 

en un principio, fue la reli9i6n y su temor a el castigo despu's ~ 

de la muerte lo que regu16 la conducta humana, por su ineficacia -

di6 paso a la &tica y principios, con su aspecto negativo, el re~ 

mordimiento individual y el repudio social, por Gltimo, surgieron-

' las normas, que consideramos lo acertado; el derecho como regula-• 

dor de la conducta humana. 

Por tal motivo, surgen gran cantidad de normas de de

recho, que ser!e imposible estudiar en este trabajo, analizando • 

las m&~ sobresalientes con los estupefacientes y su producci6n. 

El 23 de septiembre de 1931, se promulg6 el primer r~ 

glarnento de toxicoman!as, no se encuentran antecedentes de 4Sl, y -

se conoce porque fue dero9ado por otro tampoco muy conocido y que

creemos que aOn se encuentra vigente, el de 5 de enero de 1940, p~ 

bl1cado en el Diario Oficial, el 17 de febrero del mismo ano, bajo 

h, pt:esidonci<'l. del General L6zaro C4rdenas, 

En el se considera que el problema no es grave, dis1>2 

ne que el toxic6mano es todo individuo que sin fin terapéutico use 

habitualMente drogas,prescritas como tales por el Código Sanitario. 

$e 1iidice ol prcx:edimiento a que deben :.cometerse, considerándolos

enferinos, tam.bi~n autoriza a los niédicos con t!tulo registrado a -

recehr estupflfaeientes en las dosia permitidas y su forma de. pre!_ 
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cdbirla•, a los fu111aduticoa loa autoriza a despachar enei:vanteoa 

recetados por los ~ádicoa y despu~s de cumplir los requiaitoa, 

crea el registro de toxic6manoa, requisito para proporcionarle• • 

droga, y la obli9atoriedad de someterse a tratamientoo 

De la lectura de sus 11 Art.!culos, ae desprende una -

gran comprens16n al problema de la drogadicc16n, atacando princi-· 

palmente a el tráfico, debe de aer aliciente para la forinaci6n de· 

otro acorde a la realidad actual. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia, antea, De-

partamento de Salud PÓblica, fundamenta au actuac16n en el C6digo

Sanitaxio, dol 29 de diciembre de 1954, que en au capitulo XII re• 

9Ul• lo ~elativo a estupefacientes, estipula cuales aon y reglamen. 

ta •u u.ao. 
Sua Articulo• in!s importantes diaponens Art!culo 262, 

todo acto relacionado con el tr!tico o auminiatro de drogas ener-

vo.ntea o de loa similores considerados como tales, •• aujetar4¡ l· 

a 101 tratado• internacionales¡ II a la• disposiciones del C6d190-

Saniterio; III a las disposicionee que expide el consejo; IV a 1•• 
'• 

leyea penales sobre la 1nater.h ¡ \t a las dhposicionea que dicte la 

Secreta.d'.a. 
&l A.rticulo 263, establece la• au1tanciaa que conaid,t 

.ra. como dr09aa enervantes, que se cot11plensentan con la• elllitidu en 

el ineiao anterior; a) adormidera en cualquiera de aua formas• b). 

opio, en cualquiera de sus formas. e> 1AOrfina y sus salea¡ d) co-

deina y sua sales; e) etilmorfina y aua salea; f) tebaina y aus •t. 
lea¡ g) hojas de coca¡ h) coc:aina y sus salea y preparacionea¡ i)

las diversas eapeeiea de cannabis, en cualquiera de aua formas y • 

preparados¡ j): euhoda1 1 dicoe1d, diluadid, acedlcones, genomorf1-· 
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na¡ au•tanc1aa ya ~encionadaa anteriormente• corr•apond1endo eatoa 

nombres a·1u re9i1tro¡ k)pceparado~ o productos que contengan ea-

taa auatanciaa, y de naturalesa a.nal69ica. 

El Articulo 26St prohibe todo acto de co111ercio, impo_[ 

taci6n, exportaci6n, transporte, siembra, cultivo o cosecha, elabg 

ración, adquiaici6n, poaes16n prescripc16n, preparación uao, consg 

mo y todo lo relacionado con 'l; Il opio preparado para fumar¡ he

ro!na y sua salea y preparados¡ Ill laa diversas especiea de cann!. 

bla, en cualesquiera de au• formas, derivadoa o preparados. 

tl Articulo 267; queda prohibido en la Rep6blica Mex1 

cana la aielllbra, cultivo y la cosecha de las diversas especies de

cannabia 1 de la adorlllidera y del &rbol de coca. 

Por dltimo, del Al't!culo 268 a 275, indica la for111a de 

tt!fico, preacr1pc16n, despacho y forma de e•te de drogas enervan-

tea. 
&l C6digo Aduanero, en su Articulo 570 eat1~a contra• 

bando la importac16n o oxportac16n il!cita de 111ercanc!as cuyo trA

fico internacional est6 prohibido, aa! como loa actos para estas • 

operaciones. 
La ley de Vlaa Genoralea de Comun1cac16n prohi'.bfl que~ 

por correo circul• o se remita correspondencia que pueda entraftar

la colllis16n de un delito. loa Articulos son 441, 442 y 443. 

