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1 N r l\ e D u e e 1 o N. 

Uno de Jo& prob 1 {'ma$ ma.$ agudos que se han presen

tado en nuestro pars desde tiempos anteriores es el agrario, 

pues el cvmpo, que -.!s la fui...•nt\! oe nuestra economía nacionul 

como fue deterioranc.Jose con cf paso del tíempo pues al ~.et~ des

pojados nuestros antepasado$ por gentes que detentaban e 1 póc!cr, 

lo que tuvo como consecuenciu c;ue se dicrü la Revolución Mex:Íc!!_ 

na, en donde grandes caudillos defendieron ese dcrc~l10 inheren

te de los desprotegidos. 

Es así, que en este modesto trabajo que se presen

ta se hace un pequeño an~J is is en primer término de los antece

dentes hist6ricos de las comunidades desde la Epoca Prccolonial, 

hasta la Actual, 

Oc igual forma ~e anal iza la comunidad y las leyes 

desde 1 a Ley Jel G c.1e enero de 1915 hasta 1 a le)' de heforma - -

Agraria de 1917; para poder tener una idea de lo que va hacer -

materia de nuestro estudio. 

Ahora bien el autor de este trabajo provengo de 

scnte que vi vi 6 de 1 campo y m~s aún que el 1 ugar que habito es

ta fuera de la selva de asfalto y me es m~s fácil presenciar 

los problemas a que se enfrenten los campesinos ya sean comunc-



neros o ejidatarios, he ahí la ra:6n de acogerme a este tema 

pues además de que ~s intcresanb.! es un problcmu en el que to-

dos los mexicanos deberiamos de intervenir, pue~ el que trabaja 

la tierra es decir el campesino no siempre es culpable y mucho

mcnos responsable de que su parcela se siembre o permita scm--

brar marihuana o cualquiera otra droga pues <lcsconocemos lo5 

moti vos que 1 o originaron.. y si bien es e i erto que 1 os cstupcf}! 

cientes dañan la salud, qu;enes se dedican a su cultivo, fabrC

caci6n o procesamiento son gentes mafiosas y bien organizadas -

con un poder i o econ6m i ca de cua 1 quier otra f ndo 1 e, menos e 1 

campc8ino quien carece de todos esos calificativos, es por el lo 

y por otras razones que se especifican en dctal le en este tra-

bajo; que la suspcnsi6n de los dorechos de los comuneros a que 

se refiere el artículo 87 de la Ley Federal de fieforma Agraria, 

no deber fa apl icarsc. 
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A.- LA COMUNfD,\ll EN LA. EPOCA .Pf:ECOLONIAL. 

P-.:¡ra visfu::1br.:i1• d~ mar.~r.:.i- r.o ¡..·cf-urr.:i 

f"'Cr'O :; i· fl~cl~h¿I,-. r-jf•;ú•;cinCi ü .. :::--.- 1 os ;""Unto~ 'r.iñ~f fópor•fCJnt .. -~· :··~ I~ 
. . .. . . . . 

cionac!o al .ori¿·en:·dc IÍJ ::i:•o!.~iCdfüi comunal, ¡1aPti::.1Jt. del :-:?':."'?.:--

er.-ccs-

do. la C_onqU~:5ti:!, pci'r"ticlJlarmcntc ~n les pu~blns de lu r.:1.!t·:. '->?U 

ti·a1;···cUiiO.'·C:lc ICJ fln':•.cr;i:?r.tc é::ult'.!r.:i Tcr.ochcc. IJ :ic!<i~•.; .:: . ·.'o!!_ 
: -'-~ - - _- ... - '·.·' - -- -
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:,· t;¡ .. il~ici6f~- hi,st~1~ic::i _~¡uc-'se-·.Jc1'.-:?CCtitn ~~2i.:lÍ'1tC -L_,--T, .. -¡;~ I .~ .. -1 i"-

an=a. ~n· ec.tCs pucbl_cs 1 oJ ¡~:·•:.¡:. i oci_.:ici ccmunu 1 o ,:-:•C"r i ~('.ár' .. 

1 ar. -cor.1Un i ciac'cs a 1 cc:in=6 e 1 li'IG!for 'rl?tHJrro 1 1 o. 

:.):-: i: ,· i ~- -
' - - --- -· --

- ~n~·:;;. -F~1:-r.s -'~Ucl;ros n'."! :rcrr=-c-j~~~-~~-~~·;-,·~, 2 ¡~ti· n::uc ;_::.r. -e··~- ¡ ·-

~·:11.:· i:-1:::uc!)~ j¡ .~' al r.ir,r:il~1;0 ~r·a· <. 1'.!ni•O 01Lscl.utc- cíe. tccl-:;r. le:-: 

Prl·~-:-.: .. ior. 'sHj:-~os o F~s .:i/'~t.,n·.~: le.co,i1·.-;·l.:(t:'t:: ~1 r·,:i::.·~r. ,-. :11 -

de: pofi..{1~_il.r. >· l
1 'J in~cri::- ::,'. 

. . . 
i:-:>.1~:•H:.1i'i<J.l .<i:io11ál~ü -;:-.;~~ rr:: ·• :·,, (lj .. 

(1).- '";:·n1:;n \' :;u.:::z, 1!~·~·1:·.- "~'- DELFI~( 
úA '.:fil: !_.IC~ .• - i r.:xJ.: 1., l~(-.1, r.;( .• 10:-:. 

:~:(·J.(~ f.·.L" 
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Haciendo alusi6n a lo que el doctor 

Mend j et.;i )' Nuñez, mene i ona en su obra 1 a forma como se di str i -

bu i a la tierra producto de la conquista o botrn de guerra; -

cuando un pucb 1 o enem i oo era derrotado e 1 vencedor se apr•op i abu 

las tierras de los vencidos que mejor le parecían y de estas 

una parte las separaba para sf; y otra la destinaba para repar

tirlas entre los guerreros que se hubiesen distins,uido en la 

conquista y el resto ya sea ~ue lo diera a los nobles de la casa 

real, o bien lo dirigía µ~ra los gastos de culto, a los cie uuerra 

o a otras erogaciones públicas. 

Ahora bien de estos repartos a que he

mos hecho menci6n las condiciones de donaci6n es decir, para 

transmitir esta propiedad territorial de los pueblos y las pro

piedades de nob 1 es y guerreros, estab 1 ec r an di f erent•3S moda 1 i d.2, 

des dando por resultado el origen de diversos 96neros y clases

de propiedad de la tierra, siendo posible a9ruparlos en tres 

clasificaciones tomando en cuenta su destino: 

a).- Primer grupo: Propiedad del ~ey,

de los nobles y Ge los 9uerreros. 

Es menester hacer hincapi~ en que solo 

1 os reyes ten i an el cicrecho de uso, abuso y usufPucto riue 1 o 

nJcrcian en forma ciirecta y en al~unas o~asiones dcle~al>an esas 

facul tadcs en sus oobernaUorcs, o di ructrnncnte, como ya IH.1 di Jo 

1 os reyes eran qui enes rcpdrt i an 1 a ti erra o 1 a entregaban f~il-

ra su usufructo. Estab 1 ce i e ron 1 as normas bcJjo 1 as cua 1 es se -

c:ebilln C:c re9ir dicho uso y usufructo de la tierra usi co;:io si

estas pudieran ser pcrr.iancntcs o tcm::-orul es. 

E 1 re)' cntreuuba a 1 os nob 1 es, tcrr i t2 

1~ios que recibran el nombre ¿e TECPANTLALLI por muy diversos 

motivos, tales como servicios prestudos a ~I por amistad o por-
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el hecho de pertenecer a una casta; estas donaciones podrian -

efectuarse bajo diferentes títulos, en primer lugar lo eran 

los servicios, amistad o vasallaje, estos no pagaban tributos

Y sólo tenfan como obl igaci6n el cuidado del soberano. 

En segundo t'r.mino tene~o• los títulos 

que se daban a los nobles y que recibian el nombre de PILLALLI, 

encontrandose éstos bajo donaci6n condicionada que consistia;

primero que a la muerte del noble se debfa hacer una reintcgr.!. 

ción al rey de la tierra que se hubiera poseído bajo dicho tí

tulo; segundo, o en caso de cesión de la tierra a sus herede-

ros cuando ocurriera fa muerte del noble y; en tercer lugar 

lugar cuando se concedían la tierra al vasallaje mientras éste 

durara, cuando se extinguía las tierras volverfan al rey. 

Por otra parte el rey podfa hacer ena

jenaciones de tierra en favor de los nobles sin que su título

de propiedad estuvier•a sujeto a las condiciones que ya se expr~ 
saron con antelaci6n, pues una vez que el noble recibia la - -

tierra tenía sobre el la el derecho de usar y disfrutar. y aún -

abusar de la misma, aunque cabe señalar que tenfa la Única con. 

dici6n de no enajenarla en favor de los plebeyos,pero podemos

apuntar que esta condici6n en si misma no era condici6n, en 

virtud de que al hacer un " estudio comparativo con el derecho 

~omano, la enajenaci6n de la tierra hecho en favor de plebeyos 

resultaba nula, puesto que éstos no podían adquirirla '', (2). 

raz6n por la cual entre los aztecas esta condici6n era inopc--

rante. 

(2),- EUGENE PETIT.- "ThATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO" - -
PAG. 79, 
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En cuanto a la altima clase del primer 

grupo lo formaban los guerreros, entre estas dos clases nobles

y 9uerreroa existia una similitud ya que los guerreros adquirian 

la tierra con la condición que a su muerte éstos regresaran at

roy o bien fueren transmitidas a sus descendientes; es quizá la 

6nica diferencia, de que los guerreros podían adquirir a título 

gracioso es decir la donac i 6n de 1 rey, o bien por sus hazañas -

guerreras en cuyo caso In propiedad .recibía el nombre de PILLA

Lll, teniendo esta Gltima donaci6n caracterfsticas muy especia

les como el hecho que los conquistadores no pcrdfan en favor 

del guerrero la poseRi6n ni el uso de la tierra sino que s61o -

se debran de compartir con éste ol producto,por lo que se les -

conoci6 a los conquistadores como median°'ras, arrendatarios o -

aparceros recibiendo el nombre de MAYEQUE; pudiendo tener el 

carácter de hereditario el arrendamiento a la apa~ccrfa a jui

cio del MAYEOUE. 

b),- Segundo grupo: Propiedad de los -

pueblos. 

Sobre este inciso se van a anaJ i::ür 

algunos puntos de vista de autores. 

Mcndicta y Núñez comanto: " •• Los rei

nos de la tripJe al ian:a se fundaron por tribus venideras del -

Norte y se encontraban ya organizadas. Cado tribu era un peque

ño grupo empilrentado la cual astaba sujeto a la autoridud del -

más anciano. 

Al disponer del territorio ya en formü 

definitiva, 1 os grupos dcscend i entes de unu misma cepa tomabun

una sccc i 6n de ti crrus ne cesar• i as pura su contrucc i 6n de hosu-

rcs y subsistencia. 

A estos pedazos de ti erra se fes 1 1 am6 
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"~hinancal 1 i" o "Calrul 1 i ". 

P~wa Alfonso de Z:ur•ita la palabra 

"Calpul 1 i" sionificaba" Gar1•io de tente co11ocida o 1 inaje 

anth;uu". (3). 

Cuando alguna tierra del cal pul 1 i qu~ 

dabo 1 ibre por cualquier causa, el jefe o se1lor• principalmente 

del mismo con acuerdo de los ancianos, la repartía entre las -

las familias nuevamente formadas; cada jefe del calpull i esta

ba ob 1 i gado a 1 1 evar un mapü o p 1 ano de 1 as ti erras en que se

a sentaban los cambios del poseedor. 

La propiedad de la tierra del calpul 1 i 

era comunal y pertenecía al barrio o cal pul lal 1 i al cual había 

si tia as i gnüdu pero e 1 usufructo era privado y 1 o goz.uba qui en-

1 o estaba cultivando; en tal virtud el cal pul 1 i no podía cnaj~ 

narsc pero sf en cambio dejarse en herencia. Para que una pe~ 

son a obtuv i er•u un ca 1 pul 1 i y no fuera mo 1 estado en e 1 goce de 1 

mismo, debía cum1ll ir con los requisitos de: ser 1•csidcntc dcl

barrio de que se traturu ~ continuar viviendo en 61 mientras se 

desearu conservar el cal pul 1 i, aunado al requisito fundamental 

de que la tic1•1•a debería cultivarse sin intcr1•upci6n, pues si -

se dejaba de cultivar en u11 ciclo ugrícola, el jefe de familia 

que dc~cntaba el calpull i era 1 lamado y amonestado por el jefe 

de bar1·io y si el amonestado reincidía del tal manera que el -

cal pul 1 i dajara de cultivarse durante dos ciclos agrícolas, el 

jefe de farni 1 ia perdía el cal pul 1 i y éste se le asi9naba a o-

tra Fami 1 ia que quisic1·a cultivarlo; en el caso de que se pu--

(3).- l·iENDILTA Y NU~EZ, LUCIO.- "EL Pr.OGLE;,\,; AGi,,\1:10 DE llEXICO" 
ElllTO:.IAL PO:.i.UA, ~. A., MEXICO, 1\64, PAG. 6. 
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siera en tela de juicio la resoluci6n del jefe de barrio, es 

decir que existiera conflecto, se 1 levaba el conflicto ante 

el tribunal correspondiente para que decidiera sobre el caso. 

La doctora Martha P. Ch&vez de Vel&:-

que:, define al Calpull i (Cal - Casa, Pul li - A9rupaci6n), era 

un pedazo de tierra destinada a un jefe de familia para su so~ 

tenimiento, pero como punto principal ora de parentesco entre

las gentes del mi•~o barrio. 

e),- Tercer grupo: Propiedad del ej,r-

cito y los Dioses. 

En este grupo entendemos que existie-

ron grandes extensiones de tierra que se dirigían al sosteni-

miento del ejército en campaña y para solventar los gastos del 

culto1 tierras que se daban en arrenda•iento a los habitantea

del pueblo cuando asf lo solicitaban o bien eran labrados co-

lectivamente. Puede decirse que constituían propiedad de ins

tituciones; el ej~rcito y la clase sacerdotal. En el mismo 

grupo deben colocarse las tierras que el monarca señalaba a 

ciertos empleos o cargos pGbl icos. 

Para los jueces y magistrados el luci

miento de su cargo, dignidad e independencia era acrecentado -

con el usufructo que sobre algunas tierras tenían. 

Cuando estos funcionarios eran substi

tufdos en el desempeño de sus funciones el goce de las tierras 

quedaban a cargo de quienes los remplazaba. 

Como es de verse en esta época la divl 

si6n a que nos hemos referido nos sirve de plataforma para po

der avocarnos a la &poca que acontinuaci6n estudiamos. 



B.- LA COMUN 101\D EN LA EPOCA COLONIAL. 

Durante 1 a co 1 on i a se tcnd i o a i ncre

mentar la propiedad comunal, asimilando el comunal ismo indíge

na al comunal ismo rural hispánico, dandolc a la propiedad de -

la poblaci6n indfgona una estructura jurídica con las caracte

rísticas de los consejos rurales españoles y las de la propie

dad romana. 

Empero, lo que verdaderamente ocurrio 

con la conquista se inicio en perjuicio de los pueblos indíge

nas por el apoderamiento de los peninsulares de las mejores 

tierras para su cultivo o para ser dedicadas a la ganadería; -

los cspañalcs se apoderaron mediante la fuerza de lus armas, -

del territorio dominado por los indios, con lo cual no hicic-

ron otra cosa que seguir la bárbara costumbre de los pueblos -

fuertes, sin embargo los cspaílolcs quisieron darle a la con--

quista una apariencia de legalidad y para tal efecto invocaron 

como argumento supremo "La Bula. de Alejandro VI", especie de -

laudo arbitral que puso en orden el descubrimiento de las nue

vas tierras, en rclaci6n con los países de España y Portugal (4). 

(4).- MEXICO Y SU REFORMA AGRAl;IA INTEGRAL DE ALEJANDRO REA 
MOGUEL.- PAG. 25. 
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Mediante ellas se otorga a los Reyes

de Castilla y de Le6n y a sus sucesores, la perpetuidad, poder 

libre 1 leno y absoluto, asr como autoridad y jurisdicci6n en t~ 

das las tierras que se descubrieron al Occidente y al Sur de -

una lfnea que irfa del Polo Artfco, y que debería pasar cien -

leguas al Occidente de las Islas Azores y de Cabo Verde, tic-

rras de las que no fueron poseídas por algún otro príncipe - -

cristiano o Rey hasta el dfa del nacimiento de nuestro señor -

Jesucristo del cual comienza en el año uno de nuestra era, las 

Bulas de denominaban lntcr Caetera o Eximias Oenotionis Since-

ritas, la lntcr Caetcra y la Hodic Siguidem. 

Algunos autores consideran, que el Pa 

pa tiene la rcpresentaci6n de Dios en la Tierra, y como él cs

el dueño del universo le corresponde la distribuci6n de los 

dominios territoriales; otros opinan que el Papa solo les oto!:. 

g6 a los Reyes Cat61 icos, facultad para convertir a los indios 

a su reli9i6n, exhort~ndolos a la fé cat61 ica pero no el dere

cho de propiedad sobre sus bienes y señoríos, debiendo respetar 

sus trabajos, dignidades y buenas costumbres. 

No obstante lo anterior consideramos

quc el Papa no tenía facultad ni derecho para entregar el doml 

nio de las tierras descubiertas a los reyes españoles, sin em

bargo, durante esa época el derecho otorgado les di6 oportuni

dad a los españoles de apropiarse de las titrras que poseían -

los pueblos sometidos, vi6ndose robustecidos por una posasi6n

ininterrumpida en el transcurso de tres siglos. 

Considerandose que aun cuando no cxi!!, 

ta título de adquisici6n y aunque se pueda probar que la toma

de posesi6n primitiva fué fruto de la violaci6n del derecho, -
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sin embargo, si la posesión pacffica ha durado un tiempo largo 

para que los habitantes hayan reconocido la estabilidad y la -

necesidad del nuevo orden de cosas, debería admitirse que el -

transcurso del tiempo ha legali%ado los hechos .. 

la forma de reparticí6n de los torre

nos descubiertos debería de real izarse según la calidad de las 

personas señalando teJ•renos sufjcientes en cada poblaci6n para 

el común aprovechamiento. Carlos V tuvo especial atenci6n en

la protecci6n de Ja propiedad comunal at regular a las comuni~ 

dades agrarias en Ja le9islaci6n de Indias, a pesar de esto no 

se pudo impedir que se destruyera el régimen comunal, pues los 

indígenas fueron despojados justificando su eacl~vitud median

te la encomienda. 

LA ENCOMIENDA.- Por lo regular iba ap~ 

rejada con la entrega a los españoles de las mercedes, y con-

sistían en encomendar indios a los españoles para que recibie

ran de éstos ta educación en Ja reljgi6n cat61 ica; pero esto -

s61o era una de tantas vilezas de que se valieron loe españo-

les para obtener mano de obra barata, ya que fos indios eran -

explotados sin límite. Por fo que en 1570 fueron definitiva-

mente abolidas, con excepcí6n hecha de las concedidas a Jos 

descendientes de Herni§n Cortés. 

El consejo de lndías, resolvid que los 

indios fuesen reducidos a pueblos y no habítacen divididos por 

las tierras y montes, siendo auxiliados espiritualmente en la

fé cat61 ica, con Ja finalidad de que se hacercaran los dem~s -

por su propia voluntad sin exigirlas m4s imposiciones que las

ordenadas. 

Durante esta época virreynal se dis-

tinguicron tres tipos de propiedad, 
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a),- La Propiedad Privada de los Colo-

nos. 

b),- La Propiedad Eclesi~stica, 

e).- La Propiedad de los Pueblos ln--

dios. 

