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Al dar cuh1plih1iento a la norn1a ~~•Je marca nuestra Alroa 

M~terr Uniuer~idad ~acior1al Autóno111a de Mé~ico, de que todo 

e~tudiante lle9ue a la ant1el~d~ oportunidarl de obtener el 

titulo de ~u re$pectiua carrera, roedidnte l~ presentación 

de un trabajo de tesi~ por escrito $Ujeto a un ew~men 

profe5ional, me permito con todo respeto poner -con la 

esperanza inconme5urable de lograr el titulo de Licenciado 

en Derecho- ar1te la con~ideración altis\ma del honorable 

cuerpo de sinodales jurado calificador, mi trab~Jo 

sencillez Syprc:sjdo .dcJ. ortjcylg ~Al: J.o .LcM ú:.dCCAl e 
k.f.Jlc.wl JlaJ:.Ac.1A aR.C j noc:r;¡es o e j g 

Ante Ja5 probables deficiencia5 que presente, quiero 

manifestar re~p~tuosamente mi deci5\ón de aprender, para 

5er socialmente úti 1, sobre todo para e:!·e sector t<Jn 

marg\nado como es el campe~\nado de Méx\co. 

Con~idero, por un lado, que el problema de la tierra 

en México es milenario, grave y permanente, por otro, 

admito que el Gobierno Federal t1ace esfuerzos por 

resolverlo, principalmente de regularizar ~u tenencia 

forma de ut,1\zac,ón. 

Al trabajo. soruero y breve que pongo ante 

con5iderac\one5 tan di5tinguidas, le he dado un enfoque mJs 

que nada h\stórlco. 
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La Reforma Agraria en Mé~\co, arrancd con la Ley 6 de 

enero de 1915 en la que lo5 régimene5 revoluc,onar\os se 

1;01uprometer1 entregar la tierra a los trabajadores del campo 

que 5on los que hicieron pos\ble \a derrota de la 

d\ctad•Jra. 

V\n\eron de5pUé5 muchas leyes y decretos corno le Ley 

de Ejldo5 del 30 de novlerubre de 19201 el Código Agrario de 

1934, con mod\f \cac\ones hechas en 1940 y en 1942, todas 

ellas con la justa y respetable f\nalldad de reglamentar 

mejor la apl \cac\ón de la polit\ca agrar \a, 

Al obtenerse, en el [on9reso Con5t\tuyente de 

Querétaro, la aprobación del articulo 27 Const\tuc\onal 5e 

sientan \a5 bases fundah1entales ~e \a Ley Federal rle 

Refor~a Agraria e~ped\da el 22 de marzo de 1971, publicada 

en el Otario Of\c\al de la Federación el 16 de abr\1 del 

m\smo afio y de la cual co~ mucho re~peto hago breui5\h1a 

alusión. 

El reparto agrar\o fue la principal preocupación 

durante muchos afias pero a part\r d~ lo$ afio~ setenta~, ~in 

descu\dar n\ng~n aspecto, se decid\ó a través de la Ley, 

impulsar lo5 estadios de productiu\dad 1 

agro\ndu~tr\al\zac\ón en surna la procuración del 

bienestar del car~pes\no. 
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Trato prudenc\alroente -en ~u a5pecto histór~co- el 

ej\do, la comunidad, las autoridades internas ejidales y de 

a~í como m\ propuesta hum\lde y 

respetuosa•la supre5ión del articulo 46 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, que espero ~ea considerada coma und 

aportación s\ncera y honesta. 

Herm\n\o Pedro Solis Robledo. 



~ A ~ L I U L Q I 

EL EJIDO 

A).- r'nNCEpTO ~.rnfil! 

B 1. - ANTECEblENIES HISTOBH'Qc; 



.BJ.....:: COHCEPTQ ~ Ll.Ul.ll '' '3 

El ejido ha ~lJfrtdo todo un proceso evolutivo de5de su 

con'!.agrac 1 ón legdl en 1915. ha5ta la fechal ya qu .. 

generalmente la~ leyes no lo han definido, nl los 

tratad\5ta~; porque re'!<u 1 ta que 5U concepto ha $Ido y e~. 

tan dinámico, co1Bo lo es el precepto constituctonal ~n el 

cual se funda (art.27 Const\tucional), que el concepto que 

se tenia se ha ido modelando en nuestro tran5curr~r 

h\,.tór\co. Sin e111bardo, debemos de-e-tdicar q•Je' '"El Ejldo-

nace en ld ley 6 de Enero de 1915 como la tierra que ~e le 

daba a los pueblos ó a los campesinos, es decir, ·El Ejido 

e5 tgual a t\erra". 

E~criche, en su Olcctonar\o Razonado de Leg\5lac\ón y 

Jurisprudencla··, 5osttene que el Ejido debe def\ntr~e en 

los siguientes térm\nosi ··con10 el campo o t\erra que e5tá 

a la sal\da de el lugar y no se planta nl se labra,y es 

corn~n pdra todos lo5 uec~no5··, (1) adem~s afiod~ que los 

ej\dos de cada pueblo e$tAn de5ttnados al uso com~n de ~u~ 

moradoresi nadie puede por consiguiente dpropi~rselo ni 

ganarlo5 por prescr\pción n\ edif\car en ni 

mandarlo5 en legado. 

El ej\do proviene del latín ex\tus, 5alidai .. campo q1Je 

est6 a las afueras de una población·· {2). 

(IJ.-Escrlche, Joaquln 
"Diccionario R~zonado de Leg\5\ac\dn y Juri~prudenc\a·· 
T-ll Edit.Temls, S.A. Bogot6-Colombia 1907 p-850. 
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Sin embargo los tratad~stas del derecho agrar~o, le 

asignan un doble concepto a este vocablo, ya que su 

trasplante no fue una n1era adaptación en las nuevas 

tierras, 5\no que adquirió modalidades de instituto 

destinado a pro111ouer la empresa en que se hallaba empefiada 

la Madre Patria. 

Roque Barcia, del Diccionario General Et\mológico, lo 

define como• ·Et campo o tierra que está a la salida del 

lugar, que no se planta ni se labra, es comdn para todos 

los vecinos y suele servir de era para descargar en ella 

las m\e5e~ y limpiarlas·· (3). 

La Enciclopedia Espasa Calpe, opina al respecto es el 

lugar com~n donde la gente se suele j1Jntar a tomar solaz 

recreac~ón, y donde tambi~n los pastores apacientan sus 

ganados·· (4). La Enciclopedia Juridica Seix, no innova al 

respecto remite a ··sienes Mun\cipales··para su 

consideración detallada. 

··r1 ejido de. la5 leyes novot1\5panas equivale a tierra 

com~n de una población determinada, que no admite labranza 

ni cultivo y que sirve para pastos, asi como para lugar de 

esparcimiento, foro1ación de eras otras 

•(2).- Diccionario Juridico Mexicar10 
Instituto de Inuestigacio~es Juridicas 

actividades 

2a Edic.,Edit.,Porr~a, S.A. M~xico,1987 p-1247 

(3).- Enciclopedia Juridlca -oMEBR" T-!X 
Edlt.,Orlsklll, S.A. Buenos Aires,Argentina p-870 
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dedic:ha población; además se trata de tierras próximas al 

casco urbano o caserío, cuya exten~ión fue voriando según 

Aparte de otras diferencias secundarias notamo~ de 

inmediatc qui? el edji-lo no er:t cultivable, no ;:;uz.c-eptible 

de ipropiaci6n, en cambio en la actualidad e::-pecialmente en 

el réqimen ej.:..1a.1 propiamente dicho eztá .Jado a un conjunto 

de campesinoz para =u trabajo directo e in<lividual; aunqut" 

las limitaciones que zufre el derecho de propiedad que 

adquiere el ejidotario, llevan clasificarlo c:omo un 

derecho real sui 9eneriz. 