La Ley General de Pol:>laci6n en su Articulo 104 dieta ... 

la deportaci6n al 1runigrente, turista o viait&.nte que se dedique e: 

act1v1dade1 il!ettaa, en au ro9lamcnto se prohibo ~a 1nternaci6n a 

extranjero• toxic6iaano•• alcoh611coa habituales o que propatJUen °"' 
€ 
\ . 

. ~ 
' 
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focaenten el h~bito de la• dro9aa enervantes o que trafiquen con ~ 

•11••· L- Ley Federal de Reforma Agraria, diapone en eu A:&• 

tfculo 41, laremoci6n del Comiaariado Ejióal o Consejo de V1g1--

1a.ncia, por ser condenado por autorizar, inducir o permitir que -

en los terrenos ej1dalea se siembre mariguana, AJ11apola o cual---

quier otro Htupef.aciente. 

El Articulo 85, indica que el ejidatario o comunero

perder' los derechos sobre la unidad de dotaci6n o 101 que tengu 

coao aliembro ejldal o comunal, por aer condenado por sembrar en • 

au parcela, mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente. 

El Articulo 200, niega la capacidad en materia atJr ..... 

ria, entre otras, por haber sido condenado por aelnbrar, cultivar. 

o cosechar aari9uana 1 amapola o cualquier otro estupefaciente. 

El >.rt!culo 251, indica que los Certifiudoa de Ina

fectabilidad cesarán autom&ticaaiente en aus efectos, cuando au ti 
tular autorice, induzca permita o peraonal~entQ siembre, cultive

º coseche en au predio, mariguana, Mll&pola o cualquier otro estu

pefaciente, no ae menciona que aea condtmado. 

Por 6lt1lll01 el Articulo So. transitorio de la Ley • 

Agraria, indica que las conceaionea de inafectab111dad 9a.nadera,• 

•• der09ar&n totalmente ai aua titulare• a1elllbran, o permitan que 

ae aielllbre en sus predioa mar19uana,amapola o cualquier otro eaty, 

pefacient•• 
Por lo que reapecta a la materia penal, el C6d1go P• 

r.41, para el Distrito Federal en Fuero Comdn y para la llepdbU.ca• 
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en F\leto Federal, •• el que contiene m&s d1apos1cionea en materia• 

de eatupefactentea y con•lderamoa loa m!a importantes, expedido -

por Decreto Presidencl•l el 13 de aoosto de 1931, bajo la presiden 

c1a de 2a1cual Ort1: Rubio; ha sufrido varias mod1f1cacionea• sien 

do la ~&s reciente en el aapecto de estupefacientes la publicada • 

en el Diario Oficial el 14 de enero de 1972, ya eencionada. 

El Articulo 1c. del C&iigo Penal establece que delito 

ea el acto u cm1•16n qua sancionan laa leyea penales• y respecto a 

estupefaciente• indieai 

Articulo 1So. aon circunstancias excluyentes de re•-

ponsabilidad pénals IX Hallarse el acusado, al cometer la 1ntrac-

ci6n1 en un estado de inconsciencia de sua actoa, deterlllinado por-

el •mpleo accidental e involuntario de euatanc1as t6x.1ca1, embria

gante• o estupef&ciont••• 

'?aiabi'n aa.rca en au Articulo 24.- Prac. III que las • 

penas y medida• de aeguridad aon entre otraa, 1• reclua16n de lo-

cos y aordomudoa, degenerados y de quienoe ten9an ol h6.b1to o la • 

aecea1dad do consWllir eatupefacientea o p•icotr6picoa. 

tl Articulo 111.. aanciona al que viole loa regla...n

to• de tr&.n.1to en eatado de ebriedad o bajo el influjo de dr09a1-

enervantea. El titulo a6pt11AO• capitulo primero del C6d1go Penal • 

deno.tnado delitos contra la aalud1 ea el que principalmente regu

la esta fi9ura y aua i:nla aobreaaliontes despoaicionoa aona 

El considerar estupefaciente• y paicotr6picoa loa que 

ae deterlllinen en •1 C6di90 Sanitario, en 101 convenios o tratados-

1nternactonálea, y la• que dispongan 1a1 leyea• re9l&111entoa y dia-
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posiciones, expedidas constitucionalmente. Se sanciona con priai6n

de dos a nueve afios y multa de mil a do3 mil pesos a quien siembre, 

cultive o coseche plantas de cannabi6 o mariguana. 

Tambi6n dispone la sanci6n al que adquiera o posea dr2 

gas o estupefacientes ya sea para su consumo o para suministrarla -

gratuitamente, por pr1~era vez. Castigando el comercio il!cito de -

estas sustancias, as! como al que exporte o importe ilícitamente. 

se prohibe la siembra, cultivo, cosecha manufactura--

ci6n1 fabricaci6n, elaboracl6n,preparaci6n, compra, venta, transpo~ 

te, en fin todo acto con dro~tis. o e:itupefacientes sin loa requisi

tos que aeftala la ley. 

