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l.- ANTECEDENTES DEL EJIDO. SUS FINES. 

La goncralidad de los trata<lisLas de nuestro Derecho -

agrnr.i.o está acorde en contemplar en el "calpulli" a2t0ca el 

antecedente del ~.j1do. 

En efecto, la posesión de las tierras del calpull.i cSLQ. 

ba rcg1dt1 bajo l imi tac1ones que le jmponían una induscutiblc_ 

función social. como ln q11c al1oru asiste al ejido moderrlo: en 

raz6n de lo cual conviene hacer tin examen. aunque sen breve -

d~ la antie11a insr1tuci6n tcnochcn. 

La división de la proi1iedad d~ la tierra entre los aZtQ 

cas se fu11daba m5s en la cutcgoria de los poseedores que on -

el gfinero de propiedad. A ello se debe Que las tierras se di

vidieran en ln siguiente forma: 

l. - Tierra del rey: Tlatocalallii 

2. - Tierras de In nobleza.: Pillalli: 

3. - Tierras del pueblo; Al tcpetlalli; 

4.- Tierras de los barrios: Calpulalli: 

5. - Tierras para Ja guerra: f!iltlchimalli: 

6.- Tierras de los tJ J c:::.c~: Teotlalpan. 

Las dos primeras clases de propicUad tenían el carácter 

de privadas y goiahan. sobre todo la del rey. de las carac~e

risticas que asistian a la propiedad romana. ~s decir. el uso, 

el fruto y el abuso. Las <los últimn~ clases eran de propiedad 
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pfiblica, ya que pcrtenecian a dos de las castas de mayor po-

dor~ el ejército y los sacerdotes. Y las tierras del altcpc--

tlalli y calpullnlli eran de propiedad comunal. siendo las --

primeras, de usufructo comunal. y las segundas. de usufructo_ 

individual (l). 

El pueblo de Tcnochti tlfin ("Al tépctl ") const<1ha de cua-

tro barrios grandes ("campan"). teniendo cada uno de los cua-

les varios "calpullis'1 o barrios chicos, qui? a su vez se sub-

dividían (cada uno) en "Tlaxilacalli" o calles. mismas que C§.. 

taban formadns por varios "chinampa" o parcelas familiares. 

Las tierras de altepetlalli eran de uso comGn de todo el pue

blo. pero las tierras del calpulli pertenecían solamente a é~ 

te, si bien para su disfrute se dividían en porciones relatl 

vamente pequcnas para cada familia residente del barrio. Ta-

les extensiones de usufructo individual se llamaban ''tlalmi--

lli" (parcela) (2). 

Cada uno de estos lotes estaba separado de los otros 

por cercas de pie~ra o magueyes, siendo 6sto indicativo de 

que el goce y cultivo de los mismos eran privados. Esto. aun~ 

do al hecho de que las posesiones deven!an para cada familia_ 

desde tiempo inmemorial, permitía que. realmente. cada parce-· 

(!) 

( 2) 

Lucio M8ndieta y Núncz. El Problema Agrario de México, Mé 
xico, 1968. Editorial Porrúa. S./\., pp. 6-8. -
Cfr., Arturo Monzón, El Calpulli en la Organización So- -
cial de los Tcnochca' 1

, M€xico, 1949, Edición del In~titu
to de Historia, p. 31. 
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la fue1·a casi propiedad privada. aunque con la limitación de_ 

tto enajenarla. '' ... Y C5tas ticrras-dcc[n Zorita. refiri6ndose 

a las del calpulli-no son en particular de cada u110 del ha- -

rrio, sino en común del calpulli: y el que las posee no las -

puede enajenar. sino que goce de ellas por su vida y las puc-

de dejar a sus hijos y herederos" (3). 

El usufructo de las parcelas podla perderse por dos ca~ 

sas, a saber: 

a).- Por abdndono de la residencia en el barrio, pues,· 

como expresñ í!l cronista acabado de mencionar. "Si acaso al--

gGn vecino de un calpulli o barrio se iba a vivir a otro, pe¡ 

dia las tierras que le estaban senaladas para que las labrase; 

porque Esta era y es costumbre antiquisima entre ellos, y ja-

más se quebrantaba ni había en ello contradicción alguna, y 

quedaban y quedan al común del calpulli cuyas son ... " (4). 

b).- Por dejar de cultivarlas. es decir, por abandonode 

la labor agrícola: 11 El que tenía algunas tierras de su calpu-

lli, si no las labraba dos años por culpa y negligencia suya. 

y no habiendo causa justa, como por ser menor. hu6rfano, o 

r.1Uj' VicJo. o l]nf*"rmn, que no podia trabajar, le apercibían 

que las labrase a otro ai'Jo, y .si no, .Que se darian a otro, y_ 

asI se hacía ... "(5). 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

Alonso de Zorita, Breve y sumaria relación de los seño
res de la Nueva Espana. prólogo y notas de Joaquín Rami 
rcz Ca banas. México 1963, UNAM, p. 30. 

ldem. pp. 31-32. 

ldem, p. 32. 
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Prcc.isamcnte en estas re~las do lo:; aztec.:1s referentes_ 

al calpulli se aprcc1a un claro nsorno de lo que ahora su cun_Q 

ce como f11nci6n social de la propicdud. toda vez que si por -

las razones anotadas un miembro del barrio no trabajaba su 

tlalmilli, ero substituido por otro que lo hiciera, y ello l.!J. 

dica que se regulaba esta tierra, o mejor dicho. la posesi6n_ 

de esta clase de tierras, bajo el criterio de q~e importnba -

mas el grupo que el individuo. 

Ahora bien, si el poseedor de una parcela ln cultivaba_ 

y no se ausentaba por determinado tiempo ele la misma, estando 

en esas condiciones al morir, podía dejarld bn horcnci~. 

Tambi6n es de J>rccisarse que al fundarse Tenochtltldn.

se repartieron las tlalmilli en razón de parentesco dentro -

del clan, y, a su vez, los calpullis se er1gieron con base en_ 

ligám~nes familiares. Pero al correr del· tiempo, este origen_ 

cimentado en los lazos de sangre, se fué perdiendo, pnra dos

pués dnrsc la cohesión por razones político-sociales. Así lo_ 

indica Martha Chávez, al expresar: " .•. conforme el plleblo az

tc¿a evolucio11a, crece, se aslcn~a en Tenochtitlán e inicia -

Su poderío. lógicamente se perdió el rastro de los lazos fnml 

liares Como base del clan o calpull1, den1...1u t.Ic:l qu0 ap.::.rccc~"1 

diversas familias y la orga11izaci6n responde ya más ~ vincu-

los y pactos políticos que familiares" (6). 

(6) Martha Cltivez O. de Vclizquez. El Derecho Agrario en Méx! 
co, México 1964, Ed. Porraa. S.A., p. 90. 
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En su oportunidad. y para ratificar q11c el calp11lli es_ 

antecedente indudable del ejido actual, especif1careu1os las•

notorias similitudes entre ambas instituciones. 

2.- CUA~DO APARECE EN LA NUEVA ESPA~A. 

En cuanto concluyó la lucha de conquisto de Tcnochti- -

tlán, la rapacidad de los cspafloles cebó sabre todo en las -

tierras indigunas de propiedad privada. Tambi6n. poro menos.

en las de propiedad coo1unal. pues fueron dictadas sucesivas -

leyc~ q11c tcndfan a proteger a los naLurales en sus poscsio-

nes. Entre tales leyes tutelares do~tac~ron lns siguientes: 

Ley <le 31 de mayo de 1535, ordenando la devolución a Jos in-: 

dios de las tierras que los habían sido quitadas sin justifi

cación <llguna; Ley de 14 de muyo de 1546~ en que se prohibía_ 

a los encomenderos supuestos derechos de sucesi6n sobre tic-·w 

rras de naLuralcs s1tjeLos a su encomienda, que, habiendo fa-

llecido, dejaran vacantes las propias tierras; Ley de 6 de -

abril de 1588, que ordenaba el reparto de tierras entre los -

peninsulares, pero aclarando que sin perjuicio de las de los_ 

indios, y cambian prescribla la devoluci6n a Estos de las que 

se hutieren repari. .. 1du infringiendo la prohibición de atentar_ 

contr~ ellas {7}. 

Específicamente protectora de la propiedad comunal de -

los indlgenas aa la Real Cldula de 19 do febrero de 1560, - -

(7) l<!em, p. 128. 
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pues no sólo imponía la obligDción para los conquistadores y_ 

sus descendientes. de respetar tal propiedad. sino que orden!!_ 

ha el reparto a los indios de las tierras concedidas en la -

fundación de nuevas poblaciones, imponiendo asimismo el line,!! 

miento consistente en respetar en lo posible los modos o u~os 

de propiedad acostumbrados por los propios naturales. A este_ 

respecto asie~ta Mendicta y NGnez que ''Cuando se empezó a le

gislar sobre la materia (tierras). se ordenó que se respetara 

la propiedad de los indios. y por medio de oLras dis1)osicio-

nes se organizó esta última sobre las mismas bases que la su~ 

tentaban antes de la Conquista. esto es. en la forma de pro-

piedad comunal intransmisible, de otro modo que no fuese he-

rencia de las familias que la usufructuaban" (8). 

Fué asl que en los llamados "pueblos indios", de ·nueva_ 

fundación, quedó plasmada la propiedad c~munal. si bien apli

cando instituciones de la propiedad espanola similares a las_ 

existentes en los dominios conquistados. Razón dCtcrminante -

para la fundación de dichos pueblos fue el alejamiento de los 

indigenas de sus lugares a11tiguos de asentamiento hacia las -

montanas y lugares apartados, alejamiento debido a los malos_ 

tr11:tos recibidos de Jos conquistadores. Pero. la ley español~ª 

daba otra razón, ya que expresaba que los Reyes de Espana "r2. 

solvieron que los indios fuesen reducidos a pueblos. y no vi

viesen divid"idos y separados por las sierras y· montes, privá.!!. 

(R) Ob. cit., p. 54. 
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dose de todo benef1c10 csp1r1tual y t.e111poral ... "(9). Así pues. 

la fundaciór1 de pueblos de indios se Justif Lcaba a la luz de_ 

la rcl ig1ón católica. 

Tales pueblos se estructuraban a la usanza espafiola. --

comprendiendo l;is siguientes partes: fundo legal; las Licrras 

de repartimic:nto: el ejido; los propios; y los montes, pastos 

y_ aguas. Tales partes eran, scgGn las leyes espaílolas de pro

piedad comunal, las que integraban los pequeflos pueblos de la 

pcn1nsula. y en la tierra conq11istada se diero11 0n los t6rmi-

nos y extensión a que en seguida se hace refcrc11cia. 

1.- FUKDO l.EGAL.- Constit11ia esta parte el casco del --

pueblo, en el q11c no estaban comprendidos los terrenos de la-

bar designados pora la subsist~ncia de los habitantes, ni los 

que poseiun éstos antes de ser reducidos a pueblos (lo calpu-

llalli azteca), Dicho 11 casco del pueblo" era el lugar reserva

do para el cascrlo del pueblo, siendo, por ende, la zona urbE, 

na dividida en manzanas y solares, con sus calles. plaza, me.r. 

cado, templo, rastro, corral del consejo, escuela, cabildo, -

y demás edificios públicos. Básicamente, el fundo legal se rl. 

gi6 por la ordenanza do 26 de mayo de 1567, dictada por el 

Marqués de Fnlces, t.t!l'-"t:l ;drrcy de !{! rnrnva Espat1a, la cual 

5efial6 una musurd de sao varas de terreno medidas a los .cua--

tro vJentos. Tdl mandamiento fue reformado por real c6dula de 

(9) Cédula roal de 21 de marzo de 1551, cit. por Mendietn y -
Núilez. ob. cit., p. 55. 
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4 de junio de 1687, aun1cntando a 600 varns la 1nedida citada.-

contadas desde la iglesia del pueblo hacia los cuatro puntos_ 

cardinales. Más es de aclararse que el fundo legal. como nom

bre, no se usó en la legislación colonial, ya que dicha expr,!!. 

sión aparece por primera vez en una ley de 26 de marzo de - -

1894 (10). 

2.- EL EJIDO.- La principal ley en orden a la constitu

ción de pueblos-indios se encuentra en la Recopilación do las 

Leyes de Indias. y es la nGmero VIII del Titulo tercero. Ll--

bro VI, expresando en la parte conducente: ''Los sitios en que 

se han de fqrmar Pueblos y Reducciones. tengan comodidad de -

aguas, tierras y montes, entradas y salidas. y labranzas, y 

un ejido de una legua de largo, donde los indios ¡Jucdan ten¿r 

sus ganados. sin que se revuelvan con otros de espanoles''(ll). 

Consecuentemente. el ejido tenía li especifica final!--

dad de servir para pastar el ganado. si bien asimismo servia_ 

para que la poblaci6n creciera a su costa, 11 para campo de re-

creo y juego de los vecinos. para era y para conducir el gan~ 

do a la dehesa'' (12). 

3.- PROPIOS.- Er~n e~ucllos terrenos pcrtcncc!cntes al 

ayuntamiento y cuyos productos se destinaban a cubrir los ga2_ 

(10) Cfr .• Raúl Lemus García, Derecho Agrario Méxicano (Sino.J! 
sis Histórica). México 1978, Editorial Limsa. pp.122-123. 

(11) Idem., p. 122. 

(12) Idem., p. 120. 



- 10 -

tos pfiblicos de la comunidad. Se otorgnban a los particulares 

en arrendamiento. aplicándose L:t renta a atender servicios pjl 

bl icos. 

4,- TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO.- Llamadas tambiln 

"de comunidad 11 o "de parcialidades indígenas", eran las que 

se repartían en lotes a las familias de los .indios. i.l efecto_ 

de que las cultivaran mantuvieran con sus productos. Estn-

ban sujetas a un régimen mllY parecido al de los calpullallis._ 

ilZLecas, o sea, .sus poseedores las usufructuaban de modo per

manente, aunque podian perderlas st se ctusentaben drftnitivu

mcntc del pueblo o dejaban de cultivarlas durante tres anos -

consecutivos. En estos Gltimos casos, los lotes se quedaban 

libres, se rcpartian entre las nuevas familias. 

Legalmente, las tierras do común repartimiento eran in~ 

lincables, imprescriptibles. inemlJdrgablcs y no podían somo-

terse a ni11gún gravamen; no obstnnte lo cual fueron objeto de 

la codicia de los latifundistas que, por medios ilegales, se_ 

apoderaron de ellas de modo sistemfitico. 

~.-PASTOS, MONTES Y AGUAS.- Su propiedad posesi6n es 

trictamentc comunales quedaron bien establecidas en al Ley V, 

Título XV!!. Libro IV, de las Leyes de Indias. ya que dlspo-

n la: 

''Mandamos que el uso de todos los pastos, montes Y 

aguas de las Provincias de las Indias. sea común 
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a todos los vecinos de ellas. que ahora sor1 y de~ 

pu~s fueren. para que las puedan gozar libremente 

y hacer junto a cualquier l1ul1io SllS cabaílas. - --

traer allí los ga11ados jt111tos o apartados. co1no 

quisicrc11, sin embargo de cualquier ordc11anzas, 

que si necesario es para c11 c11anto a esto lns re-

vacamos y damos por ningún valor y cfccto 11 (13). 

Una aguda explicación de la motivación espnfiola para ºL 

denar la fundación de pueblos <le in1lios. la proporcio11a el 

tratadista Anatoli Shulgovski, al expresar que 11 1.os poderes -

coloniales cspanolcs utilizaron en beneficio propio las trad! 

clones comunales de los indígenas n1cxJcanos. y la c11trega de_ 

los ejidos a los poblados indlgcnas perseg11Ia la finali<lad ~e 

conservar, restablecer también. las formas comunales de Ja_ 

agricultura. Por ejido se entendía todas las tierras comuna--

les y pcrte11ecientes a uno u otro poblado. No se trataba del_ 

respeto do .los colonizadores españoles a las tradiciones y ca~ 

tumbres indígenas; las formas comunales de la agricultura 

eran un instrumento muy efectivo para subordinar las masas tn 
digcnas a su máquina administrativa y fiscal. Para la Corona_ 

española, la existencia de las comunidades facilitaba la apl_!. 

cación de la política de cierLa 'lu:n~ncJ¿¡' del poder c~tc-r.it_g_ 

río del imperio azteca y de scrvldumbrc de lns mnsas indlge--

nas" ( 14). 

(13) Jdem., p. 123. 

(14) Anatoli Shulgovsk1, Mixico e11 la encrucijada de su Histo 
ria, México 1972, Ediciones de Cultura Popular, S.A. ,p.-
195. 
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Es muy probable q11e asista la raz6n al trunscrito autor. 

pues la Espa~a colonizadora se v~l16 de 1nuchas arces para pr~ 

servar el doniinio en las ttcrr<lS conquistadas. pero debe ocl~ 

1·arse que el propio historiador en cita yerra al considerar 

al cJ1do como "todas las tterrds comnnales pertenecientes a -

uno u otro poblado". ya que precisamente cd ejido a la usanza 

cspafiola -que es la que se refiere- comprendia Gnicamcnte, SQ 

gún hemos visto, las tierras para pastar los animales. Yu el 

amplio contenido q11c el multicitado autor atribuye al ejido -

de.· aquel tiempo. se cstri1ctura por vez primera en el curso de 

la Revolución Mexicana. según hemos de ver en el capitulo si

guiente de este trabajo. 

Pero, por ahora, hemos de poner de relieve las prlncip.!! 

les causas por las que la avidez de riqueza de los conquista

dores pudo determinar que óstos se apoderaran de la mayor Pªl 

te de las propiedüdes comunales indígenas, incluyendo las de_ 

los nuevos pueblos. 

la.- La introducción de animales dom5sticos, pues con -

las bestias de carga y de tiro y los grandes rebaftos de gana

do que los indios no conocían, las condiciones de la vida en_ 

Mt~irn ~ufrieron un cambio notable: tirado por bueyes o mulas, 

el arado reemplazó la coa de los naturales e hizo posible un_ 

mejor )' más extenso culti'vo de la tierra: los 11 lamemcs 11 (car

gadores) cedieron su lugar a recuas de mulas y caballos o a -

las grandes carretas de bueyes. que facilitaron mucho los Vi~ 
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jes y los transportes. Los rebanas de vacas, caballos, ovejas 

y cabras dieron a los terrenos de pastos-l1asta ó11tonces in6tl 
1 

les casi igual valor que el de las tiorras cultivables; 

2a.- El descubrimiento de ricos yacimientos minerales 

hizo surgir nuevos centros de población que daban una impar--

tanela sin precedente a las tierras menos productivas de los 

alrededores, con tal de que pudieran suministrar provisiones_ 

para los mineros. Surgieron así las nuevas ciuJadcs de Guana

juato, Pachuca, San Luis Potosí y Zacatecas. asi como muchas_ 

otras poblilcluttes mineras, y c,111~ 11na de ellas se conviritó -

en ~l n6cleo alrededor del cual se agruparon los predios agrl 

colas. o cualquier lugar que pudiera ser arable; 

Ja.- La introducci6n del ganado l1izo indispensable in--

cluir extensos terrenos de pastos en las posesiones de los e~ 

pailolcs. Hacia 1572 se habian apropiado ya muchos de estos t~ 

rrenos, o bien, los habian obtenido mediante donaciones. AsI. 

se poblaron de rebaños los pastizales de las provincias de M! 

xico. Los llanos de Ozuma, Tcpeaca. El Bajio. las sabanas de_ 

Yucatin, Chiapas y Tabasco, por ejemplo fueron ocupadas por -

grandes rcbctfiu~ •. Ya en 1~~ propias ~~t~ncias de los cspanoles 

o bien e11 las tierras comunales de los indios: 

4a.- La ambición de tierra adecuada para el cultivo del 

trigo. arroz y cana de azucar, fue otro factor que guió a los 

conquistadores e11 la olccc16n de sus tiA~rns, influyendo en -
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la distribuc16n de sus posesiones. 

"Fueron t~1n grandes y numerosas csto.s posesiones -dice_ 

Gonz&lcz de Cossio, de lJUien Lo1namos estos datos-, que andan-

do el tiempo quedaba ya muy poca tierra dtil que pt1dicra ser_ 

cultivada por los aborígenes, ignorándosé en verdad cuales po-

dian ser adquiridas lcgalmc11L~. y cu5les pertcnecín11 al rey 

y cuáles eran el potr imonio de los pueblos indígenas'' ( 15). 