S-:gün t:-Sto, el concepto del ejido actual ya no 

correspunde a la tiefinición que )1ace el Oiccionario 

Jur1dico Ezcriche-. al d•'.."cir::e que es el c,1mpo o tierra que 

e::;:tá a la salida del lugar, qu~ n.o se planta ni ::;e 11bra, y 

e~ común para todo~ lo~ vecino~. 

··Ahora el Ejidc· ne' est.í. a la ::;alida del lugur, sino 

situado d~nt1·ü del ra,Jio de ciete Kil6;ne--;:r0s del cas~rio, 

con frecuéncia éste Ultimo ubicado dentro del Ejido, su~ 

tierras se ~l6ntan y se labran para el mantenimiento de lo~ 

ejidatarios y, fi:1almente, el ejido no es común a todos los 

vecino::, ya que :olarne-nte tienen dert-cho a participar de él 

•(~).- Enciclopedia Espasa calpe 

(5).- Diccionario Juriílico Mexicano., ob.,cit., p-1242 
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loe benefi:iado~ reconocidos,~ que d~b~~ .~ati~facer la 

condición je aplicar su· esfuerZo'· e personal a tas faenas 

En ~íntesic, t.:l ejido ya 'OÓ e~_ sq~amente ,un núcleo <le 

población dotado, sino toda una institución compleja c"1n 

personalidad juri(lica y patrimonio propio, que se rige por 

Ufüi legizlación altamente especializa•1a o nacional; que 

permite formular sus deciziones a travf'.'.:; .. tel vot<.• de ~us 

integrantes mediante la a.::.amblea general, se realizan por 

conducto del Comi::::ari¿.Jo, vigilarle. por un Comit...:; que puede 

dire~tamente organizarse, obtener c1·~1it0s, cont1a"tar, 

comercializar, inñustrializarse y obten~r cervicios que le 

permitan planear :::u acción integra, humana, prc.<luctiva y 

económica, y aprovechar la totalidad de zu~ recur~os, las 

faciliñades prioritarias y la~ obras qu·~ las instituci•ine=. 

oficiales ejecute11. 

El Ejido según el Lic. RctU.l Lemus Garci a: ""E!l una 

institución :::ocio economica compue::::ta de ti¿rras, bo!lques, 

aguas hombres, impl1.."'mentos de labranza, insumos, etc. que 

per~~necen a dicha in$titución·· {7), 

Pero es indudable, que para efectt1ar un adecuado estudio 

del Ejido, e::; m, .. n•:.:.tC'r .acuLlír ct la:; fu1:>nte:::; genuinas que le 

dieron existencia y con ello a nuestr~ Hi~toria Patria, en 

la cual ~ncontramo~ principalraente la~ ~iguicnte:::; épocas: 
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1.- Precortesian~ 

2.- Colonial 

3.- Independiente (época que va de la Guerra de 

Inuependencia de 1810 a la Revolución de 1910 y por 

último. 

4. - La actual. 

"(6).- Luna Arroyo, Antonio y/o Alcerreca G. Luic 
··Diccionario de Derecho Agrario Mexicano 
la. Edic., Edit.,P~rrtla, S.A., H~xico 1982., p-265 

•(7).- Lemus Gar~ia, R&ul 
.. Derecho Aqrario Mexicano· 
Sa, Edic. Porrüa, S.A. r-1.¿.xicl·~ 1985 F·-3ll 
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aJ....:; AtlTE<'EPEtlIE;S H!STOB!COS 

El ejido está conf;iderado como una institución producto 

de la lucha armada de 1910, tiene como lo hemos dicho su 

primer origen ideológico ético en los pueblos 

prccortesianos y en especial en el pueblo azteca, en el 

cual existía una organización politico-social que e~taba 

directamente vinculada con la forma de tenencia y 

distribución de las tierras. 

Loz aztecas tuvieron diferenciaci6n de clases y una 

organización territorial con diversas instituciones · 

relacionadas con la enorme cantidad de tierra~ de las que 

fueron conquistadores; Las tierras del Imperio Azteca 

e~taban dividídan entre la corona, la nobleza y el común de 

lo~ puebloc y habia pinturas que representaban 

di~tintamente lo que a cada cual pertenecía; las tierras de 

la corona estaban indicadas con color purpura, las de los 

noblec con grana y lao de los Barrios con amarillo claro. 

tan 36 pinturas de la colección Mendoza nos dan una idea de 

la diferenciación de clases y de la cantidad de tributos 

que en productos agricolas pagaban no solo los pueblos 

sometidos sino también los aztecas, según su condición 

social· (0J. 

(S),- Clavijero J,, rrancisco 
"Historia Antigua de México y su Conquista"T-r. 
Edit. Imprenta Lara., México 1844., p-206 
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Entre los azteca~ el rey o zefior era el dueñc1 abnol\Jto 

de lan tierra:; y podía disponer de ella como propietr¡rio 

ejerciendo la plena in re potesatas (derecho de unar ~) 

fruto y disponer de una cosa). 

Loo aztecas evolucionaron politicamente de una 

oligar~uia primitiva a una monarquia absoluta y encuerltra 

dentro del pueblo azteca, tres clases privilegiadan a 

saber: la 3acerdotal,la constituida por lo~ guerreros y la 

estructurada por la nobleza (9J. La expresada diferencia 

de clases estab& relfejada en la distribución de las 

tierra; a:;i el monarca era dueño abnolutü de tod.os los 

territorios sujetos a sus armas y la conquista engendraba 

la propiedad. 

A veces el rey distinguía a lon nobles ~¿ndoles tierras 

en condiciones de mayor liberalidad; por ejemplo, sin el 

requisito de heredarlos a sus descendiente~ directos, y por 

lo tanto, con la facultad de venderlas o donarlas a su vez. 

En este caso especial, zolo había un límite establecido: la 

prohibición terminante d~ tran~mitir el dominio a los 

plebeyo:::, maceh.ualer; o mayequc~, a quienes no se permitía 

adquirir inmuebl~~. 

{9).- Men1Jicte y Núfiez, Lucio 
·El Problema Agrario en México 
19 Edic., Porrúa, S.A. 
Méxi~o l98J., P-143 
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"La propiedad territorial azteca estaba dividida de la 

siguiente manera: 

a J • - Pro pi edad de las comunidades: Calpullallis y 

Altepetlallis. 

b).- Propiedad de los nobles: Pillallis y Tecpillallis, 

de carácter individual, aún cuando de disposición 

restringida; 

e).- Propiedades Públicas: Teopantlallis, Hilchimallis, 

Tlatocatallis y Tepantlallis, que servían 

principalmente para el so:.tenimiento de los 

distintos servicios públicos a los cuales dichos' 

bienes se hallaban destinados; todos estos bienes 

de carácter colectivo .. (10}. 

El Calpullali merece una especial atenci6n ya que 

con~tituye a nuestro juicio el verdadero antecedente de la 

actual estructura ejidal. 

El doctor Lucio Mendieta y Núñez, en su obra El 

Problema Agrario de México , asienta que la palabra 

Calpullalli que re decir: ··tierra de Calpulli ··, que 

significaba Barrio de Gente conocida o linaje antiguo 

( 11}. 

( 10). - Moreno M., Manuel 
··La organización Politica y Social de los Azteca::s:·· 
Edit. instituto Nacional de Antropología e Historia 
México, 1962., p-38 

(11).- Mendieta y NUñez, Lucio., ob., cit., p-140. 
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El Calpulli como su genesis nominativa lo indica (calli: 

ca~a; pulli: agrupación), era una parcela de tierra que se 

le asignaba a un jefe de familia para el sostenimiento de 

ésta, siempre que perteneciera a un barrio o agrupación de 

casa~, aunque muy al principio el requisito mas que de 

residencia era de parentesco entre la~ gentes de un mismo 

barrio. 