No considera delito la adquisic16n o poseai6n de estu

pefacientes o psicotc6picos por parte de quien tenga el h!bito o la 

necesidad de consumirlos, siempre y cuando se le encuentre la cant! 

dad estrictamente necesaria para su propio consumo. Todo esto estA• 

comprendido del Art!cu10 193 a 199 inclusive. 

El Articulo 201.- habla lo referente a la corrupci6n ~ 

de ~enores, imponiendo las sanciones m&s severas a quien induzca al 

uso de sustancias t6xicaa a un menor. 



EFECTOS J\JRIDICOS EN LA PEQUEílA PROPIEDAD POR LA fIE!1, 

BRA DE ESTUPEFACIENTES. El derecho positivo, es un todo que procu

ra la re9ulaci6n.de las conductas de los hombres, el individuo de~ 

de su nacimiento se ve 1ntimamente relacionado con el derér.ho 1 aún 

esto implica consecu~nc!as o efectos jurídicos, su vida y tnmbi~n

iiu muerto so relacionan con el derecho • 

.Afirmamos que el derecho es un todo, porque no impor

tando la rama de él, penal, mercantil, agrario, etc. 1 existe una • 

innegable unidad entre estas, concentradas, fundadas y superadan " 

por una norma constitucional, en esta se plasrn6 la voluntad del 

pueblo, y a su vez anteriormente se hab!a dictado su soberania, 

hasta encontrar una c:onsUtuci6n prirMda. 

El derecho puede considerarse dende un mismo plano en 

dos acepciones, derecho objetivo y derecho subjetivo, en el inciso 

anterior estudiamos el primero, es decir el conjunto de normas, rs 
glas que imponen deberes, poco más antes estudiamos algunas que im, 

ponen facultades• nos corresponde analizar la segunda faceta, el 

derecho subjetivo, la facultad para exigir el cumplir.dento de la 

norma, ambas acepciones se encuentran tan inti~amente unidas q~e ~ 

no se da una sin la otra. 

Con el objeto de ser claros en nuestra exposiei6n, in_ 

dicaremos la opini6n que sustentamos entre el uso de la palabra 

efectos ju.r!dicos y consecuencias jur!dicas, el reconocido maestro 

Eduardo Garc!a Meynez, abo(]& por el repudio total do la terminolo-

9!a j11t!dica de la palabra efecto, ya que considera que puede evo

car la idea de una sucesi6n de ten6mcnos f!sicos,aunque reconoce -
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el empleo de la expresi6n por loa autores franceaea. 

En nuestra lflOdesta opin16n, la ut1li&ac16n do la pala

bra no debe de tener tan desastrosos efectos o consacuenc::ias, ~· d~ 

cir, que consideramos que se pueden emplear indistinta~nte y fund! 

mentamos nuestro dicho en lo siguiente; 

El diccionario Larouoae, design6 a la palabra efecto • 

la explicaci6n entre otras que no vienen al caso. "Resultado de una 

~ausa, dar una cosa el resultado que se eGperaba de ella". (3) 

A la palabra consecuencia "proposici6n que ae deduce • 

de otra, resultado que puede tener una cosa, tener resultado• una -

cosa•. C.> 
Por otra parte, el tambi&n deatacado maestro &duardo • 

Pallares, en au diccionario de Derecho Proce1al c1v11, ••pl•• la P! 

labra efectos en las siguiente• figuras de derecho, con au re1pect! 

.,. explicaci6n1 

Efecto·de la conteataci6n d• la demanda¡ efectos de la 

ley procesal en el espacio; efecto• en la ley procesal en el tie.,_ 

po¡ efecto• de lapanlizac;i6n del proc:eao; efectos de la refor..a. 

de una 1entencia recibida; efecto• de la sentencia positiva estima• 

tiva¡ efectoa de las sentencia• penalea en loa juicios c1v11e1¡ 

efectos procesalea de la demanda y efectos suatanciales de la deiaa¡ 

da judicial. No ae lt'íenciona en los encabezados do toda la obra, con 

1ecuenc:iaa. 
Tal vez 1e piense que hemo• dado de•a•iada 1111portancia 

a esta diferencia en el uao de dos palabras, nuestra ónica 1nten--

a16n de dejar lclarado el por qué se empleo la palabra efecto• in--

(3) Diccionario P. Larou••• Ilustrado P. 337. 
C4) ldom P. 250. 

•, 
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d11tinta111ente de consecuencias, reconociendo el conocimiento de la 

•ater1a jurid1ca, del lllllestro Garc!a Haynoz y 6nic~nte nuestra • 

diferencia de criterio en este tópico. 

Por derecho objetivo, entienden los estudiosos del de

recho¡ el conjunto de normas que forman el sistema jur!dico poait!, 

vo, en esto al parecer existe un1ficaei6n de criterios. Por dere-

cho subjetivo, existen dos teor!as repreaentativas, una eonciliad2 

ra y una que lo n1e9a. 