3.- CONTROVERSIA SOBRf; FUNDO LEGAL Y EJIDO. 

La fundación de los nuevos pueblos de indios fue prcp~ 

rada con especial intcr6s por los reyes de Espana, hasta el -

grado de que se daba preferencia a sus derechos s1 ~~t0s lle

gaban a afectar n los de los españoles en cuanto a ocupación_ 

de tierras. Esta protección a tales pueblos fue estatuíada SE 

bre todo por la real cédula de 20 de octubre de 1598, que en_ 

su parte conducente expresaba: 

" •.. Si para el cumplimiento y ejecución <le las Rcducci,2. 

nes. algunas personas se agraviasen o interpusiesen apelación. 

la otorgasen ante el Consejo de Indias y 110 o otro Tribu11al, 

corno quicrn Qlle sin embargo habia de eject1tarsc lo proveido 

~P fnrTI•a que la Reducci6n tuviese efecto. Y porque a los in--

dios se liabia de sefiala1· y dar tierras, aguns y monce5, ~1 ~~ 

quitasen a los cspanolcs, se les diese justa rRcon1pe11sn en 

(15) FroÍlcisco González de Cossío, Historia de ·la tenencia y_ 
explotación del campo en M5xico, México 1981. odici6n de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, pp. 96-97. 
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otra parte'1 (16). 

En dichas Reducciones. lo primerQ que se establecía era 

el fundo legal, cuya mensura, según ya decíamos. se fijó en -

definitiva en 600 varas medidas desde el centro del pueblo a_ 

los cuatro puntos cardinales. resultando así un terreno de 

forma cuadrada de 1,200 varas mexicanas por lado, y un millón 

440,000 varas cuadradas do superficie, es decir, aproximada--

rn~nLe ciento diez 11ectfireas. 

El fundo legal se dividia en solares que se adjudicaban 

a cada vecino y a cada uno de ellos correspondía un loto ug1l 

cola o "suerte (17). La suerte <le tierra cquival(? a la cuarta 

parte una caballer!a, con figura de paralelogra1no de ángulos_ 

rectos y extensión de 552 varas de largo por 276 de ancho, --

dando una superficie de 10 ltectáreas 69 áreas. 88 centiáreas_ 

(18). 

Tales porciones integraban las tierras de repartimlcnto 

de parcialidades indígenas o de comunidad, que·eran de propi~ 

dad comunal y usufructo individual. 11 la manera de los tlalmJ.. 

llJ ~ztecas. 

Respecto a la mensura del fundo legal y el cj ido se ha_ 

suscitado interesante controversia entre dos distinguidos au-

(16) Dato tomado de Mend!eta y Núñez, ob. cit. pp. 58-59. 

(17) Alejandro Rea Moguel, Móxico y su reforma agraria intc-
gral, México lYól, Antigua Librería ll.obr.erlo. p. 37. 

(18) Wistano Luis Orbzco, La Organización de Ja República, -
Guadalajara, 1914, Tomo I. pp. 3-5. 
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tores, misma a la cual nos hemos de referir en seguida, t.odn_ 

vez que en la dilucidac16n de la n11sma se enc11entra la medida 

y el concepto exactos de dichas instituciones novohispanns. 

4. - OPIN!ON DE W!STA!'~O LUIS OROZCO. 

En su libro titulado 11 La Organización de la República", 

dicho autor observa una distinción notable entre el fundo le

gal correspo11dicnte a los pueblos situados dentro de la jur1~ 

dicción de la Real Audiencia de México y el fundo legal ca- -

rrespondicntc a los que se encontraban e11 .;;:l territorio rl~ 

la Real Audiencia de Guadalajara. pues afirma que éstos últi

mos tenían la extensión correspondiente a un sitio de ganado_ 

mayor. o sean. 25 millones de varas cuadradas. que equivalen_ 

a 1,755 hectáreas 61 áreas, en el sistema actual. El apoyo -

principal de esta asevcraci6n radica en el hecho de que tanto 

la cidula del Marqufis de ~alces. que fij6 las ditJensioncs del 

fundo legal, como la real cédula de 4 de junio de 1687 y la -

de 12 de julio de 1695, fueron expedidas exclusivamente para_ 

el territorio sujeto a la Real Audiencia de M~xico, Por ende, 

no sie11Ju L1pli:::.:i.blc~ 1' l<'l. Audiencia de Guadalajarn. tales rc

guldcioncs. debe estarse a lo que disponía la Ley VIII, Titu

lo 111, Libro IV, de la recopilación de las Leyes de Indias,

cuyo texto es oportuno repetir uqu[: 

11 Los ~l lios ·en que S"' ·h;in de fundar pueblos y 

reducciones tengan comodidad 11e aguas, tie-

rras y montes, entradas y salidas y labran--
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zas y un cxido de una legua de largo. donde los 

indios puedan tcnc1· sus ganados sin que se re--

vuelvan con otros de cspafioles 11
• 

Por Jo tanto, la "ratio legis 11 consistía en conceder a -

los puebles un ejido de una legua de largo. ademfis de las tie

rras necesarias para el casco del pueblo; pero como no establ~ 

clan las medidas de ~stc, e~ la Audiencia de Guadalajara 110 se 

¡11terpretG como en la de ~16xico y se consideraron fl•ndo legal 

ejido en conjunto, con una extensión de una legua cuadrada. 

Y agrega textualmente el autor en cita: ''en verdad, es enorme_ 

In diferencia de ese fundo legal en relación al establecido p~ 

ra los pueblos del distrito de la Real Audiencia de México; p~ 

ro ese es el hecho''. Esta afirmación se bas6 principalment~ -

en que en Guadalajarn Orozco encontró invar1ablcmente. en los_ 

tltulos que revisó, correspondientes a l~ Real Audiencia de dl 

cha ciudad. que fue ruco11ocldo, deslindado y fijado como fundo 

legal de los Pueblos un Sitio de Ganado Mayor. y señala como -

caso concreto los títulos del pueblo de Zapotlán. Jalisco, da

dos por don Francisco Fei jos Castellanos, Superintendente gene-

rol de tierras y aguas. Sin embargo. aclara que la denomina- -

ción de 11 fundo legal" no apareció durante ia éulu11Jd, ::.l11u q~c 

fueron t&rm1nos usa~o por vez primera en la Ley de 26 de marzo 

de 1894, tomada de 11na obra de don Mariano Galvfin Rivera titu-

lada "Ordenanzas de tierras y Aguas, y apareció también en las 

"Pnnclectas llispano-Mexicanus 11
, de don Juan Rodríguez de San -

Miguel. En tales documentos y obras so designa as1 a la exten-
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s16n de tierra q11c debe formur el cosco del pu~blo y especial 

mente a la sonalada por el MurquGs de Falces y en las c~dulos 

reales poster1orcs. que confirmaron y modificaron las disposJ.. 

cienes en ellas contenidas. Se sigue de todo lo anterior, se

gGn Ot-ozco, que la extensi611 del eJtdo comprendíu ya Bl casco 

del pueblo, que sólo hasta a fines del siglo XIX tom6 el nom

bre de fundo legal.· 

Aclarándose aquí que el Sitio de Ganado Mayor era de -

l ,iSS.61 hectáreas, se concluye que de conformidad con la op!. 

ni6n del autor acabado de ciLu~. el ~jido y lo que des¡1u~~ ~e 

llamó fundo legal quedaban comprendidos. segGn las tierras d~ 

pendie11tes de la Real Audiencia de Guadalajara. en diclio ex-

tensión; y de ah[ que se observe en tal opini6n una confusi6n 

entre el fundo legul y el ejido. Es por ello que otro trata-

dista. el más completo de los de Derecho Agrario de nuestro m~ 

dio, ha vertido su parecer en los términos que se rc!"-umcn en_ 

el inciso siguienLe. 

~.-CRITERIO DE LUClO MENDIETA Y NUREZ. 

Est5 acorde este autor en lo sefialado por Orozco de que 

ld rlenominaci6n de fundo legal no apareció durante la Colonia. 

sino hasta f incs del siglo XIX. pero refuta lo afir1nudo por -

fil en el sentido de que el fundo legal en la Audiencia de Gu~ 

dalajura tenia la cxtensi6n de un Sitio de Ganado Mayor, pues 

ello rebasarla con mucho sus medidas reales. Y c~Ld refuta--
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ci6n la basa en qt1e en la orclc11ar1za del 26 de mayo de 1567, -

del Marqués de Falses, y dcsput:s en la cl·dula real de 4 de ju-

nio de 1687, se fijaba la extensión del fut1do legal, diciendo 

esta última: 11 
••• Se dé y señale gcncraltucntc a los pueblos de 

los indios de todas las provincias de Nueva Espafta para sus -

sementeras no sólo las 500 varas de tierra alr~<lcdor del lu--

gar de la población hacia la parte Oriente y Poniente, como -

de Norte a Sur, y que no sólo sean las referidas 500 varas sJ_ 

110 100 más cumplimiento de 600, y q11c si el lugar f11crc de 

más que de ordinaria vecindad y no pareciere esto suficiente_ 

a mi Virrey de la Nueva Espana y a mi Audiencia Real de M6xi-

co, cuiden como les encargo, mando lo hagnn de repartirles mu-

cha mis cantidad, y que a dichos lugares y poblacio11cs les -

repartan y scilalen todas lus niás varas <le tierra que les par,Q 

cierc son necesarias para que los indios vivan y siembren sin 

escasez ni limitación 1
' (19). 

Ante protestas de los hacendados españoles, que argumc!!. 

taban ser lesiva para ellos tal c6dula, pues los indios cons-

trufan sus jacalillos lejos del centro del pueblo. y no debia 

medirse el fundo a partir de ollas. se cx¡1idi6 la c6dula real 

de 12 de julio de 1695, prescribiendo que" ... la distancia _de 

las 600 varas que ha de haber de po1· medio de las tierras y -

sementeras de los indios de esta jurisdicción a la de los la-

bradores, se cuenten desde el centro de los pueblos, enten- -

diéndose ésto desde la Iglesia de ellos y no desde la última_ 

Casa ... 11 (20) 

(19) Dato tomado de Mendieta y Núñez, ob. cit., p. 56. 

(20) ldcm. 
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As[ p11cs, qucd0 establecido d0f1nitivan1e11tc en 600 varas 

a partir de la iglesia y a los cuatro vJcr1tos. lo que dcspu6s_ 

fuA llamado el fundo legal do los pueblos. destinado por su -

origen para que sobre &l se levantaran los l1oga1·es de los in-

dios. Por consiguiente, el mdestro Mcndicta y NGficz, terminando 

su refutación a Orozco, manifiesta textualmente: "Nosotros 

cree1nos que se establece una confus1611 entre el fu11do y el eJl 

do, pues claran1cntc se advierte que en realidad lo q11e J)itS6, 

en la Audiencia de Guadala]ara, fué que el fundo legal qued6 -

considerado dentro del ejido y no es por io mismo. l:ll nuestro_ 

concepto, c11teramente propio decir (como lo hace don Wistano) 

4ua ~1 fundo legal en 13 !'!~n1·ln11Rdn Auclicncin de G11od;1lnjnrn 

tenía la extensión de un sitio de Ganado Mayor' 1 (21). 

De mi parte, estimo que la ley Vlll, título 111, ljbro 

cuarto, de la ya indicada Recopilaci6n bien claro dejaba ex

puesto que los pueblos "tengan comedidas de aguas. tierras, -

montes, ent rndas y salidas y labranzas y un ex ido de una legua 

de largo, donde los indios puedan tener sus gattados sin quo se 

revuelvan con otros de españoles". Así, resaltaba esta disposl 

ción que los pueblos tendrían aguas, t.ierras y montes, entradas 

salidas y tierras para labrar. así como un ejido de una legua_ 

dG: la.n;o: de le r:¡u'é' ~P lnfiP.re. en primer lugar, que todHs esas 

extensiones si podrian haber cubierto un sitio da ganado mayor, 

pero perteneciendo a él las tierras de labor, las de explota-

ción co1!1unal y el ejido, en cuanto terreno destinado a aporen

(21) ldem .• p. 61. 
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tar el ganado. Obvio resulta entonces que el fundo lcgill era_ 

s6lo una parte integrante del pueblo. relativamente m&s peQUQ 

íla respecto a las otras por restringirse a lo mensura de 600 

varas hacia los cuatro p11ntos cardianles, partiendo de la -

iglesia. 

Por lo demfis. es importante agregar que, de co11formidad 

con la c€dula real de 19 de fcbero de 1570, dcbian los espafiQ 

les respetar el modo de propiedad que J1ul1iercn Lcnido los in-

dios al fundarse nuevos pueblos, y como 6stos te11Inn sus tie

rras como propiedad comunal. se concl11yc que tal s1stc1íla s1-

gu1ó imperando por mandato de L1s !eres coloniales. Consecue.n 

tcmcnte, las propias tierras eran insusceptiblcs de cnajena-

c1ón. Siguió asI un sistema de los tenochcas que 11ubria de -

¡>rolongarse hasta nuestros dlas. 
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CAPITULO II 

EL EJIDO DE LA REVOLUC!ON DE 1910 

l. - Nuevo concepto de ejido. 

2.- Ley de 6 de enero de 1915. 

3.- El ejido en la Ley de Ejidos de 1920. 

4. - El ejido ~n la Ley F~deral de Reforma Aernrta. 

S.- Acciones agrarias por las que los pucl>los o 

grupos de campesinos obtiene11 tierras. 

6.- Acción dotatoria. 

7.- Acción restitutoria. 

8.- Acción ampliatoria. 

9.- Creación de nuevos centros de poblaci611 agricolo. 

10.- La. dotación complementaria/ 
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l. SlEVO COSCEPTO DE EJIDO. 

El concc:plo mexicano dtd eJ1do <l1f1c1c del tracJ1c1onal 

~spnnol, pues en aquellas latitudes se considerabd como, ~e--

gún hemos v1sto. ''el campo o tierra que cstf.i a lu sali.da del 

lugar, y no se pl.::tnla nt se labra y viene de la palabra lali-

fld 'c:x1tus'. qué significa Sülitlu" (22). 

Expresaban las Leyes dP Hecopilación que "Todos los exJ. 

dos.y 111ontcs de los Cor1scjos de nuestras cil1daclcs Qlle son to-

m'ldas }' QCt1pad0s por cualí!sq•licr pcr50rH1s, por s! o prJr nuf:•s-

tras cartas, que sean luego restituidas: p_ero defendemos que_ 

los dichos Consejos no las µ11edan labrar, o vender n1 enajc--

nar, más que sean para el µrocomunal de las dichas ciudades,-

villas y lugares donde son: Jo mismo mandamos en los cxirtos -

que los pueblos tienen y poseen. lo mismo 1~a11da11:os en los cxi 

dos que los pueblos tienen y poseen, que no se labren para --

pan" ( 23). 

Se ratifica as! el sentido que de la Espofia antigua pa-

só al ~léxico Colonial y al cual hicimos referencia en el Cüpl. 

tulo µrcccdentc. 

Pero. en el M6x1co del presente siglo se gesta un nuevo 

concepto del ejido len la Ley de D de enero ae l~l~). supcrrin 

(22) Jau.quin Escichc, Diccionario Razonado de Legislación y -
Jurisprudencia. París, 1863, LibrT°!rÍa de Rosa y Bouret,
p. 599. 

{23) Ob. cit., T. I I, pp. 169-170. 
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dosc con mucho el de la usa11zo cspaflola. 

Es bien sabido que la Ley de 6 de enero de 1915, uno de 

los primeros pasos de 1a·Rcvoluci611 paro resolver el problema 

agrario, fue redactado por el Lic. l.uis Cabrera. conforme a -

las ideas que habla n1anifcstado en su atinado discurso del 5 

de dicie111bre de 1912 sobre la rrcconstitución de los ejidos 

de los pueblos, en la Cámara de Diputados. Tal Ley marca el 

principio de la llamada Reforma AgrAriR Mexicana. "El mérito_ 

de Cabrera-dice Silva lierzog- es indiscutible; mds es indisc~ 

tible también el mérito de Carranza por haber parobado el pro-

yecto, transformarlo en ley con su firma y asumir la consi- -

guiente responsabilidad". a lo que dicho agrega: 11 La cclebé-

rrima ley consta de cuatro considerandos y doce articulas de_ 

enorme lnterfis y trascendencia. Para nosotros la trascenden--

cia y el interés estriban no s61o en la j~stificacJón del mo

vimiento revolucionarlo, sino en el criterio que sustenta re~ 

pecto a que todos los pueblos sin tierras. hayan tenido o no_ 

ejidos, tienen derecho a tenerlas para satisfacer sus nccesi-

darles. En otras palabras, la tesis de que todos los lndivi- -

duas, por el hecho de existir, tiénen derecho a que la sacie-

dad les proporcione los medios de sub::.l::.i.ui1cia. por :;upuc:;t~~ 

siempre que ellos realicen funciones productivas'' (24). 

como liemos de ver en seguida, el nuevo concepto del eJ! 

do abaren la extensión total de tierra que necesita un nficleo 

-------------
(23) Ob. cit. T. II. pp. 169-170. 
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de población campesina para sul1sistir, utendiendo a sus nece

sidades elementales. 

2.- LEY DE 6 DE ENERO DE 1915. 

En la exposición de motivos de dicha Ley, se considera_ 

que una de las causas in~s gu11eralcs del malestar y dAsconten-

to de la población agricola del pafs, ha sido el despojo de -

los terrenos quo a los puehlos les fueron concedidos en la --

6poca color1iR], despojos q11c se realizaron no sólo por medio_ 

de cnajenac1oncs llevadas a efecto por las autoridades politi 

cas. sino tnmbión por composiciones y ventas concertadas por_ 

la Secretaria de Fon1ento y llacienda. o a pretexto de deslin-

des. para favorecer a los de11unciantes de excedencias o dcmn

sias al servicio de lns compnfilas dcsli11dadoras. Todo esto -

con la frecuente complicidad de los jefes políticos y de los_ 

gober11adores. Por tanto. para organizar la paz en la RepGbli

ca y organizar la soci~dnd mexicnna de conforn1idad con los -

postulados de la Revolución. la Ley juzga necesario restituir 

a numerosos pueblos los c~idos de q11e fueron despojados. a la 

vez que dotar de tierras a los núcleos de poblaCión carentes_ 

de ellas. 

Con base en tales consideraciones, la 1.ey en cita declA. 

raba. primeramente. la nulidad de: todas las enajenaciones de 

tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, ranche-. 

rlas. congregaciones o comunidades, hechas en contravención -
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a la ley de 25 de j11nJo de 1856 y dcmfis leyes y dispos1cJoncs 

relatlvas; todas li1s conccsior1es, compos1ciones o ventas de -

tierras, aguas y montes hechas por Jas autoridades federales_ 

desde el lo. de diciembre de 1876, con las rualcs se hayan i.!.!. 

vadido ocupado Jlugalmente Jos ejidos, terrenos de rcpartJ-

miento o de cualquiera otra clusc, pcrtcnecier1tes a los pue-

blos, ranct1crins, congregaciones o comunidades: y !.odas las -

diligencias de npco o dcs11r1de, practlLadas durante el perio

do de tiempo ya indicudo, por compullías. jueces u otras auto

ridades, tanto de los Estados como de la Federación, co11 las 

cuales se hayan invadido y ocup~do ilegalmente, tierras, 

aguas y montes de los eJHlos. terrenos de repartimiento o de_ 

cualquiera otras clase, pertenecientes il los Y·! nombrt1Uvs nú

cltos de pob1aci6n can1pesina (actict1lo lo.). 

En cuanto al articulo 2o .. d1spo11Ia textualmente: 

"La división o reparto que se hubiora hecho legitl 

mamcnte entre los vccir1os del pueblo, rnncherla.

congregdción o comunJdnd. y en la que haya habido 

algGn vicio, solamente podr5 ser nulificado cuan

do así lo soliciten las dos terceras partes de -

aquellos vecinos o de sus causahabientes". 

Las accJones de dotación er1 favor de Jo~ nO~lc~~ ~iLd-

do~ ~e prcv1cncn en ~1 articu]o Jo., pues expresa lo sihuleII-

te~ 

Los pueblos que, necesitándolos. carezcan de ejidos, 
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o que no pudier1!n logr¿ir sus rcstituci611 por falta 

de títulos, por imposjbflidatl de identificarlos o_ 

porque ' 1 lcgalmcntc hubieren sido enajenados. po- -

dr&n ob~ener q11c se les dote del terreno suficien

te para reconstitt1irlos conforme a las necesidades 

de su población, cxpropi8ndosc por cuenta del Go-

bicrno nacional el terreno indispensable para ese 

efecto. del que se encuentre inmediatamente coli11-

dante con los pueblos interesados''. 