En Tenochitlan había veinte barrio~ o calputlallis; a 

cada barrio se le daba determinada cantidad de tierras para 

que la dividiera en parcelas o calpullec (plural de 

calpullíl y le diera una parcela a cada cabez~ de familia 

de las que residian en ese barrio; los cabezas o parientes 

mayores de cada barrio (chinancalli) eran qui ene~ 

distribuían los calpullec. Alfonso Toro dice: "que los 

asuntos mas graves los resolvia un tribunal ~uperior que ce 

reunia en un departamento del palacio llamado tlacxitlan y 

estaba formado por ancíanos representantes de los calpulli. 

y González de Cossío señala que el Cihuacodtl, especia d~ 

virrey o segundo d~l rey, presidía el tlatocan o consejo de 

toda la ciudad, que estaba formado por todos los jefes del 

calpulli. (12J. 

Por estos datoz que revelan la importancia política y la 

fuer-za de las familias y los calpulli, comprendemos porque 

Techotlala creyó necesario que las familias se cambiaran 

p~riodicamente de un barrio a otro. 
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.. Ademas, dicho calpulli estaba consiUerado corno una 

ezpecie de pequeña propiedad que tenia una función social 

que cumplir. La propiedad de las tierras del calpulli era 

comunal y pertenecía al barrio o calputlallí al cual habia 

sido asignado; pero el usufru~to {el uso y el fruto 

solamente! del calpulli era privado y lo gozaba quien lo 

estaba cultivando; por lo anterior no es de extrañarnos que 

el calpulli no podía enajenarse, pero sí dejarse en 

herencia .. ( l~). 

Los requisitos para que una persona obtuviera un. 

calpulli y no fuera molestado en el goce del mismo, 

consitia en ser residente del barrio de que se tratara y 

continuar viviendo en el ffiientras ~e deseara seguir 

con~ervando el calpulli, pero ademas esto era fundamental, 

la tierra debi~ cultivarse sin interrupción, pues si dejaba 

de cultivar un ciclo agrícola, el jefe de familia que 

detentara ~l calpulli era llamado y amonestado por el jefe 

del barro o calputlalli y si el amonestado reinscidia d~ 

tal manera que el calpullí dejara de cultivarse durante dos 

ciclos agricolas. el jefe de familia perdia el calpulli y 

este se le asíqnaba a otra familia que quisiera cultivarlo; 

•(12).-Toro, Alfonso 
··Historia de Mé-xico la~ Edic .. , Edit.Patria, ,México 
la. Edic., Edit. Patria., México 1933., p-421 

(13) .-. Chávez Padrón, Martlla 
El Derecho Agrario en México'' 
7a. Edic., Edit. Porrüa, S.A., México, 1983., p-147. 
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en caso de que hubiera un conflicto y qua se dudara de la 

equidad de la resolución del jefe de un barrio, este 

llevaba el a=unto al tribunal correspondiente para que se 

resolviera el caso. Nótese los puntos coincidentes entre 

los calpulli y nuestro actual ejido. 

Altepetlalli.- Había tierra e cuyos productos se 

destinaba a sufragar los gastos del pueblo, Clavijero nos 

dice: que el altepetlalli, esto es, de los comunes de las 

ciudades, se dividían en tantas partes cuanto~ eran los 

barrios de aquella población y cada barrio poseía ~u parte 

con entera exclusión e independencia de los otros· (14). 

Esta institución tiene perfiles similares a la que los 

españoles llamaban propios. 

Pillalli.- Eran posesiones antiguas de los pipiltzin, 

transmitidas de padres a hijos, o concedidas por el rey en 

galardón de los servicios hechos a la corona. 

Teotlalpan.- Los productos de éstas tierras estaban 

destinados a sufragar los gastos del culto, (significa: 

tierra de los dioses). 

Miltchimalli.- Estas tierras estaban destinadas a 

suministrar viveres al ejército en tiempos de guerra las 

cuales se llamaban miltchimalli o cacalomilli, según fuera 

l~ especie de víveres que se daban. 

(14J.- Clavijero J., francisco, ob.,cit,,p-210 
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Los indigenas no llegaron a formarse un concepto 

abstracto sobre cada uno de los géneros de propiedad antes 

descritos; valianse para diferenciarlos, como ya vimos 

anteriormente, vocablos que se referian a la calidad de los 

poseedores y no al género de porpiedades ejem: 

tlatocalalli: del rey; Pillalli: de los nobles; 

Altepetlalli: del Pueblo; Calpullalli: de los barrios; 

Millchimalli: para la guerra; Teotlalpan: de los Dioses; 

ademas estas tierras se encontraban en mapas especiales 

perfectamente delimitadas unas de otras por colores 

escogidos al efecto: las tierras de los barrios pintados de 

color amarillo claro; la de los nobles de encarnado y la 

del rey de púrpura. Los· limites de las heredades y su 

extensión se hallaban indicados con signos jeroglíficos. 

En cuanto a las medidas agrarias, sabemos 'que marcaban 

en ~us mapas las superficies de los terrenos con cifras 

referidas al perimetro de los mismos, o bien a lo que de 

sembraduras eran capaces de contener. 

Por todo lo anterior notamos que había una defectuosa 

distribución territorial, pues la tierra se encontraba 

concentrada en pocas manos, que consecuentemente se 

traducia en una injusta explotaci6n agricola, porque 

quienes trabajaban la tierra normalmente no eran dueños de 

ella y pagaban altos tributos. 
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Debido a esta situación, no es pues de extrañarnos que 

los pueblos soguzgados por mexicas estuivieran 

inconformes con dicho problema y que fuera factor propicio 

y determinante para ayudar a los españoles a derrocarlos. 

Trascedental fue que los aztecas tuvieran un problema 

agrario y que no lo hubieran resuelto con el sentido social 

con que trazaron el calpulli, porque esa fue la causa 

fundamental de la caída de ~u imperio, ya que como dice 

Hendieta y Nuñez · , la agriculltura en la época precolonial 

por lo que respecta a los pueblos sedentarios, a las 

monarquias o cacicazgos establecidos definitivamente, era 

la industria principal ... - la agricultura era la base de 

sustentación de los pueblos del Anahuac.(1SJ. 

Es inegable que el régimen normativo y naturaleza de las 

tierras calpullalli, tienen gran similitud con las modernas 

instituciones juridicas agi::arias, a pesar de que al 

someterlos conquistadores españoles a un pueblo indígena, 

el botin se repartía entre capitanes y ~oldados en 

proporción a su categoría y a lo que cada quien hubiese 

aportado a la expedicion, haciéndose otro tanto con las 

tierras y tributos. 

Estos repartos estaban autorizados por la ley para la 

distribución y arreglo de la propiedad, la cual fue dictada 

(15).- Mendieta y N~fiez, Lucio., ob.,clt.,p-14S 
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por Fernando V en Valladolid, el 18 de junio de 1513 y 9 al 

9 de agosto del mismo año. 

Con lo cual casi desaparecieron las instituciones 

aztecas, toda vez, quelos conquistadores se adjudicaron 

derechos sobre las tierras y aún sobre sus moradores lo 

cual hacían con base en las encomiendas; para tener visión 

más clara sobre estos tipos de propiedad Agraria Colonia, 

es preciso cital al Maestro 'flqel Caso, y nos dice al 

respecto: La propiedad privada se componía de las 

encomiendas o Mercedes Reales composiciones, confirmaciones· 

y prescripciones, y la propiedad comunal quedo integrada 

por ejidos, fundo legal, tierras de común repartimiento y 

los propios··c1&J. 