Dentro de la primera, se encuentra principalmente re-

presentada por Hegel Savigny y Windshcid; definen a &ste; "La ant,! 

gua teoria califica al derecho subjetivo como poder o seflorio de • , 

1a vol\lllted"• (5) 

La voluntad que se menciona se refiere, es a la del ot 

denamtento jur!d1co, no a la del titular de 61, y por eso ae le ha 

ll4111ado la teor!a de la voluntad. Las principales critica& que ha• 

merecido eata tesis, son realizadas por los autores que confunden

la voluntad, como derivada del individuo, y, en el sentido que ...... 

aqui •e •xpone, se elill\ina todo nexo psico16gico y se le da el ju

r!dico. 
Por otra part(t, autores renombrados coaio lhering, ex--

pliean la teor!a que se ha llamado del inter'•· "Para Ihering, que 

considera como oleAlento esencial del derecho, el bien o int~r's • 

para que el ordenamiento jur!dico otorga ou protecc16n, el derecho 

subjetivo es u.n 1nter6s jur!dicamente protegido. (6) 

Este autor explica que por 1nter4s debe considerarse • 

au interpretac16n amplis111ta, no s61o a loa de eprop1ac16n material, 

(5) &duardo Pallares, obra citada. P. 249. 

(6) Rafael de Pina, Derec:ho Civil Mexicano. P. 62. 
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a1no a6n a otra• como la personalidad, el honor, loa vinculo• fami

liares, etc. 

La cr!tica m&a importante queda reawoida por la frase -

"Si la nota del inter&s fuese escencial al derecho subjetivo, ¿ste

no ex1st1r!a 1 de faltar aquella"• (7) 

Berker, Regelsberger y otros juriataa, han intentado -

formular una tercera teorta de las dos señaladas, pero no tanto pa

ra conjugarlas, sino m!s bien para superar los defectos que se mar

can a ellas, aai se habla de el derecho subjetivo como la protec--

ci6n de intereses que tunda un poder de la voluntad, o &ate para ª!. 

tisfacer un inter6s reconocido. 

Nuestro ~ltimo punto expositivo, de la d1ferenciaci6n • 

en esta acepci6n de la palabra derecho, es bastante intereaanto y -

consista en la ne9aci6n de la dualidad derecho objetivo-aubjetivo,

aus principales exponentes, Hans Kclaen y León Dugutt. 

Los dos no coinciden más que únicamente en combatir la• 

dualidad referida,, el segundo niega al derecho subjetivo, al cond-
··· 

dera.rlo metafis1co, y no teniendo -en su opini6n- que estar en la -

juddica aodema. 

Por lo que respecta a la tesis de Hans Kelaen, la pre ..... 

&ente ampl.iamente en toda su ol>ra, principalmente en ~u teoda puta 

del derecho, inicia su cxposlci6n explicando que todos los proble·

maa Jur!dicos en el siglo XIX se trataron de resolver y plantear, -

desdoblandolos, ea decir que se adlllite un dualismo jurídico, en 

aquel tiempo jusnaturalista. 

(7) Eduardo Garc!a M6 ynez, introducción al estudio del 
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Posteriormente explica ligeramente el concepto de dere

cho subjetivo que hemos tratado, pero terminando en exponer su cri

terio sobre el surgimiento del derecho subjetivo¡ "Primero surgen .. 

loa derechos subjetivos, sobre todo el derecho de propiedad, ese -

prototipo del derecho subjetivo (por v!a de apropiaci6n original),• 

y s61o m!s tardo sobreviene el Derecho objetivo como orden estatal

que protege, reconoce y garantiza los derechos subjetivos que sur~ 

gen independientemente de él". (8) 

El lema de este te6r1co es su pureza met6dica, elimina

los elementos pGicol6giCOS y pretende que el derecho Subjetivo SeBw 

normativo y legal, la frase independiente de el, de su transcrip--· 

c1~n es un pilar de au teor!a. 

"&l deber jurídico es la ónica funci6n esencial del de

recho objetivo. Toda proposic16n jur!dica tiene que estatuir necea! 

r!amente un deber jur!d1co1 aunque es posible que estatuya talllbi,n• 

una facultad". (9) 

Esta facultad -explica Kelsen- el derecho subjetivo no

est& trente al derecho objetivo, independiente de &1, "En suma, la• 

facultad es 1610 una estructura posible y en manera alguna necesa-• 

ria del contenido del derecho objetivo, una t6cn1ca especial de qut 

~l Derecho puede servirse, pero de la que no tiene necesidad de se¡ 

virae"• (10) 

Entende1110a, que Kelsen, indica que la facultad o deber-

derivada de la norma no es un derecho independiente, no se trata de 

dos derechos distintQs sino de uno mismo en dos relaciones diferen-

(8) Dr. Hana Kelsen, la Teor{a Pura del Derecho. P. 70. 
(9) Idem. P. 78. 

(10) ldem. P. 79. 
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tes, y que primero se d16 el derecho subjetivo y posterior111ente la 

norma. Considerarnos ~preciable su teoría. 