En cuanto a la primera divisi6n; la 

propiedad privada de los colonos españoles.- El 18 de junio de 

1513, y 9 de agosto del mismo año, Fernando V dicta en ValladE 

1 id fa Ley para la noistribuci6n y Arreglo de fa PropiedadH, -

la cual nos explica la estructura territorial y agrícola de Ja 

~poca colonial, en la que se establecía la repartici6n de ca-

sas, solares, tierras, caballerías y peon(as, siendo estas dos 

últimas, es decir cqbal lerfas el equivalente de 42 hectlireas,-

72 &reas, 53 centiáreas,; esto fué la regaifa de los reyes a -

sus soldados de cabal lerfa por la conquista,; y las peon1as 

o soa aquellos soldados que no pertenecían al grupo de cabdl 1~ 

ría que recibían como recompensa fa quinta parte de lo que les 

correspondía a los de caballería, pudiendo acrecentarse estas

oxtensiones de ticrrcls )' si consideramos que Herntin Cort~s fue 

el jefe m~ximo, podemos imaginarnos que su propiedad rcbasaba

los 1 fmitcs que pudiera tener el m~s grande terrateniente; 

con sed i cndol es 1 as facu 1 tades de tratar 1 as como pro pi as cuando 

se ocupaban cuatro años consecutivos. Esta repartición se ha

ría conformo a la calidad de los servicios prestados por los -

interesados encomcnd~ndose indios para su instrucción rel igio

sa, con la condición de que se continuare hasta donde fuera 

posible las tradiciones de las instituciones indígenas, explo

tando las riquezas del continente conquistado. 

Asimismo cabe señalar que otras dispo

s i e iones de 1 os Reyes Cat6 I i cos fueron 1 as Mercedes Rea 1 es, 



- 11 -

que surgen con la conquista y su antecedente más cercano fu6 -

la Ley antes mencionada del 18 de junio de 1513, repartos que

cran v&I idos siempre y cuando fueran confirmados por una disp2 

sici6n real, la cual se le denominaba Merced, Tierras que 

eran concedidas en forma provisional, mientras el beneficio 

cumplía con los requisitos de residencia y labranza para cons~ 

1 idar la propiedad, 

Suertes.- Equivale a un solar para 

labranza que se otorgaba a cada uno de los colonos de las tie

rras de una capitulaci6n. 

Lu Compra-venta.- Muchas de las tic-

rras que pertenecían a la corona real, podían adquirirse por -

los particulares de esta forma. 

Confirmaci6n.- Era un proccdimcinto -

durante el cual el rey confirmaba la tenencia de la tierra a -

favor de alguien que carecía de t(tulo sobre el los, o tcnian -

tftulos indevidos. 

Prcscripci6n.- Otra forma de adquirir 

la propiedad de las tierras, la cual se determinaba la buena -

o mala fé de la posesi6n de las mismas que existe hasta nues-

tros días. 

Composici6n.- Es una instituci6n mc-

diante la cual los terratenientes se hicieron de tierras rca--

1 engas (terrenos baldíos que no eran subscptiblcs de dedicarse 

a la agricultura, ni formaba parte del fundo legal), o de partl 

culares, este tipo de propiedad podía ser individual o comunal, 

que se obtenía mediante la Real lnstrucci6n del 15 de octubre -

de 1754, que establecía un procedimiento de tipo verbal que se 

realizaba ante los Ministros Subdelegados de las audiencias 

nombrándose comisiones para determinar el valor de las tierras, 
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y que abarcaba tambi6n a los indios. 

Podemos concluir que la encomienda 

se inicia en 1509 y culmina en 1721, durante el reinado de Fe-

1 ipe V, sin embargo podemos vislumbrar que la forma en que 

adquirían la tierra fue por medio de la violencia y el abuso -

por parte de los conquistadores, y que las encomiendas perdie

ran su finalidad que era la de evengel izar a los indios, dando 

origen a los grandes terratenientes y que la propiedad de la 

tierra fuera privada y sometiendo a los indios.pr~cticamcntc -

como esclavos. 

En segundo lugar la Propiedad Eclc--

siástica.- los primeros frui les en l legur a la Nueva España en 

los siglos XVI y XVI 1, fueron decididos defensores de los natl 

vos, ya que eran objeto de abusos por parte de los conquistad~ 

res, por tal motivo se les debe el cambio fundamental en la 

historia de la 1 ibertad humana, en la Am6rica recién descu----

biertu.. 

los frailes Zumárra9u., Quiroga, Las -

casas y Fun 1ca1, 1 u e ha ron y dcfcnd ieron a 1 indio contra 1 a vo

rac i du. del hombre blanco, propusieron una serie de ideales, 

proyectos y prácticas, dentro de las cuales el indio salv6 más 

fácilmente a su raza de la cxterminaci6n, y con el lo su perso

nalidad ante el mundo. (5). 

La génesis de la proµicdad eclcsiástl 

ca en México, fueron los solares que se entregaron en una forma 

gratuita para la construcci6n de sus conventos; y con el - - -

(5).- LA REFOltMA AG!;ARIA EN EL DESArthOLLO ECONOMICO DE MEXICO.
DE MANUEL AGUILEl<A GOMEZ, PAG. 16. 
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tiempo fueron creciendo las propiedades ya que los particula

res hac Í an dona e j oncs, gozaban de J pr Í V j 1 cg j O de no pagar Í m

puestos trayendo como consecuencia pérdidas para el erario 

p6bl ico. El gobierno se vi6 obligado a celebrar un concordato 

con la Santa Sede en el ai10 de 1737, en el cual los bienes 

cclcsi~sticos perdieron las excenciones que gozaban quedando

sujetos al pago de impuestos. 

Posteriormente fueron expedidos ciive~ 

sos ordenamientos con el objeto de enajenar los bienes del el~ 

ro para e 1 pago de 1 as deudas contraídas por 1 os monarcas esp.f! 

ñoles, combatiendose de esta forma la amortizaci6n eclcsi~sti

ca, y acaparamiento de 1 ü.3 ti ct•ras que se 1 e con oc i 6 con e 1 

nombr>e de poi rtica de Manos Muertas. 

la última de la divisi6n relativo -

al tipo de propiedad de la ~poca colonial, se refiere a la 

propiedad de los indios que se vi6 afectada por los ataques 

real i:ados en la conquista; con la cual sepuraron a los aborí

genes de sus tierras, las de la nobleza, las de culto a sus 

dioses, y las de calpull i, pasando a convertirse en patrimonio 

de 1 os cspaiio 1 es. 

As r pues 1 os Reyes Espai\ol es dentro -

de sú régimen legalista como establecieron instituciones rela

tivas a la tenencia y uso de la tierra entre los indígenas, 

S j endo as f 1 as SÍ gu Í entes: 

El fundo legal, que tuvo como orígen

la orden de la corona de que los indios fuesen reducidos a 

pueblos, de tal manera que fuese f6cil introducirlos en la rc-

1 igi6n cat61 ica y así, se cstableci6, que al fundarse unu vi--

1 la o lugar (pueblo en general) se scOalaban los solares y pc

queíaas fracciones de tierra para las fami 1 ias indígenas reducl 
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das. El Fundo Legal instituíclo a pa1•tir de la iglesío y a los 

cuatro vientos debía entenderse como id suporficie mínima que 

deburia cle tener cada pu~blo fundado; y constituía un cuadrado 

de miJ doscientas varas mexicanas por lado es decir seiscien-

tas Vilras medidas a Jos cuatro puntos cardinales a partir de -

lo iglesia; los propios cPan terrenos da laba"an:a propiedad 

comunal dirigidos a sufragar con su producto los gastos p6bJ i

cos, siendo su explotacién colectiva en un principio, y a la -

postre 1 os ayuntarni en tos se eocargaron de administrar 1 os pro

pios arrendándolos entre los vecinos del pueblo y lo que se 

obtenía se apl ícaba a los gastos públicos; 

Terrenos de común repartimiento, de -

parcial idadc.s indígenas o de comunidad, fueron aquel los terre

nos que los ayuntamientos entregaron para su cultévo individual 

a Jos indfgcnas reducidos o concentrados en los pueblos, de 

conformióad con la real c&dula del 19 de abril de 1560, .. La 

parcela dacia en estas condiciones era la tierra que con anteri2 

~ídad a su rcduccidn vcnian poseyendo los naturales. 

Estos tipos fundamentales de bienes -

eran realengos, por cuanto que eran concedidos mediante merce

des reales a los pueblos; pero no a los individuos en particu

lar, por lo que se concluye que estaban sujetos a un régimen -

de propiedad comunal de los pueblos mcrcedados o bencficiados

por lu correspondiente resolucí6n. 

Podemos pensar ·que durunte 1 a é:poco -

colonial la cuesti6n agraria se caracteriza por una lucha entre 

los gr"ndcs y pequehos propiet~ríos, en el cual aquél los ínva

dfa:n los dominios de los indf9ena:s arroj6ndolos de los terrc-

nos que poseído, hasta ser que se circundasen en los J ímitcs -

del fundo lc9al, lucha que fué lenta pero constante .. 
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Toda esta serie de anomalías en fa 

tenencia de la tierra asi como el trato infrahumano que se le 

daba al indio al cual se le tratobü peor que bestia; fut'S lo -

que puso el sermen e hi:.o estallar tiempo después el movimie!l 

to 1 ibertario de ISIO. 



C.- LA COMUNIDAD EN LA EPOCA INDEPENDIENTE. 

Cabe recordar que la acumulaci6n de la 

propiedad inmobiliaria se di6 com mayor auge durante la colonia 

y al consumarse la Independencia esta situaci6n no cambio gran-

cosa. 

Durante esta 6poca a que nos estamos -

refiriendo prcdomin6 una polftica agraria de coloni:aci6n, como 

medio idóneo para corregir la acumulaci6n de tierras en unas 

cuantas manos. 

Los motivos que produjeron la lucha 

por 1 a lndependenc i a de Mé.x i ca, podemos encontrar por ejemplo, -

1 os progresos 1 agrados en 1 a Nueva Espaí1a, como 1 a des i gua 1 dad

econ6m i ca y social de sus habitantes además de las 1 imitaciones 

al comercio y la industria por parte de España a la colonia; 

otras causas, sería: "la decadencia del imperio español, el i.a, 

flujo de la ilustraci6n asf como los ejemplos de la lndepcnden

c i a de 1 os Estados Unidos y 1 a I~cvo 1uci6n Francesa, 1 a interven 

ci6n de la gran bretaña y los Estados Unidos, para favorecer 
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l 11 emane i pac i 6n de 1 os par ses h i spanoumer i canos )' 1 a invasión 

Francesa a Espai"1a". ( 6). 

La aparici6n del latifundio durantc-

1 a dom inaci 6n cspai101 d )' que aparece pa1'ü nuestros untcpusa ... :os 

como una época obscura y llena de desventuras para el pueblo

mcx i cano, para nuestros qucr id fs i mos hermanos canipcs inos quc

fueron subyugados durante ahos bajo el l~tigo inclemente <le -

los españoles y que no les reconocieron personal idud tJlguna -

considerándoles como una bcstiu de carga. Surgiendo la nece

sidad de un movimiento entre los erial los que para lograrlo -

tenían que apoyarse en la masa indígena, siendo este movimic~ 

to la Independencia. 

Miguel Hidalgo y Cost i 11 a, desde 

Guadalajara, el 5 de diciembre de 1810, puso en vigor• un de-

creto en materia agraria; en el que se 1 imitaba a cobrar las

rentas vencidas hasta esta fecha a las personas qufi tcnian 

arrendadas las tierras de los indios, y que en lo sucesivo 

no arrienden m5s porque es su voluntad que sean cultivadas 

únicamente por los indios do los pueblos, caba señalar que 

Hidalgo no manda restituir· las tierras despojadas a los indios, 

ni ordena que se les dote de nuevas tierras sino que se 1 imi

ta a corcegir una situaci6n observada a los alrededores de 

Guadalajara; es por esto que este decreto no es el <locumcnto

agrario de donde arr•anca el pensamiento social mexicano, ni -

sirve de fundamento para calificar de rcvoluci6n agraria, al

movimiento insur9ente. 

(6).- CUIRAl\TE MAr;TIN.- VISION PANORAMICA DE LA l!ISTORIA DE l·lf 
XICO.- PAG. 37. 
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José Marfa Morelos, repiti6 el orden_g 

miento en los mismos términos que el Pudre llidalgo, )' asume un 

carácter antiFcu<lal, plasmando en el clecr-cto en alguna de sus

partes: " Uuc dcb f an i nut i 1 i :ar se todas 1 as haciendas grandes, 

cuyos terrenos 1 aborfos pasen de dos 1 eguas cuando mucho, en -

ra:6n de que el beneficio positivo de la agricultura consistc

en que muchos Je dediquen con scparaci6n a b..?ncficiar un corto 

terreno que pucdan!!,S i st ir con su trabajo o industria, no as Í -

que un solo particular tenga cxtensi6n de tierras infructffc-

ras, esclavizando centenas de gentes para que los cultiven por 

fuerza en la clase de gañanes o esclavos, cuando pueden hacer

lo como propietarios de un terreno 1 imitado con 1 ibertad y be

neficio suyo y del públ ico ••• ay los indios percibieran las 

rentas de sus ti crr as como suyos propios". (7). 

Ahora bien el proyecto para confisca

ci6n de intereses de Europeos y Americanos, en el decr~eto con.!, 

titucional, para la 1 ibertad de la am6r~ica mexicana de 1813 y 

1&14 se refiere principalmente de la igualdad en la adquisici6n 

de la propiedad y de la cxpropiaci6n, plasmada en sus artículos 

que a continuaci6n señalamos: 

Af-TICULO 34.- Todos los individuos 

de 1 a soc i cclild ti cncn derecho a adquirir propiedades y di spo-

ner de el las a su arbitrio con tal de que no contravenga a la 

Ley. 
Af\TICULO 35.- Ninguno debe ser privado 

de la menor porci6n cie las que posca, sino cuando lo exiga la 

pública necesidad pero en este caso, tiene derecho la justa 

compensaci6n. 

(7).- POLITICA EJIDAL.- MANUEL MORENO SANCllEZ y ornos.- PAGS. 
42 y 43. 
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Empero, a pesar del decreto antes di

cho, nos damos cuenta que la situaci6n ccon6mica, social y 

política del campesino sigui6 siendo igual a la que existía 

durante la colonia, pues la realidad fue que las,iicr1~as no se 

devolvieron a sus originarios dueños los indígenas. 

Es menester hacer alusi6n al Decrcto

de 1 4 de enero de 1823, porque fué una verd.:1der·a ley t.le Co 1 a-

ni zac i 6n; expedida por la Junta Nacional lnstiturentc y su fin 

primordial era estimular la colonizaci6n como extranjeros ofr!_ 

ci~ndoles tierras para que se establecieran en el pafs; y en -

uno de sus artículos de dicho decreto autoriza al gobierno pa

ra tratar con empresarios siempre y cuando estos trajeran con

sigo cuando menos doscientas familias compcnsandolos por el lo

con tres haciendas y dos labores por cada doscientas familias

y en ningún caso se les darfa m~s de nueve haciendas y seis 

labores sin considerar el n6mero de fami 1 ias que introdujeran

al pafs, pero con el transcurso del tiempo, veinte ahos, debe

r f an venderse las dos terceras partes de esta extcns i 6n a fin 

de prevenir el latifundismon 

En el decreto de Agust·ín de lturbide

al .subir al poder, y al que nos hemos estado refiriendo en el -

art f cu 1 o 1 1, nos da 1 a pauta para considerar que es un antece

dente del principio de la desamorti:zaci6n y sciial inequívoca -

de que el primer gobierno independiente de ~1éxico estimaba que 

el latifundismo era uno de sus principales problemas. "Debien

do ser el principal objeto de las leyes en todo gobierno 1 ibre, 

dice dicho artfculo aproximarse en lo posible a que las propi~ 

des estén igualmente repartidas tomar~ el gobierno en consiclc

raci6n lo prevenido en esta Ley para procurar aquel las tierras 
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que se halten acumuladas en grandes porciones en una sola pe~ 

sona o corporaci6n y q4e no puedan cultivarlas, sean reparti

das entre otras indemnizando al propietario su justo precio

ª juicio de peritos". (8). 

Durante esta época independiente se -

crearon otros decretos como so•: 

1.- El decreto del 30 de junio de 1823, 

por lo que se reparti6 la hacienda de San Lorcn:o entre los -

vecinos de Chilpancingo, provincia de Puebla, 

2.- El decreto del 4 de julio de 1823, 

que regulaba la participaci6n de tierras entre el ej~rcjto 

permanente. 

3,. El decreto del 19 de julio de - -

1823, que concedi6 tierras baldías a quienes hubiesen presta

do servicios a la causa de la independencia. 

4.- El decreto del 6 de agosto de - -

1823, que conccdi6 tierras baldías a sargentos y cabos del 

ejército que quisieran retirarse. 

5,. El decreto del 14 de octubre de -

1823, que se refiere a la creaci6n de una nueva provincia que 

l lamiJría Istmo y tendría como capital la ciudad de Tehuante-

pcc; y aunque esta fuera puramente local se dislumbra el gran 

interés y orientaci6n de los gobiernos federales para legis-

lar sobre asuntos agrarios; la ley de Cofonizaci6n de 1824, -

que ordenaba que se repartiera los terrenos baldfOs entre a

quél las personas que quisieran coloní:ar el territorio nacio-

(8).- MENOIETA Y NUÑEZ, LUCIO.- "EL PROBLEMA AGllARIO EN MEXICO". 
PAG.- 104, 
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nal, prefiriéndose a los mexicanos; la Ley de Coloni:aci6n del 

6 de abril de 1830, ordenando que se repartieran tierras bal-

dfas entre las familias extranjeras y mexicanas que quisieran

colonizar los puntos deshabitados del país, dándose a las fa-

mil ias mexicanas fondos para el viaje hasta los lu9ares de 

coloni:aci6n manutcnci6n por un aOo y se les regalaba útiles 

de labran.za. 

Puede decirse que las leyes que se 

mencionor6n con antelaci6n no fueron conocidas por los pueblos 

indígenas en razón de que los medios de comunicaci6n eran dil~ 

tados y difrci les, aunado a que la mayor parte no s.:ibía leer -

ni escribir. 



O,- LA COMUNIDAD EN LA EPOCA DE LA REFORMA. 

Hemos de referirnos al antecedente 

hist6rico y en este punto nos ubocarcmos a la época de la re-

forma haciendolo de la siguiente forma: 

Estü etapa de la historia, vino hacer

unos cambios importuntes en lu ugricultura de M€xico; en vir-

tud de que surgieron unas leyes que tuvieron relevancia. 

La lucha entre el gobierno y la igle-

sia fué ardua ya que el clero utiliz6 las riquezds que habían

pucstos los fieles en sus manos para fines exclusivamente rcll 

giosos. El entonces Presidente Don Ignacio Comonfort, con ob

jeto de impedir el clero siguiera usando los bienes de la igl~ 

sia para fomentar las luchas civiles, siendo ejemplo enérgico

el decreto del 31 de marzo de 1856, que fuesen intervenidos 

los bienes del clero de puebla; antecedentes legales políticos 

de las leyes de desamortizaci6n y de nacionali=aci6n. 

La Ley de Desamortizaci6n promulgada -

por Don Ignacio Comonfort el 25 de junio de 1856; en la que 

desamortizaron los bienes pertenecientes a los ayuntamientos,

comunidades y pueblos indígenas; pues si bien es cierto que el 
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artículo So. exceptuaba de la enajenaci6n por desamorti:aci6n 

a los 2 •• , ejidos y terrenos destinados exclusivamente al se~ 

vicio público de las poblaciones u que pertcnc::can ••• ", no S,2 

;-1alüba cspccrficamcntc lo mismo con rcluci6n a los terrenos -

de repartimiento comunal, comprendiéndose inclusive a los 

poblados, comunidades y parcial idadcs indígenas, dentro de 

las corporaciones afectadas por la ley, en virtud Jcl regla-

mento de lo mismo - artículo 11 - expedido el JO de julio del 

mismo año, que autorizaba al igual que a otras corporaciones

º instituciones civiles o eclesi~sticas a promover el rcmutc

o celebrar vcntus convencionales de fincas no arrendadas, pr!; 

via autori::aci6n del gobierno central, sustituible por• la au

torizaci6n que al efecto hicieran los Gobernadores y Jefes P2 

1 íticos en los Estados)' Territorios; a consecuencia <le la 

apl icaci6n de la ley, la divisi6n de la propiedad comunal pr2 

dujo irremc<liables consecuencias, a pesar de las medidas pro

tectoras de los indígenas resultaron insuficientes, pues las

comunidades fueron despojadas de Jos bienes que habían escap~ 

do de la voracidad de los conquistadores y del clero, provo-

c.Sndosc con e 11 o a 1 zam i en tos de campesinos en C: i vct"sas rcg i o

nes del paísª lo m~s grave fu6 que el artículo Jo. ~e esta -

ley cstablccia: " Que bajo el nombre de corporaciones se com

prenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, co-

fradias y archicofradías, congrogucioncs, hermandadas, pürro

quias, ayuntamientos, colegios y en general todo cstablccimie~ 

to o fundaci6n que tenga carácter de duraci6n perpetua o ind~ 

finidad ", (9). 