Por lo que hace a la Encomienda el Dr. Mendieta y Nuñez 

en su obra, El Problema Agrario de México.cita a Sol6rzano 

y Pereyra. que al respecto dice se trata de¡ Un derecho 

concedido por Merced real a los Beneméritos de las Indias, 

para percibir y obrar para si, lo~ tributos de los Indios 

que se les encomendaron por su vida, y la de un heredero, 

conforme a la Ley de la sucesión, con cargo de cuidar del 

bien de los indios en lo espiritual y temporal, y de 

habitar y defender las provincias, donde fueron 

encomendados y hacer de cumplir todo ésto, homenaje o 

juramento particular .. (17), 
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Con motivo de la conquista de la nueva españa muchos 

españoles recibieron de sus Monarcas, en compensación a sus 

servicios, porciones de las tierras conquistadas. 

Pararelamente a dicha donación tambien recibieron en 

encomienda un número determinado de indio~ con el propósito 

de que los instruye~an en la religión cat6lica. a tal 

repart1ción de indios se le llamó Encomienda por Extensión 

y este hecho se derivó de las Bulas Alejandrinas. 

El propósito era claro, pero sin embargo la realidad fue 

tan distinta que se d~svirtuó en su esencia y sólo sirvió 

para someter social, económica, política y moralmente a los 

nativos. 

Ahora bien, las encomiendas no se hicieron graciosamente 

sino que el conquistador interesado clebia solicitarla 

legitimación de la posesi6n-propiedad a los Monarcas 

Españoles, mismos que libraban los correspondientes títulos 

de propiedad, a los que se les llamó Mercedes Reales. 

Los tramites para obtener las mencionadas Mercedes son 

magistralmente señaladas por el Maestro Angel Caso de la 

si9uiente manera: 

•(16).- Caso, Angel 
··oerecho Agrario"' 
3a. Edic., Edit. Porr~a. S.A., Mixico, 1950 p-52 

•(17J.- Hendieta ... ob.,cit.,p-117 
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1.- La solicitud de tierras se hacia ante el cabildo, 

quien manifestaba su opinión al Virrey o Gobernador 

sobre la procedencia. 

2.- El Virrey o Gobernador, hacia los repartimientos, 

orientado por dicho parecer. 

3.- Una vez acordado el repartimiento, debia asistir a 

este el Procurador de la Ciudad o Villa y sólo debía 

otorgarse sin causar perjuicio a los indios. 

4.- Los repartimientos dados en perjuicio de los indios 

debían volver a ésto~. 

5.- El otorgamiento de las Mercedes era condicional 

durante los primeros cuatro años¡ debía tomarse 

posesión dentro de tres m?ses, y existia obligación 

de plantar árboles en los linderos, so pena de 

reversión. 

6.- Debía además poblarse sus tierras, edificarse y 

~~rnbrarse y, como garantía de todo 

solicitante debia otvrgar una fianza. 

ello, el 

7.- No podían abandonarze las tierras ni aún para ocupar 

otraz otorgadas tambien por Merced. El abatldonado 

estaba sancionado con reverzión y multa. 

8.- Por último ~xistia prohibición de venderlas a 

eclesiásticos, pues tambien esto traia consigo la 

reversión. 
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Por consiguiente, los trámites y condiciones arriba 

citadoz, nos muestran que la propiedad mercedad no era 

absoluta, lo que traia como cons~cuencia que estaba sujetd 

a ciertas limitacionez. Luego las Mercedes Reales al igual 

que las encomiendas fueron en la Nueva España pilar del 

desarrollo del derecho de propiedad. 

A su vez, queremos mencionar que dichas Mercedes R~ales 

se otorgaban atendiendo a lo dicho por el solicitante en el 

plano y medidas que e~te presentaba, lo cual, pasado el 

tiempo, trajo como consecuencia, problemas de invsión de 

tierras. Tal situacion llego al extremo de que los Reyes 

de España se vieran en la necesidad de crear un cuerpo de 

jueces que, constituidos en la Nueva España, se avocaran al 

conocimiento y solución de dichas invasiones. 

Es preciso que las mercedes reales no 

comprendían derecho alguno del subsuelo, base o pilar, de 

la superficie mercedada. La Corona E~pañola se reservaba 

la propiedad y explotación del subsuelo y por tanto de las 

riquezas que se encontrasen en el mismo; siendo de esta 

manera suyos los yacimientos respecto de los cuales se 

otorgaron concesiones, antecedente del dominio directo de 

la Nación que en la actualidad señala el Articule 27 de 

nuestra Constitución. 
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A C·:"lntinuacióó no~ rei:n~.t.iremc,:: a las leyes que .. HE.>ron 

(\rig-=-n ~ 1:a· piOpie·üa.,J".c-omUn~l en la C-olonia. 

la pt.">blación, compt1e!::t-O f.11)r m:mz:ana::- ·r !it.'lares, con calles 

ancha:: y de buen tamaño; ahí se dP.bian de construir los 

edíf icio~ publico a •:otno la~ pl-30:-as, mercados, iglesias t 

cementerioz, etc. Estaz tierras medir1~n 600 varas desd~ 

la iglesia hacia cada uno d~ lo::; puntos cardinales; tomando 

en conside.racion, i::¡ue si la población era muy gt·ande, estas 

dimensione~ tendrian i:iue a9randarPe tambif.n. 

"Se integraron por r_,_nlen~n=a ,_lel Marquéz de f'alc-~s # 

Conde de Santiesteh:1n, Virr~~y de la Nueva Eopaña; misma qu~ 

a la letra dice: Que Lle a.qui no ~e hagá merced 'le ninguna 

estancia ni tierrat, ::í fu•;-r¿ que la tal i:ztancia evté y se 

puedan asentar mil vara~ de medir paiior: o :.eda y <le-!':viado 

de la poblai:íon }' t°dZ-3$ 1.le indio$ 'i laz tierras .::¡uini~ntas 

de las dicha~ Vilraz y .i::i se ponga en lo::: mandamientos 

acordado:;; que para lo ver::;e di~sen, que ne· ~i:- den, si no 

fuer>? habiendo la di 1:ha ez:tancia o tieri~as de que le fuere 

f+?cha la merced, cin qur- hay.a e-n medio de ellaz y las 

dichas casas <le indi·~s. la~ dicha::: varas, piBrde las talee 

eDtancia$ e tierra~. e d~recho que a ellP tuvier& 

ldquirido, 'i las rn~r1:~dez que rie otr.=i. manerd. fue-rt!n, que no 

vaya ~~clarando lo st~codicho, sean ningunaz; he visto ser 

gat1a~a= subreptici~mente en fal;a rela~i6n N r 1a ). 
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El establecimiento d~l Fundo Legal, en l~s anteriores 

termine:, fue con~idera~o por los propiPterios eDpafi~l•E 

como perjudicial a zus intere!;es alegando que los indios 

tenian p~r costumbr~ vivir muy distantes unos de otros; fue 

por ello que el entonco?-s Rey de Espafi.a rectificó en la 

,:i tada Cédula la extensión y forma dE- efectuar la medición 

del fundo Legal. 

El Ejido: e:Jtaba localizado a la salída de los pueblos y 

viene de la, palabra latina vexitus'' que significa salida, 

siendo g~neralmente de una legua de largo. Estas tierras· 

servian para que los indio~ tuviesen su ganado y no se 

revolviera con el de los ezpañoles. 