Los derechos cubjetivos han sido clani!icadoe de dife

rente' formas, as! se habla de derechoG objetivos de la conducta -

propia y ajena; relativos y absolutos¡ privados y póblicos; depen

diente& e independientes. Por la naturaleza propia de este trabajo 

6nicaniente explicamos el terna sanci6n y coacc16n. 

Para indicar que ~fcctos o consecueneins jur!dicas pra 

duce la siembra de estupcf~cientes en la pequena prop1~dad 1 ya ex

pusimos las tres figuras que la conf19uran1 

a) El derecho objetivo (norma). 

b) Peque~a propiedad y pcqueno propiot~rio. 

e) Consecuencias o efecto& jurídicos. 

Dentro do &sta$ Óltimas se incluye la aanc16n• "la aaa 

c16n puedo ser deflnida como consecuencia juriaica que el incumpl! 

miento de un deber produce en rclac16n con el obli9ado". (11) Par~ 

coacci6n ae enti(lndc la apl1caci6n for%ada de la aanc16no 
' 

Al realizarse la conducta, ésta se le llall\8 delito, de 

probarse plenamente y as! dictarse una 6entcnc1a al inculpado para 

ello. Cl procedimiento penal federal tiene cuntro periodos; 

r.- La averiguaei6n previa, que comprende la& diligen

cias le9almente necesarias para que el Ministerio P6bl1eo resuolva 

si ejerce la ac~i6n penal. 

II.- El do instrucción, que son las diligencias praeti• 

cadas por los tribunales paxa comprobar la exi~tencia del delito. 

(11) &duardo Gare!a Maynes. Obra citada. P. 295. 
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!II.- El juicio, en el que el Ministerio P6blico prec! 

sa su acusac16n y el acusado su defensa, se valoran las pruebas y

sc dicta sentencia. 

IV.- Ln ejecuci6n, desde que causa ejecutoria la sen~ 

tencia ésta la extinci6n de las sanciones aplicadas. 

El cosechar, cultivar estupefacientes,- como lo hemos

sostanido en esta tcsis,-es una conducta il!cit~, un delito, por -

lo cual debe de observarne -de renlizars~ la conducta- lo previGto 

en el C6digo Federal de rroccdimicntos Penales, las autoridades de 

acuerdo a s\ls ft'cultades debQn de realizar los supuestoa que hemos 

indicado y en caso de sentencia condenatoria ~plicar la sanci6n ~ 

prevista en la norma• ésta recibe el nombre do pena. "Es el casti• 

90 legalmente impuesto por el Estado al dcUnc\lente pa.ra conservar 

ei orden jur!dico". (12) 

La funci6n de la actitud represiva del Estado est5 ten, 

di~nte n salvaguarder el núcleo social, a caGt19ar la conducta an

tisocial* evitar el rcfcr~om1ento ~e acto~ que atenten en contra -

de la$ person~s. 

La pena debe reunir varios caracteres par~ que sea dos 

trinari~mente perfecta¡ tales como intimidatoria, ejemplar.corree• 

t1va 1 eliminatoria y just~. 

Tanto un pequeno propietario, personalmente 1 un campe

sino por iost~uccion~s de 'ste, asi como invasores, pueden ineu--

rdr en el .Ukito de aembra.r: estupefacientes, creemos que la ley-

(12) Pernando Castellanos Tena. Obra citada. P. 306. 
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debe ser igual ante todos, no porque uno logre reunir terrenos p1.ra 

cultivar, debe de ser condenado a la cancelaci6n de su Certificado

de !nafectabilidad y ademAs sufrir lo impuesto por las leyes pena-

lea. 
Reafirmamos nuestra postura, los delitos deben castigaE 

se como tales, se debe procurar la reinte9raci6n del individuo a la 

sociedad, y las disposiciones administrativas deben establecer sua

disposiciones y hacerlas cumplir, en este caso particular la cance

lación del Certificado de Inafectabilidad por destinar el predio a

un fin distinto al permitido. 

"Si la igualdad es anhelada en todas las provincias del 

derecho, acaso lo sea con mayor apremio en el penal, porque en ésta 

el tratamiento diverso conduce a graviaimas injusticias e irrita 

sobremanera a quien lo padece". (13) 

Por otro lado ahondando en el tema de la pena. si en la 

actualidad tanto los estudiosos del derecho como las autoridades h~ 

blan de la humanizac16n y personificaci6n de ésta es porque anterio~ 

mente fueron trascendentes e inhullli'lnaa. 

"Por trascendental, entre otras razones, se ha censura

do y proscrito, en los m~s paises, la pena de confiscaci6n. Tomados 

los bienes del reo, l69ico es que 6stos pasen a sus herederos y no

al estado, mAs ocurre lo contrario". (14) 

P.or otro lado la hum.nizaci6n de la pena no es su abol! 

ción sino reunir los caracteres que hemos venido refiriendo. 

(13) Sergio Garc!a Ramire:. Los Derechos Humanos y el Derecho Penal. 
P. 133. 