{9).- BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA, DE JESUS SILVA 
HERZOG.- PAGS, 12 Y 13. 
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A este respecto debe sumarse la inte~ 

pretaci6n torcida que se dierü al texto de la ley y al artícu

lo 27oa clc la Constituci6n relativa, en el sentido de que, 

quedaban ext i ngu i clas 1 as comunidades i nd f gen as )' cons i 9u i ente

mente privada de personalidad jurfdica e imposibilitadas para

prcscntarsc ante los tribunales en defensa de sus derechos a -

las tierras que vcnian por conceptos varios poseyendo con an-

tcrioridacl a IS65. 

La Ley de Oesamorti:aci6n tuvo como -

fin. No privar al clero de sus inmensas riquezas, sino cam--

biar la calidad de 6stas con objeto de que, en lugar de que 

estorbaran el progreso clcl país, lo favorecieron impulsando 

el comercio, las artes y las industrias. El artículo 270. dc

dicha ley faculta a las sociedades civiles y rcl igiosas para que 

empleen el dinero obtenido por adjudicaci6n de sus propiedades 

en imposiciones sobre fincas o en ocasiones de empresas agrÍc.2 

las y mercantiles. 

El gobierno esperabu tener como rcsul 

tados inmediatos de la ley, el dcsarrol lo del comercio, al au

mento de los ingresos públicos, el fraccionamiento de la propi~ 

dad y el progreso de 1 a agr• i cu 1 tura, pues se cons i<lcraba que -

la mano muerta poco hacía en fuvor <le sus mismas propiedades -

y que la propiedad comunal de los incifgcnas languidecía preci

samente por no haberse reducido a propiedad individua 1 • 

Como resultados de la Ley de Dcsamor

ti:aci6n lo anal isarcmos desde dos puntos de vista: 

En el aspecto negativo los arrendata

rios de las fincas de la propiedad eclesiástica, en su mayor -

parte no pudieron aprovecharse de los bencf icios de la ley en~ 

ra.::6n de que: si se convel'tfan en propietarios de las fincas -
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que ocupubun, tcnfan que pagar desde luego el cinco por ciento 

de alcabala, una mitad en nur.icrario y otl'a en bonos consol iJa

dos de deuda interior, r;j l.:i adjudicaci6n se hucfü durante ef

pr i mcr mc!:i; <los tercer üs partes en nulllcr~ar i o )' una en bonos, 

si se hac fa dentro <le 1 segundo mes, )' s~ 1 o una cuarta parte 

en bonos y tres en numc1•.:w i o si se 11 evuba u cabo dentro rJc 1 -

terccr•o. AdcmSs de 1 u a 1cabil1 a, el' un por- cuenta de 1 adjuci i ca

tar i o los aasi;os cic la a·Jju(;icoci6n, el precio r:c lu fincu a~

juciicada se imponía c:I seis poi· ciento anuul y censo redimible 

sobre lo misma fincu; de monert.1 que el co1ilprudor veíase obl ÍS!! 

do u pagur réC..: i tos que en muchos e usos cf'an mu>· ores que 1 ü cantl 

dad antes pa9a<la por alquiler y u redimir el censo para convc~ 

tirsc en propicta1·io. 

Asimismo los prejuicios morales y rc-

1 i g i osos i mp id i e Pon que 1 os arl'endntar i os hubiesen aprovechado 

los beneficios cle lu dcsumorti=ación. El clero mexicano dc--

clar6 excomulgado a quienes compParan bienes eclcsi&stico:::; 

y por ese motivo numc,.osas pcr·sonas se abstuvieron de cfcctu.:ir 

en su pr•ovccho 1 as opcrac i oncs autor .. i zaC.:us por 1 a 1 cy. 

Descic e 1 punto Je v ¡ sta positivo; 1 os 

denunciantes estaban cientro de la ley en mejores conclicioncs,

desde 1 u ego, por e 1 s61 o hecho de hacer e 1 c.lcnunc i o, 1 es cot'rt"'?~ 

pondíü una octava parte del precio Je la i~inca lo qun les <li6 -

gr,¡:m ventaja en las subastas sobl'e los otros compctidoPcs. t='or 

esta ruz6n y porque los denunciantes eran gentes de dinero que 

tratabun de invcPtir· sus capitales en algo tan seguro como lu

prop i edad ra f~, rcsu 1 t6 que 1 os bienes 6e 1 u mano muerta en 

vez Oc quccfor a bcncf i e i C.' de ~~us resrcct i vos .:i.1·rendat~w i o:;, P!!. 

soban en su muyor parte a poder Je 1 os dcnunc i .Jntcs, y c1c csb:i 

í·orma 1 orwur· cambiar 1 cl u.et i tuc; cic 1 e 1 ero y de 1 cp i scor·.:.tUo 1:1c-
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xicano a su favor. Favoreciendo el latifundismo. 

La Ley de Nacionalizaci6n de los bie

nes de la iglesia por el Lic. Benito Juárez, el 12 de julio de 

1859, si bien se proponía como efecto poi ítico privar al clero 

del dominio de los bienes que había venido administrando con -

diversos títulos y que venía usando en contra del gobierno y -

leyes de la Repúbl icu; al aplicarse conjuntamente con la Ley -

de Ocsamortizaci6n referida, si bien contribuy6 o determinó 

la e.xtinci6n del latifundismo eclesi.Sstico, propició que sur--

9icra el latifundismo laico, no menos voraz y cruel que el - -

eclesiástico, sentando las bases en que descansaría el régimen 

de lo propiedad rural que después prevalecería en el porfiris-

mo. 

La obra legislativa en materia agra-

ria durante la etapa de la reforma, se traduce fundamentalmente 

en las leyes ya mencionadas conocidas como Leyes Rcformistas;

si bien conviene señalar algunas otras disposiciones legales -

de la 6poca como: la ratificaci6n de la Ley de Desamortizaci6n, 

mediante Decreto del 28 de junio de 1856; el reglamento de es

ta ley del 30 del mismo mes y año, elevado al rango de princi

pio constitucional en el artículo 27 de la Constituci6n del 

de febrero de 1857; las lcyet> de colonización del 31 de mayo -

de 1875 y del IS de diciembre de 1883; leyes sobre terrenos 

baldíos, cuyo fin era traer colonos extranjeros a trabajar la

t i erra, con nuevos meto dos de cu 1 ti vo; 1 o cua 1 ser fa bcncf i e i,2_ 

so pura la agricultura, resultando la ley sobre ocupaci6n y 

enajenaci6n de terrenos baldíos expedida el 26 de mayo de -

1894; esta obr·a fegist~tiva sc~alücld, constituye en ~atcri~ 

agraria, no fiOiamente lo fundamenta! lagislado en la etapa 

comp1·cndida desde el a1io cfo 1 [,56 hast.;i 1 os ul bures de! orcsen

te siglo; sino que represent:ci el instrumental jurídico •1 los -
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habitantes del medio rural a una situaci6n paup,rrima y de in

justicia social que explica y justifica el movimiento social -

armado de 1910, 

Diremos pues, que la ley de Nacionall 

zaei6n suprimi6 las 6rdenes mon4sticas y declar6 la separaci6n 

entre la iglesia y el estado. 

Las Leyes de Desamortizeci6n y de Na

cional izaci6n en resumen dieron muerte a la concentraci6n -

eclesi&stica; pero extendieron en su lugar el latifundismo y -

dejaron a su merced una pequeña propiedad demasiada reducida y 

débil, en manos de la poblaci6n inferior del país (la indígena) 

cultural y económicamente incapacitado no s61o para desarroll~~ 

la, sino aún para conservarla. 



E.- CONCEPTUACION JURIDICA ACTUAL, 

La eferveccncia de los descontentos -

en sectores desheredados del país, trajo como resultante la 

Revoluci6n Social de 1910, cuyos propositos fundamentales bic

nen a cristal i:arse la obra del constituyente de Queretaro. 

los moviles principales de la rcvoluci6n fueron la permanencia 

en el poder por más de JO años def General Porfirio Día:, aun~ 

do a 1 dcsarro 1 1 o de 1 1 at i fund i smo que hab r i.l atrope 1 J ado frccue12 

tementc el derecho comunal, y con el Plan de San Luis de 5 de 

octubre de 1910, principia la misma, dicho plan de Don franci~ 

co )' Madero, futS considerado por Em i 1 i ano Zapata, como una rc

l ac i 6n de tibieza ya que consideraba que resultaba pobre en 

cuanto a su contenido agrario que resultaba relegado a segundo 

t~rmino, sencible a las necesidades del sector campesino. 

El Plan de Ayala del 29 de noviembre

dc 1911, suscrito por Emiliano Zapata, el caudillo Suriano, 

que dcciica una parte fundamental al problema de la tierra, a -

partir de 1 punto n6mero si etc y que a 1 a 1 etra di ce: ". • • En -

virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos -

mexlcanos no son ntlis dueños que del terreno que pisan, sufr ic.tJ, 

do los horrores de fa miseria sin poder mejor~w en nada. su CO,!l 
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dicicSn soc9al ni poder dcdicat"se a la industria o a la agricul 

tura por estar monopo 1 i :a.dos en unas cuantas manos, 1 as ti cr1~us 

montes y aguas; por esa causa se expropiará previa indcmni:a-

ci6n de lü tercc1"a parte <le esos monopolios, a los propieta--

rios poderosos de el las, a fin de que los pueblos y ciudada·-

nos de :.léxico obtengan cj idos, colonias, fundos legales para -

pueblos o car.ipos de scmbradurü o de 1 abar' y se mejore en tado

y para todo la falta de propiedad y bienestar de los mcxica--

nos " ••• (10). 

Asimismo en el Plan de Aya.la menciona

do, en su texto decía: Como parte adicional del plan que invo

camos hacemos constar: Que los terrenos montes de aguas que 

hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la 

sombra de la justicia penal, entrarán en posesi6n de esos bie

nes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tcncan 

sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cua-

les han sido despojados de mala f6 de nuestros opresores, man

teniendo todo trance, con las armas en las manos, la menciona

da posesi6n, y los usurpadores que se consideren con derechos 

a ellos lo deducirán ante los tribu~ales que se estable~can 

al triunfo de la revoluci6n. 

Carran:a y otros rcvolucionar·ios tenían 

una concepci6n sui-gdneris del problema agrario. Las solucio-

nes que se apuntaban era desBc luego, la destrucci6n del lati

fundio y I~ creaci6n de la pequeña propiedad y el ejido, pcro

de las comunidades agrarias sólo Zapata entendía y exigía la -

(10).- MEXICO A Tl;AVEE DE SUS CONSTITUCIONES, EDICION DE LA CA
f.\AhA DE DIPUTADOS, MEXICO, 1967, TOMO IV, PAG. 633. 
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soluci6n del problema comunal y luchaba contra la propiedad 

espúria, nacida en los terrenos comunales, el pensamiento Zap~ 

tista fu6: hespecto a la propiedad comunal contra la cudl no -

pueden atentar ni los pequeños propietarios, ni los ejidos. 

A fines de 1914, él General Don Ve--

nustiano Carranza reconoci6 el justo reclamo de los comuneros

Y tanto como por quitarle la bandera a ZaPata que seguía en 

armas contra el Gobierno Federal, lanza un decreto de vital 

importancia, porque hist6ricamente, la Revoluci6n hace recono

cimiento de las comunidades agrarias, declarando la nulidad 

de las enajenaciones verificadas en terrenos pertenecientes a 

el los y señalando el procedimiento para la restituci6n de las

ti erras a los pueblos. 

• Carranza con esto quería determinar 

la condici6n que habían de quedar los terrenos que se regresa

ban y se adjud i cabab a 1 os pueb 1 os y 1 a manera y ocas i6n de 

dividirlos entre los vecinos, quiénes entre tanto los disputa

ban en común. " (11). 

El decreto al cual nos hemos referido 

es el de la Ley del 6 de Enero de 1915, a la cual nos avocare

mos a su anal is is en el capítulo que procede. 

Mcndieta y Núñez, al referirse al r~

gimen de propiedad de los bienes agrarios y al hablar de la 

propiedad de los nucleos de poblaci6n en estado comunal, hace

la caracterizaci6n de este tipo de propiedad, diciendo: ••• el 

caso de los grupos de poblaci6n que guardan el estado comunal-

(11).- LAS COMUNIDADES AGRARIAS DE FERNANDO FIGUEKOA.- PAGS. -
83 A LA 98. 
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es diferente del que acabamos de estudiar (ejido), porque ta

les grupos no han recibido las tierras que poseen por dotaci6n 

de las autoridades agrarias conforme a las leyes respectivas, 

sino que las poseen desde época inmemorial; o bien, si fes son 

restituidas de acuerdo con dichas leyes, su derecho de propie

dad no se deriva de ellas, sino de la posesi6n anterior de 

las mismas,,,,• (12). 

El tratadista Lic. Angel Caso, mani

fiesta en relaci6n con la determinaci6n del r6gimen de propi~ 

dad comunal: " ••• Este es el régimen para comunidades de pobl~ 

e i 6n que de hecho o por derecho guardan un estado comuna 1 • Se 

trata de nucleos de aborígenes de cultura escasa y civil iza-

ci6n poco menos que nulu ••• , y en estos las tierras laborables 

son comunales, al igual que los pastos, los bosques y las 

aguas .. ,• (13). 

Es incuestionable que el régimen co

munal, tienen sus sustentamientos en un auténtico derecho de

prop i edad "su i -géner is", constituyendo una forma cspcc íf i ca -

de propiedad con 1 imitaciones, resaltando entre al las la no -

di~ponibi 1 idad que de los bienes sujetos a dicho regímenes 

tienen sus titulares. La comunidad supone en principio la 

explotaci6n colectiva de todos los recursos de la comunidad -

y no se asigna a cada comunero una parcela de cultivo detcrml 

nada; pero los comuneros tienen el derecho de trabajar y cul

tivar los terrenos de la comunidad, conforme a las necesidades 

de cada comunero; pero ello no quiere decir que todos los cu-

(12).- MENDIETA Y NUNEZ, LUCIO: "El PROBLEMA AGRARIO DE MEXICO". 
PAG. 314. 

(13).- CASO, ANGEL: "DERECHO AGRARIO", EDITORIAL PO~RUA, S.A.,
MEXICO 1950, PAG. 297. 
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muneros colectiva o comunalmente se dediquen a la explotaci6n 

de los terrenos de cultivo existentes en cada comur1idad; sino 

que cada comunero, tiene derecho '1 escoger· y cultivar con 1 a 

autorizaci6n de Ja asambJed )' uutoridades de Jos pueblos, los 

terrenos laborales necesarios para su sostenimiento, los com~ 

neros disfrutan cofectivomente dr. los pastos y de Jos bosques 

y en cuanto al disfrute de las aguas para los terrenos de ri~ 

90 su aprovechamiento se re9ula conforme a un reglamento de -

aguas. 

El primer paso firme de la ~eforma -

Agraria lo constituye el reparto de tierras a los campesinos, 

tal acci6n tuvo fundamento constitucional a partir de 1917, y 

siendo real izada por Jos titulares del Poder• Ejecutivo Fade-

raJ que se han sucedido desde entonces, advirtiéndose mayor -

actividad en el reparto agrario en algunos períodos presiden

ciales. 

VENUSTIANO CARRANZA.- Llev6 a cabo -

una labor preparatoria dictando medidas parü ser m~s aplica-

bl e la Ley del 6 de Enero de 1915; üsimismo nul ificando cnaj~ 

naciones i 1ega1 es de 1 as Compaf1 í as Des J i ndadores que despose

yeron preferentemente a Jos pequeiios y medianos propietar•ios

y a las comunidades indígenas que no tenían con que justificar 

la posesión de sus tierras. 

El Presidente Carranza dict6 las pri 

meras disposiciones reglamentarias del artículo 27 constituci2 

nal. Con base en la fracci6n XIV del artículo 27, expidi6 la -

Ley de Enero de 1920 que crea Ja deuda p~bl ica agraria; repar

tiendo durante su gesti6n 1 326 393 hectáreas entre 59 848 be

neficiados. 

El Presidente Interino ADOLFO DE LA -
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HUERTA, repartió durante su breve gestión 333 695 hect~reas 

entre 17 355 beneficiados. 

El General ALVA~O OB"EGON, expidió la 

Ley de Ejidos de 30 de diciembre de 1 S20 y e 1 1;e9 I amento Agra

rio del 10 de abril de 1~22. Según Emilio Portes Gil, el re-

glamento signific6 el paso más atrevido en aquel los momentos -

de desorientación y de inquietud, Obreg6n fué quien con toda -

entereza inici6 el cumpl imicnto del artículo 27 constitucional; 

y durante los cuatro aOos de gobierno del General Obrc96n -

(1920-1924), se ejecutaron cerca de 650 resoluciones definiti

vas que a 1 can:aron una superf i e i e de 1 170 000 hectáreas. 

El General PLUTARCO ELIAS CALLES, pre 

vi6 la resoluci6n integral del problema agrario; crc6 el Banco 

Nacional de Cr,dito Agrícola y los Bancos Agrícolas Estatales, 

y durante su gobierno se aprobaron las leyes de irrigaci6n, 

cr6dito agrícola y de dotaciones y restituciones de tierras y 

aguas, entrcg6 a los campesinos 3 195 028 hect6rcas que bcnc-

ficiaron a 302 432 familias. Durante la gesti6n del Presiden

te EMILIO PORTES GIL, (1928-1930), intensificó la Reforma Agr.!! 

ria en los Estados de Móxico, Morelos, Hidalgo y Puebla; dura~ 

te su gob i crno se aprob6 1 a Le)' de Aguas de 1929, entregando -

3 036 842 hectáreas beneficiando a 213 981 familias. Durante 

el gobierno del Ingeniero PASCUAL ORTIZ RUBIO, se detuvo el 

reparto de tierras, no obstante debido a los funcionarios rev~ 

lucionarios, se entregaron a los campesinos 1 203 737 hectá--

reas. El General ABELAKDO L. f,ODRIGUEZ, dotó a los campesinos 

con 2 094 637 hectáreas que beneficiacon a 161 327 familias, -

durante su período presidencial se prohibi6 el amparo en matc

r i a agraria, se cre6 e 1 departamento agrur i o, se aprob6 e 1 

primer C6digo Agrario el 22 de marzo de 1934. 



- 34 -

Durante la administración del General 

LAZAl;O CAf-OENAS, se estab 1cei6 en 1935 e 1 Banco Nacional de 

Crédito Ejidal cuyas finalidades eran procurar la mejor organl 

zac l6n econ6m i ca y socia 1 de 1 ejido, rep1Jrt i 6 una cxtens ión de 

tierras de 20 000 000 millones de hectáreas, El General MANUEL 

AVI LA CAMACllO (1940-1946). aprob6 el C6digo Agrario de 1942 

y el reglamento a que se sujet6 la división cjidal del 14 de -

octubre de 1 mismo a1io, entregó 5 372 941 hectáreas de ti erras. 

Durante el gobierno del Licenciado 

MIGUEL ALEMAN, se repartieron 4 520 333 hectáreas de tierra, -

se estableci6 el amparo en materia agraria para los pequeños 

propietarios y se amplio hasta 300 hectáreas de tierras de - -

riego, la propiedad permitida para cultivar vid, plátano, caf6, 

cacao y otros productos fortaleciendo a los agricultores que -

efectivamente se dedicaUan a trabajar. 

El Presidente ADOLFO RUIZ CORTINEZ, -

estub 1 ce i6 1 a Proeuradur í a de Asuntos Agr feo 1 as e 1 1 o. de Ju 1 io 

de 1953, y expidi6 el Decreto que ere~ el Seguro Agrario inte

gral el 23 de diciembre de 1954, y reparti6 3 198 780 hectá--

reas entr•e 55 929 beneficiados. El Presidente ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, entreg6 16 000 000 mi 1 1 oncs Je hecdreus; rest i tuy6 

2 269 103 hectáreas a comunidades indfgcn1.1s, se crc6 la Direc

ci6n de terrenos comunales en el Departamento Agrario (Hoy Se

cretaría). 

Durante el gobierno del Presidente 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, se repartieron 23 000 000 mi 1 Iones de 

hectáreas; firm6 179 resoluciones de confirmaci6n de terrenos

comunales. 

El Presidente LUIS ECHEVERRIA ALVAkEZ, 

promulg6 la Ley federal de Reforma Agraria del 16 de Abril de -
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1971, " La ley de Reforma Asrar i a, sin atentar contra 1 os de

rechos de lü pequci1a y mediana propiedad i'uvorece e impulsa -

la organizaci6n de las turcas agrícolas en el ejido y la pro

piedad comuna 1 y prcve6 1 u ugrupac i 6n di.! 1 os campesinos pur·ü

formar unidad es m~s rentab 1 es de produce i6n ". ( 14). 