Su apoyo legal l<> encontramos en la Real C&dula del lº 

Ue díciembr-e de 1573, que rezai " Los sitios en que se han 

de formar los pueblos y reducciones, tengan comodidad de 

aquaz, tierras y montes, entradas y ~alidas y labranzas y 

un ejido de una legua de largo, donde los ínUios puedan 

tener cu~ ganados zin que revuelvan ~on otros ~e españole~ 

( 19 J • 

E!i pertinente aclarar que dicha Cédula, derivó de la Ley 

XIV, de las Leye!i de Indias. - " Oue se señ.al•?n de esas y 

r1erra!: para propioz AdernA~ la~ # Leyes de Indias 

~(l~).- Fabila, Manuel 
"Cinco Siglos de Legi::lacion P.qraria en México" 
Edit. Sanco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. 
México, 1941, p-21 
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entend1an ct:1rno ..:>jiJo, lo:. terren.:is ubicadot a las saloidas 

de- laz i:·oblaciones ,, cüii ex-tensión de una legua de largo y 

finalidad de eVitai que los .;anaüoz prr1piedad de ezpañoles 

:;i." mezclaran con ~l ganado de propiedad inrli9ena., segun 

puede verce en la Ley VIII, que se refiere a las 

condiciones que deben tener lor sitios autorizados para la 

formación de puebloo ·· ( 20 ) . 

De tal man>?r.:t que t:n el Derecho Colonial E~paüol ~e 

trasplantó a América la figura jurídica del e)ido, similar 

a la institución utilizada en nuestro actual ~i~tema 

juridico. 

Los Propioo: eran los terrenc).: quE- cada pueblo tenin 

para cubrir los gaztos particulares; tanto lo::; indios como 

los españoles tenían de este tipo de tierras; además eran 

administrados por el Ayuntamio?.nto, quien los otorgaba en 

arrendamiento y las rentas provenientes del mi~mo se 

a~ignaban a ~ufragar el gasto pUblico, coincidiendo asi el 

Derecho Colonial con la institución azteca d<>l 

al tepetlall i. 

Las Tierra~ ·l~ ComU.n Ri:partimiento: las autoridades 

reale~ además de conceder a los pueblos el Fundo Legal, les 

otorgarc1n tierra~ para que las destinaran al cultivo; éstas 

•119).- rabila, Hanuel.,ob.,cit., p-23 
(ZU).- rabila, Manuel, ob.,cit,. p-23 
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fu~ron llamada~ tierras de r~par.timiento y 

~oncedieron en calidad de usufructo, mediante mercedes 

especiales a favor de la~ familias miembro~ t1e lo~ pueblos. 

Cabe mencionar, que gran parte d~ las tierras de la 

Nueva España pa3Ó a ser propiedad de la Iglesia, debiendose 

ésto al espiritu tan religioso que imperaba entre los 

conquistadores y a la gente que vino a colonizar éstas 

tierras. 

Es notorio el hecho de cómo la Iglesia fué adquiriendo· 

propiedades poco a poco, ya que los primeros misioneros que 

llegaron eran ~umomente humildes y se so~tenian de la 

limo~na, pero fuero11 preci~am~nte con ésas limosnas con las 

que formaron qrande::;; e:-:ten:::iones de tierras, que a la 

postre fueron llamado~ bien~s de manes muert~n. en virtud 

de que n( r•roducian absolutamente nada, además de estar 

exentas del pago del impuesto. En tal virtud, España se 

vió en la necesidad de establecer que en la colonia quedaba 

prohibido que la~ tierras repartidas a conquistadores o 

colonos fueran transmitida~ a la Iglesia 6 corporaciones 

religioza~. ó miembros individuales de ~llas so pena de 

perder los derechos recibidos. No Ob$tante, l~ iglesia 

continu6 acumulando biene=. Posteriorment~ =e ~uprimió la 

exencion de impuestos de que siempre disfrutaron las 

pr~piedades eclesiásticas, ya que 3e hizo sensible en las 
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finanzas g~nerales, la con~iderable amortización que a 

dichos bienes significaba. 

El ÍJr~dominio que tuvo la propiedad territorial en la 

Epoca colonial se explica en termines generales a que fue 

distribuida no acatando las disposiciones legales expedidas 

por loe Rey~s de España, que no ce puede negar, contenían 

un verdadero espíritu de Justicia, pues en algunas de ellas 

se trató <le impedir todc\ abuso que los conquistadores, y 

posteriormente los colonizadores de~plegaron en perjuicio 

no solo de los bienes propios de los indio~. sino tambi~n 

en contra de su inte-gridad física. Uándolez: un trato 

similar al de las bestia~ y llegando incluso nl grado de 

marcarles, cual ~i ~~ tratara de re~ez y no de s~res 

humanos. 

Con el transcurso del tiempo empezaron a generarse 

nuevos cambice, entre la conquista y la independencia la 

propie<lad de los núcleos de población indígena, va 

desapareciendo en beneficio el~ nt1evo~ poseedores, a~i al 

iniciar~e la guerra de Indepen~encia, los reyes e~pañole3 

empezaron a dictar una ~eri~ de medidas qu~ venian a 

favorecer a la clase indigena, creyendo qtte asi se 

cclucivnar1a el problema y qtte depondrian lao armas 

desertando ·lel movimiento Inst1rgente. 

Eotos decretoo o leyes que dictaron tendrían al reparto 
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de tierras a favor d~ los indios, y ~n general, una ~erl~ 

de beneficios como, liberarlos del pago de tributos. Sin 

embargo laz di~po~iciGnes de que hablamos llegaron tarde 

dado la distancia con la metr6poli y su ~j~cu~ión fué 

extemporanea por lo difícil de las comunicaciones y más 

acentuado porque el territorio iba siendo ocupado por las 

fuerzaz insurgentes que al final de larga y sangrienta 

lucha logran su objetivo, o sea, la separación politica de 

E~paña. 

Una vez proclamada la Independencia, el incipiente, 

E:=:.tado Mexicano se encentre. ante el problema de darse una 

Constitución Politica adecuada y, paralela con el problema 

agrario: en tantr. ~xi st iera l'.=t pro:ocupaci ón , 1e resol verlo. 

El E=~ado Mexicano y la~ prim~ras leyes referentes a 

las tierras, ~iguieron el patr6n o lineamiento de la 

L~gisla~ión Colonial, p~ro con el agravante de que 

c0n~ider6ron co~o cau~a del caótico estado económico, 

~ocial, jurídico y sobre todo político, a la inapropiada 

distribución de la {:·Oblación, como lo probaron lo::; hechos 

posteriores. 

El in~igne iniciador d~ nue~tra independencia Don Miguel 

Hidalgo y Cootilla, con~ide-L"ldo como Un··· de los primeros 

pr~cursoreo de nuestro movimiento agrario, el de 

diciembre de 1810, expidió el siguiente d~creto en la 
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ciuda~l de Gu¿,da.l:ijara, y qui;- a· léi letr~ ,Jic-~: " Por el 

precente manQato de· los jefes y justicia <lel Distrito de 

-:::;t.:i Capital ,qu~. inmedi~tamente prd:=-edan ~-. la recaudac-ion 

<le i'ao· renta:::: vencidas ·he.::;t"a el dia, por los arren.Jat~ri.;-·:-

de ·1~i tierra~ perteneciente~ a las comunidade::; de los 

naturale~. Para que o-ntr·:-gandolas .-~n la c.Jja nacional :::;~ 

entreguen a lo~ refe-ri•fos nt1turalPs lar; tierras paro ~u 

·cultivo, ::;in que para lo ::;uceaivo puedan arrendarse, pues 

es mi voluntad que st1 goce sea ünicamente da los naturales 

en sus respectivos pueblos." 1 21 J 

En este ordenamiento ::e c.bserva la gran preocupación por 

el citado precurzr:1r agrario ~obre el problema de la 

tenencia de la tierra al prohibir quP dicha~ tierras fueran 

arren~adas y que 1~::; fuer~n re::;tituida~ a los pueblos, 

además cabe .Je::tacar que una v1?z iniciado el movimiento de 

181U, las autoridades española~ por az1 convenir a sus 

interese~ decretaron varia~ leyes tendientes a repartir 

tierraz a lo~ indio~. y lo hacian, con la finalidatl rie que 

ésto~ abandonaran el movimiento dein~urrección, tal ec el 

caso del decreto del 26 .ie mayo 1lel mismo año, en dor1de se 

daban instruccione.o al Vi1-r•?"/ tle la Nueva España para 

ri?partir tierra~ y a los pueblos; pero 

desafortunadamente lleg( tarde la noticia y ya ze había 

iniciado el movimiento de independencia. 