(1.4) Ide111. P. 186. 
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Los efectos jurídicos en la pequefta propiedad, por la

atembra de estupefacientes E~n; 

I.- La apl1caci6n al infractor de las penas previstas

en el C6digo Penal. 

II.- La suspensi6n autom&tica de sus efectos en el Cer-. 

tificado de Inafectabilidad. 

Todo &sto resultante de la conducta il!cita prevista -

por la ley. que ocasiona las consecuencias de dérecho. 



REOACCION PROPUESTA A EL ARTICULO 257 DE LA LEY F&DER.At. 

Dt REFORMA AGRARIA. 

Por el final de este trabajo, en que hemos expuesto 

nuestro punto de vista sobre los efectos jur!dicos en una materia

del Derecho Agrariot result6 criticable la redacci6n a el Artículo 

257 de la Ley Federal de Refor:na Agraria, proponemos una redacci6n 

m4s completa posterior a la cx~osic16n de la forma de creac16n de" 

la ley y la validez de las mismas. 

La doctrina acepta casi ónicam~nte que son tres las 

fuentes del derecho, en importancia; históricas, reales y forma~

lea. 
Por las hist6ricas se entiende los documentos que con-· 

tienen el texto de una ley o conjunto de leyes, por fuentes rea- -

les, a loa actores y ele~entos que determinan el contenido de las-

normas. 
Las fuentes formales, son las Mls i~portantes y se con-

sideran loa proceso& de creac16n de las nor~aa juridicas, Estos 

son la costumbre,. l& jurisprudencia y la le9islaci6n. 

La cost~mbr~ 1 es la conducta que Ge observa por los in

dividuos reiteradamente y con la conciencia de &u obli9atoriedad,

ae tienen que dar esto5 dos elementos, en nuentro &istema, es rec2 

nocida en derecho laboral 'i merc11nt1l principalrnente. 

La jurisprudencia, es la 1nterpretaci6n que de la ley -

se haee, cuando los tribunales dictan sentencia en cinco casos co

mo odnima en un sentido, sobre un mismo caso. 

"La ley es la norma de derecho dictada, promulgada y 
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sancionada por la autoridad p6blica, aún sin el consentimiento de

los individuos; tiene como finalidad el encauzamiento de la activ! 

dad social hacia el bien común". (15) 

Nuestro sistema en México. es de derecho escrito, las • 

normas son elaboradas por el poder legislativo, en c6digos, leyes

º reglamentos. 

El proceso comprende seis etapas y est& fundamentado 

por los Articules 71 y 72 de la Constituci6n; 

1.- Iniciativa. es el inicio de la norma o normas, co-

mionza porque el Presidente de la República, los Diputados o Sena

dores del Congreso de la Uni6n o las legislaturas de los Estados,

someten a consideraci~n del Congreso un proyecto y 4ste se rige 

por un Reglamento de Debates • . 
2.- Discuai6n, en esta etapa las Cámaras deliberan ao-

bre la iniciativa, conforme a LV Reglamento citado, puede ser in-

distintamente de ambas Cámaras a la que inicia se le denomina C!m!, 

rfádo Origen, la ConsUtuci6n seftala,ciertas materias que debe ae.r: 

Clmara de Origen la de Diputados. 

3.- Aprobac16n. en esta etapa, el acto por el cual las

C,lllOras aceptan el proyecto de ley se llama oprobac16n, ~ate puede 

•er total o parcial. 

4 •• Sanc16n. aprobado por las Cámaras, posteriormente -

se sanciona o se aprueba por el Poder Ejecutivo,el presidente en -
' 

casos concretos puede imponer su veto, ~ste no es absoluto. 

( 15} Efrain tO:oto Salazar. Elementos de Derecho. P. 12. 
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s.- Publ1cac16n.- la ley aprobada y sancionada, es pu-

blicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, para darse a cono

cer a quienes deben cumplirla. 

6~- Iniciación de la vigencia, es el tiempo previsto 

para el cumplimiento de la ley. éste puede fijarse en la misma lay 

o desde la publicaci6n tomando en cuenta las distancias para el 

conocimiento de los obligados. 

&l derecho, por ende las normas generales, vigentes y -

positivas que re9ulan la conducta de los individuos deben de reu-

nir ciertos requisitos; &stos son para Gustavo Radbruch, en su fi

losofía del derecho, capitulo concepto de derecho; lu ley debe ser 

positivat debe ser normutiva; tener un car4ctcr social; y tambi¿n

un car,cter general, 

Por otra parte Kelsen, distin9ue el ser y el deber ser, 

en el pdmero los fenómenos SON y en el segundo !Jt;B~N sc;R. En su

ciencta pura del derecho, dice que el derecho debe ser creado y o~ 

9anizado como correspondiente al deber ser y no del ser. 

Como lo hemos expuesto la norma fundamental y de que se 

derivaron todas es l~ constituci6n, repetimos el derecho es un to

do, la jerarquizac16n regula la importancia y aplicaci6n de las 

normas. 