El Presidente Echcverría rcparti6 

tres mi 11 ones de huct~rclls que ben uf i e i aron a 26 mi 1 &00 faml 

1 i as, reparto que i ne 1 U)O a dos 1 at i fund i os de 1 Estado de - -

Coahui 1 a que estaban en manos de cxtrunjcros .. 

La Ley Federal de Keformu Agraria, -

substituyó al C6digo de 1942, buscando la 1 ibertud del campe

sino; su participación en la vida de la comunidad y del pars, 

prcvcé un sistema legal inconcil iablc con la cxplotaci6n dcl

campo por la ciudad, se otorgan facultades a las comisiones -

agrarias rn i xtas en 1 a so 1uci6n de di versos con f 1 i e tos i ntcrnos; 

se reglamentan los procedimientos y se define los objetivos -

que se desean alcanzar con el prop6sito de descentra! i:ar !a

justicia agrar·ia. 

Cabe señal ur que la Ley de t\eforma -

Agraria, la propiedad comunal la asemeja al ejido y en tal 

virtud adopta la forma en que debe regir· la comunidad en una

misma conccptuaci6n. Por lo que es menester transcribir lo -

que a este respecto concierne: 

Artículo 52 " Los derechos que sobre 

bienes agrarios adquieren los núcleos de poblaci6n serPn ina-

1 ienables, imprescriptibles, inembargables e intransn1isiblcs-

(14).- ECHEVERRIA ALVAREZ, LUIS.- SEGUNDO INFOllME DE GOBIERNO. 
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y por tanto, no podr~n en ningún caso ni en forma alguna ena

jenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gr.! 

varse, en todo o er1 parte. Ser&n inexistentes las o~eracio-

nes, actos o contratos que se hayan ejecutado o que se prcte!!_ 

dan 1 levar a cabo en contravenci6n de este precepto ••••• , 

Este artículo es apl icablc a los bi~ 

ncs que pertenecen a los núcleos de población que de hecho o 

por derecho guardan el estado comunal". (15). 

Artículo 56 "Corresponde a los ejidos 

y comunidades el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas 

destinadas al riego de sus tierras. 

El ejercicio de los derechos sobre 

las aguas cjidalcs o con1unalcs, por lo que toca ul núcleo de -

población cuanto a los ejidatarios y comuneros en particular -

se regir~ por las reglas siguientes: •••• " (16), 

Art f cu 1 o 1 30 " Los cj idos prov is i ona-

1 es o definitivos y las comunidades se explotar~n en forma co

lectiva, salvo cuando los interesd<los determinen su explota--

ci6n en forma individual, mediante acuerdo tomado en Asamblca

General, convocada especialmente con las formalidades estable

cidas por esta ley. " (17). 

En los capítulos que a continuaci6n -

anal izaremos ahondaremos ·sobre la rcglamentaci6n de la propie

dad comunal do acuerdo o la ley de Reforma Agrario. 

(15).- LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.- VIGESIMOCUARTA EDICION. 
EDITORIAL PORRUA, S. A., MEXICO, 1983.- PAGS. 32 Y 33. 

(16).- IDEM.: PAG. 33. 
(17).- IDEM.: PAG. 57. 



C A f' 1 T U L O S E G U N O O. 

ANALISIS DE LA COMUNIDAD EN LAS LEYES. 

A.- LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

6.- ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y SUS REFOP.MAS, 

C.- CODIGO AGRARIO DE 1934, 

D.- CODIGO AGRARIO DE 1940, 

E.- CODIGO AGRARIO DE 1942. 

F.- LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971. 



A.- LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

En raz6n de que el punto que nos toca 

analizar tiene especial relevancia dentro de la Legislaci6n A

graria revolucionaria, por ser el primer intento legislativo 

que tuvo vigencia efectiva y trascendencia en la legislaci6n 

posterior de tal forma que fue consideraJa como norma constitu

cional; por el lo citamos lo siguiente: 

El Licenciado Don Luis Cabrera, en dl 
cicmbrc de 1912 hizo un proyecto legislativo, en el que descri

bía con claridad las condiciones ccon6micas y sociales del me

dio rural, abogando por la rcconstituci6n de los ejidos de los 

pucb 1 os, se atribuye a este pursonaj e ser e 1 autor de La Ley 

del 6 de Enero de 1915, que es el antecedente basico de nues--

tra Reforma Agraria, en virtud de que como ya se dijo sus in--

quietudcs las hace manifiestas en su discurso del 3 de dicicm-

bre de 1912 en la Camaro de Diputados; considerando que eran 

necesario " tomar las tierras que se necesiten de las grandes -

propiedades circunvecinas ya sea por medio de compras de expro

pias iones por causa de utilidad pública mediante indemnizaci6n, 

arrc.ndamicntos o aparcer(as forzosas". (18). 

(I&).- f.\ENDIETA Y NUÑEZ, LUCIO.-"EL PROSLOll. AGRARIO EN MEXICO". 
PAG. 187. 
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Esta ley a la que nos venimos refirien 

do fue promuJ gada por Don Venust i ano Curran: a, entonces Pr í mer

Jefe del Ejército Constitucional ista y Encargado del Poder Eje

cutivo de la Naci6n, en el Puerto de Vcracruz, " al que se ha-

bran trasladado los poderes por azares de la Revoluci6o " (I~). 

En los consid~randos de esta ley se 

hace una síntesis de la injusta situaci6n de los campesinos en 

la época fíncsecular, p~ovocada por la excesiva e injusta con-

centrací6n de la propiedad rural, que propici6 el régimen legal 

derivado de la indevida apl icaci6n de la Ley de 25 de junio de 

1856, que provoco el despojo de los poblados y comunidades, orl 

ginando el descontcsto popular que <lescmboco en el movimiento -

armado de 1910, 

En uno de los puntos de dicho consid,2 

rando establece que: n es palpuble la necesidad de devolver a -

los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un 

acto de elemental justicia y como fa única forma efectivu de a

segurar la paz y de promover et bienestar y mejoramiento de 

nuestras clases pobres, sin que a esto bbsten los intereses cr~ 

ados a favor de las personas que actualmente poseen los predios 

en cuesti6n¡ porque, apurte de estos intereses no tienen funda

mento legal, desde el momento en que fueron establecidos con 

violaci6n expresa de las leyes que ordenaron solamente el repa,t 

timíento de los bienes comunales entre los mismos vecinos, y no 

su cnajenaci6n en favor de estruños, tampoco han podido sancio

narse o legitimarse esos derechos por una larg~ pososi6n, tanto 

(19).- LUNA AfiROYO, ANTONIO Y LUIS G. ALCERKECA.- "OICCIONAf.10-
DE DERECHO AGRARIO MEXICANO"; EDITOfilAL PORkUA, S. A. ,-
1982, PAG. 464. 
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porque las leyes antes mencionadas no establecieron las prcs-

crípciones adquisitivas respecto de esos bicncs 1 como porque -

los pueblos a que pertenecían estaban imposibi 1 itados de defcn 

derlos por fcJlta de personalidad necesaria paru comparccc1~ en

juicio,,,,,•, (20), 

EstD Le)' " consta de 9 cons i dcrandos; 

12 puntos resolutivos y un transitorio" (21). Entre sus doce 

artículos sci1ala aspectos impor-tantcs y para nuestro tema de -

estudio los que destacamos m~s son el artículo lo, 2o, Jo, y 

llo, de la propia Jey, que ü grandes ra~gos se refiere a lo 

siguiente: 

La nu 1 i dad de todas 1 a enDj cnac iones

do tierras, aguas y montes pertenecientes a Jos pueblos, ran-

cherías, congregaciones 6 comunidades hechas por autoridades -

en contravencí6n a lo dispuesto por la Ley del 25 de junio de

l856 y, también se detcrmin6 la nulidad de las concesiones, 

composiciones o vcnt.:is de ti err1.1s, auuas o montes hechas por -

la Secretarías de Fomento, H~cicnda o cualquier otra autoridad 

federal desde el primero de diciembre de 1856 o la fecha de -

expcdici6n de la nueva Ley Asrurio, mediante las cuales se hu

bicrün invadido tierras perten~cicntes a los pueblos, ranche

rías, congregaciones o comunidades; también sa dec~et6 la null 

dad do 1 as di 1 i gene i as de u peo y des 1 i nde hechas durante e I 

lapso seílaJudo en las que se hubieran inYadido tierras clc los

nucleos referidos. 

Asimismo se cstablccio que los sol icl 

(20).- BhEVE 111sro¡;1A DE LA l.EVOL•JCION NEXICANA, DE JESUS SILVA 
f!EIUOG.- PAGS. 169 Y 170. 

(21).- LEY DEL 6 DE ENERO DE 1~15. 
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tantcs, i nvar i ab 1 emcnt e fueran dota dos de 1 os terrenos neccsa

r i os conforme a sus necesidades aún careciendo Je titulas 6 

bien no se pudieron identificar los terrenos objeto de la r~s

t ituc i 6n 6 que no hubieran si do cnaj en a Jos y l ogrondo 1 a dota

c i 6n mediante la expropiación de los terrenos indispensables. 

Se cstablccio además que una Ley rc-

glamcntaria posterior dctcrminarfa la condición en que habrian 

de quedar los terrenos que se devolviesen o se adjudicasen a -

los pueblos y la manera y ocasión de dividirlos entre los vccl 

nos, quienes disfrutarian en común. 

Es menester señalar que una vez que -

fue promu l goda 1 o Ley de 1 6 de enero de 1915, se empezaron a -

dictar una serie de disposiciones rcglamentarfa sobre la opli

caci6n de la Ley citada, toda ve: "ue con sus doce art{culos.'

no fue posible que se previeran todos las cuestiones que tc-.:

nfan que presentarse en el desarrollo de la Reformo Agraria. 

Para concluir, podemos considerar que 

esta Ley tiene vital importanciil paril nuestro estudio porqur -

hist6ricamente la rcvoluci6n hace un reconocimiento de las co

munidades agrarias declarando la nulidad <le las cnajenaciones

vcrificadas en terrenos pertenecientes a el las y señalando c>I 

procedimiento para la restitución de las tierras de los pueblos; 

además porque se elevo a rango Constitucional en el artículo -

270. de lo Constituci6n de 1917. 



B.- ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y SUS REFORMAS. 

En el estudio que precede " La Ley 

del 6 de enero de 1915, es la base fundamental de la Reforma 

Agraria ya que se elevo posteriormente a la catcgorfa de ley 

Constitucional y se formaliz6 en el srtfculo 27 de la Constitu

cí6n General de la República aprobada por el Constituyente de -

1917 ". (22). 

En el articulo 27 Constitucional se -

proclamaron las bases fundamentales de la Reforma Agraria, con

virtiéndola en una institución que pcrmití6 la distribuci6n de 

la tierra entre los campesinos con derecho a recibirla y la 

devolución do la tierra u las comunidades que les habían sido -

despojadas de tal suerte que es unu garuntía social y el balUi:I!, 

te de la justicia distributiva. 

Cabe mencionar que el artículo 27 

Constitucional postula como ffn esencial del estado en la bus-

queda y procuraci6n del bienestar socíaJ, que ha sido un anhe-

lo ancestral del pueblo mexicano tener acceso a la propiedad -

(22) .- GONZALEZ HI NllJOSA, MANUEL.- DERECHO AGRAR 10. APUNTES PA
RA UNA TEORIA EL DERECHO AGRARIO MEXICANO. EDITORIAL JUS, 
S.A., MEXICO 1975, PAG. 43. 
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de la tierra como medio de vida y como forma de asegurar la ll 
bertad acon6mica. 

En el texto original del artículo 27, 

de la Ley en menci6n, a la letra dice " Artículo 27. La propi~ 

dad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límitcs

del territorio nacional, corresponden originalmcnto a la Na--

ci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho oc transmitir el d,2 

~inio de el las a los particulares, constitu~endo la propicdaJ

privada. 

Las expropiaciones s61o podr§n huccr

se por causa de uti 1 idad pública~ mediante indemnizaci6n. 

La Haci6n tendr~ en todo tiempo el 

derecho de imponer a la propiedad privada las modal idu<les quc

d i cte e 1 i nter~s púb 1 i co, as f como e 1 de regu 1 ar e 1 aprovechu

mi ento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci6n, 

para hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza pública -

y para cuidar de su conservaci6n. Con este objeto se dicturSn 

1 as mcdi das necesarias para el fracc i onum i cnto de 1 os 1 at i fun

d i os; y para el desarrollo de la pequeha propiedad, pa1•a la .. 

creaci6n de nuevos centros de poblaci6n a9rícola con las tic-

rras y aguas que 1 es sean i nd i spensab 1 es; para e 1 fomento de 1 a 

agr i cu 1 tura y para ev itur 1 u dcstrucc i ón de los e 1 emcntos n.:it!!_ 

rales y los daiios que la propiedad puedan sufrir en pcrjuicio

dc la sociedad. Los pueblos, rancherías o comunidades que ca

rezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficie~ 

te para las necesidades de su poblaci6n, tcndr&n dcrccl10 a que 

se les dote de el las, tom6ndolas de las propiedades inmediatas, 

respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto se confir

man 1 as dotaciones de terrenos que se hayan hecho hast~ ahora-
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de conformidad con el Decreto de 6 de Enero de 1915. la adqul 

sici6n de las propieOaJes particulares necesarias para conse-

guir los objetos antes expresados, se considerar~ Je utilidad

públ ica. 

Corresponde a la Naci6n el dominio dl 
recto de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, 

masas o yacimientos, constituyen dep6sítos cuya naturaleza sea 

distinta de los componentes de los terrenos, t61cs como los 

minerales de los que se extraigan metalos y metaloides util i:~ 

dos en Ja industria; los yacimientos de piedras preciosas, de

sal de gema y las salinas formaJas directamente por las aguas

mar i ncls, Jos productos derivados de Ja descompos i e i 6n de 1 as 

rocas, cuando su cxplotaci6n necesite trabajos subterr~ncos; -

los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertíl izantes; 

los combustibles minerales s61 idos; el petr61co y todos los ca~ 

buros de hidrógenos s61 idos, 1 fquidos >· guscosos. 

Son tumbi6n propiedad de la Naci6n 

los aguas de los mares territoriales un la extcnsi6n y términos 

que fija el Derecho Internacional; las c;ü lus lu:gunas y esteros 

de las playas; las de los lagos infcrjores de formací6n natu-

rul, que estén 1 igudos dircctu~cntc a corrientes constantes; -

las de los ríos principales o arroyos afluentes desde el punto 

en que brotu 1.::i primera agua pcrmcJncntc hasta su desembocadura, 

ya sea qua corran el mar o que crucen dos o m6s estado~, las -

aguas que se cxtrü í gan de 1 as mi nus, y 1 os cauces, 1 cchC>s o 

riberas de los lasos y corrientes anteriores en la extcnsi6n -

que fije la ley. Cualquiera otra corriente de agua no inclui

da en la cnumcraci6n anterior, se considerar~ como parte inte

grante de la propiedad privuda que atraviesa, pero el aprovc--
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chamiento de las aguas, cuando su curso pase de una finca a 

otra, se considerará como de uti 1 idatl pública y quedará sujctu 

a las disposiciones que dicten en los Estados. 

En los caeos a que se refieren los 

dos párrafos anteriores, el dominio de la Naci6n es inalienable 

e i mprescr i pt i b 1 e, y s61 o podr.Sn hacerse con ces i oncs por e 1 

Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o co

merciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la 

condici6n de que se establezcan trabajos regulares para la cx

plotaci6n de los elementos de que se trate>· se cumplan con 

los requisitos que prevengan las leyes. 

La capacidad para adquirir el dominio 

de 1 as ti erras )' aguas de 1 a Nac i 6n, se regirá por 1 as siguiº!!. 

tes prescripciones: 

1.- S61o los mexicanos por nacimiento 

o por naturalizaci6n y las sociedades mexicanas tienen derecho 

para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accecio-

ncs, o para obtener concesiones de explotaci6n de minas, aguas 

o combustibles minerales en la P.epúbl ica Mexicana. El Estado

podr6 conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que

convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse co

mo nacionales, rospecto ele dichos bienes y en no invocar, por 

lo mismo, la protecci6n de sus gobiernos por lo que se refiere 

a aquellos; bajo la pena en caso de faltar al convenio, de po~ 

der en beneficio de la Naci6n, los bienes que hubieren adquiri 

do en virtud del mismo. En una faja de cien ki16mctros a lo -

largo de las fronteras de cincuenta en las playas, por ningún

motivo podr~n los extranjeros adquirir el dominio directo so-

bre tierras y aguas. 
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11.- Las asociaciones rcl igiosas, den~ 

minadas iglesias cualquiera que sea su credo, no podr5n en nin

gún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar -

bienes rafees, ni capitales impuestos sobr•c el Jos; los que tu-

vieren actualmente, por sí, o por intcrp6sita persona, entrarán 

al dominio de fa Naci6n, o concecliéndose occi6n popular parad~ 

nunciar los bienes que se hal larcn en tal caso. La prueba C:e -

presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. 

Los templos destinados al culto públi

co son de 1 a propiedad de 1 a Nac i6n, representada por c.I Gob i º.!:. 

no federal, quien determinar~ los que deben continuar destino-

dos a su objetivo. 

Los obispados, casas curales, semina-

rios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos -

o cualquier otro cd i f i e i o que hubiere si do construido o dcst Ín,2_ 

do a la aUministroci6n, propaganda o enscñan%a da un culto rcll 

gioso, pasur~n desde tuego,de pleno ócrecho al dominio directo

de la Naci6n, para destinarse exclusivamente a los servicios 

públ ices de la Fcdcraci6n o de los Estados en sus respectivas -

jurisdicciones. Los templos que en lo seccsivo se erigieran 

para eJ cu 1 to púb 1 i co serán pr
0

op i edad de 1 a Nuc i 6n. 

111.- Las instituciones de beneficencia 

pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los nec~ 

sitados, la investigaci6n científica, la difusi6n de la ense--

ñan:a, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier objeto -

lrcito, no podr~n adquirir m4s bienes rafees que los indispcns~ 

bles para su objeto inmediato, o directamente destinados a 61,

pero podr~n adquirir, tener o administrar capitales impuestos -

sobre bienes ráíces, siempre que (os plazos de la imposici6n 
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no excedan de die: aílos. En ningún caso las instituciones dc

esta índole podr6n cst!lr bajo e 1 patronato, ~ i rccci6n, acimi ni!! 

traci6n, cargo o vi9ilancia de corporacioncc o instituciones -

religiosas, ni de los ministros de los cultos o ~e sus usi~il~ 

dos aunque ~stos o aquól los, no estuvieren en servicio. 

IV.- Los bancos debidamente autori:aüos, 

conforme a las leyes de Instituciones <le Crédito, podr~n tener 

CilpÍ tal es i mpucstos sob1·c propiedades urbanas >' rúst i cus, c;e ~ 

cuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podr&n

tcner en propiedad o en administraci6n, más bienes rafees quc

los enteramente necesarios para su objeta directo. 

V.- Las sociedades comerciales, por -

acciones, no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rús

ticas. las sociedades de esta clase que se constituyeren para 

explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera, o para 

algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o

adrninistrar terrenos únicamente en la extensi6n que sea cstriE 

tamente necesaria paro los establecimientos o servicios de los 

objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Uni6n, o de los 

Estados, fijar~n en cada caso. 

VI. - los condueiia:gos, ranchcr ías, 

pueblos, con9rcgaciones, tribus y dem~s corporaciones Oc pobl~ 

ci6n que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tc!l 

drán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques, -

y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o re~ 

tituyan, conforme a la ley de 6 de Enero de 1915, entre tuntor 

la ley determinar4 la manera de hacer el repartimiento 6nica-

mente de las tierras. 