Y las accio11es de restituc16n quedan conte1npladas en el 

artlc11lo 60., que a la letra dice: 

"Las sol icitudcs de restitución de tierras pcrtcn.2_ 

cientes a los pueblos q11e hubieran sido invadidos 

u ocupados ilegítimamente, y a que se refiere el_ 

articulo lo., de esta Ley. se prcsC:ntarán en los_ 

Estados directamente ante los gobernadores, y en_ 

los Territorios y Distrito Federal, ante las aut~ 

ridadcs politicas supc1·Jores ..• ; a estas solicity 

des se adjuntarán los doci1mentos en que se fun- -

den ... 11 

En el propio artículo 60., párrafo segundo, se comple-

menta la prcv1s16n para las acciones de dotación. pues sP PX

prcsa: 
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'' ... También se presentarán unte las mismas autori

dades las solicitudes sobre concesión de tierras; 

para dotar de ejidos a los pueblos que carecierar1 

de ellos, o que no tengan tit11los bastantes para_ 

justificar sus derechos de reivindicación". 

Como se aprecia. e~te p5rrafo del artículo 4o .• comple

menta adecuadamente el cor1tenido del 3o., pues dispone que 

las solicitudes de dotación se presentarán ante las mismas 

autoridades conocedoras de las acciones de rcstituc16n. 

Por lo dcmfis, la Ley en comer1to consigna les principa-

les pasos del procedimiento para que los nficleos campesinos -

obtengan las tierras materia de dotación o restitución. Toda_ 

vez que a esos aspectos procesales nos referimos al tratar la 

Ley Agraria vigente, omitimos tratarlos ahora en razón de ovl,. 

tar repeticiones innecesarias. Ellos porque tal ~ey fue clcv~ 

da al rar1go de constit11clonal por el articulo 27 de la Const! 

tución de 1917. rango que conserva hasta el 10 de enero de --

1934, en que se reforma el propio artículo 27 y expresamente_ 

queda abrogada, aGn cuando sus más importantes disposiciones_ 

se· incorporan en el texto de dicho precepto, por lo que no s.§. 

lo son parte sustancial, sino también procesal, de la normatl 

va r:onc;.tir11cinnfll y S'.:!'<:und.:.?ria ~n :n.:Hor.i.:i. agruri.:;.. 

Evaluando la multicitada Ley do 1915, Lcmús Garcia oxp~ 

ne con.todo acierto q11e ''tiene el mSrito histótico de haber -



- 29 -

polarizado lus inquietudes y esperanzas <le la población rurnl 

de haber atraído a la causa Constitucionalista el mayor con--

tingente campesi110, de justificar plena y ampliamente el movl 

miento revolucionario y de establecer las bases firmes para -

realizar ln justicia social distributiva mediante la rcstitu-

ci6n y dotación de tierras a los pueblos, a11iqullando el latl 

fundismo como sistema de explotaci6n y sorvid11rnbrc del campe-

sinadoº(2S). 

lndcpcndicntcmcnte de su aludida importancia. debe po--

nersc de relieve que, concretamente, el cambio de l.:i noción de 

ejido, de su concepto colonfal al revol11cionario, se encucn--

tra·cn el artículo 3o., de la ley citada, precisamente al ex-

presar "Los pueblos, que necesitándolos. carezcan de ejidos 11
, 

pues es entonces que se engloban dentro de este tirmino todas 

las tierras integrantes del calpulli aztc~a y el pueblo de Íl!. 

dios virreynal. rebasando así con mucho el contenido del "ex..!. 

do" de tradición hispana. de una lengua de largo y sit.uado a_ 

la salida del fundo legal. 

3. EL EJIDO EN LA LEY DE EJIDOS DE 1920. 

Expedida el 28 de diciembre de dicho año. esta Ley fu:~ 

la primera reglamentaria del artículo 27 Constitucional, al -

que, como ya dijimos, se había incorporado al texto de la Ley 

de 6 de enero de 1915. 

La aludida Ley .de Ejidos constituia. en primer término_ 
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una cod1ficaci6n de las pr1nc1pales clrculnrcs expedidas por_ 

la Comisión Nacional Agraria, mismas que iba11 conformando -

las bases de nuestro Derecho Ag~ario. En segundo 111gar, intrQ 

dujo algunos nuevos fundamentos o linenmicntos en la propia -

materia agraria. destocando entre ellos la declaraci6n de que 

los finicos nGcleos de población con derecho a recibir cjJdos_ 

por dotación o restitución serian los pueblos, rancherías, --

Longregaciones y co1nu11idades. E1l la práctica. esta limitaci6n 

de personas colectivas agrarias, produjo serios inconvcnien--

tes. ya que nficlcos de población que tenían otros nombres, tª 
les como parajes, cuadrillas, barrios y otros, quedaban fuera 

de la consideración de sujetos de Derecho Agrario (Articulo -

lo.). 

Ratificó esta l.ey el nuevo concepto del ejido y les fi-

jó su extensión, haciendo ambas cosos básicamente en el ar- -

tículo 13, que a la letra expresaba: 

''La tierra dotada a los pueblos se denominará ejido, 

y tendrá una extensión suficiente, de acuerdo con -

las necesidades de la población, la calidad agrlco

la del suelo, la topografía del lugar, etc. El mfni 

mo de tierras de una dotación será tal, que pueda -

producir a cada jefe de familia una utilidad diaria. 

equivalente al duplo del jornal medio en la locali~ 

dad" (25). 

(25) Dato tomado de Manuel Fabila. Cinco Siglos de Legislaci6n 
Agraria. 1493-1940, MlxJco 1981. Edición de la Secretarla 
de la Reforma Agraria. p. 350. 
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En realidad, la fijación de Ja extensión del ejido era_ 

vaga, pues se dejaba a la considcruci6n de contingencias en-

les como las necesidades de ln población, la calidad del sue

lo. etc. 

De' todas suertes, tuvo el tino de precisar que la exte..!l 

sión debla ser tal que produjera el duplo del jornal en cada_ 

1 ugar. 

Disponía también la Ley en cita la constitución de las_ 

Juntas de Aprovechamiento de los ejidos. luego de disponer el 

disfrute comunal de las tierras. lo cual contemplaba en su 

a·rtículo 39: 

"Entretanto se expida una ley que determine la man~ 

ra de hacer el repartimie11to de las tierras rcivin 

dicadas 11 obtenidas. de acuerdo con la prcse11te, -

los puelJlos, rancherías, con<lueriazgos. congrcgaci.Q 

nos. tribus y demás corporaciones de población di~ 

frutarfin en comfin de las tierras que les pertenez-

can". 

Las Juntus citadas tenían por misión administrar las 

tierras comunales. y se integraban de cinco miembros de la CQ 

munidad. elegidos por ésta cada ano. siendo un presidente. 

un secretario. un tesorero y dos vocales (Articulo 40). 

Para el caso de controversias. disponía que todos los -

conflictos que se suscitaran por aprovechamiento· de· las tie--
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rras rcivindlcadcis y obtenidas. disfrutad~s er1 comunjdnd. se

rian tramitados y r~sucltos adm1nistrat1vE1n1entc por la Comi-

s1ón Local Agraria del Estado. sicinprc que por la naturaleza_ 

de las controversias 110 caycrar1 &stas bajo la acci6n judicial 

(artículo 41). 

Contemplaba asimismo la L~y de 1920 la indemnización Pi! 

ra el propietario en casos de dotación, dá.ndosele el término_ 

de un ano para acudir a la autoridad judicial, pura reclamar_ 

dicha indemnización que debla pagfirseJc, prescribiendo su de

recho en caso contrario (Artículo 38) (26). 

Por cuanto que esta Ley indica apenas al inicio de la -

regulación genérica de la problemática agraria y su solución. 

afin no se contemplaba la división del ejido. 

4. EL EJIDO EN LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

Evolucionada ya la legislaci6n agraria en M~xico. el -

ejido est& clard1ncntc conceptuado en la Ley Federal de Refor

ma Agraria, siguiendo el liticarniento básico marcado por la 

Ley de 6 de enero de 1915, pues los articulos que de 51 se 

ocupan previenen tanto los elementos patri1noniales de las ti~ 

rras, bosques y aguas como el elemento humano, el régimen de_ 

propiedad bajo el cual se inscribe y los liemc'.i::. t;lc111c11Lús J0 

su organizac16n y fu11cionamiento, todos los cuales son indis

pensables para el cabal entendimiento de nuestro ejido moder

no. Más antes de referirnos a la normativa conducente de la • 

(26) ldcm. pp. 359-359 

.. ~·. 
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Ley en vigor, conviene dejor transcritas las directrices csen 

cialcs que consagra la Constitución de 1917 en orden al ejido 

y la comunidad. 

a) Lineamiet1tos medulares del ejido: frncción X del -

artículo 27 Constitucional: 

11 Los nOclcos de población que carezcan do ejidos 

o que no puedan lograr su restit11ció11 por falta 

de títulos. por imposibilidad de identificarlos. 

o porque legalmente J1ubieren sido enajenados. -

~cr5n dotados co11 tic1rtls y <lgubs suficientes 

para constituirlos, conforme a las necesidades_ 

de su población, sin que en ningún caso deje de 

conccd~rsclcs la extensión que necesiten, y al 

efecto se expropiar&, por cuenta del Gobierno -

Federal, el terreno que buste a eie fin, tomAn

dolo del que se encuentre inmediato a los pue-

blos interesados ... " 

Decimos que es una norma medular en cuanto al ejido, -

no s6lo por su carácter constitucional. sino porque en ella -

se alude; u lu~ l.dcmtrnt.us e!Jcllciales que fundamen~an dicha 1n¿ 

titución, que no son otros que 1us tierras y aguas que a cada 

ejido corresponden, y el hecho de que sean suficientes para -

satisfacer las necesidades de su población. 

b).- Li11ea1nientos medulares de la comunidad; fracci6n -
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Vll del articulo 27 constitucional: 

"Los núcleos de población que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal, cendrfir1 capacidad para -

disfrutar en comGn de las tierras, bosq11es ~ aguas_ 

que les pertenezcan o que se les t1nyan restituido o 

restituyeren". 

Son elementos esenciales de las comunjdades: los 11ficleos 

de poblac16n (al igual que en los ejidos), las tierras, bos-

q11cs y aguas (tambi6n como 6stos) y el disfrute comunal de ta

les bJc11es. 

En relación con el ejido, la Ley Federal de. Reforma Agr2. 

ria contempla dos tipos de propiedad: la propiedad colectiva -

cJidal y la propi~dad individual ejidal. Los derechos de la -

primera son aquellos qu0 se ejercen por todo el 11úcleo de po-

blaciones como tal sobre los bienes de propiedad del ejido. En 

el artículo 71 de la citada ley se establc~e claramente este -

tipo de propiedad, la cual se asume desde el momento en que se 

publica en el "Diario Oficial" la resolución presidencial fav_Q 

rabie a la solicitud de dotaci6n de tales bienes. 

Tdmbién se da la propiedad individual en el ejido, y es_ 

l~ qu~ gira en torno a los repartimientos individuales efectu~ 

dos pard constituir lns diversas unidades individuales de las_ 

parcelas .. Tal derecho se acredita con el certificado de dere-

chos dgrarios. que amparará las tierras y las aguas. En este -
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puQto, el artic11lo 69 provie11c que los derechos de cjidata

rios se acreditar5n con el respectivo certificado de derc-

chos agrarios. Pero en 6rdcr1 a ambas formas de propiedad -

la colectiva y la individ11al. es más clara la siguic11te 110L 

ma, aun cuando fin1camcntu se refjcra a las aguas. 

11 Art. 230. Conforme lo dispone el nrtíct1lo 59 de esta 

Ley, el sujeto de derecl10 en materia de aguas para riego -

es el nGcleo de población al cual se dota, y los derechos -

individuales para el aprovechamiento de las aguas se otorg_g_ 

rán mediante certificados parcelarios y de servicio de - -

riego. de acuerdo con el parcclamicnto del ejido, si lo --

hubiere •.. 11
• (Párrafo cuart.o de dicha disposición). 

Respecto al r6gimcn de explornc16n. la Ley adtnitc dos 

modnliddclcs: la colectiva y Ja individual. 

La exploración colectiva del todo un ejido s61o poclrá 

ser por el Prcside11te de Ja Rcp6blica. siempre que se com-

pruebe la conveniencia de la misma, bien sea a pctlci6n del 

propio ejido, bicr1 sea como res11ltado de los estudios rcla-

ti~u~ elJborado~ de ~fjc!0 pnr ln ~1itoridad agraria. 

En lo que atañe n la explotación individual. resulta_ 

ser la general en materia agrario dentro del 5n1bito del 

ejido. por lo que consti tuyc el régimen en que opera el US_!! 

fructo cjidal, dándose éste, por nnrle, cuando se efectúa la 

parcelación y las asignaciones individuales de la tierra 

dotada. 
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Tocati.te a ln orr.an1?.<lción del e31do, s ... ! observa que se lc ..... rec.2_ 

nocc pcrsonal1d.J.d JurídictJ y 11nd ar.qJl1n capacidad de obrar. de 

inodo quu puede efectudr todo~ dquc l los de obr,1r, de modo que -

pu~<lc ufcctuar todos ~qucllo~ 11ctos c¡u0 se corres¡londan con ln 

naturaleza de sus opcrr1i~ iones. S11c, órP,anos son: la Asamblea G~ 

ncra1, el Com1s.:ir1ado EJidnl y el Con<.:>cjo de Vigilancia. La 

primera es ln máxima autoridad del ejido o ele la comunidad que 

poscd tierras l' se lTltcgra por los ca1npcs1nos bc1leficinrios de 

una r!otdctón prPsidcnc1al dotntor1a, qlle tienen sus derecl1us -

.1~r~r1~s vj~~11tos )" la crcdcnLlill n que ~e ref icrc el artíc11-

1 o 2 ó de la Le y, que a l n le L r a di e e: 

"PéirLl tntegrar la5 asil.mbleas gencr<-tlcs s11b~,ecuen-

tes, es decir, 1~1s postc1·iorcs a la en que dcheró 

ejecutarse la rc:;olución provisional o definitiva, 

los cjidntnrios po<lr5n acreditarse co11 u11a crcdcn 

cial provisional que al efecto ux¡>lda el co1nis,l-

rindo y que Jcbcr5 llevar la firma del Delegado -

Agrnrio, quien remitirfi un <luplicaJo de estos <lo

cumc11tos al Registro Agrario Nacio11al, a fi11 de -

1p1c éste cxpidn la credencial definitiva". 

~1 Comisaria<lo Ejidal es un órgano c~lcgiado, encargado_ 

de ejecutar tos acucr<lo~. de la A~amhlca General, teniendo la_ 

rcprcsc11t¡1ci611 Jcl ejido. Puc<lc auxiliarse de diversos secre

tarios, ~egQn el rcglnmo11to i11terior del propio ejido. Se in

tegra por tres 1>crsonns propietarias, presidente, secretario, 
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y tesorero, y tres personas sl1plcntcs. 

El Consejo de Vigil;1ncia, :11 igual que el Comisari;1<lo,

scr~ electo por la Asi1mblca General, y se co1nponc tamhi6n de 

tres pcrso11as p1·opi~t¡1ri:1s y tres s11p1e11t~s, (por ttn período 

de tres aftas). de entre los íl1is1nos cjidatarios o con1l1ncros. 

Como su nombre lo indica, sus funciones consisten en contro

lar y vigilar los actos del Comisariado Eji<lal, p¡1ia que ~c

cumplan los acuerdos de la Asamblea General (artic11lo 22 a -

26, 37 .. )' 40 de la Ley en cita). 

Rcfiri6ndonos nl1ora a ln integración del ejido, se apr~ 

cia que está conformado por las partes que en seguida se me!!_ 

clonan, asi sea sucintamente: 

a).- Las extensiones de cultivo o cultivables.- Son las 

tierras que ya cst5n en cultivo o las que so11 susceptibles -

de cultivarse. l.a Ley 'establece ln diferencia al especificar 

que "son tierras cultivables las de cualquier clase que no -

estén en cultivo, pero que económica y agricolamcnte scran -

susceptibles de El, mediante inversiones de capital y traba

jo que los· ejidatarios pueda11 aportar por si mismos, o con -

=iyudn f1P.1 crédito" (¡irtículo 220, párrafo final). 

Tales extcnsio11cs se diviJcn en unidades de dotación, -

debiendo ser la minima de diez licctárcas e11 terreno de riego 

o humedad, y de veinte l1cctAreas e11 terreno de temporal (ar

ticulo 220, p5rrafo inicial). 
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b) .- Otros terrenos.- Adcm5s <le lns tierras de cultivo_ 

o cultivables, los ejidos <lehc11 comp1·e11dcr los terrenos de 

agostadero, de monte o <le cualc¡uicra otra clase disti11t:1 a 

las de labor, ¡Jara satisfacor las necesidades colectivas del 

nÍlclco de pobl:1ción de que se trate. Se dotarán en las exte_!l 

sio11es suficientes par:1 cuhri1· l;1s necesidades que Je sus -

prod11ctos o csc¡uil1nos te11gan los i11<lividt1os beneficiados con 

unidades de dotaci6n constit11i<las por tierrns de cultivo o 

cultivables {;1rticuJo 223). ·ral~s pastos y montes scr511 de 

uso común (¡1rtic11lo 138). 

e). - :n11a 1lP 11rbanL::.~~j._ó_n_. - 1.ns dotaciones cj i<lalcs ta~ 

hi~n comprc11<lcríl11 ~11 :ona de urbani:aci6n, que debe su µrcv! 

sión en la J.c)· c11 r;1z611 de <\tic los vecinos del pueblo, bcnc

ficindos co11 t111¡1 ~otació11 1la tierras que a veces se locali-

=;1n n gran <lista11cia del lt1g¡1r en que habitan, tuvieren lu-

g:1r adecuado para co11struir sus casas cerca de las tierras -

dotadas (27). 

Rigen a la zona de urbanización los siguientes li11ea- -

111icntos: 

1.- Debe localizarse prcfc1cntemcnte en las tierras que 

110 sean de labor: 

2.- Se dcslindarfi y frnccionarA rcservindose las super

ficies para los servicios p6blicos de la comunidad, de con--

(27) Mcn<lieta y Nú11cz, ob. cit., p. 307. 
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formidad con los estu<lios y proyectos que <tprucba lu Sccrct~ 

ria de la Reforma Agrnri¡1; 

3.- Todo cji<latario tiene dcrechq a recjbir grutuitamc.!!_ 

te, como patrimonio fnmil iar, un solar en la zona de urbani

zación, haci~ndosc la asignación corrcspo11dicntc por sorteo; 

4.- Los solares cxccdc11tcs podrán ser arrc11dados o ena

jenabas a personas que deseen avecindarse, pero en ning6n e~ 

so se les permitird atlqui1·ir derechos sobre mfis de un solar, 

y dcberfrn ser mexicanos, y dedicarse a ocupación 6til a la -

comunidad, quedando obligados a contribuir para la rcaliza-

ci6n de obras-de beneficio social a favor <le la ~on1u11id~d; 

S.- Los cjidaturios tendrán la obligación de ocupar el_ 

solar y co11struir en ól (articulo 90 a 94 de la Ley en estu

dio). 

Los solares, q11e constituyen la zona de urba11ización, -

110 podrAn exceder la extensión de 2,500 metro~ cuadrados, -

segQn dispone el artículo 93, y es de suyo importante trans

cribir el párrafo scg1111do de la propia disposición: 

"El cjidatario o avecindado a quien se haya asign~ 

do un solar en la zona de urbanización y lu vi~r

da, o lo enajene, no tendrá derecho a que se le -

adjudique otro". 
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Y decimos que es impoi·tantc esta norma porc1uc es u11n de 

las que ponen de relieve que el único bien agrario st1sccpti--

b1c de enajenación, y que por endt.• acredita el derecho de pr~ 

piedad i11di\·i<lual del cji<latario, es precisamente el solar 

de la :ona de urbanización, todos los restantes l>ier1cs son de 

propiedad colectiva, si bien sobre las parcelas hay un usu- -

frt1cto individual. 

d). - Ln parcela escolar. - En cada ej i<lo y comunidad dcb~ 

rfin deslindarse las superficies destinadas a parcelas escala-

res, las que tendr511 u11a extensión igual a la unidad de dota-

ci611 que se fije en cada caso. 