121 l.- Ibi•lem., p-b4 
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Cnnsurnada la ind+:-pE-n•iC'ncla. la :.ituaci0ri lel pai::. ara 

baztente compleja. por un ladc. e>xistia una de-fectuo!::a 

1H~tribución de tierra!:: y por utri:• lad.:· una defectuosa 

di!;tribución del elemento humano zobrE> el territorio, tan 

e$ asi que precisamente los gobiern0s pos-inrtep~n<lientes de 

Méxicc aplicaron una política encaminada a lograr una mejor 

di~tribución rle sus pobladores sobre el territorio y 

trajeron población europea para levantar el nivel cultural 

de la indígena, que e~tableciera industrias y desarrollara 

el comercio. Esas me<lidas no dieron el resultado que se 

esperaba puesto que nuestros indígenas prefirieron seguir 

viviendo en sus pueblos de origen, lo cual nos permite 

a~egurar, que el problema agrario ~iguió desarrollá~dose. 

Durante la i:otapa que aconteC'ib entre el fin de la 

colonia y los primero::; afio~ del México Independiente, las 

C·;rporacior1e~ civiles partic\tlares y la Iglesia continuaron 

acrecentando bienes y propiedades •:]ltt: acumult·1do::. a los 

ad·.1uiri(lc;:; durante eJ Coloniaje, dió pcr re.;ultado que los 

capit.o:ile::;, en vez de ser objeto de transacciones 

comerciales o crear industrias, dejaron de circular, 

p~rrnaneciend0 por tanto inactivas y detE>riorando la 

situación económica del pais. 

r11:rece especial atencion la conducta que la Iglesia 

a:umic. resp..;octo al empleo de sus grandes capitales, pues 

éztos tlltimos, fueron aplicados a la adquinición de biene$ 



..• 28 
raíce!>, propiciando asi, el estancamiento de la riqueza, lo 

que originó entre el Eotado y la Iglesia una pugna por 

virtud de la cual, i?! primero asumió L1. adminir.tración de 

los biene~ de la hermandad jesuita y despu~s la disposición 

de ellos como bienes de la Nación. Medida. a la que la 

Iglesia contestó fom0:ontand·· y financiando rebeliones para 

que asumieran el poder per~onas que les fueran fieles 

servidores e impedir de ésa manera to•la legislación que se 

pudiese elaborar en contra del patrimonio de la Iglesia y 

sus intereses. 

Al promulgarse la Ley de Desamortización de Bienes do 

Manos Muertas el 25 de junio de 1856, se privó a lñs 

comunidades indígena~ ele la capacidad legal para po!1eer y 

administrar bienes raices, s~ ordenó el fraccionamiento de 

tierra::: de que di~frutaban, y ~u adjudicación 

individual. Entretanto la~ comunidades indígenas perdían 

la capacidad f..1ara di5frutar 'bienes, el Articulo (lctavo de 

la Ley citada exceptu6 tie desamortizaci6n a : los ejidos, 

edificio!:: y terreno~ de5tinado::; al servicio pUblico de las 

poblaciones. '' { 22 

Como resultado de lo anterior, gran numero de 

comunidadez indígen¿¡s p~:-rdi i::-ron su!i bienes, en tanto que 

los indigenaz perdi~rn11 sus biene5, en tanto que loz ejidos 

de laz villas y ciuJades no sólo se conservnron, sino que 

todavia en el año de 1869 el pre~idente Don Benito Juárez 
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concedió a la ciudad de la Paz, hoy capital del Eotado de 

Baja California Sur una legua cuadrada como ejido, es 

d~cir, casi 1757 hectareas. 

Así, con motivo de la aplicación de la Ley de 

Desamortización de Bienes de Manos Muertas, mucho~ ejidos 

fueron denunciados como terrenos baldio~ y se llegó al 

extremo de inteq:,retar que las comunidades indígenas 

carecían de perconalidad jurídica y con ello les impidieron 

defenderse de los despojos. 

La Hi~toria P~tria nos enseña que el derecho depropiedad 

es fatal ~ara el desarrollo armónico y equilibrado. si no 

~e encuentra vigilado por el .Estado. 

En 13 etapa comprendida de 1856 a 1910, en terminos 

generaleo [Ated•: decirse que la situacii"m en en cuant" a la 

propiedad persistente, ce crearon algunas leyes que 

pretendieron diztribuir a la poblaci6n concentrada e-n 

determinadoz lugare~. pero fl1eron más las facilidades que 

sa les dieron a los colonos extranjeros. Se individualizó 

la propiedad comunal indígena, pero estos vendieron su 

porción, quedándose en una ~ituación peor a la que venían 

padecie-ndo. 

P~r otra parte una ~erie de disposiciones inadecuadas 

tale$ como la creación de compañias deslindadora~ dieron al 

•fZ~l.- Luna Arroyo, Antonio y/o. ,ob.,cit., ~·-Z63 
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tra~te con ~l valor de la propiedad y la c~guridad en los 

títulos de propiedad, lo que dió facilidad a la formaci6n 

de grandes latifun<lios, con lo que las ti~rras del pais s~ 

quedaron en unas cuantas manos. 

Durante el período que va de la Reforma al movimiento 

revolucionario de 1910, el ejido fue objeto de la ilimitada 

codicia y ambición de propios y extraños quienes 

aprovechando las leyes expedidas dos o tres afios antes de 

la Constitución de 1857 y las publicadas posteriormente en 

relación a la propiedad, se apoderaron de los ejidos. 

Ahora bien, según el Maestro Lucio Mendieta y Núñez, la 

Revolución Mexicana de 1910 inicia la Reforma Agraria con 

el decreto del de enero de 1915 en cuyo Articulo 3° se 

ordena que a los pueblo~ carentes de ejidos, o que no 

puedan lograr la restitución de ellos, se~n dotados de las 

tierras necegarias para reconstituirlos. 

En efecto, el Articulo 3° del Indicado Decreto reza: 

Los pueblos que necesitándolo~, carezcan de ejidos o que no 

pudieren lograr su restitución por falta de títulos, por 

imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente 

hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote 

del terreno suficiente para reconstituirlos conforme a las 

necesidades de ::;;u población, expropidn<lose por cuenta del 

Gobierno Nacional el terreno indispensable para ése efecto, 
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del que se encuentre inmeñiatamente colindante con los 

pueblos interesados." C 23 

De tal suerte, que la mencjonada ley declaró nulas las 

enajenaciones de tierras hechas en perjuicio de los 

pueblos, rancherias, congregacionez o comunidades, y que 

prácticamente les reintegró la capacidad legal para poseer 

bienes raíces, en los considerandoo de dicha Ley { 6 enero 

1915 ), se insistió en la necesidad de devolver a los 

pueblos indígenas laz tierras, bosques y aguas que el 

Gobierno Colonial les había concedido y de que fueron 

despojados, ziendo de observ~r que los nueve párrafos que 

constituyen otros tantos con::;iderandoz de la Ley, se 

refieren est:iecificamente a · los bienes de que disfrutaban 

lo~ núcleo::: de- población y para nada alude a los ejidos de 

las pobl.:tc.iones. 