VII.- Fuera de las corporucioncs ü que-
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se refieren las fracciones 111, IV, V y VI, ninguna otra corp.2 

raci6n civi 1 podrá tener propiedad o administrar por sf, bic-

ncs rafees o capitales impuestos sobre ellos, con la única ex

ccpci6n de los ~dificios destinados inmediata y Uircctam~nte -

al objeto de la inst ituci6n. Los Estados, el Distrito Federal 

y los Territorios, lo mismo que los t.:unicipios de toda la Rcp.Q 

blica, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos 

los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Las 

Leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas ju

risdicciones, determinarán los casos en que sean de u~i 1 idad -

pública, la ocupación de. la propiedad privada; y cle acuerdo 

con dichas leyes, la autoridaJ administrativa hará la declara

ci6n correspondiente. El precio que se fijará como indemniza

ción a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como 

valor fiscal de el la figure en las oficinas catastrales o rc-

caudaJoras, ya que este valor haya sido manifestado por el pr~ 

pictario o simplemente aceptado por fd de un modo tácito, por 

haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándole 

con un die: por ciento. El exceso de valor que haya tenido la 

propiedad particular por las mejoras que se le hubieren hecho

con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, 

será lo único que deberá quedar sujeto ü juicio pericial. Es

to mismo, se obscrvurá cuando se trate <le objetos cuyo valor -

no esté fijado en las oficinas rcntfsticas. Se declararán nu

las todas las di ligcncias, disposiciones, resoluciones y oper~ 

e iones de dcsl indc, concesi6n, composición, sentencias, transa_s 

ci6n, enajenación o remate que hayan privado total o parcial--

mcnte de sus tierras, bosques y aguas a los condueña:gos, ran

cherías, pueblos, congregaciones, tribus )l demás corporaciones 
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de poblaci6n que cxista11 todavfa, clesdc la Ley de 25 de junio 

de 1856; y del mismo modo scr~n nulas tollas los disposicio11cs, 

resoluciones y opc1'acioncs que tengan lugar en lo sucesivo y

produ=can ioualcs efectos. 

En consecuencia toJ.:ic las tierras, 

bosques y aguas de que haya si do pr i vudas 1 as corporüc i oncs -

referidas, ~cr6n rcGtituicias u éstas con arreglo al Decreto -

de 6 de Enero ele 1915, que continu.:ir6 en vigor como Ley Cons

titucional. En el caso ....ie que, con arreglo a dicho Decreto -

no procediere, por vfa ,; ... , rcstit.uci6n, lu adjudicilci6n Je ti~. 

rras que hubiere so 1 i e i t..:iJo a 1 sunu. cic 1 .:is corporac i ene~ mcn-

c i onadas, se les dc.jurán aquel lus en calidad de dot .. "lci6n sin

quc en nins6n caso deje de asig1,ársclcs los que neccgitJrc. 

Se exceptúan de 1 a nul icfod antes rcf~ 

r ida, ún i curncntc 1 as ti erras que hub i c1·cn si do ti tu 1 udas en -

los repartimientos hechos, u virtuJ de lo citada Le)' i..~C 25 

de junio de 1 Gst o pose r das en not7.brc rwopi o a ·:: f tu 1 o c!c Lloml 

nio por mlís C:c ciic: aiio~, cuun{fo $ll superficie no cxccJu C.:c -

cincuenta hectáreas. El exceso !iObrc csu supcr\~icic cicbcr& -

ser vuelto a la comunidad, inJe1nni:an~o su valo1• al propieta

rio. Todas 1 as Le)'CS de restitución que por virtud Je este -

precepto se decreten, scP.Sn de i nr.icci i ata cjccuc i 6n por 1 u au

toridad administrativa. 

S6 I o 1 os miembros de 1 u comun i daJ te!!, 

clr6n derecho a 1 os terrenos de repurt i mi cnto y serán i n.:i I i en~ 

b 1 es 1 os dcrechor. sobre 1 os mismos terreno~ mi entras r>cr·manc~ 

can indivisos. 

hecho el fraccion~~iento. El ejercicio de las dccioncs que -

corresponden ü 1 u Noc i 6n por virtud de 1 us di spos i e i ar.es Ge 1-
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presente Artículo, se hará efectivo por ef proce<lir.1icnto judi

cial; pero clentro de este procedimiento )' por orden de los trl 

bunal es corrcspond i entes, que se di e taré en e 1 p 1 a;.o 1a6x imo de 

un mes, las auto1•idudcs uJminist.rativas pr-occdcr.1.n Ccsdc luego 

a 1 a ocupa e i 6n, acir.a in i st1·ac i 6n, remate o vcntil ele 1 us ti crras

Y aguas de que se trate >· todas sus accesiones, sin que en nin. 

gún caso puccla revocarse lo hecho por lus misnhlS autor·idadcs -

antes de que se dicte sentencia cjecutor•iadu. Duran"tc el p1·ó

ximo constitucional, el Congreso de l.:1 Uni6n y las Legislaturas 

de los Estados, en 5US respectivas jurisdicciones, expedirán -

leyes para Jleva1• a cabo el fruccionamicnto dulas grandes pr2 

pi edades, conforme u l 111s buses sigui entes: 

A).- En c.:i<.iu Estudo y Territorio se -

f i jar.Sn 1 ü cxtens i 6n móx i mu de ti erra Je quu pueda ser dueíio -

un solo individuo o socieJuJ Je9ulmcntc constituida. 

8).- El excDJcntc uc lu cxtcnsi6n fi

jada deberá se¡• fr•accionado poi• el ¡1ropieturio en el plazo que 

sefialen las leyes focules, y las fracciones scr~n puestas a 

la vent.J. en las condiciones que apr·ucben los Gobiernos de acucr. 

do con füs mismas leyes. 

C).- Si el proµicturio se negare a hi!, 

ccr el ft·accionami ento, se 11 cvurS éste a cabo por• el Gobierno 

Local, mediante cxpropioci6n. 

O).- El valor de las fracciones scr6-

pagudo por unual idadcs que amorticen capital y cr6ditos en un 

plu::.o no menor de veinte ufios, durante el cuul el adquirente -

no podrá enojenür aquel Jus. El tipo Je interés no exceder~ 

del cinco por ciento unual. 

E).- El propietario estará obligado -
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a recibir bonos <le una deuda especial para garanti;:ar el pago 

de la propicC.:acl expropi.Jda. Con este objeto el Cons:•cso de -

1 a Un i 6n cxped i rli una Ley facu 1 tan do il 1 os Estados para crear 

su <leuda asrariu. 

F).- Las leyes locales 01·ganizar~n 

el patt'imonio Je fami 1 ia cieterr.iinando los bienes que deben 

constituir.lo, zobrc Ju base Je que scrti inal ienablc y no cst!! 

rá sujeto a cmbar90 ni a gravamen ninguno. Se <lcclarur.in rc-

v i sab 1 es todos 1 os cont1~utos y con ces i enes hechas por 1 os Go-

b í ernos ~mtcriorcs desde el año de 1876, que hayan trüído por 

consecuencia el ucapuramicnto de tierras, u.guas )'' riquc;:as "!!. 

turul es de 1 u Nac i6n, por unu no 1 a persona o sociedad, y GC -

facu 1 ta a 1 E.jccut i vo de 1 a Un i 6n para <lec 1ar'ar1 os nu 1 os, cua.!l 

do impl iqucn perjuicios graves para el inter~6s p6bl ico ''• (23). 

Con la transcripci6n de lo m6s ciernen 

tul <le 1 urt f cu 1 o 27, nos podemos percatar de 1 us O i versus su

prec i oncs y adiciones que a truvé.s del tiempo desde que fue -

promu 1 goda has tu nuestros ci ras, han si do neccsar i as ajustand!!, 

las a la real idud imperante de nuestro devenir 1,ist6rico; es 

pues que durante 70 anos de vi gene i a hu sufrido muchus refor

mas y de indo le muy diversa y par·u el lo nos 1·cferirnos princi

palmente en la fracci6n VI de dicho artículo que sci1alaba - -

" 1 os conducj-la:.gos, ranchcr fas, pucb 1 os, congregue i onc!:i, tri -

bus y demás corporac i oncs de pob 1aci6n que de hecho o por Lc

rccho guarden el Estado comunal tendrán capacidad para disfr_!! 

tar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan 

(23).- LOS DEliECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO MEXICA~O. DIAf<IO -
DE LOS DEBATES. TOMO IV. EDITORIAL POl:RUA, S. A. MEXICO, 
1~7S. PAGINAS DE LA 648 A LA 652. 
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o que se les haya restituído o restituyeren, conforme a la Ley 

del 6 de enero de 1~15, tanto la ley determina la manera de 

hacer el repartimiento unicamcnte de las tierras"• (2;f). 

Como se advierte en esta fracci6n se

hacia referencia a los diversos derechos de propiedad comunal

con evidente relaci6n a la antigua dcfinici6n existente desde

la ápoca Colonial; por lo que entendemos que la ley no sola--

mentc regulaba la dotaci6n de tierras stno también a la dota-

ci6n de los bienes comunales de las antiguas comunidades. 

Por decreto del 30 de diciembre de 

1933, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 10 -

de enero del ai\o siguiente, se rcform6 el artículo 27 de la 

Constituci6n Poi ítica >·entre estas reformas se modifico la 

fracci6n VI 1, paso a ser la fracci6n VI y la original fracción 

VI, paso a ser la VII, en la que establecia: "los nuclcos de 

pob 1aci6n que de hecho o por derecho guarden e 1 Estado -

Comunal •••• ". 

Como se advierte, en esta reforma se 

suprimi6 la enumeración de las diversas categorías de poblados 

que se sustituyeron por el concepto jurídico (nuclcos de pobl_q 

ci6n). 

En lu fracci6n VI 11, seJiala que se 

declara nulas todas las enajenaciones, todas las conccsiones,

composiciones o ventas, todas las di 1 igencias de apeo o des! i~ 

de, transacciones, enajenaciones o remato de tierras, aguas 

montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones 

(24).- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
EXPEDIDA EL JI DE ENERO DE 1917.- PAGS. 15 Y 16. 
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o comunidades hechas por los Jefes Poi íticos, Gobernadores, -

Por la Secretaría de Fomento y Hacienda, por Compañfüs, Jueces 

o Autoridades de los Estados o de la federaci6n, en contrave~ 

ci6n a lo dispuesto en la Ley del 25 de junio de 1856, y de-

más leyes y disposiciones relativas exceptuando únicamente 

las tierras que hayan sido tituladas en los rcpurtimientos 

hechos con apego a dicha ley o poseídas en nombre propio o 

título de dominio por m&s de die: años cuando su superficie no 

exceda de 50-00-00 héctareas. 

Y por ~ltimo en el ürtfculo transitorio 

unico, se abroga la Ley del de enero de 1915 y sus reformas. 

Por decreto del 24 de noviembre de 

1937, publicado en el Diario Oficial do la Fcderaci6n del 6 

de diciembre del mismo año, se reformo la fracci6n VI 1 del ª.!:. 

tículo 27 que se anal iza, lo que en la actualidad constituye

su parrafo 11 "Son de jurisdicci6n federal, todas las cues

tiones que, por 1 fmites cic terrenos comunules cualquiera que 

sea el origen de éstos, se hallen pendientes o susciten entre 

dos o más nucleos de poblaci6n. El Ejecutivo federal se abo

cará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los -

interesados la resoluci6n definitiva de las mismas. Si estu

vieren conformes, la proposici6n del Ejecutivo tendrá fucrza

de resoluci6n definitiva y será irrevocable; en caso contrario, 

la parte o partes inconformes podrán reclamarla ante la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Naci6n~ sin perjuicio Je lu cjccu

ci6n inmediata de la propo!:>Íción presidencial ", 

" La Ley fijar.§ el procedimiento bre

ve conforma e 1 cuü 1 deberán tram i tarsc 1 üs mene i onadus contrE_ 

vers i as 

De esta reforma de 1937 a la fracción 
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VI 1 podemos analizar que se desprende lo siguiente: 

1.- Todos los bienes de núcleo de po

blaci6n que guarden el estado comunal pueden disfrutarse en -

forma común. 

2.- Las cuestiones que surjan por COE 

flictos de 1 fmites de bienes comunales, son de jurisdicci6n -

federal. 

J.- La resoluci6n del Presidente de -

la República, es una simple proposici6n a los interesados, en 

tanto ellos dan su conformidad con la cual adquiere car&cter 

definitivo. 

4.- Las partes inconformes pueden o-

curr ir ante lo Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

S.- la reclamaci6n que se haga de lo 

rcsoluci6n presidencidl ante lu Corte, no es obst~culo para -

que se ejecute de inmediato 1 a propos i e i 6n presiden e i a 1. "En 

esta parte el fcxto Constitucional, da margen a que se acen

túe el conflicto al autorizar la cjecuci6n inmediata, de lo -

que, &1 mismo considera una proposici6n, y que por tanto no -

es todavía definitiva •. (25). 

El Juicio de Inconformidad deber~ pr~ 

moverse dentro de los quince días si9uicnf~s·a la notifica--

ci6n de la resoluci6n que sobre conflictos de 1 ímitcs se dic

te, ante la Suprema Cortes de Justicia de la Naci6n. Este se 

lleva a cabo cuando los núcleos de poblaci6n en conflicto no

eston de acuerdo con la resoluci6n dictada por el Presidente-

(25) ,- LAS COMUNIDADES AGl;AldAS DE FEl<liANDO F IGUEl:OA.- PAGS. -
122 y 123. 
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de la República, mediante demanda que por escrito presenten 

los representantes de los poblados¡ La Secretaría de la Refor

ma Agraria antes Departamentos de Asuntos Agrürios y Coloni~a

ci6n y la contraparte, tendr~n un término de quince días para

contestar la demanda y treinta di~s para presentar pruebas si

se estima conveniente podr& ampliarse este término hasta sese!l 

ta di~s. La Suprema. Cortes de Justicia delia NücÍón, está 

facultada para suplir la'i deficiencias de la demanda y los es

critos presentados por el núcleo inconforme asi como de lu con. 

tra parte; conclufdo dicho término, se otorgd a las purtcs ci~ 

co días para presentar alegatos, después la Corte deberá dictar 

la resolución correspondiente dentro de los quince dfas siguie!!. 

tes a Ja expiración del término de alegatos; la sentencia deb.2, 

rti expreaar cufiles de los puntos del fallo presidencial se CO!!. 

firman, revocan o modifican, notificandose a las partes pura -

su ejecución. 

En raz6n de que pura nuestro estudio

consideramos que no es muy relevante lds reformas que siHuie-

ron hasta lu fecha deJ artículo en cucstí6n, motivo por et 

_cual no se analizan con profundidad, y so 1 o haremos pequehas -

ref e.rene i as para. tlO restar 1 e importancia >· estas reformus son-

<le 1947, IY.f8, 1960, 1974, 1973 y 1983. 

Por decreto de J2 de febrero de 194i, 

se reformaron Jos fracciones X, XIV, XV, del artfculo 27 cons

titucional, con lo cual podemos apreciar que como por clecreto

del 31 de diciembre de 1946, se había denegado el juício de am 
paro a Jos propietarios afectados por resoluciones dotatorias

o restitutorias de tierras había producido gran inqui~tud so-"' 

cial por lo que se adiciono la fracci6n X y se introdujo un 

párrafo nuevo en Ja fracción XIV, XV se refiere a la prohjbi--
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ci6n de afectar~ la pequeha propiedad agrfcola en explotaci6n, ... 

siendo la novedad de esta reforma es la que se refiere al cer

tificado inafectabil idad como requisito indispensable para la 

procedencia del juicio de amparo contra afecciones a la pequc

na propiedad. 

Por decreto del 2 de diciembre de -

IS48, se declara adicionada la fracci6n del artículo positi

vo de este estudio, rcfiriendose que se podr6 consedcr autori

zaci6n a los Estados ERtranjeros la capacidad para adquirir el 

dominio de las tierras y aguas de la naci6n, la propiedad pri

vada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo 

de sus embajadas o delegaciones. 

Por decreto de 1 20 de enero de 1960, -

se r~forman los párrafos cuarto, quinto sexto y septimo frac-

ci6n 1 de dicho artículo. Vislumbrando que en el p.Srrafo - -

VII en sus seis primeras fracciones entraílaba problema de in-

terprctac i6n como 1 as ha lwb ido en otras si tuac i enes; 1 a frac

c i 6n 1 considera capaces para adquirir tierras y aguas a las -

Sociedades Mexicanas, en la fracci6n IV niega esa capacidad 

1 as Sociedades Comer e i a 1 es por Asas i as iones; per~o nada di ce -

de otro tipo de Sociedades Civiles ni de las Sociedades Comer

ciales de otra fnclole distinta de las Sociedades por Acciones

donde parece ser que una y otras si cst~n capacitadas para ad

quirir ti erras y agucJs. Sin embargo, 1 a frac e i 6n 1 V haco una

negac i 6n general de capacidad para ese objeto a todas las So-

ciedades, que les 1 laman Corporaciones; de ahí los problemas -

de interpretaci6n. 

Por decreto del 6 de octubre de 1974,

se reforman las fracciones VI, inciso C de la fracci6n XI, XI 1 

inciso A de la fracci6n XVI 1, XVI 11 y X 
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Existen restricciones para adquirir y 

poseer bienes raiccs necesarios para los servicios públicos p~ 

ra e i ertas corporac i oncs excepto 1 os Estados, Distrito F cdcra 1 

y los Municipios; en el inciso C de la fracción XI, la comi--

si6n mixta se compondra de representantes iguales de la fcder~ 

ci6n, de los gobiernos locales y un representante de los comp~ 

sinos; la fracci6n XI l la solicitud de restitución o dotación -

de tierras o aguas se presentar5n en los estados directamcntc

ante los Gobernadores; inciso A de la fracci6n XVII en cada e 

Estado el Distrito federal se fijar~ la cxtensi6n máxima de-

tierra de que pueda ser dueí10 un sólo individuo o sociedad le

ga 1 mente constituida; )' en 1 a fracc i 6n XV 1 11 se vuc 1 ve a 1 antl 

guo sistema colonial en cierto modo por cuento habiendo desa

parecido las causas religiosas y de otros ordenes que dieran -

origenes a las comunidades de indios, ahora se le:; reconoce 

personalidad en virtud de los bienes que les pertenc:can o que 

les hayan restitufdo o restituyeren de tul modo que )'u no son 

comunidades indigenus sino verdaderas comunidades asrarias cu

ya raz6n de ser radica en la naturaleza comunal de sus propie

dades. 

Por decreto del 6 de Eebrcro de 1976, 

se reforma el párrafo tercero; se ofrece un problemu de inter

pretaci6n en aquel la parte que dice que la nuci6n tendrá en t~ 

do tiempo el derecho ••••• # para disponer en los t&rminos de la 

ley reglamentaria la organizaci6n y explotaci6n colectiva de -

1 os ejidos y comunidad es " 

De acuerdo con esta redacc i 6n se tra

ta de establecer la explotaci6n forzosamente colectiva de eji

dos y comunidades de acuerdo con una ley reglamentaria, hasta

hoy en nuestro pafs los ejidos colectivos han sido un rracaso. 
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Por decreto del 3 de fcurero de 1983, 

se a~icionan las fracciones XIX y XX; sn las que se dispone 

que el estado, dispondrá las medidas paru la expedita )' hones

ta inpartici6n de la justicia asraria, con objeto de garanti:ar 

la seguridad juridica en la tenencia de la tierra ejidal, com~ 

na 1 y de 1 a pequcí1a propiedad y apo)•ara 1 a asesor i a 1cga1 de -

1 os campesinos. En 1 a fracc i 6n XX 11 prcvee que o 1 estado pro

vcerli 1 as cond i e i oncs p~wa e 1 dcs11rro 11 o rura 1 integra 1, con -

el proposito de general empleo y 8aranti:ar a la poblaci6n ca~ 

pesina el bienestar su participaci6n e incorporaci6n en el 

desarrollo nacional; y expedir~ la lcgislaci6n reglamentaria -

para planear organizar la producci6n agropecuaria si indus--

tri al izaci6n y comercial izaci6n, considerandolo de intcres 

público. 

Como conclusi6n podemos decir que el 

artículo 27 constitucional vigente contiene todas estas refor

mas y en virtud <le que sería un tanto redundante transcribir -

el artículo mencionado como esta actualmente, lo que podriamos 

hacer facilrncntc si lcycramos dicho artículo de la propia con!, 

tituci6n; entonces es pertinente aclarar que el estudio que a~ 

tccedc es una síntesis que nos puede ayudar haber con más de

tenimiento las motlificucioncs, reformas y adiciones que sufri6 

dicho artículo, y por ello pensamos que no tiene mayor releva~ 

cia en transcribirlo. 



C.- COOIGO AGRARIO DE 1934. 