La parcela escolar dcberfi destinarse a la inxcstigaci6n, 

cnsenanzu y pr5ctica agricolas de la escuela rural a que pcr-

canc:ca, proc11rfin<losc que en la misma se realice 1111a explota-

ci6n intensivo, que responda ta11to n la cnscftanza escolar, c~ 

mo a las prficticas agrícolas y científicas que se realicen en 

favor de los cjid~tarios. Los productos se destinarfin prcfe--

rantcmcntc a satisfacer 1¡15 necesidades de la escuela y a im-

puls~r la agricultura del propio ejido (artículos 101 y 102). 

Ubv1amcnte, la pa1·Lula ~scol~r ccn~tituyc un clementn --

del ejido que, debidamente arganiz3do, ha de 'tender al mejor~ 

miento progresivo <le los integrantes del 11óclco ca1npcsino. 

e)·.~ Unidad agrícola industrial para la mujer. - También_. 

en cada ejido que se erija, debe i·usarvasc una superficie : ·-
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igual a 1:1 t1nidaJ <le Jotación, y localizada c11 las mejores -

tierras colinda11tcs co11 la =una de t11·ba11i:ación, para el cs

tablccimic11to <le 111111 gTn11ja :1gropccuaria y de industrias fll

ralcs cx¡,lotadas colectivamente por las m11jercs del nGclco 

·agrario, mayores de 16 a~os, que no sean cji<latarins. 

Esta institución, que fue aportada por la Ley e11 comen

to de 1970, debe manejarse de conformidad con los siguientes 

lineamientos; 

l.- En los ejidos ya constituidos la 11ni<lad debe csta-

blecersc en alguna de las parcelas vacantes o en tcrrc11os de 

la ampliación, si la huhierP., y 111w vi~?. qu•.> se h<!yun sati~f~ 

cho las necesidades del poblado; 

2.- En la unidad se i11tegrurfin las guardcrias infanti-

lcs, los centros de cultura y educación, ~olinos de nixtamal 

y en general todas las instalnciones destinada·s especialmen

te al servicio y protección de la mujer campesina (articlllos 

103 a 105). 

Haciendo una comparación entre las instituciones prece

dentes y las actuales, debe destacarse que, asi como la zona 

de urbanización corresponde al fundo legal de los pueblos de 

indios coloniales, Jos terrenos de agostadero, de monte, o -· 

de cualquier otra clase distinta a las de labor, correspon-

den al 11 exído 11 de tradición hispana, y que tam?ién se constl. 

tuyó como parte de dic11os pueblos. Al igual que en 6ste, los 
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citados terrenos de uso comunal del cj ido moderno, general--

mente se sitfian fuera <le los lugares habitados de cada nG- -

clco de población. 

S. - ACC-10:\ES AGRAHIAS POR LAS QUE LOS PUEBLOS O GRUPOS_ 

DE CAMPESINOS OBTIENEN TIERRAS.- La dotación y restitució1l -

<le tierras a los núcleos de población campesina tienen justi 

ficación i11dt1dable, tnnto en el ílmbito <loclrlr1ario como e11 -

el legal. 

nesde el primer punlu <le \'ista, la propiedad comunal ha 

sido defendida en todas las latitudes. Así, en Francia, el -

jesuita Antaine expresaba: "Hemos defendido al régimen de la 

propiedad privad:J y hecho notar las ventajas <le la división_ 

de la propiedad rfistica. No obsta11te, es prdcticamente impo

sible que todos los ciudadanos se vuelvan propietarios. Para 

los proletarios, para l.os desheredados, para los infelices,

la propiedad colectivo de los bJcnes comunes o <le los patri

monios corporativos, compensa la ausencia de la propiedad 

privada. Se conoce la importancia de los bienes comunales ª.!! 

tes de la Re\·olución francesa. Eran para los pnhrPc::, p:!r..:i 

lus gentes de pocos elementos, un recurso primordial. F.n in-

tcr~s con1Dn de la socicdu<l, el Gobierno debe detener la cna

j~n¡tción de los bic11cs comunes y al1menturlos ... ' 1 (28). 

t:S) Cit. por Fer11~ndo Go11:5lc: Roa, Aspecto Agrario de la -
Revolución Mexicana, ~lfixico, 1981, edición de la Sccre
turía de la Reíorma .-\graria, pp. 313-314. 
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En Francia, un destacado civilista lw expresado que "1..i 

brcs, al fin, del prcjuiico de que ninguna propiedad colect! 

va tenga utilidad, es misión del legislador moderno salvar -

las reliquias de aqu6lla, reconstituir el patrimonio coml1nal, 

educar al individuo en el disfrute social de los bicnes"(29). 

Toda vez qt1c la propiedad colectiva responde sobre todo 

a una función de beneficio social, con acierto se ha <licito -

que 11 la propiedad función supone un régimen de propiedad in~ 

pirado en el interés público, que se caracteriza más bien -

por los deberes que impone que por los derechos que concede, 

y que queda fuera de la csfucra del Derecho individual o prl 

vado para entrar plenamente en la del dcrccJ10-social, si se_ 

admite esta figura, o en la mds perfilada y actual del Dere

cho público" (30). 

En ~éxico, en rnórtio de la Rcvolucíón político-social -

que culminó su fase armada en 1917, es indudable que se ha -

gestado muy firmemente el Derecho Social, concebido por el -

maestro Mcndieta y Núi\ez como "el conjunto de leyes y dispo

siciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes -

principios y procedimientos protectores crt favor de las pcr

so11as, gr11pos y sectores <le la sociedad integrados por indi-

(29) Brugi, Instituciones de Derecho Civil, con palicación -
especial a todo el Derecho Privado, Trad. de Sim6n Bo-
farull, ~léxio 1946, p. 179. 

(30) José Castán Tobeñas, La propiedad y sus problemas actua 
les, Madrid, 1963, Instituto Editorial Reus, p. 80. -
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viduos económicamente d&bilcs, ¡Ja1·a logr~r su conviven~ia con 

las otras clases sociales dentro <le un orden justo" (30). 

Precisamente, el campesino es uno de esos sectores, y bh-

sicamcntc por ello el Derecho agrario, que tiende a reivind! 

car sus derechos, es una rama del citado Derecho Social, tina 

de cuyas mfis acertadas dcfinicio11es, que corresponde al macs-

tro 1.cmus Gi1rcia, <lcst3Ca el sentido proteccionista de tal 

complejo normativo. La definición expresa lo siguiente: 

"El Derecho Agrario es el conjunto de principios, prcccp-

tos e instituciones que regulan las diversas formas de -

tenencia <le la lii.:-rr<J y los si::>tt!ILlas <le 1.!Xplut.ai.:lún agri-

cola 1 con el propósito teleológico de realizar la Justi

cia Social, el Bien Comfin y la Seguridad Jur1<lica'' (31). 

Con base en esos objetivos, nuestra Ley Agraria contempla 

entre otras varias, dos instituciones, que a la vez represen-

tan sendas acciones, que emergen como las mfrs importantes den-

tro del frmbito de la materia: La dotaci6n y la rcstituci6n, ·-

que perfilan los caracteres del ejido y la comunidad, respec

tivamente, y Je las cuales nos ocupamos en los incisos si---

guicntcs: 

6. - ACCION DOT1\TOlllA. - 1~1 disposición medular en orden a 

esta acción expresa: 

(30) .- Lucio ~lendicta y Núi\ez., El Derecho Social, México, 1967, 
Editorial PorrOa, S. A., pp. 66-67. 

(31).- Ob. cit., p. ZS. 
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"Art. 195. - Los 11úclcos de pobl:.tción que carezcan de tic-

rras, bosques o aguas, o no las tengan en cantidad sufi

ciente para satisfacer sus necesidades, tendrán derecho -

a que se les dote <le tales elementos, siempre que los p~ 

bla<los existan cuando menos con seis meses de antcriori-

dad a la fecha de la solicitud respectiva''. 

Agregando otro requisito para ejercitar la acción, la - -

fracción JI del articulo 196 de la propia.Ley Federal de Re--

forma Agraria, interpretado a contraio sensu, previene que --

tendrán capacidad pura dicha iJcciún los núcleos <le población_ 

cuyo censo agrarío arroje un número de ZO a más individuos --

con·dcrccho a recibir tierras por dotación. 

Por tanto, son presupuestos de la acción dotaria: 

1.- Un nilcleo de población, compuesto de ZO sujetos o m5s 

con capacidad agraria individual cada un~ de ellos: 

2.- Que se e11cu~11tre establecido por lo menos con seis -

meses de anterioridad a la fecha de publicaci6n de la solic! 

tud de dotación; y 

3.- Que tenga tierras o no las tenga en cantidad sufí- -

ciente para atender sus necesidades socio-económicas campcs.f 

nas. 

La acción se ejercita para que puedan afectarse las fin

cas cuyos linderos sean tocados por un radio de siete kilóm~ 

tras a partir del lugar más densamente poblado del núcleo 52_ 

licitante, pudiendo estar incluidas las propiedades de la F~ 
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deración, los Estados o los Municipios (artículos 203, 20·t). 

Para fijar el monto de la dotación en tierras de cl1ltivo 

o cultivables, se calc11lar5 la cxtc11si6n que debe afectarse_ 

tomando en cuenta no sólo el 110mcro de los peticio11arios que 

iniciaron el expediente respectivo, sino el de los que, en -

el mo~ento de realizarse la dotación, tengan derecho a reci

bir una unidad de la misma. Ya decíamos que la unidad míni

ma de dotación ha de ser la de diez hectftreas en terrenos de 

L1.:1i1pural. 

Ademfis de ];1s tierras de cultivo, lns dotaciones deben -

comprender: 

1.- Los terrenos de agostadero, de monte o de cualquier 

otra clase disti.nta a las de labor, para satisfacer las_ 

necesidades colectivas del nflclco de poblaci6n de que se 

trate. En este punto ya vimos que tales torrenos deben_ 

dotarse e11 oxtcnsioncs suficientes para cubrir las nece

sidades de los individuos beneficiados; 

2,- 1.n ~11perficic necesaria para la zona de urbanizaci6n; 

3.- L3S st1perficies laborales para formar las parcelas 

escolares, y las necesarias para el establecimiento de 

la unidad agr1cola industrial para la muje' (articulas 

220 y Z:?.5). (32). 

Toda vez que existe la clasificación de ejidos .en agríe~ 

las, ganaderos y forestales, debernos agregar qµe las extcn·

sioncs de dotación que se han mencionado se refieren a los_ 
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primeros. Pero en cuu11to a los ejidos ganaderos y forcstale~ 

dispone la Ley que en los primeros la unidad de dotación no -

scrA menor a la superficie ncccsnrin para mantener SO cnbczas 

de ganado n1ayor; y en los segundos, se calcular& to1nando en -

consideración la calidad y el valor de los recursos forestales. 

En ambos casos se fijarA tócnicamcntc, mediante estudio espe

cial que a efecto se elabore, la extensión de la unidad de d2 

tación económicamente suficiente para asegurar la subsisten--

cia decorosa y el mejoramiento de la familia campesina. 

Es importante prccisnr que los ejidos ganaderos deberán 

explotarse en forma colectiva, salvo que se dcmuestc, desde -

el punto de vista económico, las ventajas de realizar otro ti 

po de explotación. Pero en cuento a los ejidos forestales no 

se da esa excepción, pues la explosión debe ser siempre en --

forma colectiva (nrticulo 225). 

Es clara la intenci611 del legislador al preferir en estos 

casos la explotaci6n colectiva: económic~mente es sólo redi-

tuable el conjunto de unidades. 

Por lo dem5s, podemos reiterar aqui, a trav6s del articulo 

226, (que se encuentra dentro del capitulo ·de la Ley re,l_at1v.o .. 

a la dotación de tierras), que ºLas casas y anexos del solar_ 

que se encuentran ocupadas ¡>or los campesinos b~neficiados --

con una ·restitución, dotación o ampliación, quedarán a fa~or_ 

de los mismo5'1
; es decir, que tales especificas bienes pasan 

a ser propiedad la única individual- de cad~ bene(iciado. 
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7. - ACCIOS RESTITUTOfUr\. - ''IJno de los tl:mas m:is difíciles 

sino es el q¡ic mfis- es eJ Je la comunidades agrarias, 

por que cada u11a de ellas prest1po1ic u11 estudio q11c a veces 

se remo11ta a siglos e incluye todas las leyes que In ri--

gicron, desde las de tipo general que aharcaron u todas -

las comunidades, hastu las especificas que se dieron para_ 

cada comunidad, adcmfis de partir del cstuio del titulo y 

las condiciones particulares que <lic!ws comunidades tuvo_ 

cuando fue cread~'' (32). 

A pesar de esa problcmútlcri, puede decirse que la cscncja 

de las comunidades es la propiedad co1nun;1l sin limitaciones,-

¡1cro tambi6n 'luc su misma situación juri<lica deviene de si--

glas rlci persistencia <le tales núcleos. 

Los múltiples atentados sufridos por las comunidades a m~ 

nos <le hacendados y autoridades, l1icicron s11rgir el prop6sito 

revolucionario de restituir a los nGclcos campcsi11os las tie-

rras que les hubieren sido arrebatadas. Asi pues, la restit.!:! 

ción de tierras y aguas es un derecho concedido por el artíc.!:!_ 

lo 27 Constitucional a los pueblos que hayan sido despojados_ 

de ellas, por los actos ilecales consisten~P~ Pn lA~ ~nnjen3-

cienes, composiciones y concesiones a que aludimos con ante--

rior~dad, y que se encl1cntran previstos en la fracci6n VIII -

de dicha disposición. 

(3LJ. - Marcha Chfn·ez P. <le Velf!zque:, El ·proceso social agra
rio y sus procedimientos, M~xico, 1971,· Editorial Po-
rrúa, S. A., p. 115. 
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Al igual que la dotaci61i, la restitución da margen a ur1a 

acción a los pueblos para el efecto de que una comunidad agr~ 

ria que fuera despojada de tierras, bosques y aguas en pro-

piedad comunal, pudiesen demandar que les fuesen devueltos -

estos bienes. 

En efecto, la aludida fracción VIII del articulo 27 ConE_ 

titucional principia declarando nulas las enajenaciones de -

tales bienes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congr!:. 

gaciones a· comunidades, hccl1as por los jefes politices, go-

bcrnadorcs de los Estados, o por cualquiera otra autoridad -

local, en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de ju

nio de 1956 1 que adjudicaba a las comunidades su propiedad,

y dcmas leyes y disposiciones relativas. Asi, se justifica

ba la acción de restitución de tierras, aguas y montes, en -

todos aquellos supuestos despojos o de enajcciones ilogalcs. 

Desde luego, para que pltdera proceder la acción de m6ri

to, se exigió a las comunidades la exhibición de los corres

pondientes títulos, y se puso este requisito en el texto - -

constitucional. Pero, precisamente la falta de títulos hizo 

fracasar al principio las acciones restitutorias, ya que só

lo muy escasas comunidades rurales pudieron hacer tal exhib.!.. 

ción ~ En la mayoría de los casos, los tí tules se habían per

dido, quemado o se encontr11ban en ma11os de quienes las ha-

bían adquiriJo ilegítimamente o se encontraban en posesión -

de los bienes objetos del reclamo de restitución. 
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t=uc por ello que ~n la l.c~· Je Dnt¿1cioncs y Rc~tit11cio11cs 

de Tierras y Aguas. dc1 :::. de abril lle l:J~?. st:.' inció la -

crc¡1ció11 de la Jol>lc vi:1 ejld:il, pro~ct!i111i~nto C\LlC scrvir5 a 

las .1cciones restitutoria y dotutori:J, y que se cnn'.;ul1dar::ía 

en los ordenamiento~ si~;uii.:nu~~;. T:in impc~rt:1ntc 1..·~; .... ·~;t;:l do

ble vía, que- fhlllc el rcil\edio ,1 l hec.:hlJ de qut.: hasta el i1rcse~ 

té han sido poc.1:; las com11ni~l;1dp;:. a las qut: se ha devuelto -

los bienes, ya <ttie se 11~ ~)1>L,1Jo, ;a~jor, por la v~¡t de elata--

ción. (33). 

La Jobl(.; \"Í:J. se d('s;1r·n1l L1 \.'n dos instancias. En la pr_i 

mera, se presenta la correspo"ndient·~ solicitud ante C'l Gobe_r 

na<lor del Estado a cuya jurisdlCl:1011 ill'l'tL'llL'¿ca el i10-..1..:.u ,1~ 

población solicita11tc, suJicitud qu~ no tie11c qt1c llenar re

quisito alguno tle formo, si l1i~n di~hn ;1utoridad tlel1c enviar 

co¡>in <le la solicitud a lit Con1isi6n Agrari:t Mixt¡t p;1ra 4uc -

6sta, de no rccil1ir el original en <liuz di:1s, obra el proc~ 

dimientn. J.a ComisiG11 ,\grari¿t MLxta es lil enc~r;a<la Je ins

trl1ir en la primera insta11cin el expediente de restitución -

o dotar.:ión. 

Puhl ica<la la sol icitu<l en c.d "Diario Oficial" del Esta

do respectivo, surte efectos contra todos los posibles afe~ 

tados, mismos que pucckn prc~entar, al igual que los su.iic.i

tnntcs, prt1ebns y ~lcgatos, desde que se incin el wxpoJicn

~c h~sta ln resolución ¡1rovisio11al. 

LS3). - Marth~ Chávc:.:, Procedimientos Agrarios, p. 129. 
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[,a Comisi611 Agraria ~li~ta rcnliza los trahajos t~c11icos 

necesarias, ~11trc los c¡uc sohrcs:Lle el ¡Jl;1no detallado de l~t 

zona. Co11cluido ~1 cxp1•c!ic11t~, c!i1:l1:1 Comisi0n formula un 

di~tamcn <le resolución que somete al Gohcrna<lor para que [~.s

te djcte la n.'solución pro\·ision.'..ll. $j ella es favorable, -

pnsa nl Corn.jt0 Ejecutivo Agrario para que c1Hreguc las tic-

rras y agl1;1s rcslit11idas o tlot-i<las, :11 11úclco <le pobl~1ci611 -

solicitante, y .:.:i e~ ncgati\".:-t, pasa a la Secretarla de la n..<:. 

forma Agra1·ia p:1ra su rl•v1:-;1ón en segunda .tnstanci~•-

En la doble ví.;1 cjidal sl se declar:i por la St."'ccrctarí.:i .. _ 

que los ~itulos fun<lato1·ios <l~ 1~1 1·cstit11ci6n solicita<la so11 

auti:ntit:os, se s11.spe:nden los tr:imite~ <le dot~H·i6n y conti---

11úun únican1c11tc los d~ rcstituci6n; pero si sucede lo cont1~ 

ria, se suspende la rcst itución para continuar cxclusiv~inien

tc la dotación. 

Ya en la sc~unda inst:111cia, una vez que la Sccrcta1·la e! 

tada reciba el expediente llUe le cnvl¡1 el Delcga<lo, lo revi

sarfi y en el plazo de 15 <llas lo tur113rfi al Cuerpo Consulti

vo Agrario, el cual, en p1c110 1 cmitirfi su dictamen o acuerdo 

paio completar el cx¡)edicntc en el plazo de 60 dias. Si el_ 

dicta1nen del i11dicado Cuerpo Cons11ltivo resulta positivo, 

con base en 61 se formula1·fi un proyecto de resolución que se 

elevara a ln co11sidcración del Presidente de In Repfiblica 

Cuando sea negativo, se tramitar6 de oficio el expediente de 

dotación complcmcnt3rio o de nmpliaci6n (articules 301 y 

305) • 
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Las resoluciones presidenciales, los planos rcspccti.,·os -

y las listas de bc11eficiarios, se rcmitirfin n las Dclcg3cio-

ncs agrarias correspondientes, para su ejccució11 y se puhlic~ 

rán en el "Diario Oficial" <le la Federación y en los periódi

cos oficiales de las entidades respectivas (articulo 30(1) •. 

A partir de la publicación de rcforcncia, el núcleo de p~ 

blación cji.dal o comunidad es propietario de las tierras )' 

bienes que en la mism;t se seftale, con las modalidadus y regu

laciones que esta I.cy establece. Adcmfrs~ la ejecución de la 

resolución presidencial otorga al ejido propietario el car5c

ter de poscc<lorJ o se lo confirmo si el n6mero disfrutaba de 

una posesión provisional (arciculu 51). 