"Kelsen considera a la constituci6n como hipótesis jur! 

dica fundamental y con•o nor111a primaria, base del orden jurídico, .. 

la pirhtide invertida de Merkl Uustri' este concepto; se establece 

el origen de las normas y su jerarquía, la norma más general es la 
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constituci6n". (16) 

Por lo tanto la validee del derecho, de las normas, es

cuest16n del deber ser, se han creado numerosas teorías para expl!. 

car la validez del derecho, con la que simpatizamos es con la del

Dr. Kelsen y que someramente se expone como; la constituci6n d! n~ 

cimiento al derecho, es la norma primaria, creadora de las dem&s,

le llama: hip6tesis jur!dica fundamental. 

Antes de ella no hay normas jurídicas s6lo cuestiones • 

metajur!dicas, el Congreso Constituyente no es parte de la consti

tución si no al momento primario del derecho, ya mencionamos que 

antes de una constitución hay otra y otra, hasta la primaria. 

Concretamente ya sobre nuestro tema, indicaremos la el! 

sificaci6n de la norma Juridica, que estudiamos; 

El Articulo 257 de la ley Federal de Reforma Agraria, -

debe de ser gem~rico, "llámase genéricas las que obligan o facul

tan a todas los ccmprendidos dentro la clase designada por el con

cepto-sujeto de la diaposicl6n normativa". ( 17) 

También conalderamos debe de ser una norma de aubordin,a 

ci6n. considerAndola que debe estar jerarquicamentc despu6s que 

las contitucionales y penales en este orden. 

Asimismo deber permitir la apllcaci6n de sanciones con

base a los procedimientos y para actos prohibidos que se~ala la 

ley do la materia, por lo tanto será una norma secundaria "cuando

una regla de derecho complementa a otra, recibe el calificativo de 

(16) Esteban Ruiz Ponce. Apuntes complementarios de su cátedra, D! 
éecho Constitucional. 

(17) Eduardo Garc!a Maynez. Obra citada P. 82. 
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secundaria•. (18) 

La primera parte del articulo debe ser una norma d1SP<?

si tiva, ya que depender& del particular su apl1caci6n o no, la se

gunda debe ser como lo indicamos, complementaria de otra. 

Por Último en esta clasificaci6n, expondremos las inte-

9r~htes y que no es necesario au explicaci6n; 

&l Articulo 257 de la Ley Federal de Reforma Agraria d~ 

be ser; norma nacionals legislativa; federal; de vigencia ideterm! 

nada hasta su abro9aci6n; de derecho público; ordinario como parte 

de una ley. 

El crear normes jur!dicas, representa una gran reapon&! 

b1lidad, para ello deben de dedicarse los mAs y mejores eafuerzos

de los t6cnicos del derecho, con el objeto de que su redacci6n in• 

terp~ete fielmente la realidad de una 6poea, la 1ntenci6n social 

al for~ularla y de t&cil y ~r&cticn apl1cac16n, quien la apruebe 

en el sistema senalado, CQmo representante popular, debe estar 

consciente de la repercuci6n que puede tener el permitir que su in 
terpretaci6n d& lugar a confusionea o a que se espeéule juridlc~--

~nte con ello. Eatamos en contra de la creaci6n y aprobaci6n de -

normas como si importara m&s la cantidad que la calidad. Una ley,

un c6di90 o un aimple reglamento deben iniciarse con aportac1ones

de los eruditos. a su vez debe soineterse a las m4s severos cr!ti-~ 

cas y debe de revisarse con el aentido m!s alto del deber por par

te de nuestros le9ieladores, pens~ndo que el derecho ea una de laa 

ramas de la cultura, que sostiene el pati=imonio, la vida, geguri--
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dad y libertad de a quien se dirige. 

También ae debe con&iderar que la naturaleza propia de

las normas, permite su v1olaci6n. "Las causas sociol69icaa s6lo w 

pueden actuar en el hombre a trav4s de la psique del individuo. La 

pslcologia de las violaciones del derecho, y muy especialmente la

psicologia criminal, se halla mucho m4a desarrollada que la psico

lo9ia del der~cho~. (19) 

REOACCION PROPO&STA A EL ARTICULO 257 Ot LA L&Y FEDERAL 

Dt REFORMA AGRARl.ll; 

Att. 257 ... El propietario o poseedor de predios r6sticoa en explo

tación de acuerdo a las extensiones que senalt el P..r~iculo 249, 

tiene derecho a obtener la dcclAraci6n de inafcctabilidad y a que-

· se le expida el Certificado correspondiente por la autoridad admi• 

nbtrativa facultada, conforme a lo dispuesto en el procedimiento

que Wlrcan loa reglamentos de inafectabili~ad, interno de la Seer~ 

tacb y circulares, en cuanto estos no.se opongtin a la ley. 

Se faculta a la Secretaria de la Reforma Agraria, para

que conai9ne y auxilie a las autoridade• judiciales correspondien

te•, cuando en un predio ae :siembre, cultive o cosech\'I mariguana,

ainapola o cualquier otro estupefaciente. 