El unalisis del presente c6diso hace -

una breve refercnciü a la rcstituci6n de tierras, pero asimila~ 

dola al sistema ejidal; fué expedido por el Presidente AbclarJo 

L. Rodríguez, el 31 de diciembre de 1933 y fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de abril de 193~. 

Para la 1•cal i::aci6n de un c6c!izo que -

tratura y rcgu 1 ara todos 1 os aspectos agrür i os c!c todus natul'.:i-

1 e:as, se tuvieron que basar los redactores en las omisiones 

que leyes anteriores habían olvidado, tambi6.n tomaron como bc::isc 

los resultados obtenidos por decretos y leyes siempre )' cuanGo

hubieran tenido cxito ya sea para modificarlos, aumentar o qui

tarlos; es conveniente subrayar que este c6digo asrario conser

vo en gran parte el espíritu y or•icntacioncs que en matcriu ü-

graria habian establecido con anterioridaU el reglumcr.to asra-

rio y la le>' de dotaciones)' restituciones de tierras y aguas. 

Se introducen inovaciones notables en 

el régimen agrario; const6 de 178 artículos y transitorios. 

llarcmos rcfcrenc i ü a los puntos m6s 

importantes que se destacan en este c6di8o: 
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1 • - Sefia 1 a como autoridad para 1 a tr_g 

mitaci6n, rcsoluci6n y ejccuci6n de los expedientes al C. Pr~ 

sidc~tc de la ncp~bl ica, al Departamento Asrario, a los Gober

nadores de los Entidades Federativas, a las Comisiones Anra--

r i as Mixtas, a 1 os Cont i tás Ejecutivos Agrarios, y a 1 os Com is_! 

riadas Ejiclales. 

2.- Que los n6cleos de poblaci6n que

hayan sido privados de sus tiarras, bosques o aguas, por cual

quiera de los ocóos que scíiala el artfculo 27 constitucional,

tcnclrtJn derecho a que se 1 es rcst ituya y que 1 os nt'.Jcl eos de P.2 

blaci6n que carezcan de tales elementos o que no los tcngRn en 

cantidad suf icientc para sus necesidades tendrán derecho a 

que se les dote, siempre que la existencia del poblado sea an

terior a 1 a fecha de 1 a so 1 i c i tud correspondiente. 

3.- Para dotar a los núcleos se toma

rtin tierras, bosques y aguas, de los propiedades públicas o 

privadas que lc~almcnte deban afectarse y que las propicda<les

dc la fedcraci6n de los Estados o f.tunicipios, cuando sean sus

ceptibles Je contribuir paro las dotaciones o ampliaciones de

ejidos o para la creaci6n de nuevos centros de poblaci6n agrí

cola ser6n afectadas prcfcrcntcmcntc a las propiedades priva-

das. 

4.- Que el monto de las dotaciones s.s, 

rá proporcional al número de individuos capacitados para reci

bir parcelas dentro del ejido y las necesidades colectivas del 

poblado, en lo que se ref icre a tierras de monte,· de agostade

ro o en general, a otras clases de tierras distintas de las de 

cultivo. 

S.- Dentro de los sujetos de derecho

agrario le reconoce capacidad agraria a los peones acasillados 
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en los t~rmlnos del articulo cuarenta y cinco de dicho c6digo. 

6.- En el articulo 47, establece quc

lo parcela individual de tierras de cultivo o incultivables, -

scró de cuatro hect áreas en ti erras de riego cons i dcrándosc. e~ 

mo toles, los que dispongan de agua suficiente poro los culti

vos propios de la rcgi6n o las que reciban lo humedad neccsa--

r i a, de ocho hectáreas de ti erras de tempero 1, entendí éndosc 

como toles, las que no entren en la clase anterior. 

El c6digo que hemos anal izado a gran

des rozgos se dividi6 en tres Tftulos, siendo el Primero de -

Autoridades Agrarias, el Segundo <le Disposiciones Comunes y 

el Tercero o los Restituciones de Tierras y Aguas. 

Es menester transcribir para concluir 

este anolisis lo que el Maestro Raúl Lemus García, comenta al

rcspecto: " El primero de los efectos positivos del C6digo 

Agrario de 1934, fué el de unificar disposiciones que se enco.n 

traban dispersas en varios ordenamientos, presentándolas todas 

en un solo cuerpo legal debidamente coordinadas. Ast se inco!: 

poran a 1 cita do c6di go i nst ituci enes conten í dos en 1 a ley Je -

Dotaci6n y Rcstituci6n de Tierras y Aguas de 21 de marzo J(! 

1929; Ley del Patrimonio Ejidal del ~5 de agosto de 1927; ley

de Nuevos Centros de Poblaci6n Agrfcola del 30 de agosto de 

1932; ley de Responsabi 1 idad de Funcionarios en Materia Agra-

ria, entre otras " (26). 

Uno de los puntos que nos parece ade

cuado en esta Ley; es 1 a afectaci 6n de ti erros de part i cu 1 ares 

que tengan grandes extensiones paro beneficio social, es Jccir

para dotar de tierras y que se cultiven estas. 

(26).- LEr.:US GARCIA, RAUL.- DERECHO AGRARIO MEXICANO.- PAG. 
304. 



D.- CODIGO AGr-ARIO DE 1940. 

En virtud de la necesidad da facil i

tar las tramitaciones de las solicitudes agrarias existcntcs,

asr como de las que se fueron presentando con motivo cie la apll 

caci6n de la Reforma Agraria en diversas zonas de nuestro -

pafs. La entrega de la tierra no s61o para resolver el probl~ 

ma ccon6mico de cada familia, sino tambi6n con el prop6sito -

de aumentar Ja producci6n agrícola; fueron los principales mo

tivos para que se promulgara el C6digo Agrario de 1940 por el 

General Lazara Cardenas, Presidente Constitucional de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos, en la Ciudad de M6xico, D. F., el 23 de 

septiembre de 1940, publicado en el Diario Oficial de la Fedc

retci6n el 2> de octubre del mismo ui10, constb Oc 332 articulas, 

dos disposiciones scneralcs y seis transitorios. 

En los artículos 109, 110 y 111 cst~ 

blccio sus disposiciones relativas a bienes comunales; sefiala!!, 

do que los núcleos do pobluci6n que guardan al estado comunal, 

tienen derecho de disfrutar en común de los bienes que la com

prenden cleb i endo e 1 Presidente de 1 a f!ept'.íb 1 i ca, seiial ar de a-

cuerdo con las disposiciones del C6digo lil organizaci6n, apro

vcchümiento y r~gir.1cn, de cxplotaci6ndde los bienes comunales-
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para obteneP ou mejor aprovechamiento de los mismos. 

E 1 núc 1 eo de pob 1oci6n l'or r,1tJyor fu 

clc sus componentes )' la aprobaci6n de 1 a Direcci6n de Orooni:!!_ 

ci6n Agraria Ejiclal, poc.!1·.5 cambiar el résimcn comunal por el -

ejidal, dicho cambio se inscribe en el Registro Agrario Nacio

nal. Se les otorga a las Comunidades Agrarios, pr--cfcrencius -

paro obtener ücl Gobierno fedcral,conccsioncs sobre bienes que 

pertenezcan a la Naci6n r para aquél Ion que scun afectados o -

servicios públicos. Los tr.5mitcs que en rclaci6n a Jo mismo -

se necesiten, dcbe1--6n simpl i i"icarsc y faci 1 itarsc u las comunJ. 

dados, oy6ndosc si empre al Departamento Ag1·ar io y ul Departo-

mento de Asuntos Indígenas. 

En e 1 Libro Quinto se cstub J ccc por -

vez primera el procedimiento que debe seguirse para la titula

ción de 1 os bienes comuna 1 es, rcgu 1 tinclo~c también 1 o re 1 at i vo

a I conflicto por J Ífilitcs, acorde con la adici6n hecha en lo 

fracci6n VII <lcl artículo 27 constitucional en el üf10 de IS.Ji. 

Asi mismo se sei1ala que el Dcpar,ta--

mcnto Agrario de oficio o a petici6n de parte, iniciar~ los 

procedimientos para titular las propiedades que no tengan con

flicto de f indoros, <lebicndo el pobla<lo interesado nombrar re

presentantes, un prop i ctar i o y un sup 1 ente que i ntc:--vcndrtin 

en la tramitaciiSn del expediente aportündo tftulos cle p·1~opic-

dad y dem5s documentos que estimen necesarios; y en el caso de 

conf 1 i etas de hecho o de derecho por 1 rm i tes de 1 os terrenos -

comuna les entre si o entre cj idos e 1 Departamento Agrario c.ic -

of i e i o o a pct i e i ón de parte se encargar tí de J cono e¡ r.; i cnto cic

éstos. Dicho autoridaJ se cncar9ar6 de hacer toüos JoG cstu-

clios tantos sociales, hist6ricos, econ6micos, clc los núcleos -

de pobL:1ci6n ya seo para titular o paro. resolver el confJ icto-
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de 1 os 1 fmitcs. 

" las disposiciones agrarias impcrfe.s 

tas al regular los bienes comunillcs, respecto de los cuales no 

c:;istcn criterios legales que faci 1 itcn su rcgulaci6n rópida,

sino que por el con~rario los omisiones, contradicciones y - -

absurdos son frecuentes y un problema que debería ser scnci llo, 

es J levado a cxtrcr.ios que obviamente perjudican a un importon

tfsimo sector campesino". (27). 

En el artículo 139 del c6digo motivo

de este analisis, establece que los cjidatarios pcr<lcran los -

derechos que ti cncn como mi cmbros de un núc 1 ca de poi:> 1oci6n e

j ida I o exccpci6n de los adquiridos sobre los solares que lcs

hayan sido adjudicados en la zona urbani:ada. 

Como es de verse este ordenamiento r~ 

coge lo del c6digo anterior es decir el de 1934, introduciendo 

nuevas instituciones y algunos conceptos nuevos principalmente 

a 1o que se refiere a las tramitaciones de las solicitudes a-

grarias existentes. 

Nos permitimos comentar af respecto -

de este c6digo la importüncia que se le di6 a lü ganadería, ya 

que de el la parte lo satisfacci6n de multiplcs necesidades oll 

mentor i as para ta soci cJa<l en que vivimos; y en ra:6n de que -

las tierras forman partü fundamental para lo crianza de ganado, 

y es por ello distinguir su relevancia. 

(27).- FIGUEROA, FERNANDO.- LAS COl.IUNIDADES AGP.AP.IAS.- PAG. 125. 



E.- COOIGO AGRARIO DE 1942. 

Par u sust i tui 1~ o 1 C6ci i no Aural' io de 1 

23 cle septiembre de 1940, se dict6 un nuevo ordenamiento el 31 

do diciembre de 1942, expedí Jo por el Presidente ;.ianucl Avi la

Camacho, publicado en el Diario Oficial de la Fcdcraci6n el 27 

de abr i 1 de 1943; y aunque este ordcnom i cnto ·(uc mejor toda 

vfa contenía bastantes lagunas cleficicncios y preceptos anti-

constitucionales, entro el los los rclati'1os u las consccioncs

dc certificados <le inafcctabil iclad nano¿cra al conservo por f~ 

vorcccr a un grt:m grupo de tcrratcn i entes, no obstuntc que se

l es i onaSan 1 os i ntcrcscs de 1 campesino i nnorui1tc des va 1 i C:o, 

imposibil ita~o cconoraicoracntc a lucl1or poi~ su tierra ante los

tribunalos. No obstante signific6 una etapa nueva en el dcza

rro 1 1 o jur id i co de 1 a P.cforma Anrar i a )' se vi 6 que se h i :o 1 o 

posible por mejorarla. 

Este C6cliao const6 de 36~ artículos

y e i neo tr~ans itor i os y tuvo vi gene i ü hasta e 1 aiio de 1 S7 I, en 

que entro en vigor la Ley Federal de í..:cforma Asraria que estu

diaremos en preve; en la mayor parte de este códi90 ~e f~i;2, -

se cierivan clcl código que antecede en el Libro Primero, disti!!. 
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t;u i o ante autoridad es asrar i as, orcanos agrarios )' organos cjl 

dales; iouolmcnJ..:c. c~tablcci6 lü no rccJecci6n c:c los comisa-

?"!ados cjicJalc3; se aumenta a diez hcct~rcas ele riese o !:US e

quivalentes, Ja uni¿ac: norr.iol (fo ~otaci6n »se previene la fo,!: 

ma de cal cu 1 ar su cxtcns i6n en 1 os cj idos ganaderos y fot'csta-

1 es. Con to~o claridad se Jcfinc la capacidad individual para 

recibir parcela a favot• de todos los campesinos indigentes in

cluy6nclosc a Jos peones acasil lados y, en general, a todos los 

trabajadores clcl campo. 

Este c6digo fue adici.:in.:ido y modlfi

cudo en muchos aspectos llegando con el lo, a aclquirir una ma-

yor ordcn<Jc i 6n. Y af respecto 1 a Maestra Chavcz, seiía la " Es

cvi dentc que rcquirio de modificaciones, tanto para resumir 

todas las reformas de que fue objeto, como para ponerse a tono 

con el ritmo de fa Reforma Agraria y que fue pasando de la prl 

rnera etapa de mero reparto de tierras , y se volvía integral -

atcnd i endo otras facetas ele 1 prob 1 cmü a gr ario ". (28). 

As i también e 1 Maestro Lcmus Garc r i:i
op i na: "El C6dioo Agrario Je 19:;.2, cumpl io su funci6n clcntro

Gc 1 pl"occso h i stor i co de 1 a Reforma Agraria l·lcx i cana, durante-

Jos 2> aiios de vigencia, pero con toC::a evidencia no rcspondía

ya a los nuevos requcrirnicntoc. C.:c la problem6ticu asr.Jria, en 

1 os años setentas " (29). 

En este c6di90 se trata de equiparar 

el regimen de la comunidad al de los bienes ejidales por lo 

cual obviamente se limita a las comunidades por tener un r~gi-

(2ü).- CHAVEZ PAORON, MAl\THA.- El DERECHO AGr-A!llO EN l·lEXICO.J 
EDITORIAL PORRUA, S. A. MEXICO, 1982. PAG. 333. 

(zn.- LEl.:US GAl~CIA, RAUL.- DEf!ECllO AGRARIO MEXICANO.- PAG.--
30¡. 
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mcn jurídico constitucional diferente y una situaci6n de hecho 

ta~bi6n dif-~renciada del r6gimen cjidal. Es menester scñalar

quc con esta equiparaci6n en algunos aspectos resulta bcncfici..s 

da la comunidad, tales como lo dispuesto por el artículo l:)S -

que establecía que todos aquéllos actos que tiendan a privar -

total o parcialmente a los núcleos de poblaci6n son inc~istcn

tcs. 

Oc i gua 1 forma, 1 as di spos i e i enes so

bre el procedimiento de titulaci6n de bienes com:nalcs y lo r.,S; 

lativo a los conflictos por límites de bienes comunales se re

gu 1 a de una manera más amplia, pcrs ist i endo a 1 gunas 1 agunas y 

en algunos casos disposiciones contradictorias. El procedimi

ento de titulaciones y confirmaci6n de bienes cor:1unales se 11.s, 

va a cabo de oficio o a petición de parte, debienUo elegir el 

núcleo, un propietario y un suplente para la tramitación del -

mismo; presentaci6n de títulos de propiedad y todas las pruc-

bas que se consideren necesarias. Siguiendo todo un proccc!i-

miento para verificar lo relativo al terreno, su inscripci6n,

hasta llegar a una resoluci6n que sera puesta a consideraci6n

del Presidente de la República. Asimismo las disposiciones s~ 

brc el procedimiunto para la tramitación de los conflictos por 

1 imites de bienes comunales, será similar; en este caso .inter

vienen los representantes de los núcleos que tienen problcmos

cn relación a los linderos de las superficies que poseen, apo~ 

tando toda clase de pruebas para su resoluci6n.· 

Hacemos la obscrvaci6n de qu~ este C2 
digo de 1942, pese a las deficiencias que aun tenía es el quc

a perdurado un poco más que los ünteriorea y que con las expe

riencias pasadas sirvieron de fundamento para que fuera mejor

elaborado. 



F.- LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971. 

El analisis que a contjnuaci6n haro-

mos se refiere a la aplicaci6n de una nueva ley ya que se re-

quiere de una poi jtica administrativa de estrictü austcridad,

que suprima definitivamente los vicios burocraticos que prev~ 

lecen en todos los procedimientos y, indeclinable firmeza, eli 

mine radicalmente todos Jos niveles de corrupci6n, creando nu~ 

va imagen de la autoridad administrativa frente al campesinado 

y a la opini6n públ íca. La ley Federal de Reforma Agraria mo

tivo de este apartado evidentemente respeta la letra, el espj

ritu y la filosofía del artículo 27 Constitucional, ya que - -

perfecciona y consolida el ejido, la propiedad comunal y laª.!:!. 

tentica pequeíla propiedad; poniendo enfasis en la función so

cial de la tierra y sus accesiones, con el claro proposito de

lograr un aumento sostenido de la producci6n en el campo, for

taleciendo y superando todos los rengloros de la economía asrl 
cola de nuestro pafs, este objetivo cxpl ica Ja especial impor

tancia que la iniciativa otor9a a la organizaci6n econ6mica de 

ejídatarios, comuneros, colonos y pequeños propieta~ios, ha--

·br¡&dd9,es las puertas de todas las formas de asosiaci6n para-
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la producci6n comercial izaci6n e industrial izaci6n. 

La Ley federa 1 de r.eforma Agral' i a fue 

expedida por el licenciado Luis Echevcrria Alvarez, entonces -

Presidente Constitucional el 16 de marzo de IS71, p6blicado en 

el Diario Oficial de la Fedcraci6n. n La dcnomir.aci6n de Ley

Fcderal de Reforma Aoraria, se debe a que no se trata de un C~ 

digo porque no se 1 imita a recoger disposiciones preexistentes; 

es Federal por mandato del artículo 27 Constitucional )' se re

fiere a la Reforma Agraria, que es una instituci6n política de 

1 a Revo 1uci6n Mcx i cana ". (30). 

Dicha ley fue clavorada con base en -

1 a rea 1 i dad que preva 1 ce i a en e 1 momento de su cxpcd i e i 6n )' 

consultando previamente ·a todos los sectores sociales compro-

metidos en los problemas agrarios vigentes, observando los crj_ 

terios sustentados en las ejecutorias que durante los últimos

años a su expedici6n, había emitido la Honorable Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n y con base en el criterio de que por

tratarse de una norma de carActer ~o~ial, debe brindar primor

dialmente impulso)' protecci6n debida a la clase campesina, 

que fue la que mediante la lucha armada de ISI0-1917, consiguio 

en el Congreso Constitu)•ente de Qucretaro, la clcvaci6n a nor

ma fundamental de un estatuto minrmo de garantía en los que 

quedan comprendidos los comuneros, los cjidatarios y autcnti-

cos pequeños propietarios. 

La Ley Federal de Rt¡formo Agraria se

comprende de 480 artículos, más 8 transitorios distribuidos en 

(30).- INICIATIVA DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 
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63 capítulos, 17 títulos y 7 1 ibros, 

El primer 1 ibro establece la oroani:,2_ 

ci6n y atribuciones de las auto1·iclades )'cuerpo consultivo 

agrario. El segundo 1 ibro trata del ejido reglamentando la -

propiedad de los núcleos agrarios. El tercer libro reglamen

ta la vida econ6mica de los ejidos y comunidades. El 1 ibro -

cuarto se habla de la redistribuci6n de la propiedad agraria. 

En el 1 ibro quinto se establece los procedimientos agrarios. 

En el 1 ibro sexto el registro agrario y la plancaci6n; y en -

el scptimo y último 1 ibro los del itas, faltas, sanciones y 

responsabilidades agrarias. 

Es conveniente mencionar quo los pro

cedimientos agrarios las autoridades principales que tienen -

ingerencia preponderante; loa podemos contemplar desde dos nl 

veles, el Nivel Nacional y el Nivel de los Estados de la fed!_ 

ración. 

A).- A Nivel Nacional el Presidente -

de la República, Secretaría de la Reforma Agraria; Cuerpo Co~ 

sultivo Agrario (auxiliar del ejecutivo nacional ); Secreta

rfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos. 