Naturalmente, esta proic<la<l q c¡ue se alude es la tipica -

mente agraria mexicana, es <lecir, con las limitaciones de im

prcscri_ptibilidad enajenación y otras, tál. como se scftalu en_ 

el articulo 52, que a la letra dice: 

11 Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren los nú

cleos de poblaci6n, serfin inaliniablcs, imprescriptibles 

inembargables e intransmisibles, y por tanto no podr5n -

en ning6n caso ni en forma alguna, enajenarse, ccdcrsct

trnnsmitirsc, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en to

do· o en parte. Serán inexistentes las operaciones, ac-

tos o contratos que se l1nyan ejecutado o que se pr~tendan 

llevRr a cabo en contrnvcnci6n de este precepto .•. •~ 
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Tambi&11 es impo1·t;111te este ortlculo Jlorque igunln1cntc de~ 

taca 13 existencia de propie<la<I colectiva rcsp~cto de las tie 

rros ct1ltivnblcs, lo cu:1l 110 ol1st;1 pnr;1 que puedan ser objeto 

de adjudicación indivitlual entre: los miembros del cjjdo, para 

su :1provcchamicnto ¡1~1·t1c11lar (¡1firr;lfo segu11do). 

De conformidad con todo lu C'Xpucsto, podemos observar que 

en la acción de restitución se dan los siguientes prcsupucs-

tos: 

a).- La existc11ci¡1 <le un 11~clco de pol1laci611 con1uncra; 

h) .- Que sc;t propi~tario, con títulos, de ticrr<ts y uguas; 

•.:).-Que '.;e encuentre privado de sus bienes, debiendo 

ncrccditar la fecha y forma <lol despojo; y 

d).- Que el despojo se h~)·a realizado por ct1:1lquicra de 

los actos realizados de11tro de los casos previstos -

por la fracción Vlll del articulo 27 Coristitucional. 

Restamos decir que toda resolución prcsidc11cial dotatoria 

de tierras debcr5 determinar ln constituci6n de 111 zona de ur 

banización cjidal, la que se localizar& prcferc11tcmcntc en 

las tierras que no sean de labor. Cu<.1ndo un poblado cj idt1l -

c.:trczca de fundo legal constituido conforme o las lc)'cS de la 

m~l t \,;" r i.3, 

agraria, 

d-: ~0flri 1lf' urhani:ación concedida por resolución -

se asiente en terrenos cjldnlcs, si la Secrcta.l'la_ 

de la Reforma Agraria lo considera convenientemente localiza

_do, debcri dictarse rcsoluci6n presidencial a efecto de que -

los terrenos ocupados por el cascrio queden legalmente desti-
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nadas a la :ona de urbani:ación l:irtícu._lo 90 Ue la Ley de la -

Nuteri<1). 

Er1 lns comuni<l¡iJes no l1a 11iencstcr q11c 011crc esta norma, -

pues sus cascrios devienen de J1ac~1· n1ucho tiempo. 

8.- ACCIO~ ANPl.IATORIA.- E11 el c¡1so de la dotació11 do ti~ 

rras, si no bastan éstas para llenar las necesidades <le los so 

licitantcs, se concede la "ampliaclón de ejidos", que no es -

~ino una nueva dotación. 

Así pL1cs 1 los nGcleos de pobl;1ció11 c1ue h;1ya11 sido benefi

ciados con una dotación de ejidos, tcndrfi11 derecho :1 sotici-

tar la ampliación de ellos en los sig11icntcs casos: 

1.- Cuando ln unidad individual de dotación de que disfr~ 

tan los cjidatorios sea i11fcrior al minimo establecido por -

esta ley y haya -tierras a{cctablcs en el radio legal; 

2.- Cuando el núcleo de poblaci6n solicitante compruebe 

que tiene un número mayor de diez cjidatarios carentes de un.!.. 

dad de <lotnci6n individual; y 

3.- Cuando el núcleo de población tenga satisf&chns las 

necesidades it\dividualcs en terrenos Je cultivo y carc=ca o 

sean insuficiuntcs las tierras de uso comfin (articulo 198). 

Ya hemos dicho que a tenor del articulo 325 de la Ley <le_ 

1~ Mnteria, c11ando los bienes son insuficientes para las nec~ 

siJadcs del poblado, nl ejecutarse una resolución presiden---
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ci;1l, debe rcaliz11rsc de ofjcio una dotacibn complcm~t1tariíl,

pero esta ;1cción no debe confundirse con la [lmpliat.:ión y u 

ella la conccpt11aremos en inciso posterior. Ello, porq11e la 

amp1inción supone un tr;1nscurso de t itJmpo, tlur;1nte td cual se 

h::icc patcnlc que lo::; hicnc-s n.!_~rarios 5011 insufjcientcs p;!ra 

sutisfaccr 1~1s 1iccesida<lcs Je los n~clcos de JlOl>lación. 

Por tanto, y de cor1formidn<l con el articulo 241 <le la Ley 

Agaria, los supuestos de 111 11cción ampliatoria son los si--

g11ientes: 

l.- Qu~ exista un nllclco de población pn:vL1:mr.·?1tP ,lotod•.'; 

2.- Que explote total1nent~ ~us tierras ejjd11·lcs; 

3.- Que aún tenga por lo menos diez individt1os con ca¡lac! 

dad agraria individual, pero sin tierras, o que fueron insu

ficientemente dotados; 

4.- Que no 11ny parcelas vacantes c11 los alrededores den

tro del radio legal de afectación (34). 

Obviamente, las ampliacióncs cjidalcs o cumunalcs siguen 

la fundamentación que explica lns dotaciones y restituciones, 

a ~~bcr: proveer a los bienes necesarios para subsistir que 

en el campo requieren los grupos cco1lómica1ncnLc Jtbil~~ de 

ejidatarios y comuneros. 

9.- CREACC!ON DE NUEVOS CENTROS DE POBLAC!ON AGR!COLA.- -

Procede la creación de un ~uevo centro de pqblación cuando 

(34).- Mnrha Chfivez, Procedimientos Agrarios, pp. 159-1~0. 
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las necesidades del grupo c:ipacito<lo ¡wr:1 constituirlo no 

pueda sutisfaccrse por los procctiiinientos (le rcst itución~ d_E 

tnción o ampliación <le ejidos o de itcomo<lo en otros ejidos -

(articulo 2·14). 

l1ara la creación <lP nt1cvos centros du pohl¡tci611 agricola 

se sigue un procedimiento i11vcrso al ele dotaci6n y rcstitu-

ción, pues se lleva i11icialmcnte a11tc la Sccrctar5a de la Re 

forma Agraria, presentandola direct:1mc11tc la solicitud, y 

tal uutori<la<l estudia la ubicación, lo cantidad y la calidad 

de las tierras, bosques y aguas que <leba comprender y las -

fincas que puedan afectúrsc, los proyectos de urhuni.r:ac.iú¡¡ 1 -

dc saneamiento y de servicios sociales que deban establecer· 

se y los costos de transporte, traslado e instalaci611 de los 

beneficiados [articulo 331). 

Concluidos los cslt1<lios y p1·oyectos citados, se cnvian -. 

al Gobernador del Estado respectivo y a la Comi:;iún ,\grarin._ 

Mixta, para que, dentro de un t6rmino de 15 dias, emitan su 

opinión y se notifique almismo tiempo .a los propietarios pr~ 

suntos afectados y a los ca1npcsinos solicitantes, a fi11 de -

que en un plazo de 30 dias expongan lo que a su derecho con

ve11ga. Tra11scurridos los plazos mencionados, la Secretaria_ 

rinde su <lictnmen, que pone a consideración del Presidente -

de ln Rc1>6blica a fin de que dicte la resolución correspon-

dlc11te (articulo 332 y 333). 

Como se aprecia, este procedimiento es de una ~ola ins~~ 
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tancia; y comcnt8 NcnrlíL·ta r NúHi;:_;: que t1omó mnyor i1Áport:anci.n 

e i?crc1ne11to a ¡>nrtir del Jccrcto de 31 <le diciembre de 1962 

que <lerogó Ja Ley Federal dt.• Coloni:ación y prohibió la colo

nización en propiedades privadas (35). 

10. - LA DOTACION COMPLEMENTARIA. - Reiteramos ahora que, en 

el c~tso de restituci611, hay una dotaci611 llamada complementa

ria que se lleva a cabo, <le oficio, siguic1tdo los tr51nites de 

las dotaciones generales, cuando las tierras restltui<lns no -

so11 suficientes para que todos los individuos con <lerecJ1os -

obtengan las riuc necesitan. Tambjén se da este proccdimie11to 

en Jos caso<; el(' dti! ·1c it!!1 Ln~;u[:L:icntc (~trt.í..~ulu 325). 

Como se obscrv¡l t1·as l~ mención de las acciones que co--

rrespondctl a Jos T1ílclcos de pohlací6n campcsi11a, la J.cy J1a si 

do cuidadosa nl prcvcer lns distintas situaciones que piden -

presentarse par~1 la atcnc ión de laf necesidades de tierra de_ 

tales nltclcos. Por principio ele cuentas. se les puede Jot.ar_ 

de los bienes agrarios, o bic11, restituirles los mismos. Si -

despu~s, con el curso del tiempo, tales bienes resultan insu

ficientes, podrfrn contar ccn la <icción ampliatoria. También,

si al ejec~tarse la resolución presidencial se presenta esa -

insufi:riPnrii1 do.:- bi~:-J.cs~ po<lr:tn rcCtut.ir· ii ia rcst:i.tución o -

dotación complementarias. Fin:tlmcntc, ante la falta Ju tie-

rras disponibles, puede solicitar cualquier nficlco agrario la 

creación de un nuevo centro de poblaci6n, 16gicamcntc en te--

(35).- El Probl~111a Agr~rio de M&xico, ya cit., p. 358. 
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LA TESENCIA DE LA PROPIEDAD EJ!DAL 

l.- Requisitos que scilala ln Ley Federal de Reforma 

Agraria en la tenencid de la propiedad ·cjidnl. 

2.- La autoridades agrarias. 

3.- :\11torid;uJec;; internas del núcleo ejidaJ. 

4.- Requisitos y atribucio1tcs. -
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l. - REQU r s 1 TOS QUE SE.~ALA LA LEY FEDERAL nE REFORMA AGRARIA -

EN LA TENENCIA DE LA PROPIEDAD E.J IDAL. - La tcncncin de los --

bienes agrarios, es decir, de to<l:1s y c¡1<la u11:1 de las partes 

del moderno ejldo, toma dos formas: La individual y Ja colec

tiva. A ellas y por separado nos referiremos en segt1idn. 

a). - Tenencia 2..!:!.~i_~itlu:il. - Corresponde ésta exclusivamen

te a campcsions que reúnen determinados requisitos, que -

son de caricrer pos5tivo o de car5ctcr r1cgativo. Los pr! 

meros son: 

1.- La nacio11ali<ldJ, µue~ el cjidatar10 debe ser mexicano 

por nacimiento; 

2.- El sexo y la edad; varón mayor de 16 afias, si es sol

tero, o de cualquier edad si es casado; o mujer soltera o ~i~ 

da, si tiene familia a su cargo; 

3.- La residencia, pues debe residir en el poblado solic! 

tante por lo menos desde seis meses antes de la fecha de la -

presentación de la solicitud o del acuerdo que incie el proce 

dimiento de oficio, excepto cuando se trate <le la crcn.ción de 

un nuevo centro de poblaci6n o del acomodo en tierras ciida-

lcs excedentes;· 

4. - La ocupación, pues debe tr:abaja1· personalmente la ti.!:, 

rra como ocupaci6n habitual. 

Cuatro son los requisitos negativos, a saber: 
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1. - ~o poseer a nombre pro.pio y a tí tul o de dominio, tie-

rras en extensión igual o mayor q1Je la unidad de dotación, y 

2.- So poseer un capital individual en la industria, el 

comercio o la agricultura, mayor del equivalente a cinco ve-

ces el salarlo minj.mo mensual fij11do para el ramo correspon-

diente; 

3.- No hubcr sido condenado por sembrar, cultivar o COSE_ 

char mariguana, amapola o cualqui~r otro estupefaciente; y 

4.- Que no haya sldo reconocido como ejidatario en ning}! 

na otra rc~oluci61t dotatoria de tierras (articulo 200 <le la 

Ley de la Materia). 

La tenencia individual de los bienes agrarios se rcstri!!_ 

ge a dos de las partes del ejido: el solar urbano y la parce 

la de cultivo; del primero ya dijimos que dispone la ley que 

quedará~ favor del ejidatario beneficiada. De la scgundn, -

viene a corresponder a aquella que los aztccns delimitan con 

magueycs o piedras y que era disfrutado individualmente po~ 

los integrantes del calpulli, es decir, la "palmilli", que·-

en la Epoca Colonial se tradujo en las tierras de rcparti---

miento. 

Ah~r~ bien, ~a~~¡ ~e~ 'Iº~ seu 11cces:lr10 determinar a - --

<tL1i~11 dehc ~<ljt1dicarsc t111a uniJ~J de JotilCi611, Ja asamblea -

general se sujctarfi al siguiente ·orden de preferencia: 



1.- Ejidatnrios o s11ccsores de cji<latarios que figuren en 

la resolución y en el censo original y que están trabajando -

en el ejido; 

2.- Eji<lntarios incluidos en la rcsoluci6n y en los cen--

sos, que hayan trabajado en el ejido aunque actualmente no lo 

hagan, siempre que comprueben que se les impidió, sin causa_ 

justificada, c,ontinuar el cultivo de la· superficie cuyo usu-

fructo les ft.~e concedido en el reparto provisional; 

3.- Campesinos del núcleo de población que no figuraron -

en la solicitud o en el censo, pero que hay.:m coltivado licita 

y pacíflcnmcntc terrenos del ejido de un modo regular durante 

dos o más años, siempre y cuando su ingreso y su trabajo no -

hayan sido en perjuicio de un cjidatario con derechos: 

4.- Campesinos del poblado que hayan.trabajado terrenos -

del ejido por menos de dos afias, siri perjuicio do un cji<lata

rio con derechos; 

S.- Campesinos del mismo núcleode·población que hayan 11~ 

gado a la edad de 16 aflos (para poder ser ejidatarios); 

6.- Campesinos pro_c:f"ñ"'ntes de núcl..:u~ <le población .colin-

dantes; y 

7.- ·campesinos procedentes de otros nficlcos .de pohlnci6n 

dond~· falten tierras (articulo 72) . 

. Claramente se aprecia que la estancia en el poblado y el. 
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trabajo dcsempcl1~1<lo por el c:jidatario, son los elementos 

p1·incipalcs a Lom¡tr en cuenta para obtcn~r parcela. 

Respecto a Jos cjidata1·ios q11e J1ubiescn qucdudo exclui-

dos por fnlta de ticrr¡1s, se listarfin en ur1 pad1·ón, t¡1Jc ser5 

la base para l11stalilrlos: 

1.- En unidades de dotación disponibles en otros ejidos; 

2.- En unidades de dotación que para el efecto se Jestl

nen en los sistemas de riego; }' 

3.- En las unidades de dotación qlJC para el efecto se -

dctlncn en los sitemas de riego; y 

4.- En los nuevos ccnt1·os de pob1aci6n que se cstablet

can conforme a la ley (articulo 74). 

Los derechos del cjidatario sobro la unjdod de dotación 

y, en general, los c1uu le correspondan sobre los bienes del 

ejido a que pertenezca, scrf1n inembargables, inalienables y_ 

no podrin gravarse por JtingGn concepto~ por Jo que scr5n 

inexistentes Jos actos que se realicen contraviniendo este 

precepto (articulo 75). 

La Ley prohibe tambien que tales dercchosscan objeto de 

contratos de aparcería, arrendamiento o cualesquiera otro;

que impliquen la explotación indirecta o por terceros, o el 

empleo de trabajo asalariado, excepto, cuando se trate de -

mujer con familia, incapacitada para trabajar, mcnor~s de 



16 niíos, incapacitados tratfinJose <le cul~ivos o lal)orcs que 

el cjidatario 110 pueda rcalizai· oportunamente aunque dedique_ 

todo su ticm¡Jo y csfucr:o (articulo 76). 

El derecho de testar cstfi rcco11ocido para el ejidatario,-

1>cro dentro de ciertas limitacio11cs, a saber: 

1.- Facultad de designar n r¡uicn le suceda en sus dere--

chos sobre la unidad de dotación, pero sólo <le entre su c6ny~ 

ge e hijos, y a falta de ellos, a la persona con la que haga_ 

vida murital; 

A fitlta de toles personas·, el cjidatario debe formu--

lar una lista de sucesión, en la que consten los nombres de -

las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba_ 

hacerse la a<lju<licaci611 <le derechos a su fallecimiento, siem

pre que tambi6n dcpettdan ccon6micamcntc de ~l. Si 110 ha he-

cho dicha designación, los derechos agrarios se transmitirán_ 

de acuerdo con el siguiente urch:n Je prcfcrcnci;:i: 

1.- Al cónyuge que sobreviva; 

2.- A ln pcsona con quien haya hehco vida marital y pro-

. crea<lo hijos; 

3.- A uno de los hijos del ejidatario; 

4.- A la persona con la que hubiera hecho vida marital 

durante los dos filtimos afias, y 

S.- A cualquiera otra persona de ios que <fopun<lan cconó-
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micamcnte de él (artículo 81, 82). 

Cuando por alguna razón no sea posible adjudicar una uni

dad por herc11cia, se le considcrar5 vacante y se entregará a 

otro, segGn el orden de preferencia que ya hemos expuesto - -

(articulo 84 en relación con el 72). 

Es muy importante mencionar las causas de p~rdida de der~ 

ch.os de un cjidatario sobre lo 1.1nidad de dotación, por las T.!!, 

zones que precisaremos dcspu6s de haberlas puntua1izado. 

Dichos causas se producen cuanJo el cjid.atario: 

1.- No trabaja la tierra personalmente o con su familia -

durante dos a~os consecutivos o m5s, o deje de realizar por -

igual lapso los trabajos q11e le correspondan, cuando se haya 

determinado ln cxplotaci6n colectiva; 

2.- Hubiere adquirido los derechos ejidales por sucesión_ 

y no cumpla durante un ano con las obligaciones ccQnÓmicas a 

que quedó comprometido para el sostenimiento de la mujer e h!. 

jos menores de 16 años o con incapacidad total permanente que 

dependían del ejidatario fallecido. 

3.· Destine los bienes cjidalcs a fines ilicitos: 

4.· Acapare la posesión o el beneficio de orras unidades_ 

de dotación o superficies <le uso común, en ejidos y comunida

des ya cons~ituidos; 
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S.- Enajene, realice, permita, tolera o autorice la venta 

total o parcial de su unidad o de superficies de uso comGn o 

la de en arrcnJamic11to o, aparccria a miembros del propio 

ejido o a tt-rccros; y 

b.- Sea condenado por sembrar o permitir que se sic1nbre -

en su parcela o bienes de uso comfin, cjidoles o curnunnlcs, m~ 

riguana, amapola o cualquier otro estupefaciente (artículo 

85) . 

Decimos que es de mucha trasccndc11cia esta reluci6n <le -

causas por las que se pierde la unidad de dotación, en primer 

lugar por4ue r10 trill,aj:1r la parcPla durante dos aftas consecu

tivos o mfis y perderla es un hecho indicativo de la acentuada 

funci611 social de este tipo de tenencia individual y propie-

dad colectiva. En scgt1ndo t6rmino, porque la expectativa de 

esa p6rdida motiva al campesino parn evitar la siembra de es

tupefacientes. Y en tercer lugar, porque. la propia p~rdida -

de la unidad 1 por no ser tr;ibajada la parcela., es uno de lo!; 

datos mis concretos que permiten conectar a la moderna parce

la con la tlalmilli azteca y al ejido actual con el, calpulli 

de nqucl tiempo. 