E.:; de ad·...-~rtirse, que en el último considerando de la 

ley claramente se dijo que no se trataba de revivir las 

antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes, sino 

sola.mente de dar esa tieri·a a la población rural miserable 

que carecía de ella~, expresando que la propiedad de las 

tiE""rra no pertenecian al común del pi.teblo, sino que debía 

gue<lar dívídida en pleno dominio, aunque con las 

· limitaciones necenarias para evitar que ávido::: 

e.-speculiidores pudieran facilmente acaparar esa i:-ropiedad. 

123).- Men,Jiete.,ob.,cit., p-272 y 273 



••• 32. 
" En el articulo primero de la ley citada se declararon 

nulas las enajenaciones de tierras, bosques y aguas de los 

pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades y en el 

párrafo que sigue se declararon igualmente nulas las ventas 

de esos bienes hechas por la Secretaria de Fomento, 

Hacienda o cualquiera otra autoridad federal con las cuales 

se hubieran invadido y ocupado ilegalmente los Ejidos, 

terrenos de repartimiento o de cualquier otra clase 

pertenecientes a los mismo~ pueblo!:, rancherías o 

congregaciones, con lo cual se introdujo en la Ley el 

término Ejido empleándolo para denominar los bienes de la~ 

comunidades, dándole un significado distinto al que se le 

había venido asignando hasta entonco?s ". ( 24 ) 

Debido a tal ~ituacio6n al entrar en vigor la 

Constitución federal elaborada por el Congreso 

Con::.tituyente de Querétaro de 1917, el articulo 27 

expresamente reintegró a 10s condueñazgos, rancherías, 

pueblos, congregacione~, tribu~, y demás corporaciones de 

población la capacidad le9al para di$frutar encomUn de sus 

tierras, bosques y agua~ que les pertenezcan o que se les 

hayan restituido o rectituyeren. 

Acimicmo, al establecer que los Estados, el Distrito 

federal y los Territorio~, lo mismo que los municipios de 

toda la Repüblica tendrían capacidad para poseer todos lo~ 

(241.- Luna Arroyo.,ob.,cit., p-264 
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bienes raices necesarios para los servicios públicos. privó 

a los municipios de la capacidad para poseer y administrar 

bienes raices. 

El Maestro Antonio Luna Arroyo hace una crítica respecto 

al tema que estamos tratando, al decirt "que existe un 

contraste muy notorio entre la Ley de Desamortización de 

bienes de Manos Muertas de 1856 y la Constitución de 1971, 

en la primera se privb a los nUcleos de población de la 

capacidad para poseer tierras, bosques y aguas necesarias 

para la vida de sus moradores, la Constitución les. 

reintegró la capacidad legal para poseer bienes, 

disponiendo que se les restituyeran lo~ que l<>s 

pertenecieron y la dotación de esos elementos, si no 

lograban la restitución; de la misma manera mientras la Ley 

de 1856 autorizó la exiatencia de los EJIDOS de las 

poblacione!:. la Constitución de 1917 privó a los 

ayuntamjentos de la cap~cidad legal de conservarlos " (25) 

En efecto_ ~l reformarse el articulo 27 Constitucional 

en el mes de diciembre de 1933, establece literalmente lo 

que se estipuló en el artículo tercero de la Ley del de 

EnC"ro de 1915. al preceptuar ~·Los núcleos de población l'.'JUP 

carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución 

por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, 

o porque legalm~nte hubieren zido enajenados, serán dotado~ 

con tierras y aguas suficientes para constituirlos, 
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conforme a las nececidades de su poblari6n, ~in que en 

ningün caco deje de concedérseles la extensión que 

necesiten, y al efecto se expropiará, por cuenta del 

Gobierno Federal, el terreno que baste a ese fin, tomándol<1 

del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados 

1 26 1 

En esta forma se incorpor'o al texto co11stitucional el 

término EJIDO, asignándole la misma connotación que se le 

dio en la ley de 1915; adem6s en la actualidad el ejido 

tiene una caracterización jurídica muy evolucionada, es 

decir esta catalogado como una inctitución especial, a lado 

de la propiedad privada de las comunidades de que habla el 

mismo art. 27 Constitucional. 

En todo caso, se admite por todos que tanto loe elementos 

patrimoniales de las tierra~, bosques y aguas como 

elelemento humano, el régimcq de propiedád bajo el cual se 

inscribe y los demá~ elementos de su organización y 

funcionamiento son indispensables para el cabal 

entendimiento o compren3ión del ejido moderno mexicano. 

Ad<?más los ejidr1s se conceden en propiedad a los núcleoc 

beneficiados, si enrio inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intran~misiblez, no pudiendc enajenarse ni 

•125).- Ibidem .. p-264 

t261.- Constituci'on Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Art. 27., p-76 
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cederse, arrendarse, hipotecar~e o gravarse en todo o en 

partes ~~ destinan al sostenimiento de los miembros del 

núcleo, que trabajen personalmente la tierra. 

' El Ejido comprende las tierras, bosques y agu¿s que se 

conceden a lo~ núcleos de poblaciOn, expropiándose por 

cuenta del Gobierno Federal de las que se encuentran 

inmediatas a los nUcleos interesados. Por extensión, 

tierras, bosques y aguas que se expropian por cuenta del 

Gobierno federal de loo predios rústicos de propiedad 

privada ::::ituados en cualquier lugar del país en las que se· 

constituyen nuevos centros de población agricola " ( 27 

¡27).- Luna.,ob.,cit., p-262 
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!:.L.:: <'LAS!fICl\rrOU ~ Qil rn 

La estructura agraria mexicana constituye la pie~ra 

angular que sostie1le ~l d~~arrollo de la producción en el 

campo dando así un aumento no s6lo en el nivel de vitia de 

los mexicanos, que tienen derecho a poseer tierra 

suficiente para que con su explotación o product(I satisfaga 

~us necesidades primordiales a través del ejido; sino 

también a aquellos mexicanos que la poseen como fruto de su 

esfuerzo y trabajo personal (pequeña propiedad); como 

también protegiendo a todos aquellos grupos endógenos que 

han conservado por costumbre y tradición un sistema de 

explotación colectiva <le la tierra que poseen de~rie antafio 

(propiedad comunal). 

En efecto, de~pués del movimiento social de 1910, el 

ejido tuvo un cambio significativo e importante, ya que se 

le reconoce que tiene personalidad propia para que se 

organice a fin de planear su producción, obtener créditos y 

servicios, celebrar toda clase de contratos que lo 

conduzcan a la mejor explotación 

mejor comercialización de los 

de ~us recursos, a la 

mismos 

larga jornada de la industrialización, 

ha~ta la mayor. Puetle por si y 

y para emprender la 

desde la primaria 

ante si, iniciar la 

distribución, la transmi::;ión, la sucesión y la privación y 

nuevas adjudicaciones de los derechos agrarios concretos y 

proporcionale~; su vida se inicia con la sentencia agraria 
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que lo dota que es la Res,,lución Pre:::;idencial y que lr? 

sirve de título de propiedad :.ocial, tieni:o duración 

indefinida, puede dividirse, fusionarse, o permutarse, y 

solamente termina por causa de utilidad públfra y 

recibiendo otros bienes en sub::;titu•:ión de lo::; ejidales 

28 ) 

El Maestro Edmundo Flores expresa que "de acuerdo con la 

utilización de la tierra lo~ ejido~ ~e clasifican en 

agrícolas, ganaderos, forestal¿s y mixtos. A éstos, 

agrega, hay que añadir otros dos grupos: ejidos. 

inexplotables ejidos explotables explotables pero no 

explotados. ( 29 ). 

Ademá3 diver:jos son los factores que influyen en la 

clazificación de los ejii<lo:::; según su forma de e>:plotación: 

1.- Inexplotables.- en entos ejidos toda la superficie 

de las tiei-ras es improductiva a.gricolamente. 

2.- Explotables, pero no explotadoo.- esta clase de 

ejido~ tienen superficies explotables fde labor, con 

pa~to::::, con bozgues o incultos prnductivo::::J que no han sido 

aprovechados. 