6).- A Nivel de los Estados de la Fe

deraci6n: Ejecutivos Locales (Gobernadores de los Estados Fe

derativos y Jefe del Departamento del Distrito federal); Com.i 

si6n Agraria Mixta (como 6rgano relacionado con los Ejccuti-

vos Locales); Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria 

{que precidc la Comisi6n Agraria Mixta), 

Cabe señalar que los diversos sectores 

y grupos campesinos estan afectados por el rigor y las conse

cuencias econ6micas por las que atraviesa 81 país en tal ra-

zón manifiestan su inconformidad mediante actitudes y actos -
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como son las formas de oficinoz públ icac, bloqueoG en las - -

v fas de com:..m i cae i 61~, conccntruc i once müs ivus etc., sir. cmbur

r¡o dada 1 as nucvun con C..: i e i enes que vi ve e 1 proceso de 1 a ¡:cfo.c. 

ma Agraria oe1·ia 1n6s co1~vc1lic~to que concentraran esas cner--

gfas sociales ) poi fticas, orsani::undooc pura aumentar su cap.f! 

ciclad de 9csti611 frente a las. instituciones; consolidar y au-

mcntar el copcrati\·Ísmo, aunque: esta lucha en ui·dua y dificil

sc prodr i an rcso 1 ver ü 1 !;unos p1>ob 1 er.1ils poco fl poco ya que e 1 -

prob 1 ema de 1 a ti erra C'!' lilU)' profundo ;.- complejo pues vi ene c..ic 

raíz por el despojo que fuimos. objeto por los conquistadores -

cspoilolcs acrecentado a trcJvÜs de las ctapao de nuestro desa-

rrol lo histo1·ico, concluyendo con unu estructuru de la tcncn-

cia de lu tic1·ra desproporcionada ) cr1 un sistcrnu de proclucci6n 

y distribuci6n injusto. Es pues con lu !\cvoluci6n Hcxicun.:'I 

cu~mdo nace 1 a í\cfor~mu r\srar~ i u con unu concepc i 6n de rost i tu

i r )'repartir la tierra a los cumpcsinos cu1·cntes de este re-

curso o que hubiun sido clcspojados de el lu. 

Los gob i c1·nos que se li.:in venido succ

d i endo, cad.:1 uno en su r6~ i mcn const i tuc i onu 1, hun tomado 1 u -

docisi6n de enfrentarse radicalmente a los problcraus agrarios

trutando de reafirmar• el compror.iiso de l lcvur a efecto el re-

parto ) rcsulurizaci611 de la tenencia clc la tierra, cnt1·coanclo 

1 os docur.ientos r•espect i vos. 

Podemos resumir que la Ley f-cc.!er•al de 

Reforma Agraria si9nific6 los procedimientos agrarios elimina.!! 

do instancias innecesarias y forto 1 ce i o 1 a capac i da.d jur íG i cu

dc los ejidos y las comunidades para la cxplotaci6n de todos -

sus recursos¡ consideramos que una de las metas más Jcfinidus

de 1 a poi rt i ca econ6m i ca de 1 pa rs es 1 a de 1 ograr cada ve:: ma

yor os tasas de desarrollo económico, cntendicnJo como tal, el-
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proceso mediante e 1 cu a 1 se 1 agra un i ncrornento m~s que propo.!:. 

cional del pr·oducto nacional en rclaci61l al de la poblaci6n, y 

cuya finalidad es elevar ~ustancialmcntc el nivel de vida de -

los habitantes; la industrial izaci6n, pcrr.liticndo la formaci6n 

,.. consol idaci6n de empr•csas cji<lalcs, agricolas )'de servicios; 

1 a ut i 1 i zoc i 6n c.Jc 1 a mano de obra dcsp 1 a:o<la de 1 campo a 1 as -

e i udades; 1 a necos i dad de i nvers i enes en obras de i nfraestruc

tura; 1 a crea e i 6n de centros de i nvest i sac i 6n, cscue 1 as, hospl 

tales etc. Y no debemos de olvidar jrunas que nuestra econ6mia 

radica escencíalmcnte en la agricultura por lo que el campo es 

un sector importantísimo que no debe de quedar al margen de la 

ley )' se dcsconoscun los derechos de 1 a clase campesina, clase 

débil y que tienen como único instrumento de defensa lu pose-

si 6n y expl otac i 6n de 1 a ti erro estando para e 11 o 1 a ley Fed.!, 

ral de Reforma Agraria. 
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A.- ANALISIS DEL ARTICULO 87 DE LA LEY FEDERAL DE 
REFORMA AGRAR 1 A. 

El articulo en cuestión es la pauta -

de la presente Tesis toda vez que dsta disposici6n legal con--

templa tanto los derechos de un ej idatario como de un comunero, 

porqué causas se suspenden dichos derechos; y el objetivo de 

este andl is is es distinguir precisamente los derechos de un ej~ 

datario y un comunero y del porqué la improcedencia de que se -

suspendan los derechos de los comuneros. Para tal efecto es m.!: 

nester transcribir el susodicho artículo. 

Artículo 87. " La suspcnsi6n de los -

derechos de un cjidatario o comunero podrá decretarse cuando d~ 

rantc un año deje de cultivar la tierra o de ejecutar los tral'.,Q 

jos de índole comunal o aquél los qu<.• le correspondan dentro de 

una explotaci6n colectiva, sin motivo justificado. 

También procede la suspensi6n respec

to del ejidatario o comunero contra quien se haya dictado auto

dc formal prisi6n por sembrar o permitir que se siembre en su -

parce 1 a, mariguana, amapo 1 a o cua 1 qui era otro cstupef ac i ente. 

La sanci6n scr6 aplicada previa con1-

probaci6n plena de las causas antes indicadas por la Comisi6n -

Agraria Mixta, y abarcar~, segGn el caso, un ciclo agricola o -
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En estos casos, 1 a unidad úe do tac i 6n 

se adju<licarc.'J provisionalmente, por el tiempo que debe durar 

la sanci6n, ul ht!reoero lesítimo 1..1cl ejidubJrio." ( 31 ). 

En primer t~rmino debemos apreciar 

cu~lcs son los derechos a que se refiere el a1·tículo transcri-

to con antelüci6n > que podr~ suspenderse temporalmente; según

el tlrtfculo 51 de Id propiu ley, menciona CUül es la propíeddd

de los nuclcos de poblací6n ejidales y comunulcs aduciendo que

éstos son propietarios de las ticrrtlS y bienes que en la resol~ 

ci6n Presidenciul se senale con las moddl idtldes y regulaciones

que la ley esttlblezca. Oc igual forma el drtfculo 52 dice que

los dcrecl1os que sobre bienes agrarios adquieran serán inal icn~ 

bles, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles, por lo 

que no se podrün cndjendr, cederse, trd11smitirse, arrendarse, -

hipotecarse o gravarse, en todo o en pdrte. 

Según el JI tículo 56 de la ley en cJ. 

ta, dice que corresponde a los ejidos y comunidades el derccho

al uso y uprovechamicnto de lds df.IUUS dcstinadds al riego de 

sus tierras; así mismo la cxplotdci6n podrá ser individual o 

co 1 ect i va según 1 as ncccs i dad es de la comunidad, 1 os pastos, 

bosques y montes cjidalcs y comunales pcrtenccer~n siempre al -

núcleo de poblaci6n y en tJnto no se det~rminc su asigndci6n 

individual serün de uso común. 

los derechos in<Jividualcs según lo -

contempla el artículo 66, nos indica que antes que se efectue el 

(31).- LEY FEDEl,AL DE f.EFO"MA AGoAf.IA.- VIGESIMOCUAl,TA EDICION.
EDITOtdAL po;.."uA, s. A.- MEXICO, 1%3. PAG. ~J. 
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fraccionamiento y adjudicaci6n de pare« las, los ej idatarios c.n 

particular tt'ndrán los dC'rf'chos que proporcionalmcnt1· les co-

rr<•spondan para exp 1 otar y aprov1:char 1 os divc.:rsos b i C'O(·s Ej i

da 1 es de acuerdo con 1 a 1 ey; esos derrchos sea cuo 1 fuere 1 a -

forma de explotaci6n que se adopte, se acreditarán con el res

pectivo certificado de derechos agrarios QUE' deber a' expedí rse

por la Secrctarfa de la Reforme Agraria. 

El cjidatario tiC>nC' la facultad de 

designar a quien deba succderlc en sus derechos sobre la uni-

dad de ·fot ac i 6n y en 1 os demás inherentes e su ca 1 i dad de ej i

dat ario, de entre su c6nyuge e hijos y en defecto de el los a -

la persona con la que hago vida marital siempre que dependan -

Econ6m i cament e de é 1 • 

Con lo anterior hemos cont~mplado 

los derechos que tienen los comuneros respecto de sus tierras, 

que en cierta forma vic>nC'n sir.ndo los mismos que· los de los 

ejidatarios; derecho a una explotaci6n individual, colectiva,

siendo propietarios de su unidad de dotaci6n propiedad inalie

nable, imprescriptible, inembargable e intransmisible. 

Dentro de este artfculo 87 a que nos

hemos estado refiriendo, regu 1 a 1 a suspens i 6n de esos derechos 

de los comuneros apoyándose en distintas causas como son;quc -

durante un año dejen de cultivar la tierra o de ejecutar los -

trabajos de Índole comunal o aquéllos que le correspondan de -

una explotación colectiva, sin motivo justificado; o cuando se 

le dicte un auto de formal prisi6n al comunero por sembrar o -

permitir que se siembre en su parcela mariguana, amapolo, o 

cualquier otro estupefaccicnte; siendo la suspensi6n un ciclo

agrÍcola o un a~o. 

Estas causas las anal i:aremos con de-
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tenimiento al referirnos al último inciso ue este capítulo, ma

nifestando los criterios del autor de esta tesis; del porque es 

improcedente la suspensi6n de los derect1os de los comu11eros so

bre su parce 1 cJ cuunoo us; ! o destinen. 



B.- ANALISIS DEL AhTICULO ( SUSPENSION ). 

B~sicdmentc este apartddo constituye -

un resumen del inciso que antecede en raz6n Je que el artículo

ó7 de la Ley federal de l\eforma Agraria; contiene las causas de 

la suspensi6n de los derechos de los comuneros. Y pard tal efes 

to en primer término andl i:arcmos el concepto de suspcnsi6n y -

para el lo nos referimos a lo siguiente. 

Suspcnsi6n.- "Acci6n )' efecto de sus-

pender o suspenderse. 

Suspender.- Levantar, colgar o detener• 

en alto o en el aire una cosa. Detener temporalmente una ac--

ci6n u obra. Cdusar admirací6n, embclcsdr, Privar temporalme!! 

te del empleo o del sueldo a alguien. Negar la aprobaci6n a un 

examinado". (32). 

Asimismo el Diccionario Enciclop6dico

Durvan, nos dice que Suspensi6n " Acci6n y efecto de suspender-

(32).- i<ANCES DICCIONARIO ILUSTkADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
EDITOldAL l.AMON SOPENA, S. A, ESPAÑA 1974. PAG. 695, 
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o suspenderse. 2. Censura ecleci,stica o correcci6n gubernativa 

que en todo o en parte priva del uso del oficio beneficio o em

pleo o de sus goces y emolumentos .••• 9. Der. Sanción diecipl i

naria que priva total o parcialmente del uso de un derecho, del 

ejercicio de una profesi6n, etc •••• 11 •••• De garantías. Situa-

ci6n anormal en que, por motivos de orden públ ico,quedan tempo

ralmente sin vigencia algunas de las garantfas constitucio----

na 1 es w ( 33 ) • 

Suspensi6n.n Es la sanci6n que consis

te en prohibir a un funcionario judicial o a un abogado, que -

aquél ejerza sus funciones y éste su profesión por determinado

t iempo. Puede imponerse como medida disciplinaria o como verd~ 

clero pena en un juicio del orden penal. El ~rtfculo 62 del C6-

digo de Procedimientos Civiles previene que• se entenderé por

correcci6n disciplinaria: 111. La suspensi6n que no exceda de~ 

un mes •. ( 34 ). 

Como nos podemos percatar el concepto 

de suspens i 6n i mp 1 i ca un 1 apso en e 1 cua 1 hay pérdida de un ds 

recho, que en obvio de repet i e i 6n es tempera 1, es dcc ir que no 

es definitivo, sin embargo esta suspensi6n no debe aplicarse 

por los causas que indice el artfculo 87 de la Ley Agraria y -

qui ;:á por ninguna causa, en virtud de que 1 os derechos de 1 os

comuncros como ya se vi6 en los primeros capftulos estos han -

sido poseedores originarios de ous tierras; y se ahondara en 

los incisos que a continuaci6n anali:aremos. 

(33).· DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DURVAN.- EDITORIAL DURVAN, S.
A.- 8 TOMOS.- PRIMERA EDICCION, TOMO 8.- PAG. 32. 

(34).- DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL.- POR EDUARDO PA-· 
LLARES.- UNDECIMA EDICION.- EDITORIAL PORRUA, S. A.· 
MEXICO, 1978.- PAG. 742. 



c.- ANALISIS DEL TERMINO ( IMPROCEDENCIA ), 

Que entendemos por improcedencia ? 

según nuestro leal saber y entender Improcedencia significa que 

no debe operar, funcionar, que es inadecuado, es decir que por

n i ngun 1not i vo debe vedarse tempora 1 mente 1 os derechos de 1 os C.,2 

muneros sobre sus tierras, y no es que nos enfrentemos con lo -

que la ley marca, sino que en ocasiones existen lagunas o cues

tiones que por la propio naturaleza de los problemas agrarios -

es difÍcil avocarse a cada una de ellos con la importancia y 

y detenimiento que requieren, ni tampoco es que se quiera refo~ 

mar este artfculo sino simplemente son situaciones que el autor 

del presente trabajo arguye fundandose en diversos criterios 

que se harán menci6n en el inciso Oltimo. 

Es conveniente mencionar lo que al 

respecto de este t'rmino lmproCedencia nos dice el Diccionario

• Falta de oportunidad, de fundamento o de derecho n, ( 35 ), 

Improcedencia• Falta de oportunidad, 

(35).- RANCES DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- EDl 

TORIAL RAMON SOPENA, S, A.- PAG. 406. 
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do funddmento o de derecho. 2.- Inadecuado, extempor~neo. lm-

prop i o, inconveniente, inoportuno, incongruente u ( 36 ) , 

Con estos conceptos nos 1 imitamos pa

ra aecir que es inadecuado coartar los derechos de los comune-

ros en forma temporal; por las razones que estudiaremos a con-

tinuaci6n. 

(36).- OICCIONAl110 ENCICLOPEOICO our,VAN.- EDITORIAL OURVAN, s.
A. - S TOMOS. - Pi\IMEl,A EO ICC 1 ON, TOMO 5. - PAG. 106. 



D.- C .. ITEl.10 l,ESPECTO A LA l~1Pi.OCEDE~CIA DE LA SUSPENSIO~' 
DE LOS DEl,ECHOS DE UN EJIDATAidO O COl·IUNE:,o DEL A!.--
TICULO 87 DE LA LEY DE :,EfO"~IA AGi,Ai,IA. 

Una de las cuestiones que es determinan-

te para pensar qué, es improcedente que a los ejidatarios o comuneros 

se les quite temporalmente sus derechos sobre las tierras que poseen; 

es porque su propiedad se remonta desde épocas antiguas, por ejemplo 

en la época Prccoloniul existieron tres clusificaciones o clases cie -

propiedad de la tierra y que dentro del segundo grupo estaban la -

propiedad de los pueblos; que eran de los reynos Oc la triple alianza 

que se agruparon por tribus provenientes del norte ya organizado en -

el que cada grupo estaba emparentado y sujeto a la autoridad del m&s

anciano y los grupos que desccn~i~n de und mismd cepd tomaban una - -

porc i 6n de ti erras neccsar- i as para construir sus ho9drcs, si enc;o 1 o -

que conocemos como Chinancal 1 i o Cal pul 1 i - quiere decir barrio dt:. 

9ente conocida o 1 inaje antiguo; ~sta propieJaJ era comunal y pert.:::;. 

necía al barrio al cual habra sido asigndda y el uso era privado y lo 

gozaba quien lo estaba cultivando, no pouía enajenarse pero si Cejar

se en herencia, y para obtener un cal pul 1 i los requisitos erur. que 

fueran residentes del barrio y que se cultivara la ticrrd sin 
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interrupci6n, y en caso de que no se cultivara en un ciclo asrL 

cola, el jefe de la familia que detentaba el calpull i era llam~ 

do y amonestado por el jefe de barrio y si el amonestado reincl 

dra en no cultivar la tierra durante dos ciclos el jefe de faml 

lía perdía el caJpull i y éste se le asignaba a otra familia que 

quisiera cultivarlo. 

Con lo anterior nos basamos para decir 

que Ja propiedad comunal en Ja época precolonial se podía per-

der por dejarse de cultivar durante dos ciclos y despu&s de ha

ber sido amenazado pero en ningún momento se hace alusi6n a una 

suspensión temporal en sus derechos, sino a una p~rdida y sien

do ésta la única causa que se señata en esta época para perder

los derechos de los comuneros, es decir que esta situaci6n nos

sirve de fundamento para establecer como primer criterio del 

autor de este trabajo, que es improcedente suspender loe dere-

chos de los comuneros. 

Por lo que se refiere a la época col~ 

nial, no fue sino un vil despojo a los propietarios originarios 

de la tierra, por parte de los conquistadores, introduciendo la 

religi6n cat61ica; sin embargo no desaparecio del todo la pro-

piedad comuna), ya que Carlos V, tuvo especial atenci6n en la -

protecci6n de la propiedad comunal al regular a las comunidades 

agrarias en la legislaci~n de Indias, pero no por ello dej6 de

haber despojos. Empero en esta ~poca tambi6n se distinguieron

tres tipos de propiedad, entre ellas esta la tercera que se re

fiere a la Propiedad de los Pueblos Indios; en la que se palp6-

la eeparaci6n de los aborrgenes de sus tierras, las de la nobl~ 

za, las de culto a sus dioses y las del calpulli, pasando a COQ 

vertirse en patrimonio de Jos españolea, en la que los reyes E~ 

pañoles establecieron instituciones relativas a la tenencia y -
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uso de la tierra, entre los indígenas destacando el fundo legal, 

que tuvo como orígen la orden de la Corona de que los indios - -

fuesen reducidos a pueblos, facilitando el hecho de que se con-

virtieran a la f6 cat61 ica y se estableci6 que al fundarse una -

vil la o lugar, es decir pueblo en general, se indicaban los sol~ 

res y pequeñas fracciones de tierra para las familias indígenas

reducidas; por lo que toca a los propios, eran tierras do labrall 

za propiedad comunal de explotaci6n colectiva y lo que se obte-

nfa se destinaba a los gastos públicos; y por último los tcrre-

nos de común repartimiento de parcialidades indígenas o de comu

nidad; siendo aqu~llas tierras entregadas para cultivo indivi--

dual a los indfgenas y para reafirmar que las comunidades no - -

desaparee i eron en esta ~poca, estas ti erras a que hemos hecho 

referencia fueron terrenos que con anterioridad a su reducci6n -

venían poseyendo los naturales. 

Concluyendo que estos estaban sujetos

ª un r6gimen de propiedad comunal de los pueblos. 

Así mismo durante la Independencia 

no hubo gran cambio en la situaci6n de la tenencia de la tierra, 

sin embargo podemos destacar que en 1810, Don Miguel Hidalgo y -

Costilla, puso en vigor un decreto en materia agraria, en el que 

declaraba que las tierras se cultivaran únicamente por los indios 

de los pueblos corrigiendo una situaci6n s6lo en los alrededores 

de Guadalajara; con ésto no quiere decir que el problema se ha-

bfa resulto, ya que se le restituy6 sus tierras a los antiguos -

propietarios, pero cabe destacar que la propiedad comunal en - -

cierta forma reynaba aún. 

Otro punto en el que tambi~n nos apo-

yamos es que en la época de la reforma hubo cambios importantes

en la agricultura, y en donde existi6 la pugna entre el gobier--
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no y la iglesia pues esta última hizo uso de los bienes que 

los feligreses pusieron en sus manos para fines religiosos; y 

qui en detentaba e 1 poder en ese entonces, Don lgnac i o Comonfort, 

promu l 96 1 a Le)' de Desamort i zac i 6n en 1 a que hubo intentos de -

proteger la propiedad comunal, sin embargo las medidas efectua

das fueron insuficientes pues algunas comunidades fueron despo

jadas, por los gobernadores y jefes políticos en los Estados y 

Territorios si es que se hubieren escapado del despojo de los -

conquistadores y de la iglesia como ya se vi6 con anterioridad; 

crc~ndose conflictos por los campesinos que se vieron afccta--

dos, por otra parte las comunidades inclfgenas quedaban extingui 

das sin personalidad jurídica para defenderse ante los tribuna

les. La Ley de Desamortizaci6n, uno de los fines no era privar 

al clero de sus riquezas, sino darle un enfoque diferente con -

miras al progreso del pafs, dándole auge al comercio, las indu~ 

trias esperando el progreso de la agricultura considerando que

la propiedad comunal no dejaba que ésta creciera y que si fuera 

propiedad individual serfa diferente. 