Se iniciar! la cancelaci6n del Certificado de Inafecta

bilidad legalmente expedido, conforme al procedimiento seftalado -

por la ley por ol concepto de destinar la propiedad a un fin dis-

tinto del oenalado en el Certificado• de dictarse ~entencia defin! 

tiva de condena al titular del mismo, por inducir, autorizar. per-

19) Gustavo Radbruch, Filosofía del Derecho P 11. 
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mitir o pe.i:•on~lmente cosechar en su predio,mar19uana, amapola o -

cualquier otro estupefaciente. 

Unicamente se expedirán Certificados de Inafectábilidad 

a los predios provenientes de fraccionamientoa, si los promoventes 

prueban la legalidad y realidad de éstos, y que las fracciones se~ 

explotan individualmente por cada uno de sus duenos. en los t'rmi

noa del Articulo 210. 



CONCLUSIONES 

1.- La propiedad en el ~atado Grie90, fue privada e indivi
dual, entre los Romanos, era absoluta, perpetua y excl):! 
siva- un derecho real- oponible a cualquiera, con cier
tas limitaciones por la ley, ln propiedad en Espana es
taba influida por la cultura Romana. 

2.- La propiedad rural en la edad media es representada por 
el latifundio, el marco predominante es la desigualdad, 
la Revoluci6n Francesa influye en toda Europa y Am6rica 
transformando el concepto de propiedad, la ciencia, el
arte, la filosofía y ha5ta la política. 

3.- En México durante la Colonia, la repartici6n de tierras 
fue voluntariosa y sin medida, lo que originó la conceu 
trac16n de la tierra en pocas manos y el abuso a el in
dígena. 

4.- Durante la independencia y la Reforma se trat6 de resol 
ver el problema agrario con la colonización de las tie
rras, con el movimiento social de 1910, se crea la pe-

·quefta propiedad, base para satisfacer las necesidades -
de una familia campesina, tambi¿n el ejido y la comuni
dad. 

s.- Con la Ley Federal de Reforma Aqraria de 1971, se crea
la figura; suspcnsi6n automática de los efectos del Ce~ 
tificado de Inafectabilidad, en el Articulo 257, el que 
consideramos viol- las garantías de audiencia y le9ali
ded, constituc:ionalea. 

6.- La Ley A9raria vi9ente, tratando de ser rigorista con -
los cultivadores de estupefacientes, puede ocasionar 
injusticias o que la Ioy •• viole impunemente. 

7.- La conducta il!cita, debe reunir ciertas caracter!sti-
cas para considerarse como tali ésto corresponde al De• 
recho Penal, y la aplicac16n a Derecho Procesal Penal. 

8.- Los efectos juridicoa en'la pequefta propiedad por la • 
siembra ~e estupefacientes aona 

I. La apliceci6n de las penas previstas en el C6d1go P! 
nal. 

II. La au•penai6n outo=Atica de aua efectos en el Certi
ficlldo de Inatectabilidad. 



9.- El cosechar, cultiva.r estupefacientes es una conducta ... 
ilícita, un delito• por lo que debe observarse- oe re~ 
lizarse la conducta- lo previsto en el C6d190 Fcderal
de ~rocedimientos Penales. 

10.- Debe abrogarse el Artículo 257 de la Ley Federal d•? Rs_ 
forma Agraria y aprobarse X sancionarse otro, en (11 -
que se permita la aplicación justa del precepto y sea
acorde a_las garantías individuales. 

'11.- REDACCION PROPUE:~'r/\ A LL ARTICULO 257 DE LA LEY F!::OE;-
RAL O& REFORMA AGRARIA. 

Art. 257.- El propietario o poseedor de predios rústi
cos en explotaci6n de acuerdo a las extensiones que ss 
ftala el Articulo 249 1 tiene derecho a obtener la decla 
ración de inafectabilidad y a que se le expida el Cer= 
t1ficado correspondiente por la autoridad adrninistrat! 
va facultada, conforme a lo dispuesto en el Frocedi- -
miento que marcan los reglamentos de inafectabilidad,
interno de la Secretar1a y circulares, en cuanto estos 
no se opongan a la ley. 

Se faculta a la Secretaria de la Reforma Agraria, para 
que consigne y auxilie a las autoridades judiciales c2 
rrespond1entes, cuando en un predio se siembre, culti
ve o coseche mariguana, amapola o cualquier otro estu
pefaciente. 

Se iniciar& la cancelaci6n del Certificado de Inafecta 
bllidad legalmente expedido, conforme al procedimiento 
sefialado por la ley por el concepto ~e destinar l~ pr2 
piedad a un fin distinto del se~alado en el Certifica
do, de dictarse sentencia definitiva de condena al ti
tular del mismo, por inducir, autorizar, permitir o -
personalmente cosechar en su predio mariguana, amapola 
o cualquier otro estupefaciente. 

Unicamente se expedir&n Certificados de !nafectabili-
dad a los predios provenientes de fracc1onnmientos, si 
los promoventes prueban la le9alidad y realidad de és
tos, y que las fracciones se explotan individualrn~nte ... 
por cada uno de sus duefios, en los t~rm1nos del Art!c~ 
lo 210. 
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