:.- LAS AUTORID,\DES ACR.\RIAS.- !.~ Sc-cr~tn.rí~ dP ln R~for-

ma Agraria tiCI\C a su cargo el despacl10 de los asuntos rcfe-

rentcs al problema agrario y a las medidas tendentes a resol

verlo. Por ello, cspecificarnente le corresponde: 
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1.- Aplic3r los ¡ircc~¡itos :1grarios del articulo 27 Co11st! 

tucional,asi co1no las leyes agraria sus reglamentos; 

2.- Conceder o nn1pliar·las clotacioncs y restituciones de_ 

tierras y aguas a los núcleos de població11 rural; 

3.- Crear nuevos centros de población agricola y dotarlos 

de tierras y aguas de la zona urbana cjid;1l; 

4.- Intervenir en la titulación y parcelamicnto ejido!; 

5.- Re:.olver los problemas de los núcleos de población 

cjidal; 

6.- "Ejecutar laS resoluciones y acuerdos que dictC" el pr~ 

si<lentc de lo Rcpfrblica en materia ngraria, nsi como resolver 

los asuntos correspondientes n la organiznci6n agraria cjidal 

(artículo 41 de la Ley Org5.nica de la Administración Pública 

Federal). 

Para el desempeño de tan nutrida actividad la Secretaria 

de la Reforma Agraria cuenta con una compleja organización, -

que en seguida se menciona, sin aludir a las funciones de sus 

elementos integrantes, pues ello· rebasaría con .mucho los lim.J;. 

tes de este trabajo; aunque se aclara que en los próximos in

cisos liabrfi referencia expresa a las autoridodcs que tenga -

vinculaci6n directa con las de los núcleos ojidnles, toda vez 

que las que manejan a éstos son las que tienen relación direE.. 

ta con el· tema central del presente trabajo. 
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!le Jquí la aludida organizoción <le la Secretaria de la. R~ 

forma i\grari:i: 

Secretario; 

Subsecretarías; 

u).- De organización Ag1·aria; 

b).- De Pla11eaci6n e Infraestructura Agraria; 

e).- Asuntos Agrarios; 

Oficialia Mayor; 

Contralor I11tcrno; 

Cuerpo Consultivo Agrario; 

Qirccci~ Generales: 

a).- De Administración; 

h).- De Asuntos Jurldicos; 

e).- Coordinadora de Delegaciones Agrarias y Promotorlas; 

d).- De Desarrollo Agrario; 

e).- De Difusión y Rclacibncs P6blicas: 

f).- De organización Administrativa; 

g).- De Organizaci611 Agraria; 

h).- Oc Procedimientos Agrarios: 

i).- De Procuración Social Agraria; 

J).- De Programaci6n y Evaluaci611; 

k).- De Promoción Agr:tria: 

1). - Oc Recursos llumanos; 

m).- De Tenencia de la Tierra; 
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a).- De Coordinación del SectoT Agrario; 

b).- De Organización y M6todos; 

Delegaciones Agrarias: 

Comisión Interna de Administración y Programación (36). 

3.- AUTORIDADES INTERNAS DEL NUCLEO EJIDAL.- Ya hemos di-

cho qu cuando alg(m núcleo ejidal ejercita alguna de las 

acciones que hemos estudiado (dotación, restitución, amplia--

ci6n de ejidos, o crcaci611 Je 11ucvos centros de pohlaciónl, -

debe constituirse un Comité Particular Ejecutivo, con micm--

bros del grupo solicitante que cstfin integrados por un presi

dente, un secretario y un vocal, propiet~rios y otros tantos_ 

suplentes. Tambi6n mencionabarnos que son autoridades intcr-

nas de los ejidos las asambleas generales, los comisariados -

ejidalcs y los consejos de vigilancia, -Y que teniendo los ej! 

dos y comunidades personalidad jurídica, es l~ asambJea gene-

. ral la que asume ln máxima autoridad interna. As imts~10 1 mcn- -

cionada ya la integración de cada autoridad ejidal, nos refc

rernos .en seguida a los requisitos para ser miembros de ellas_ 

y a sus atribuciones. 

4.- REQUSITOS Y ATRIBUCIONES.- El Libro Segundo de la 

Ley Federal de la Reforma Agraria, rclat:ivo ul rubro de 11El ~ 

Ejido 11 , ~cstina su Título Primero a la Rcprcsentaci6n y Auto-

(36). - Tomado del Organigrama de la Secretaría de la Reforma 
Agraria; edición de la propia Secretaria, M6xico, 1981. 
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ridadcs Internas de los Núcleos Agrarios; y tal Titulo contem 

pla los siguientes Capítulos: 

l.- El Comitó Particular Ejecutivo; 

TI.·- Organización de las Autoridades Ejidalcs y Comunales; 

111.- Facultades y Obligaciones de las Autoridades Internas 

de los Ejidos y Comunidades. 

a).- Comit& Particular Ejecutivo.- Esta autoridad se dis

tingue de las demás cjidales en que es transitoria, es decir, 

sólo se integra en tanto se efectúa el trámite del expediente 

en que se ha ejercitado alguna de las acciones ya indicadas;

de suerte que cesan en sus funciones al ejecutarse el manda-

miento del gobernador, si resulta favorable al nGclco de po-

blación; o bien, al ejecutarse la resolución definitiva cuan

do el mandamiento sea desfavorable. Tratfindose de ampliación 

el Comité aludido cesa en sus funciones hast~ l~ ejecución de 

la resolución presidencial definitiva. 

Debiendo ser nombrados sus miembros por la asamblea gene

ral, deben ~seos llenar los siguientes requisitos: 

cos; 

J.- Ser mexicano por nacimiento; 

2. - Estar en pleno goce de sus derechos civiles y pol.iti-

3.- No haber sido condenado por delito intencional; 

4.- Ser miembro del grupo solicitante, y 

S.- No poseer tierras que excedan de la superficie de la_ 

t1nidad minima de dotación. 
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Tales requisitos tienen obvias explicaciones: la Reforma 

~graria se ha hecho flara beneficio Je los 1ncxfc¡tnos; los 

micmtros del Comitó deben estar plcnunicntc capacitados, 1ni

<li&ndosc tal aptitud por tener pleno goce de s11s <lcrechos e! 

viles r políticos; notcncr precedentes delictivos; y ser de 

i11<lt1dablc pertenencia al sector ccoi16micamentc d6bil, ya que 

110 ha de ¡>osccr tierras que excedan la t111idad mlnima de dot~ 

ción. 

Las pri11cipalcs facultades )' obligacio11cs que asistcr1 a 

lo~ Comit6s Pa1·ticularcs Ejecutivos co11sistcn: E11 i>rcsent:1r 

lcgalmc11tc a los 110clcos de población durante el tr5mite de 

sus expedientes agr¡1rios, J1asta que se cjccutc11 el 1na11<la--

micnto del ejecutivo loc11l o la resolución definitiva, en -

su caso; entregar al comis11ria<lo Ja documentaci6n y todo -

aquello que tengan a su cargo, al conccd~rse la posesión, -

convocar mcnsualmenle a a:;amblca a !':iUS r~prcsenta<los, para_ 

darles a conocer el resultado de sus gestiones y recabar -

orientaciones de la propia asamblea; y procurar que sus re

presentados no invadan las tierras sobre las que reclamen -

derechos, ni ejerzan 11ctos de violencia sobre las cosas o 

Las pcrsorias rclacio11adas co11 aqu6llas. 

Los miembros del Comit6 p0Jrt1n ser removidos por no CU!!!. 

¡llir con ta1cs ol>ligacio11es 1 pero sicn1pre que lo acuerden -

las dos tcrcer11s pavtcs de la asamblea general, inismri a la 

que deberá concurrir un representante de la Delegación Agr.!!_ 
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ria o de l;l Co1nisión Agrn1·ia Mixta, scg611 el caso (articulas-

17a21]. 

b.- Asamblea Gencrnl.- La asamblea general se intcgrn con t.2_ 

dos los ejidatarios o cumuncros en goce de ~us derechos, y <l~ 

be ser citada por la Co1nisión Agraria ~lixta o la I>elegación -

Agraria, en su caso, por conducto del Comit6 Particular Ejec~ 

tivo, cuando deba ejecutarse la resolución provisional o dcf! 

nitiva. En tal asamblea, que podría considerarse constituti

va, $(."' f'leeir[1 al comisariado y al consejo de vigilancia. P~ 

ralas sucesivas, los ejidatarios podrin acreditarse con una_ 

credencial provisional que al efecto expida el comisariado y 

que deberá llevar la firma <lel Defegado AgT~ri_o, quien rcmiti 

rá una copia de tales documentos al Registro Agrario Nocional, 

a fin de que 6stc expida la credencial definitiva. 

Son ~res las clases de asambleas generales delos ejidata

rios: ordinarias mensuales, extraordinarias i de balance y -

programación. Para las segundas deber5 expedirse convocnto-

ria, y en cuento a las terceras, serán convocadas al término_ 

de cada cjcln 11P producci6n o anualmente, y son para informar 

al grupo de las labores del periodo anterior para .planear ~ 

mejor los trabajos por hacer. A tales asambleas podrán asis

tir un representante de la Delegación Agraria y uno de la in~ 

tituci6n oficial que refoccionc al ejido o la comunidad. Las 

asambleas extraordinarias s·e realizan para tratar asuntos de 

urgencia y en ella las votaciones serán nominales, así como -
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en las de b:1lar1cc y ¡>rogramaci6n; en cambio, e11 lns ordina--

rias, por lo general el voto será económico, a menos que la -

propia asamblea acuerde '1UC ser~ nominal. 

De toda asamblea general <le!Jc levantarse el acta co--

rrcspon<licntc, que serfl firmuda por el representante de 1;1 C~ 

misión Agraria o de la Dclegaci611 Agr=1ria, c11 su caso, :1si co 

mo por las autori<ladC?s del ejido y los ejidatarios o comunc-

ros asistentes, y estos últimos pondrfin tambi6n su h11clla di

gital (artículo 24 a 35). 

l,a función más importante de la as:1mblea ge11eral ra

dica en que formula los pl3nes generales y especificas pura -

llevar al mejor t~r1nino los tral>njos productivos q11c se real! 

znn en los ejidos y co1nunidades. 

e).- El Cornisariado Ejidal.- Tiune ~stc la rcsponsabil! 

dnd de ejecutar Jos acuerdos de las asambfcas generales y la 

representación del ejido. Constituidos por los tres miembros 

de que hemos hecho mérito, ellos deben ser electos por mayo-

ria de votos en asamblea general extraordinaria, siendo el v~ 

to secreto y el escrutino püblico e inmediato. 

Los req11isjtos para ser miembro de un comisnriado cji-. 

dal son: ser ejidatario del núcleo de población de que se tr!!_ 

te; haber tral>ajado en el ejido Jurante los Gltimos seis me-

ses, inrnediatame1ltc anteriores a la fecha de la elección, sa! 

vo cuando es la elección del primer comisariado; y no haber -

sido sentenciado por delito intencional. 



El tesorero <lol contisari~do c;1t1cionarfi su 111:1ncjo a sutis 

facción de la Delegación ,\gniria. 

Las princip;.ilcs facultades y oblig.'.lciones de los comisa

ria<los, c¡uc cr1 todo caso debe ejercer en forma conjunta sus -

tres lntcgr11ntcs (presidente, tesorero y vocal), son, además 

de represent¡1r al nficleo de pobl¡1ci611 a11lc cttalquier a11tori-

J:1d, con las facultades de u11 rnandal¡1rio gcnernl: 

l.- Recibir, en el momento de la cjecucibn del 1nadamicnto del_ 

1~obcrnador, o de la soluL:ión presidencial, los bienes y la do

c111ncntació11 correspondiente; 

_.::.- \'lg.ilar los fraccionamientos cunndo las tierras deban ser 

objeto de adjt1dic:1ción individual; 

3.- Respetar y J1accr respetar los derechos de los cjidatarios, 

mantc11i~ndolos en la posesión de las tierras y aguas que les -

corres pon<lun; 

4.- In.formar a las autoridades correspondientes <le toda tenta

tiva de invasión o despojo de terrenos ejidalcs o comunales -

por parte de particulares; 

5.- Administrar los bienes cjidalcs; 

6.- Vigilar que J¡15 explotaciones i11dividualcs y colectivas se 

ajusten a };1 ley; 

7.- Citar a asamblea general; 

S.- Contratar lu prestación de servicios profcsion3lcs, técni-
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cos, asesores, y, en ge11er¡1J, de todas las pcrso11as que puedan 

rcali:nr trabajos Gtiles al ejido o comunidad, sí bien contan

do con la autorización de la asamblea general; 

9,- Informar ¡1 la Secretaria de la Reforma Agraria y a la de -

Agricultura cuando se pretcnd.:1 cambiar el sistema de cxplota-

ción, organizació11 dol trabajo y prílcticas de cultivo; 

10.- Informar a la asamblea general c~ando un cjidatnrio dcjc

dc cultivar la unidad de dotación ~ndividual en un cicla· agrí

cola o durante dos afias consecutivos, sin causa j11stificada 

(articulas 37 R 39 y ~S). 

d).- Consejo de Vigiluncin.- Constituido taml>i6n por 

tres mie1nbros (presidente, tesorero y vocal), sus miembros de

ban reunir los mismos rcql1isitos que mcncionabamos ¡1ara los 

componentes de la asamblea general y los comisarl<1dos. Sus f!!_ 

cultadcs ~ obllgacinncs se cc11tran en: la vigilancia de que 

los actos ele co1nJsaria<lo se upegt1cn a la ley; la rcvlsi6n men

sual de 1ns o.cuentas de éste; comu'.ticar a lu Delegación Agra-

ria los actos que cambien o modifiquen los derechos de ej idat.1.!. 

ríos y comu11e1·os. 

Tambi~n. st1plir atitom~ticamente al comisariado en el c¡1-

so a que se refiere el artlculo 44 de la propia Ley Federal du 

la Reforma Agritrio, que a la letra expresa: 

"Los integrantes de los comisariadns y de los 1..::onscjos 

de vigilancia durarfin en sus funciones tres anos, 

Si al t6rmino del periodo para el que haya sido electo -



el comisarludo cjidal 110 se h3 c~lc!Jrado clccciortcs, 

scr;í automátjcamcntc suhsti tt.:ído por el consejo de vigl_ 

lancin, el que deherfi convocar para la elección en un -

plazo no mayor de sesenta días ... " 

Tanto los comis~1riados cji<lalcs como los consejos de v! 

gilancia serán removidos por m<ilvcrsar fondos, acaparar o pcI_ 

mitir c¡ue se acaparen los bienes <lcl grupo )' encubrir o real! 

zar transmisiones ilegales <le 6stos. I.a remisión de una y -

otra Hl1torida<l debe ser acordada por las dos terceras partes_ 

de 1:1 asamhlca general cxtruordinaria que al efecto se reÓna. 

{articulas ~o a 44 y ·19). 

Podemos concluir el presente temu expresando que, como_ 

se ha visto, las nutorldades cjidales o <le bienes comunales -

son de dos tipos: 

l. - Los ó1·ganos agrarios que rcprcscntun trnnsitoriamc1! 

te a los 110~1eos de poblaci611, co1no lo es el Comit6 Particu--

lar Ejecutivo; y 

2.- los órganos cjidales permanentes,. que se relacionan 

con la cstrl1ctura intcrnlt del ejido y sus 11cccsida<lcs de re--

pres~ntaciórl lc~al; como snn J~ Rs~mblc~ &cn~r~l, ~1 coniisa--

riado y el consejo de vigilnncin. 

Corno fu11ci6n gcn&rica de estos óltimos se encuentra la 

primordial de trntar de resolvL~r los prohlcmas que surgen en_ 

el fimbito de los ejidos o las comunidndc~. 



Capítulo IV 

1.- Los procedimientos agrarios en general. 

2.- Ubicaci6n de la división de ejidos dc~tro de los pro
cedimientos agrarios. 

3.- La división de ejidos y los supuestos de su proceden
cia. 

4.- El procedimiento para la división de ejidos. 

5.- División de ejidos y fusión de ejid?s· 

6,- Evaluación de la institución de <livisi6n.dc ejidos. 

Conclusiones. 
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1.- LOS PROCED!MlENTOS ,\GRAH!OS Di GE1'EHAL.- El Libro Qui!! 

to de la Ley Fcdcrnl de 1:1 R~forzna Agraria cst5 destinado 

a la regulación <le los "Procedimientos 1\grarios 11 , refiriéE. 

dose a cada uno de los pasos que deben darse parn cada una 

de las acciones ejcrcitables cr1 la 1nateria, tales como las 

de dotaci6n, restitución y ¡1n1pliaci&n <le ticrr;is, bosques 

y ·aguas, asi como \a creación de 11t1cvos cc11tros de pohl;1-

ci6n. A<lcmAs contempla tnl Libro otro tipo <le acciones de 

muy <livcrsa natun1lcza, tales como las permutas, f11siones, 

divisiones y expropiaciones de ejidos; al igual que los 

tr~mites para l~ dctermit1:1ri6n de las prnpie<lndcs i11afcct~ 

bles, para el rcconocimie11to, titlJlaci6n y deslinde de - -

bic11cs comunales; y los tambi0n procedimientos de nulidad_ 

y cancelación do certificados de innfectnbilidad; los de -

suspensión y privaci6n de derechos agrarios, y finalmente, 

los tr6mitcs por conflictos i11tcr11os de los ejidos y comu

nid:i.des. 

Todo estos procedimientos y tl·fimites tienen un marcado c~ 

rfictcr administrativo, que proviene del hecho de que todas las 

autoridades agrarias, menos el Presidente de la Rcpfiblica, son 

considera.das por ia Cull:>tit-..:.ci6n i:,..,1nn enca:·gadas de TI1cro trft111i_ 

te, es decir, u11cargadas 6nicnmentc de hacer los diversos trfi

mites de que se trote, para elevarlos posteriormente a la con

sideración del Presidente de la Rcp0blic3, qulcn tiene la cal! 

ficativa legal de suprema autoridad agraria, compiti~ndole por 
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tanto dictnr las rcsvlucionc$ definitivas en los propios pr~ 

blcmas agrarios. ''Existe dice Jos6 BarragAn una profunda --

concentración de la competencia en materia agraria a favor 

del gobierno federal y, en menor ct1antia, de Jos gobiernos -

estatales. El mandato de la reforma agraria se J1a venido ca 
comendando legalmente al ejecutivo federal, cuyo titular es 

la mfixima autoridad y la instancia 6ltima en casi todos es--

tos procedimientos, no obstante que la aplicació11 de la le--

gislaci611 agraria implica no sólo tr5mitcs administrativos -

de dotación, restitución o ampliaci6n de tierras, sino la n~ 

cesarla 5olucJ~11 de problemas de verdadero contenido juris-

diccional. De hecho, •1sta legislación ha convertido al go-

bierno federal principalincntc en el tutor por cxcclcnc~a -

del reparto de tierras, en el tutor <le los ejidos ... " (37). 

En efecto, el gobierno federal es, a~tcs que tod~ otra -

autoridad, el tutcla<lor de los nGclcos campesinos, por ser -

éstos un sector económicamente desvalido; y por consiguiente 

preside la generalidad de los procedimientos mediante los - -

cuales se concretiza para ellos la Justicia Social. 

Precisamente en esto radica la ~ran diferencia que PYi~-

te entre el Derecho Procesal Civil y el Derecho Procesal - -

Agrario: en el pri1ncro, hay igualdad de partes en los proce

dimientos; en el segundo, l1;ty <lc~ig11ald:1d socio-económica r 

(37). - José na rragán Bar 1·¿jgán, 11 Procedünientos Agrarios'.', en 
Diccionario .Jurídico Mexicano, México, 1984, lnstit.~
to de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 'Tomo VII, p. -
24 6. 



6stc se traduce 011 dcsigualditd ~11 los procedintientos, ya que 

el campesino r los núcleos colecti\'os agrarios C'Stán proteg.!. 

dos por las autoridades que 11011 de resolver los ast111tos que 

se tramitan )" que toma11 claramente la vía admi11istrativa. 

Pero, a pcsor de lo anterior, el procedimiento o mejor -

dicho el Derccl10 Procesal Agrario no se sitfin en el marco 

<l~l Dw1·~cJ10 Administr~tivo, sino c¡uc <¡t1c<la contprendido en el 

arn.pl lo ámbito del Derecho Social Procesal, mismo que hace 

efectivos p:1ra J;1~ ;~crsotiü3 y grupos de escas¡¡ Ci!pacidad ce~ 

nómica, los he11cficios de la Justicia Social. Asi, el proc~ 

dimiento agrario queda incorporado, al igual que el 1~1boral, 

en la rama proccs3l d~l Derecho Social, pubs 011 uno y otro -

hay un patrocirtio del Estado en favor de la parte campesina_ 

y obrera, a efecto de equilibrar su desigualdad económica y 

social con una desigualdad juridica que tutela a dichas par-

tres frente al J1accn<lado y al patrón; por ello es que se ha 

cxp1·esado con acuerdo que "El principio teórico de igualdad_ 

de las partes en el proceso se fu6 substituyendo por nuevas_ 

11ormas de cxcepcl6n en favor de los d~hil~s. p:r~ aLc1·curse_ 

más al ideal de igualdad en la vida y en el procc>so" (38). 