Empero, no fue precisamente el result~ 

do que se esperaba pues con el lo se acrecent6 el latifundismo -

como ya se estudi6 en su oportunidad en el primer capítulo de -

esta tesis. 

En esta época las leyes relevantes fu~ 

ron la ya anunciada y la Ley de Nacional izaci6n de los bienes -

de la iglesia que promulg6 el entonces Presidente de la Repúbll 

ca Lic. Sen ito Julirez, que contri buy6 a evitar e 1 1 at ifund i smo

ec l esi~stico, pero por otra parte propici6 el latifundismo laico 

separando asi la iglesia y el estado. Estas leyes que se dioron 

en la reforma puso en manos de latifundistas la mayoría de la -

tierra y una pequeña porci6n en manoe de la poblaci6n inferior-
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del país la indígena incap4z para trabajarla y m~s aún para con 

servar la. 

Como consecuencia de las arbitraried~ 

des suscitadas en años anteriores donde la tierra es el punto -

determinante por el cual se ha venido luchando d travez de los

siglos y por el descontento de la clase humilde y vejada, aflo

ra 1 a l,evo 1uci6n Mexicana de 191 O, donde mi 1 es de campesinos se 

expusieron para que sus generaciones venideras 9ozaran de los -

derechos de 1 os cual es hab r an si do despojados, 1 evant~ndose en

armas siendo su objetivo primordial recuperar la tierra, que 

las manos poderosas respetaran sus propiedades y devolviéndoles 

a los originarios propietarios sus tierras para explotar las 

ya que de ahí provenía su subsistencia, además de que existía -

la convicci6n que a esta clase humilde le pertenecía por dere-

cho i nato. 

Así mismo otro m6vi 1 para que se die

ra Ja Revo 1uci6n fu6 a causa de 1 a perm1:rnenc i a en e 1 poder de 1-

General Don Porfirio Oíaz; pues el pueblo se vi6 grandemente a

fectado por el desarrollo del latifundismo anteponiéndose éste

al derecho comunal, sufriendo los estragos de la miseria que en 

lu9ar de mejorar se veían explotados. 

Habiendo ganado el pueblo mexicano 

grandes beneficios; el Constituyente de Oueretaro tuvo a bien -

elevar a rango Constitucional la Ley del 6 de enero de 1915, 

tomando en cuenta los C6di9os Agrarios ya señalados con antela

ción. Convirtiéndose en lo que es el Artículo 127 de la Carta

Magna, y en e 1 año de 1971, se creó 1 a Ley l\eg I amentar i a de es

te precepto lo que es ahora la ley Federal de ~eforma Agraria -

que obviamente a mejorado en mucho a los anteriores C6digos A-

grarios. 

Por todos y cada uno de los cuestion~ 
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mientas a los que hemos hecho alusi6n, consideramos que es im-

procedente la suspensi6n en sus derechos de los comuneros según 

el Artículo 67 de la Ley Agraria porque es incuestionable que -

el régimen comunal tiene su sustentamiento en un auténtico de-

recho de propiedad muy singular como constituyendo una forma 

especff ica de propiedad con 1 imitaciones, supone explotaci6n 

colectiva teniendo el derecho de cultivar los terrenos de la e~ 

munidad conforme a las necesidades de cada comunero, pudiendo -

escoger su porci6n de tierra para cultivar con la autorizaci6n

de las asambleas y autoridades de los pueblos disfrutando cole~ 

tivamente de los pastos y de los bosques y de las aguas que és

tas últimas se regulan conforme a un reglamento. 

Con esta Ley de 1971, se favorece e 

impulsa la organizaci6n de las tareas agrícolas en el ejido y 

la propiedad comunal, previendo un sistema legal para regular -

la situaci6n agraria facultando a las Comisiones Agrarias Mix-

tas para solucionar problemas. 

Ahora bien por lo que toca a los motl 

vos que señala el artfculo 87 de la Ley Federal de Reforma Agr~ 

ria, para suspender los derechos de los comuneros, los cuales -

nos permitimos revatir desde un punto de vista muy personal, lo 

señalaremos a continuaci6n, no sin antes destacar que lo ya mcu 

cionado nos sirvi6 de apoyo para considerar que es improcedente 

tal suspensi6n. 
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Porque decimos que es improcedente la 

suspensi6n de los derechos de los comuneros; amén de las ra:o

nes ya expresadas argüimos lo siguiente: 

a).- Por lo que respecta al caso de -

que, podr& suspenderse cuando un año deje de cultivar la tie-

rra o de ejecutar los trabajos de índole comunal o aquéllos que 

le corresponda dentro de una explotaci6n colectiva sin motivo

justifioado. Nos preguntamos entonces que es lo que para la -

ley significa motivo justificado ya que si lo anal i:amos des

de muchos puntos de vista podríamos pensar que la mayoría de -

los casos, sino es que todos, son Justificados. 

En tal virtud, desde el punto de vis

ta personal citaremos varios ejemplos, y consideramos que los

comuncros en su gran mayoría son personas de csca:a cultura y 

de situaci6n ccon6mica precaria y m~s aún cuando se trata de -

tierras de temporal que est~n a expensas al tiempo para poder

sembrar y cosechar sus productos; nos cuestionamos, qu6 es lo 

que pdsa cuando los campesinos no cuentan con lo m~s indispen-

sable para poder cultivar su tierra. 

Ya que la semi 1 la, fcrti 1 izantc.s, in

secticidas, utencil ios para la siembra o m~quinaria implica dl 
nero, por otru parte solicitar un crédito agrario son muchos -

los requisitos que tienen que 1 lcnar y el tiempo que se pierde 

para 1 levar acabo dicho tr6mite, son causas de que algunos cam 

pesinos se aparten de la idea de cultivar, aunado a que en la

actual idad el tiempo se ha venido deteriorando en contrc"J de 

el los siendo motivos podcresos para dejar de uti 1 i:ar la tierra. 

Para nosotros éstas son causas justi

ficadas y quizá para la ley también, sin embargo si el campesl 

no en un ciclo, no siembra su tierra por esas ra:ones, pues tam 



- ó7 -

poco lo har4 el siguiente ciclo )' asi sucesivamente hasta llegar 

a un momento en que prefieran dedicarse a otro actividad que le 

permita solventar las necesidades de este y su familia, por lo -

que se convcrt ir r a en causa injustificada, i nterrog~ndonos; o s~ 

guiría siendo una causa justificada, Ahora bién para el caso 

de que se considerara causa injustificada, ya no solo caería de~ 

tro de la hip6tcsis que prevee el artículo 87 párrafo primero de 

la Ley Agraria para ser sancionado por la Cumisi6n Agraria Mix-

ta y suspenderle sus derechos por un ciclo agrícola y en este 

caso se la darían a su heredero legítimo, pero si ~stc se cncueu 

tra todavía bajo la patria potestad de su padre o se encuentra -

en la misma situaci6n econ6mica, la situaci6n no cambiaría. 

Por consiguiente no sería justo que 

se suspendiera sus derechos sobre su tierra ya que éstos derechos 

fueron adquiridos desde tiempos inmcmariablcs y además si la Ley 

Agraria tutela los derechos de la clase desprotegida, valga la -

expresi6n, en este caso en pilrticular no tendría por que suspen

der 1 e sus derechos. 

Es por eso que a la Ley le falt6 de--

talfilr y separar las causas que considera justificadas e injust.i 

ficadas, pues si bién es cierto que la tierra es de quien la 

trabaja, también es cierto que la propiedad no debe de ser limi

tada y dejar que la goce el propietario conforme a sus posibil i

dadcs, entonces la improcedencia radica en el término mal usa--

do por la ley según el criterio del que habla. 

b).- Para comprender el segundo moti-

va por el cual la ley sanciona con suspensi6n al comunero, es 

que se le haya dictado auto de formal prisi6n por sembrar o per

mitir que se siembre en su parcela mariguana, amapola o cual---

quiera otro cstupecfaciente. 
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Segón el " Artfculo 19: del C6digo Pe-

nol.- Se consideran estupefClcÍcntes y psicotr6picos los r:~1c de

terminen 1 a Ley Genero 1 de Sa 1 uc.!, 1 oz convenios o tratü1..los in-

ternoc i onü 1 ca de observancia oLI igatoria en :.:é-.ico, y los t¡l:e -

seRalan las demás disposiciones aplicables a le materia expedi

das por la autoridad Sünitaria correspondiente, conforme a lo -

previsto en la Ley General de Salu~. Para los efectos de este

capftulo se dist incuen tres grupos de esbipefacientes o psico-

tr6p Í CDS: 

1.- Las sustancias y veget.;:des señala .. 

dos-por los artfculos 237, 245 fracci6n 1, y 248 de la Ley Gen~ 

ral de Salud. 

11.- Las sustancias y vegetales consid.,!; 

radas como estupefacientes por la ley con excepci6n de las men

cionadüs en la frocci6n anterior, y los psicotr6picos a que ho

ce referencia la fracción 11 del artfculo 245 de la ley General 

de Salud. 

111 .- los psicotr6picos a que se refiere 

la fracci6n 111 del artfculo 245 c!e la Ley Gen,ral tfo Salu¿."(37). 

E 1 Art fcu 1 o 1 95 de 1 a r:d sma Ley enuncia

da y que a la letra dice lo siguiente. 

" Se impondrá prisi6n de dos c:i ocl-.o 

años y multo de r.1i 1 a veinte mi 1 pesos a quien por cuenta o con 

financiamiento de terceros siembre, cultive o coseche plantas -

de connabis o mariguana, sie11pre que en él concurran escasn 

instrucción y extremo necesidad econ6mica. Las mismos sancio--

(37).- CARRANCA Y TRUJILLO, RAUL.-CARRANCA Y RIVAS, RAUL.- CO
DIGO PENAL ANOTADO.- EDITORIAL PORRUA, S. A., 11.EXICO, -
1985.- PAG. 425. 
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ncs se impon<lr~n a quien permita, en iguales circunstancias - -

que en el -caso untcrior, que en un predio de su propiedad, te-

ncncia o posesi6n, se cultiven dichas plantas "• ( 38 ). 

Como es de verse de acuerdo a la pena

lidad del delito de siembra de mariguana, el t&rmino medio arii 

mét i co son e i neo a1~.os en consecuencia, a 1 canzu e 1 bencf i e i o de-

l ibcrtad bajo fianza, de conformidad con el artículo de nuestra 

Carta ~agna, entonces si la Ley Agraria se refiere al comunero

quc se le dicte auto de formal prisi6n por sembrar o permitir -

sembrar en su parcela mariguana, en este caso especifico saldría 

1 ibre bajo cauci6n, entonces tendríamos que anal izar cuales' fu~ 

ron las causas que tuvo para sembrar o permitir sembrar tal ve

getal, pues como mencionamos con anterioridad se trato de persg 

nas paupérrimas, generalmente víctimas de intereses criminales

que por engailos, pudieron haber dado su consentimiento para re!!, 

1 izar tales actos, entonces, cabría preguntarnos si es o no una 

causa justificada, y si a9regamos en que algunos ignoran que el 

susoC.: icho veoeta 1 si rvc para hacer dai\o a l '! .. h~man i ciad, y de 

que mientras unos son dañados en su salud otros se hagan millo

narios, ya que, si es cierto que la ignorancia de la ley no - -

exime de la rCsponsabil idad del que cae en un il icito penal, 

debería Ge comprcnUerse que el campesinado son de estracto so-

cial que merece especial atcnci6n y por lo que en este caso 

t:I que debería ser s~mcionado es aquel que haciendo gala de 

artificios y engaños envuelve al campesino; por otra parte la -

ley tampoco es el ara por que usa el término "siembre", o permita 

( 38 ).- CODIGO PENAL PARA EL DISThlTO FEDERAL EN MATERIA COf.IUN 
Y FEDEí.AL PAr.A TODA LA ~EPUBLICA.- PAG. 64. 
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"sembrar", más no indica que cultive y estos vocablos son dife

rentes, pues no porqll~ se ~iembre 111 cünnJbis o 1nari9uarla quie

ro ~ccir que 11 cgc u ~u tér1:1Íno o ü un estado <.:r. muc:urc;: ~-:lle 

pucwu consumirse o r'rocc=ursc pues puede ciarse el CcJ!jO de que 

siemGrc} de que nunca brote el Y08ctal, siendo usi improceden

te una suspens i 6n en 1 os c..'crccho~ C:c 1 os cor.umeros por 1 u~ r1.1::.!! 

ncs enunciadas. 

Por lo que hace a la amupolü u otro -

estupefaciente de ucucrcio al Artículo 197 que u la letra ¿jcc: 
11Se imponclra prisi6n Je siete a qui!!_ 

ce üfios y multa ~e ~ie: mil a un millón ~e pesos. 

1.- r\I que siembre, cultive, coseche 

munufacturc, fabrique, elabore, prcpurc, acon,;icionc, poset1, -

transporte, ven e.Ja, compre, adquiera, cnujcne o tr.Jf i que en cu~1l 

quir~r form.:i, comercie, suministre .Jun gratuitumente, o rrcscri-

ba vegetales o substancias de los comprendidos en cu~1lriuíeru de 

lus fracciones del urtículo IS3, sin sutisf..icer• los rcquisitos

fij.Jdos por las normus u ~uu se refiere l'I p1·imer ~Srrafo ¿el -

propio art r cu 1 o •••••••••••••••••• 11 
( ,:; 9 ) • 

Según el ürtfculo :.7 ,;e 1 J Le> .;gro-

ria la amupol.:i o cu<llquicr otro cstupcfücicnte tambi6n se usu 

el término scr.ibrar o permitir s0mbr·ur, lo quL· quiere l1ccir ~:e -

i9uill for·m.:i que no se refiere al cultivo, sino ú11icd~1~nt(· .J lu

sicmbra yu que ul liucerlo no neC(.!sariamentc Leba Ürotur lu plu!! 

ta. ,\hora biér. en estos dos c.isos > sc~ún 1 u pc11ul i\.:uci que 

murcu el urtfculo 1~7 Liel C6ciigo P~nal Fedcrul, es ~;jfl.!rcntc ü 

(39).- CAld.ANCA y rnuJI LLO, hAUL, CAiif~ANCA y f.IVAS, l<AUL.- CODI 
GO PENAL ANOTADO.-EDITOl;IAL POí;i,UA, S.A,-MEXICO, 1955. -
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la pcnül idacL que ~anciana e.I urtfculo 1~5 de la mismu ley que -

~e refiere d siemlw.:J .de lu mürizuüna; en tul virtud si se (;inr.:1 

el raso ~e que se llictora un üuto tie fo1·mul prisi6n en contrü -

1...tc un .comunero que siembra o ·purmita sembrar Uichos estupcfa--

cientos este no alcün:arfa la 1 ibert~d cauciona! pues el t~rmi

no medio uritmctico scl'Ía de once a11os por lo que comcntoJmos 

que no solo es improcedente una suspcnsi6n sino que aclcra~s este 

vocablo scrfa innc~esario porque el Cümpcsino estaría privado -

do su 1 iberta\.J por ti cmpo i ndef in i Oo hastél que se 1 e t: i etc una

scntcnc i a y en ~stc tiempo es lór;ico que él, no ocupürÍu la Pª!:. 

ce 1 ü } mtis uún U ce i mos que si 1 1 c96 u cometer el i 1 i e i to de 

scmbrür o permitir sembrar los vc0ctrJlcs untes mencionados se -

ver i a Símc i o nado Job 1 cmcntc, por un 1 udo por· 1 a Le!-· Aorar i a al -

suspcn1..:cr 1 e de sus cicrcchos y por otl'o 1 a Le)' Pena 1 u 1 p1· i var 1 o

C::c su 1 ibcrtad y creemos que nada ti ene que ver 1 u 'ti errtJ en 

los problemas que puedu meterse su propicturio, pues si bién 

es cierto que es un objuto que pl'oporciona los me-.:ios para que

crezc'a _la plantu prohibiC.:a turnbién es cierto que éstcJ no es cul 

püb re 1.:c 1 os uctos que se rea 1 i ::an sobre e 1 1 a. 

Con e 1 f fn c;c üunur a 1 o antcr i or ogr~ 

~t"Jmos que, existe la posibi 1 icJa~ cic que cuunUo SC" corneta un i l_L 

ciro Je lt1 nuturulczu ya ....:csL:rita el [stado puede i.:onfiscur 11-l 

-e i crru, entonces por l:odos 1 udos se ver r a ufectuUo el cunipes i no 

cuan Jo sembrar o permitiera sembrar l u mariguana, amapo 1 u o 

cuu 1 qui era otro estupcf ac i ente, si cndo que es duc110 desde ti cm

pos remotos, yo ~ca con una suspcnsi6n, privaci6n, confiscación 

y privaci6n Je la 1 ibcrtad scg6n sea el caso. 

Con lo que concluimos qun el término

Suspcnsi6n es inopcrantu aJcm&s de incccsar·io. 



e o N e L u s 1 o N E s. 

1.- La propicd1d de los A:tecas se encuentraba divi

dida en Propiedad de las Coniunidades, Propiedad de los Señores, -

Propiedad de Carácter Público. Los Cal pul 1 is eran de barrio de -

gente conocida y de Linaje Antiguo a las que les pcrtenccian -

las tierras Calpullis y a los vecinos del lu9ar le correspondia -

el usufructo de las tierras, se transmitiün a los descendientes -

y no podián ser enajenados ya que eran inal ienahles. 

2.- La naturale:a jurídica de la propiedad comunal -

fue respetada durante la Epoca Colonial ya que en la Lcgislaci6n

de Indias se rcgul6 de manera similar, no obstante el lo durante -

la Epoca Independiente en la ley de Dcsamorti:aci6n del 26 de - -

junio de 1856, se autori:a la desamortizdci6n de esos bienes y 

la Constituci6n de 1857, les niega capacidad jurídica a lus comu-

nidades agrarias dispone su desaparici6n. 

3.- la Ley del 6 de enero de 1915, producto de la 

Revoluci6n Agraria Mexicana, enmienda el error cometido por las -

Legislaciones anteriores y nuevamente se les reconoce la capaci-

dad jurídica que se les había negado concedi6ndoles la acci6n - -

de restituci6n para que las Comunidades Agrarias que habían sido

deapojadas de sus tierras las pudieran recuperar. 

4.- Una de las causas que el Artículo 87 de la Ley -



Federal de Reforma Agraria, señala para suspender los derechos 

de lo~ comuneros ~ cjidatarios sobre su parcela; es el no cul

ti~Jr ~sta durdnte un aílo o de no ejecutar los trabajos de ín

dole comunal, ..:onsi\.foramos que al suspender los derechos de 

los comuneros y cjiJutarios, como lo señala la ley Agrariü, 

l~s que sufr~r1 las consecuencias es la familia de esto~, pucs

si tomamos en cuenta que viven del campo, al recibir tal san-

ci6n el titular de la rarcela, que se supone es el único de la 

fami 1 ia que sabe trdbajar la tierra, al no hacerlo ~I, habr.S -

mt:rmu en 1 d produce i 6n de 1 a parce! a y como consecuencia 1 a 

fami 1 id sufrir~ las consccuen...:iu~. 

5.- Sin querer ser atrevido, propongo que con rela

ci6n a las sanciones que impone el Artículo 87 de la ley Fedc

rdl de Reforma Agraria, se modifique esta disposici6n en vir-

tud Je que cons i de ramo\.; qut.· es obso 1 eto que se cast i guc a 1 co

munero o ej i ddtar i o por un 1 apso de un ailo, cuando incurra en 

los supuesto~ Je dicl1a normd pues no tiene caso que se le sus

penda temporalmente sino que debería de ser en forma definiti

va, para que no tuviera la esperanza de que 1 legue a su t~rmi

no y volver a caer en la misma situaci6n o en su defecto que -

no c~ista ninguna sanci6n, y que se deje en libertad al comun~ 

ro y ejidatario de que trabaje su tierra como crea conveniente 

ya que es quien da de comer a su fami lía. 

6.- Así mismo el seguodo motivo que señala dicho a

partado es por que se haya dec 1 arado Auto de Forma 1 Pr is i 6n, -

por sembrar o permitir que se siembre en su parcela mariguana, 



amapola o cualquier otro estupefaciente; ahora bien, Penalmente 

este delito es sancionado adem4s de las penas de cárcel y multa, 

la del decomiso, es por demás entonces, que la le~ Agraria tam

bi~n sanciona al comunero~ ejidatario; porque se presume que -

la persona que carga en éste ilícito se encuentra física y mat~ 

rialmente imposibilitado para cultivar su tierra. 
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