En este punto, Martha Chávcz. expresa: "Respecto del pri_!! 

ci¡Jio de u11i<lall del dcrecJ10 procesal, podemos observar que -

de acuerdo con 1~ materia .litigiosa~ ~1 cierccJ10 proi.:csal pre-

senta diversos tipos de procesos, con el pen~1~ el Civil, 

(38). - Alberto TruC'b~i ·urbina·, Nuevo Derecho Proccs·al del Tra
bajo, ~l&xico, 1971, Ed. Porrfia, S. A., p. 328. 
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el administrativo, cte. Pero ¡1si como el D~rccl10 Social sub~ 

tu11tlvo ft~l ganado S\l auto110111ia frc11tc al Dcrccl10 P~hlico Y 

Privado, no es dificil t{Uc cstc1nos asistiendo a la i11<lcpc11dcrr 

cia <l·~l derecho procesal social"; a lo que agrega, t"'n concep

tos muy certeros, que "De lo que no nos cabe duda es que el -

proceso agrario, por Sll peculiar 111~1tc1·ia, se aparta <lcl admi

nistrativo, en el que siempre se le J1:1!Jia refundido; muchos -

juristas han creido t¡uc la materia litigiosa :1graria corre 

su solución por los c:1mi11os ¡1roccdimicntales reservados a la 

administració11; pe: ro tal upi11ión n:sul tu una tal ta gcncraliZ!!_ 

ción, porque muchos litigios ugr¡1rios origi11an procesos con 

una rclaci6n proccs;1l tri511gul;1r, pues 11ay dos partes co11tcn

dicntes y una autoridad ngraria que juzga sus pretensiones .. " 

(39). 

Así pues, los procedimientos y los tr,fün.ito:; agr;-!rio:; denE_ 

tan un;1 notaria y justificada protección de la clase campesi

na, a fin de ponerla en condiciones juridicas que co1npcnsen -

su inferioridad socio-ccon6mica. 

2.- UBICACION DE !.A DIV!SION llE E.JIDOS DENTRO DE LOS PRO

CEDIMIENTOS AGRARIOS.- A diferencia de los procedimientos - -

·agrarios, en que no se hace distinción entre ellos, en mate-

ria de procedimientos civiles se distingue entre el s11mar1o y 

el ordinario, rcduci6ndosc las formalidades procesales en el 

sogL1ndo. 1'nl criterio no sirve en materia agraria para dis--

'"[:59) El proceso Socinl Agrario, ya cit., pp. 71-72. 
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tinguir los proccdlmi~11tcls, y:1 que 1:1sinplJficaci611del p1·o~c·

so )' lrl uconomi;1 p1·ocesal su11 principio~ import~ntcs en toaos 

ellos. Pero si puc<lc co11sl<lcr:1rsc 4uc e11 ol fimbito agrario -

ha:: \"i:rda<lcros juicios, proce<limientn~ prcdomin<intr.mcnte adm_l 

nlstr<1ti\·os:; proi.::c1.timic11tn.s 1nixtn'. :\ (_•llos nos referimos -

onscgui<la, por scpa1·ado. 

a}. - \"erdadcrus ~~~L~~ - Llevados ante autorldudcs y ór

ganos agrario:=;, presentan una autC!ntica conticnd'1 de par

tes, como en la n.•,:.;titución, la dotación, las privaciones 

y nue\';t~ :idj11dic:icioncs de dercch05 ªl~rarios, la primera 

instancia de confllL'.to por limites comunales, la nuli<lad_ 

<le fraccion:1mic11tos, la crcació11 de nuevos centros <le po

hlnci611 cuan<lo se fi11ca en tcrrc11os afectados. 

Es c11 esta cl~sc de ¡>roccdimientos donde n1fis se aprecia -

la cxistc11cia de normas ¡1rotcccionis.tas de la parte campesina 

toda \'CZ qt1c los co11flictos co11sti~t1ycn la lucl1a entre intc-

rcscs i11dividualcs e i11tcrcscs sociales de núcleos de pobla-

ción necesitados. 

b).- Proccdimictnos ,'ldministrativos- socinlcs.- En ellos, 

el Ej~cutiro Federal :1plicn la ley sin que haya disputas_ 

entre partes, tal como es el caso de la cxpropiaci6n de -

bienes cjidalcs y comu1wlcs, las inafectabilidu<lcs agríc2. 

l;.15 ~· ganaderas, la .':!J~sión de Ejidos. La fusión de eji_ 

d~1tariu.s, la ..:unfiriaación de pn .. f?sión Uc bienes comuna--

les y su titulació11 1 el-rcco11ocimicnto de titulas de hic-
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nes comunales, la modificaciún o rectjfjcación de fondos de -

inscripcio11es ante el Registro Agrario Nacional, la 1no~ifica-

ci6n de los tlerccl1os de usuarios en aguas fedcr;1lcs. 

En esrr grt1po, la oposici611 de intereses se prcse11ta en--

tre el núcleo de pobl..u.:Jú11 cjidal o comunal y el interés pú--

"blico. 

Si bien el procedimiento es administrativo porque se 11~ 

va ante el Ejeclttivo Federal, tambibn es juridico-sociitl, 

pties siempre se tiene prcsc11tc el inter6s colectivo, a6n en 

el c.isc de cxpropi:.ición de los biPnes de 1os núcleos <le pobl~ 

ción campesina, ¡>ucs c11tonccs el propio Ejecutivo <lcberfi in--

demnizar ampliamente al grupo afectado. Y tambi6n tratfr11<lose 

de procedimie11tos declarativos, como los <le i11afectabilidad,-

confirmación y titulación de bienes co1nunales, etc. 9 se tiene 

presente ante todo dicho intcr6s del n6cleo de población. 

e).- Procedimientos mixtos.- Son aquellos que se ventilan 

no sólo ante las autoridades y órganos agrarios, que -

act6an con las caracteristicas del Derecho Procesal So- -

cial, sino también ante autoridades judiciales, co1no es -

el ~aso Je la Sc&uoda in~~~nci~ ~n ~1 conflir~n por lind~ 

ros comunales que-, por inconformidad con la propuesta pr~ 

sidencial, interponen los interesados ante la Suprema --

Corte de Justicia de la Nación. También en la Ley de Eji 

dos de 1920, a que con anterioridad nos hemos referido, -· 
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se plantL'nba ur. aso de c~ta índole ~·a qUL', en c.1 proccdimic.!! 

to restitutorio, al llegarse a la prueba tostimoni¡1l, se dis

ponia que se recibirla ante la autoridad judicial, pu<li6ndoso 

r~n<lir i11f macioncs en contrnrio, mismas cuya rcccpci6n se -

haría de conformi<la<l con las pr0scripcioncs del Código de Pr_f! 

ce<limicntos Civiles del Distrito Federal (articulo 34, (rae--

ción XVII) (40). 

Dentro de esta tercera clase de procedimic11tos hay con- -

flictos entre los mismos nficlcos de población, cuino es el ca

so de controversia por lindet·osdc bienes comunales. Por tan

to, sic11<lo ¡lmbas partes núcleos del mismo subdesarrollo econ~ 

mico, la ley los sitO:i en igualdad <le condiciones, sol\1ci6n -

que es plenamente congrttentc con los postulados y principios_ 

del Derecho Procesal Social. 

Importa pues, destacar que nuestro tema central, la divi 

sión del ejido, en cuanto procedimiento, se sitOa dentro de -

la categorin de los administrativos-sociales, no habiendo con

troversia entre partes. 

3.- LA DIVISJON DE EJlUU::i y LOS surut:~TOS DE su pµnr.F.nEN

CJA.- La división de ejidos es un procedimiento agrario -

mediante el cual tln ejido puede convertirse en dos o mAs, 

c11 razón de operar alguna de las causas que }lomos de exa

minar li11~n5 ndelantc. Pero tambfin, y principalmente, --

t·tO).- Martha Ch5vez, ob. cit., pp. 73-74. 
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constituye una institución agraria por la ql1C se tic11dc a Jar 

mayor productividad o tierras que, por su cxtc11si~n y acomodo 

de los intcgruntcs del ejido titular, permiten el cstnblcci-

miento de dos o 1nfis enti<lndcs cjl<l:1lcs. Como institución, 

cstú prevista en el Capítulo VII ("División y fusión de cj i-

<los11) Título Segundo ( 11 Régimcn de propiedades de los bienes_ 

cjidalcs y comunulcs 11 ), <lcl Libro Segundo ("El ejido"), <le la 

Ley Federal <le Reforma Agraria. Como procedimiento, en el 

Capítulo II ( 11 Fusión y división de ejidos"), Titulo Segundo 

(
11 Permula:., fusión, <li"·isión y CX.p!"opinción f:!j idal<•s"), tlel 

Libro Quinto, relativo a los "Procedimientos ngrnriosu. 

Alu<lic11do inicialn1entc a su primer carictcr, se observa_ 

que los supuestos de su procedencia son los siguientes: 

a).- Cuando el n6cleo de población cstó formado por di-

versos grupos que posca11 distintas Er~ccloncs aislad~s. 

En esta hipótesis, las dos claras situaciones que pueden_ 

ser determinantes para la división, son la humana y la terri

torial. En efecto, si los miembros del grupo poblacional es

ti1 di.seminados y iunua11 a ~u 111;;¿ Húcl~c..s que poseen di!;t1nt:i.s 

fracciones aisl3das, es cot1<lucentc la división, pnra que ca<l~ 

subgrupo se erija en ejido con sus particulares o cspccificos 

bienes. Pero es imperativo tener presente que para (!UC pro

ceda esta división, así c'omo la de los demás supuestos a que_ 

nos referimos, es necesario que concurran dos circunstancias, 

a saber: 
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1 a. - Que <le acuerdo con los cstutlios técnicos que se i·call, 

ccn, s~ llcgt1c a 18 conclusión de c¡uc la división convie-

11c para el logro de u11a mejor explotación cjidal, y 

2a.- Que los ejidos rcs11lta11tcs 110 4ucdc11 constituidos 

por me11os <le veinte capncitndos (articulo 110). 

Consccuc11tcmc11tc, si, ¡1or ejemplo, hay tres grupos de -

veinte i11divid11os por lo menos, en otras tantas extensiones 

de tierra :1islndas, y los estudios t6cnicos han puesto de re-

lif>\'t' qu(• J;1 di\'isit1n c1_~¡¡\·icnc ~1 uno ::-:~jc:r cxplc.L1ción Je la 

tierra, procede In erección de tres ejidos, en donde habia 

sólo uno. 

b).- Ctt~ndo J1nhic11<lo u11idn<l en el núcleo de población, el 

ejido cstfi formado por diversas fracciones de terrenos 

¡1islndos entre si. 

Es el cnso de un solo ¡>oblada (fu11<lo legal, se <liria un -

la Colonia) que ha sido dotado con fracciones de tierra aisl~ 

das entre sí. Entonct..~s, si cada fracción es suficiente para 

1:1s necesidades de veinte i11dividuos o n15s, procede la divi-

sión del cjiJo. 

e).- Ct1nndo el núcleo de población esté constituido por -

varios grupos separados que exploten diversas frnccicncs_ 

del ejido, a6n cuando óste constituya una unidad. 

La hipótesis anterior varia a 6stc sólo en que haf dlsll~ 
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tos poblados, no u110 solo, por lo que mfis lógica resulta la -

división del ejido, pues supone que cada poblado, con su 11Gn~ 

ro de 20 individuos o m~s, dlspo11drD directamente de su exte~ 

sión de tierra. 

d).- Cuando habic11do unidad topogrfifica y u1ti<lad cr1 el 11ú 

cleo, por la cxtensi6n del ejido resulte conveniente la -

división. 

En este supuesto, la considor~J1le extc1,si611 <lel ~Jido de

termina que haya una "descentralización" del núcleo, a efecto 

de exp.lotar y cuidar con mayor cuidado las ticras. 

Obviamente, grupos de mfis de veinte cjidatarios avecinda

dos en el poblado originai, l1abrfrn <le construir sus nt1cvos -

asentamientos, constituyendo asi nuevos e íntegros ejidos (ar

t~culo 109 y 110 de la Ley Federal de la Reforma Agraria). 

Las normas sobre división de los ejidos se introdujeron -

en el Derecho Agrario ~lexicano respondiendo a las exigencias_ 

de la realidad, que imponen, a veces, formas comple~arnentc 

irregulares en la proyecGi6n de las dotaciones de tierras, 

pues en no pocas ocasiones las propiedades afecta.bles se cn-

cuentran en distintos rumbos y separadas ·unas de otras por C!_ 

tensiones inafcctablcs, de suerte que los campesinos bcncfi~ 

cindos con una distribución de tierras no quedan, en estos c~ 

sos, ocupando u11a sola unidad, sino distribuidos en diversos_ 
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grupos (-11). 

Tal es la ra::.ón pragmática de la in:=,titución Je división 

de cj idos. 

4.- EL PROCED!MlENTD PARA LA DIVISI0:-1 DE E.JJDOS.- Exami-

nada ya, como institución, la división de cji<los, J1~111os de -

referirnos a SL1 aspecto proccdintental. 

A tenor de la Ley de 1970, los expedientes para resolver 

sobre la <livisiún <.:itadu se iniciarán de oficio por el dele-

gado agrario 1 o n solicitud de los i11tcrcsn<los ante el mismo 

(,\rt. 33CJ) pero el "Reglamento a q11<~ ._,_. ~ujctar:i l:l. di•;izión 

cji<lal", publicado en l'l "Diario Oficial" de la Federación -

el día de noviembre de 1942, espccif:ica que podrún solici-

tar la división de un ejido, un grt1po no mc11or de veinte ca~ 

pcsinos interesados, la Dirección de Organización Agraria y 

el Banco Nacional de Cr6dito Ejidal, pudiendo tatnbión trami

tarse de oficio a moc~6n de las delegaciones agrarias o del 

propio Departamento (ahora Secretaría) (Art. 60.). 

Toda ve: que la Ley Agraria es posterior y del 1nayor ra~ 

go qu el rcgla1nento citado, debe concluirse que sólo los in-

en estudio. 

Si bien el banco oficial de cr&dito no est5 cotemplado -

(41).- Cfr., Ne11dicta y NGftcz, El Proble1na Agrario de M~xico 
p. 337. 
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como sujeto para promover la divisi6n, co1no lo l1acia el alu

dido Rcglamc11to, si ha de recabarse su opinión, pues el artf 

culo 3-tO de la Ley dispone que "El delegado agrario deberá -

oir la opinión de la institución oficial de cr€dito que rc-

faccionc al cj ido ... " 

El cxpedic11tc se integrará con los trabajos t6cnicos e -

informativos que desahogue la Delegación Agraria del Estado_ 

de que se trate, y los cuales normalmente consisten en: 

1.- Acta de la asamblea general de cjidatarios en la que 

las dos terceras partes de éstos voten favorablemente -

respecto a la división; 

2.- Los trabajos económicos y agricolas con los que se -

comprobará la conveniencia o necesidad de la división y_ 

la.veraCidad de la causal ivocada; 

3.- El levantamiento de la planificación necesaria para_ 

establecer en dónde quedará dividido el ejido; 

4.- EL anfilisis de los antecedentes de la dotación del 

ejido, de las ampliaciones en su caso y del expediente 

de ejcct1ci6n aprobado; 

s.- La depuración central que sevirfi para especificar los 

I1ombres de los ejidatarios y sus' parcelas, que integran -

cada grupo, el cual, como ya dijimos, no s~ri rnenps de -

veinte individuos; 
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6.- La opinión (iel Ba11co oficial que rcfaccionc con cró<l! 

tos al cj ido (·12). 

In~egra<lo ya el cxpedic11tc, el delegado agrario debe for

mular dictamen dentro de los 45 días siguientes a la inicia--

ci6n del procedimiento y, con su opinión~ rc1nitirfi el cxpc-

diente a las oficinas centrales de la Secretaria Agraria. 

En este. punto, aclara .Martha Chávcz ·que normalmente es a 

la Dirección General de Tierras y Azuas a donde se hace la r~ 

misión y ln qt1c formula el estudio 'sobre el expediente y, de 

ser necesario, recaba el pl:Ln de explotación agropecuario <l~ 

la Dirección de Fomento Agrícola Ejidal. La Ley vigente no -

prevé expresamente el caso, pero <le conformidad con su artÍC_!! 

lo 16, fracci6n I, el expediente deberá remit~rse al Cuerpo -

Consultivo Agrario para que dictamine sobre el mismo, ya ·que 

este procedimiento debcr5 culminar con una resolución prcsi--

dencial (43). 

Por lo demfis, la ejecución de las resoluciones relativas 

a divisi6n de ejidos compren<lcrfi el apeo y deslinde de las --

tierras correspondientes a los ejidos que resulten así como -

la constitución.de los nuevos comisariados y consejo~ rlP 1•igi 

lancia correspbndientes y la inscripción de los cambios res-

pectivos en el Registro Agrario Nacional (articulo 342). 

(42).- cfr., Martha Chávez, ob. cit., p. 236 .. 
(43).- ldem, pp. 236-237. 
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Cabe hacer u11a breve alusi6n explicativa :l los conceptos_ 

de apeo y deslinde y Registro Agrario Nacio11al, para mejor 

comprensión deJ contenido del nrtículo acabado de citar. 

Apeo y deslinde derivan del latin: apeo de apedarc 11
, de -

"pcdre", sostener; )' deslinde de "delimitare", señalar y dis-

tinguir los términos de un lugar, provincia o heredad. Así,

cs un atributo del r.lominio, por el cual un propietario, pose~ 

dar o usufructuario tiene derecho a hacer medir, delimitar, -

:1.mojonar y cercar su fundo; serie de actos que se derivan del 

derecho de exclusión, que faculta al titular de un derecho 

real a gozar de la cosa excluyendo a otras personas, por los_ 

medios que la ley autoriza. 

En la época prccortcsiana, el deslinde era un acto solem

ne que se hacía con intervención <le las autoridades y en cere

monia pfiblica; el propietario arrojaba flechas en su parcela, 

simbolizando de este modo su ºimperium" sobre el lugar y la 

exclusión de los terceros. La facultad de hacer mensura un 

predio implica la de amojonamiento y cercado. Am~jonar signi 

ficn rnlnrnr marcas. hitos o mojos estables para señalar los 

limites de cada fundo. El cercamiento consiste en la coloca-

ci6n de vallast muros, .setos o cercas que impidan el paso in-

di~criminado a terceros pcrso11as (44}. 

Por consiguientC', nl ejecutarse la división de ejidos, é~ 

t44).-· Cfr. Carmen García Mcndieta, "Apeo y deslinde"·, en Di.s_ 
cionario Jurídico.Mexicano, Tt. I, pp. 160-161. 
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tos deben quedarse pcrfcctamc11tc deliinita<los y cercados, a -

efecto de que los cji<latarios en gc11cral 110 sufran confusio-

nes en cua11to al disfrutc-l11tlividual o comunal de las tierras 

que resulten adjudicadas al ejido anterior y a los nuevos. 

En lo que respecta a que la división quedará anotada en -

el Regis~ro Agrario Nacional.dispone la Ley Agraria que la -

propiedad de tierras, bosques o aguas nacida de la aplicaclón 

de la propia Ley, los cambios que sufra aquella de accrdo con 

la mj sma y los rcchos lcgalmcnce constituidos sobre esa -

propiedad, se i~scribirfin en dicho Registro, y que la inscriR 

ción en 61 acrcditarfi los derechos de ejidaturios, comu11cros_ 

y pequcnos propietarios sobre tierras, bosques, pastos o -

aguas que se hayan adquirido por virtud de dicha Ley; y en 

la mlsma forma se acrcditarfin las modifiaclones que sufran 

cos derechos. (artículos 442-443). 

El Reglamento de la división ejidal prcvfi varias situa-

cioncs que la Ley Agraria ha omitido, por ser una normativa 

más genérica. Así que, no obstante que aquél fue expedido 

ya desde hoce tiempo (1942), consagra normas afin v5lidas, 

siempre y cuando no contradigan las de Ja mi·sma Ley. Por ta_!! 

to, sintetizaremos en los puntos 5izuicntc~ é:;a.s U:l,cctrices_ 

que ~odri~ia estfin vigentes, complementando las reglas gcn6r~

cas que expresa la Ley Federal de Reforma Agraria. 

1.- No se dará entrada a la tramit.:ición de una solicitud_ 
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de división <le ejidos, cuando se funde en causas o motivos 

distintos a los que limitativ111nunt~ contempla la Ley Agra-

ria; 

2.- Cua11do se solicite la división <le ejidos por causas -

distintas a las scfialadas en la l.cy (a las que nos referi

mos como supuestos o l1ip6tesis de 11roccdcncia <le la acción) 

l.as autoridades agrarias comisionar5n al personal necesu-

rio para que resuelva los problemas o dificultades que -

cxista11 en el ejido y que hayan motivado la solicitud de 

<li\·í~ión; 

3.- l.a Secretaria (en el Reglamento se dice Dcpartamc11to -

Ag1·ario), al recibir la solicitud, la registrara, dando -

aviso de ella a la oficina de cstadistica y ordenando la -

notificación corrcspondic11tc al comisariado cjidal del cJ! 

do de q11c se trate; 

.1.- La Secretaría ordenará. inmediatamente a la delegación_ 

en cuya jt1risdicción se encuentre el ejido, que realice· 

los trabajos y rinda el informe sobre la procedencia de la 

división. 

S.- Recibido el i11forme de la delegación, se turnurfi el e~ 

pcdicntc n la Dirección de Organización Agraria Ejidal y -

al Banco Nacional ,de Crédito Ejidal, a fin de que emitan 

stL opini6n sobre la división solicitada y e~aboren, en su_ 

caso, el plan económico de explotación y el proyecto de 
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fi11anciamicnto <le los eji<los resultantes; 

6.- El Delegado agrario ~fcctt1ar5 los siguientes traba--

bajos: 

a).- Dctcr1ninar5 por medio Je inspccci611 ocular, si el -

cjidal se encuentran dentro ele los supuestos de procede!.!_ 

cia de la división; 

b).- Fijorfi, partiendo de la depuración censal Qt1c se ha 

ya efectuado, el n6mcro <le campesi11os ejidu~:1rios que 

formen los grupos q11c pretendan dividirse y el 11fimero de 

aquellos q·uc se opongan a la división. En caso ncccsa--

rio, procederá efectuar la depuración ccnsí11; 

e).- Convocara a asa1nblea general de ejidatarios, con 

objeto de conocer lu opini6n de éstds sobre la división, 

debiéndose invitar a representantes de' la Direcclón de -

organización Agraria o del Banco de Cr&<lito Ejidal, o de 

ambas dependencias, en el caso de que las dos intcrven-

gan en las opdracioncs de los ejidatnrlos; 

d). - Formar.'á un plano <le conjunto en el que figuren los_ 

planos de cjecuci611 :1prohados; 

6.- Concluidos los trabajos anteriores, el delegado rcn-

dirá dictamen emitiendo su opinión y enviando Los anexos 

corrcspondicnt~s a c3da trabajo, a la Direccl6n <le -
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Tierras y Agt1as <le 13 Sccrct;11·ia; 

7.- 1.a Dircc~ión de Orga11Í:ació11 Agraria EjiJal y el Ban

co Kacio11al de CrGdlto Eji<lal formular~n el plan econ6mi

co de explotación y el proyecto de financia1nicnto de los 

ejidos, en s11 caso, emitiendo su opinión sobre la procc-

dcncia <le la divisi611; 

8.- La airccción de Tierras y Aguas, una ve: que l1aya re

cibido lus c~Lu<lios y upi11ior1es <le esas dos institucionc~ 

l1ar5 la revisión del cxpcdic11te )', si Jo cncuc11tra compl~ 

to, lo turnarfi a la consultoTla que cnrre~pnr1cl;1; 

9.- El Secretario de la Reforma Agraria <lnr5 cuenta al 

presidente de la República con el dictamen del Cuerpo Co!l 

sultivo Agrario, a fin de que dicte la rcsoluci611 difini

tiva (articulo 3o. a 18 del Reglamento en cita). 

Valederas aún estas directrices <lel procedimiento de div! 

sión de ejidos 1 notamos la ingerencia lógica de la Dirección_ 

de Organización Agraria Ejida1 y del Banco Nacional de Cr6di

to Ejidal, al que la Ley en vigor se refiere como el Banco 

Oficial de Cr&dito. 

Así pues, los aspectos técnicos sohre los que se fw de h.!!_ 

sur la alttori:ución presidencial de división, recaen en dicha 

Uirccción y el citado banco. En cuanto a la D.irccción de 

Tierras y Aguas, rcvisarfi que el expediente est~ completo. La 
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Cor1sultoria dicta1ni11a; y ~l PrcsiJe11tc ele la R~¡>Gl>licJ crr1itc 

la rc-so·lucibn definitiva. 

Concluye asi 11n p1·occdimjento :1g1·ario y se concretl:a -

un:1 institt1cj6n eji<l;1l: La divisi61\ de ejidos~ mis1na que cv~ 

luarc1nos en el inciso fi11al del ¡>rcsentc trabajo. 

5.- DIV!SIO:'\ DE EJIDOS Y FlJSION DE EJIJJOS.- La fusión 

de ejidos constituye la institución antitética a la división·, 

pues de dos o m5s se tiende a cstr11cturar 11110 solo. El 3rti 

culo medular :-il n~spccto es el IJI de la Ley Federal de Re-

forma Agraria, que a la letra dice: 

''Se conccdcrfi la fusión de varios ejidos cuando de los 

cstt1dlos t6c11icos y cco116111icos que practiqu~ la Sccret~1ria 

<le la Reforma Agraria de Oficio o a pctici6n do los núcleos_ 

interesados, y oyc11<lo la opinión del bon~o oficial qt1e los -

rcfaccjo110s, se comprueba que- es conveniente dicha ftÍsión PE. 

ra la lil~jor orga11iz:1c6n de los cjidatorios y el desarrollo -

de un plan de explotación ugropecuario bcn&fico para la eco-

nomia cjidal". 

En cua11to al procedimiento, ol igual que la solicit11<l e~ 

crita de división de cji<ln~. 13 ~olicituJ JcLc i11terponerse_ 

·ante la Secretaría c11 6nic¡1 jnstancin, po~ ·conduelo del del~ 

gado, pudiendo ser de oficio o n petición de parte, si bien_ 

del tc.xto de1 transcrito artículo III se infiere que la fu-

sión es mfis bien de oficio. 
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Por lo dcmfis, la integración del expediente sigue los mi~ 

mas pasos .que el de división de ejido, o sea: éste se conformE_ 

rfi con los tral>ajos t~cnicos e informativos que ordene dcsah~ 

gar la Delegación Agraria del Estado de que se troto; los - -

c~ales comprendcrfin: Acta de Asamblea General de los cjida

tarios, ~anifestando su parecer con la fusión; opinión de la 

institución oficial de cr~dlto que refaccione al ejido: los -

trabajos t&cni~os y ccon6m.icos; la 11lanificaci611 de los cji-

dos que traten de fusionarse; el ::inlil is is de los .ínlccedcntes 

de los ejidos sus dotaciones, ampliaciones, en su caso, y ex

pediente de ejecución aprobado; la depuración censal para cs

peci(icar nombres de cjidatarios y parcelas, a fin de singul~ 

rizar el ejido que habr5 de formarse; el anilisis de la co11v~ 

niencia económico-agrícola de la fllsión de ejidos. Integrado 

asi el cxpcdic11te, el Delegado _Agrario dcbcr5 formular dicta-

- men dentro de los 45 <lías siguientes a la iniciación del pro

cedimiento, remitiendo su opinión con el expediente n las ofl 

cinas de 111 Secretaria, normalmente la Dirección General de -

Tierras y Aguas, que ha de formular estudio sobre el mismo y 

J~Lcin recabar el plan explotación agropecuaria de la DiFec-

ci6n de Fomento Agrícola EJidal; pasando luego el expediente_ 

Al. Cuerpo Consultivo Ag1·ario pura su dictamen a efecto de cu..!_ 

minar con la rcsoluc6n presidencial. Finalmchte, se cjccuta

rA la resolución, realizílndose el npco y Jcsllndc, y .se cons-
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tituirfin nuevos Comisariado Ejidal y Consejo <lo Vigil~ncla -

(artículos 339 a 342). 

6.- EVALUACION DE LA INSTITUCJ¡:JN DE DIVISION DE E.JJDOS.-

Tras de m5s de cincuenta anos de evol11ci6n agraria, se -

ha acreditado e11 nuestro pais que la iitstitución mfrs im-

portante de la estructuración agraria es el ejido. PruE_ 

ba de ello es la <lefi11icl611 4uc Je Derecho Agrario pro-

porciona Luna Arroyo: 

11 El derecho agrario. mexicano es una rama dc,l derecho pú

blico (g6ncro próximo) que regula la tenencia y económia 

de los ejidos, tierras comunales, nuevos centros de po--

biación agricola y, en algunos aspectos, de la pcqucfia -

propiedad (diferencia especifica)'' (45}. 

Si bien al prcsc11tc ya establecieron los uutores (los 

Nuestros y los <le otras latitudes) que el Derccl10 igra--

rio no es una rama del Derecho Público, sino del Social_ 

(tercera gran rama juridica, que figura al lado del pri

vado y del Público), no deja de ser acertada la transcr! 

ta definjci6n al referir principalmente el pripio Derc--

cho Agrario a la problemática del ejido. 

Prccisa~cntc para evaluar la divisj6n <le ejidos, es ne-

cesario aludir un poco al contorno en que la institución se 

(45). - Antonio Luna Ar.royo, Derecho Agrario Mexicano, México 
1975, Editorial Porrúa, S. A., p. XXXV. 
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desarrolla. 

Han sido citadas tres grandes causas del problema agrario 

actual, a saber: 

a).- Obstáculos y limitaciones que entorpecen el acceso a 

la tierra, o sea, de la crcaci6n de nuevos ejidos y comu

nidades; 

b).- Obstficulos y limitaciones que frenan el desarrollo -

social y c..:unómico de los ejidos, comunidades y pequeñas_ 

propiedades, ya constituidos; y 

e).- La presencia de otros porblemás nacionales que rcpc~ 

cut~n indirectamente en la estructura agraria del pais. 

Entre los obsticulos de la primera causa se sefia1a la in 
~uficiencia de las tierras afectables, la simulaci6n de gran

des fundos y el retraso en la entrega de otras a los campcsi

·nos por retardos burocriticos. 

En cuanto a la segunda causal, .se alude a la falta de or

gani:a~lb11 para el perfeccionamiento de los sistemas de pro

ducción de ejidos y comunJdadcs y la escasez de volúmenes cr!:_ 

<liticios de las instituciones oficiales del agro. 

Respecto al tercer rubro de causas, se seftala· la fal~R rie 

seguridad en la tenencia de la tierra y la falta de c~n1inos,-· 
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de electrificación <le los pueblos rurales, cte. (46). 

Ante t~!lQs obstáculos, se observa que la Reforma Agraria 

ha estado incompleta o ha padecido desviaciones, produciénd.2, 

se asi los siguientes resultados; 

1.- No l1a proporcionado a todos los cjidatarios unidad -

de dotación suficiente para la satisfacción de sus necc-

sidades y las de su familia; 

2.- No ho logrado una organización eficaz de los ejidos. 

ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto 

de vista social; 

3.- La mayor parte <le los ejidos viven en un clima de --

falta de scgu1·idad y de justicia; 

4.- El cr6dito <le que disponen los ejjdos es notoriamen-

te insuficiente~ 

5.- J:la quedado sin dotaciones de tiera un enorme contin

gente de campesinos, los cuales, faltos de patrimonio y 

de trabajo, recorren diferentes regiones del país o emi-

gran hacia los Estados Unid9s en busca de ocupaciAn; 

6.- La producción de la agricultura nacional no basta PE. 

ra cubrir las necesidades de la población, porque a pe--

sarde que oumcnta constantemente, ese aumento.no es pr.2_ 

(46). - Victor .Man7nn i l ln Sch:::.ffcr. Ponencia sobre el Pro ble 
ma Agrario, ei1 Bolctln Informativo de la Academia dc
Derecho Agrario de la Asociación Nacional d~ Abogado~, 
Octubre de 1970, Vol. I, No. 1, pp. 5-6. 
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porcional al del 11Gmcro de l1abitantcs tlcl país; 

7.- La agricultura dcfi.citarlu obliga a importar grandes 

cantidades de articulas alimc11ticios del extranjero, por 

lo que se erige en uno de los principales factores de la 

elevación constante del co~to de la vida (47.). 

De tales juicios críticos se deriva una verdadera insos

layabJP: el aumü11Lo de población ha determinado la escasez -

de tierras concesibles a los campesinos con derechos a salvo 

y ha determinado también que los ejidos se constituyan en m_! 

nifundios, incapaces, por la propia razón, de alcanzar. una 

producción intensiva. 11 El minifundio aislado-dice Ma1·co An

tonio Durin- no puede albergar empresas agricolas prósperas, 

por razones que han sido ampliamente analizadas en los cstu-

dios cco116micos y administrativos de la agricultura, pues -

opone grandes dificultades al progreso agricola; a la adop-

clón de mejoras tecnológicas, a la .inversión de capitales S.!!. 

ficicntes y a~ logro de aumentos <Ir la prcductlvldad que 

acrecienten decisivamente los ingresos de los campc~inos mi~ 

nifundistas" (48"). 

Este minifundlsmo imperante ahora en la República y que 

pone ·de relieve la situación de los ejidos <le escasa capaci

:dad de producción, ataca frontalmente a la institución de 

(47) .• - Lucio Mcndicta y Núi1ez, I.ey Federal de Reforma Agra-
ria, M6xico, 1971, Ed. Porrüa, S. A., p. 283. 

(48).-·Marco Antonio Durán, 11 El minifundismo eji<lal y l.a º.!. 
ganización de los ejidatarios'', en Revista del ~fixico 
Agrario, edición de la Confederación Nacional Campesi 
na, México. 1968, julio-agosto, No. 6, pp. 49-50. -
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división de ejidos, pues si }"il de por si es gra~c Ja proble

m&tica del ejido en Cllanto minifundio poco capaz de una pro

ducción importante, la división de los csc<tsos ejidos que -

aún permi tir:i.an ese procedimiento agravaría a(m más esa inc!!_ 

pacidad de los fundos pcqueftos para producir en un plan sig

nificativo para la cconomia general. 

Creo, por tanto, que la institución de división de ejidos 

curnpli6 su popcl l1ist6rico ct13?td0) ~n ¡1asn1la~ ~pncns, al ini 

cio del reparto agrario, aún era factible que un ejido enea~ 

trara co11 la relativamente basta cantidad de tierra que per

mitiera la división del núcleo ejidal. Pero, en la actuali

dad, la permanencia de la institución en la Ley no cncucn-

tra ya justificación, de conformidad con los argumentos pre

cedentes; y por ser contraria a una productividad pujante y 

ser probable el aumento del minifundismo, dcberia ser ex

cluida de la normativa agraria. 

Contrariamente, y por lógica razón, siendo antitética a_ 

· 1a di\·isión, lit 1~11llll.n:iún J..:. fusión de ejido!; ticn".! 3!!?- -

plias perspectivas, pues la uni6n de varios ejidos en uno es 

susceptible .de conjurar el minifundismo. ej idal y comum::il y -

de coadyuvar-dada las mayores dimensiones de la' tierra expl~ 

table a una productividad de mayor significación, t~nio para 

el campe.sino y su familia, como para la colectividad en gen;:_ 

Tf.11 .• 
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e o N e L u s l 9 N ¡;~ 

PRIMERA.- Los rcglmcncs jurídicos <le propiedad comunal del -
cal11ulli, el calpullnlli, el tlalmilli y el altcpc 
tlalli, co11for1na11 u11 sistc1na de clara fu11ción so-7 
cinl de la tenencia do las tierras. 

SEGUNDA.- E11 la Epoca Colonia, tales formas de propiedad pcr 
scvcraron bajo los nombres de funt.lo legal, ticrraS 
de rcparti1niento, 10tcs de cultivo, y ejido? ¡1ro-
pios y tierr;1s de rno11tcs, pa~tos y aguas, rcspccti 
vamente. -

TERCERA.- En la Ley de 6 de Enero de 1915 se formula la con
cepción de nttcstro ejido moderno, c¡uc reb~1s~1 la 
f11nción, el sentido y la extensión del ejido de 
tradici611 cspafiola. 

CUAR1~.- De conf1·omidad con ese 11uevo concepto del ejido, -
el fundo legal de la Colo11ia devino en nOclco de -
µobl~ci6n cjid3l; J;1~ tierras de rcpl1rtimionto, c11 
extensiones c11ltivabJcs; los lotes de cultivo en -
parcelas cjidalcs; y los ejidos, propios y tierras 
de montes, pastos y aguas, en terrenos de agostade 
ro, de monte o de otra clase distinta a los de la7 
bor. 

QUINTA.- El modo de lixplotación de la parcela ejidal es 
usualmente de indolc individual. S6lo excepcional 
mente, y por determinarlo así ventajas cconómicaS 
la explotación ha de ser colectiva. 

SEXTA.- - Pri~ando sobre los bienes del ejido la propiedad -
comunal, y de conformidad con los precedentes aztc 
cas, ellos son ínalicnablcs, imprescriptibles e -7 
inembargables. 

SEPTIMA.- El Derecho Agrario ha venido situándose como rama 
del Derecho Social, en razón de tutelar a un sec-7 
tor cconó1nicamcntc dóbil de la sociedad 7 cual es -
el campesino. 

OCTAVA.- La mejor prueba de uqc el ejido está. regulado por 
las normas dc·csc n11cvo complejo normativo 1 es la 
función social que asiste a sus bienes, la cual -7 
queda de relieve especialmente en el caso ele que -
el ejid.i.tario abandona su parcela durante dos anos 
o mas, pues ento11ces pierde s~ derecho a ella y es 
substituido por quien ln trabaje. 

NOVENA.~ Toda vei. que el único bien d~l ejido de propiC'dad_ 
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individual es el solar u1·bano, ¡ior lo que rest11ta -
en aj cnc1b le debé re forma rsc la l.cv Federal Je Refor1na -
Agrari:1 a efecto de que st' le S11jetc a la misma ·nor 
mativa que regula a los restantes bienes, sobre todO 
la 11nrccJa, pues la propi~dad ¡1rj\•ada de dicl10 so-
lar incon1patible con Jos lincnniientos de Derechos -
Social que rigen el ejido, y también en ra::ón de -
que pueda e\'itarsc sn rr.'.ifico .:i\ il o mercantil. 

DECIMA.- La división d cjiclos cstJ conte1nplada en l~ I.cy Fe
deral de Reforma Agraria: Como i11stituci6r1, en el -
Capitulo Vll ( 11 Divlsión y fusión Je ejidos"), Títu
lo Segundo ("Rcgimcn de propiedad de los bienes ej i 
ditles y comunales"), del Libro Segundo ("E1 ejido"~ 
y como proccdimit:nlo, eH el C<ip.ítu1o II ("Fuslón y 
divjsión de ej ]dos"), Título Segundo ("Permutas, 
fusión, división y cxporplación cjid;llt.:s"), del Li
bro Qu.into, relativo a los "Proccdimlcntos .r\grarios 11

• 

lECfMO PRIMER~\. -Por cuanto yue los supuestos <le procerlcncia Je la -
división de ejidos requieran grandes cxtc11sio11cs de 
tierra de un solo ejido, y en la uctuall<l¡1cl las mis 
mas no existen en ru:ón principal1nentc del incrcme~ 
to poblacional campesino, la institución aludida rC 
sulta obsoleta, por lo que debe ser cxcluid~1 de la
norn1ativa de la Ley Federal de Reforma Agraria. -

~CIMO SEGUNDA.- Precisamente por dicJ10 ir1cremcnto dcmogr5fico y su 
efecto de pulverizació11 del ejido, la politicn agra 
ria debe p·romovcr al mfiximo posible la i11stitución
dc fusi611 de ejidos, pues sblo a trav6s de grandes~ 
unidades cjidalcs de producci6n, podr5 el campo asu 
mir su relevante función dentro de la cconomia na-7 
cional, 
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