3.- Agricola.- e::: de este tipo d~ ejido, si el valor de 

los productos agrícolas representa el 60\ o más del valor 

total de su produ:-ción. 
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4.- Forestal.- es de este tjpo el ejido, si el valor de 

los producto~ fore::;tales representa el 60\ o más del valor 

total de su producción. 

5.- Mixto.- es de este tipo el ejido si el valor de cada 

una de las producciones agricolas, ganaderas y forestal 

resulta inferior al 60\ del valor de su producción. 

La Ley Federal de .la Reforma Agraria contempla diversos 

tipos de ejidoc. los cuale~ están enfocados desde 2 puntos 

de vista: 

a).- Considerando los elemento~ o r~cur~os naturales y 

la::; condicionez geogr.:if icaz y biológica::; que 

influyen sobre la~ diver~a~ ~re~c rurales, y 

bJ,- De~de el punto dE- vi!."ta de la ft>rma de organización 

que se lleva en el seno ~jidal. 

Sin embargo, para efecto[; de este trabajo zólo non 

referiremos al primer punto, es decir, a los elementos o 

recursos naturale~ y a las condicionet geográficas y 

biol6gicas que influyen sobre las diver:as éreas rurales en 

nuestro país. 

Ejido Agricola: Eo aquel que resulta de la dotacion o 

reztitución de tierras de riego, <le humedad o de temporal y 

que está destinada al cultivo, con la función de producir 

alim~ntos básicamente; procurando lograr tasas altas de 
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crecimiento del producto agropecuario y contribuyendo e~te 

tipo de ejidos con los alimentos y materias prima~ al 

desarrollo de las actividaden industriales y de servicio~. 

Este tipo de ejidos es el más extendido a lo largo de 

nuestro territorio y tiempo atrás fue él mas importante en 

la vida nacional y alln en nuestros dias, la gran mayoría de 

los ejidos creados se han dedicado a la agricultura y 

realmente son loG más incrementados. 

•(28}.- Chávez, Martha.,ob,,cit., p-456 

• ( 29). - flores, Edrnundo 
· Tratado de Economía Agricola 
2a. Edic.,Edit.,Fondo de Cultura Econornia p-178 
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Para fijar el monto de la dotación en tierras de cultiv0 

o cultivables, se le calculará la ~xtensión que debe 

afectarse tomando E!n cuenta ne) ::;ól(> e-1 nUmeru 1le lor:;: 

peticionarios que iniciaron el expediente respectivo¡ sino 

el üe los que en el momento de re-aliza.rse la dotación, 

tengan derecho a recibir una unidad de la misma. 

La unidad mínima de dotación será: 

l.- De diez hectáreas en terrenos de riego o humedad, y 

II.- De veinte h~ctáreas en terreno~ de temporal. 

S~ considerarán como tierras de riego aquellas que en 

virtud de obras artificiales dispongan ~e agua suficientes 

para sostener de ni·)do pi:>rmanent1? lo::: cultivar:: propios iie 

cada región, con independencia de la participación pluvial. 

Se considerarán como tierra:: de hun1edad aquellas que por 

las cond1c1ones hidrol6gicas ·l.el subsu.ole> y metereológicas 

de la región .cuministren a las plantas la humedad 

suficiente para &l de=arrollo de los 

independencia del riego y de la!: lluvias. 

cultivos, con 

Tierras d~ temporaJ ::-:on aquellas en qu~ la humedad 

nece!!aria para que las planta!; cultivadas desarrollen su 

ciclo vegetativo provenga. directa y exclusivamente de la 

precipitación pluvial. 

Las tierras de humedad de primera ~e equiparan a laa de 
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riego para los efectos de esta Ley. Las tierras de humedad 

de segunda se equiparan para los mismos efectos, a las de 

temporal. 

Son tierras cultivables las de cualquier clase que no 

estén en cultivo, pero que económica y agrícolamente sean 

susceptibles de pel, mediante inversiones de capital y 

trabajo que los ejidatarios puedan aportar por si mismos, o 

con ayuda del crédito ··. ( 30 ) 

En este primer tipo la explotación agrícola es el punto· 

clave de la vida interna del ejido, mediante labores de 

remoción, preparación, acondicionamiento, ~iembra, cuidado 

del suele•, 0tc., ez decir ~e todos los e~fuerzos del 

ejidatario agricultor orientado claro esá a la producción. 

Ejidc Ganadero' la gar1arleria es de vital importancia 

para la vidade nuestro pais, no solamente por contribuir a 

la alimentación de ne~tra población, sino también, es 

imporportante por el abastecimiento de materias primas las 

cuales una ve: transformada~ satisfacen otra~ necesidades 

de la población con~ecuentemente la época actual demanda 

con mayor urgencia la existencia de ejidos ganaderos. 

Por la topografia del territorio nacional, ante la 

carencia por. lógica, de tierras suficientes susceptible~ 
[30).- Medina Cervantes 

Ley Federal de Reforma Agraria 
Colección Leyes Comentadas.,Edit.,Harla,S.A, de c.v. 
México, 1989 Art.220 p-17q 
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de cultivo, la Reforma Agraria da pas~ a este tipo de 

ejidos, el cual se establece sobre superficies inadecuadas 

para la agricultura, por lo que se requiere una superficie 

que por sus características sirva para pastizales o 

agostadero. 

De acuerdo con lo ant~rior el articulo 224 de la Ley 

Federal d~ la Reforma Agraria, nos señala que en caso de 

que en los terrenos af ectables pueda desarrollarse 

económicamente una explotación pecuaria, estos se 

entregarán en cantidad suficiente para que los campesinos 

puedan cubrir sus necesidades con el aprovt-t..·hamiento de los 

recursos que dichos terrenos proporcionen. 

Para fijar el monto d~ la unidad de dotación en loo 

ejidos ganaderos d~ acuerdo ~on el art.224, en lo~ 

primeros, ésta no será menor a la superficie necesaria para 

mantener cincuenta cabezas .de ganado mayor o sus 

equivalencias y se determinara tenit"'ndo en cuenta la 

capacidad forrajera de los t~rrenos y los aguajes, 

aplicando, en lo conducente, lo establecido en el art.259. 

Los ejido!; ganaderos que se conztituyan, deberán 

explotarse en f•Jrm~ colectiva, :::alvo que se demuestre, 

de=,je el punto de vista economice, las ventaja~ de realiz~r 

otro tipo de explotación ! 31 ) 

t31J.- Medina Cervantes.,ob.,cit.,Art.225 p-179 y 180 
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La creaci0n de este tipo de ejidos es con el objeto de 

darle a la tierra un6 mayor función social y sobre todc dar 

al agro mexicano una nueva perspectiva; para ello, los 
..• 4 3 

ejidos o comunidades indígena~ o bien los ejidatarios y 

comuneroG que exploten intensivamente en sus terrenos 

plantas forrajeras y construyan silos o empleen otros 

~istemas de conservación de forraje para la cría y engorda 

de ganado eotabulado o semiestabulado, recibirán 

preferentemente entre otras cosas el apoyo técnico y 

financiero de las instituciones oficiales correspondientes .. 

Ejido Forestal: La Ley Forestal en su articulo 7o, 

establece: se considera forestal toda cubierta vegetal 

constituida por árboles, arbustos y vegetación espontánea 

qu~ tonga una influencia directa contra la erosión anormal, 

en el régimen hidrográfico y oobre las condiciones 

climatológicas y que, pueda además desempeñar funciones de 

producción o recreo. 

Para los fines de esta Ley se excluyen los terrenos 

cultivados con fines agricolas y horticolas, así como las 

pradc·r.;i,s naturales y artificiales que ze aprovechétn para el 

pastoreo. 

E::;te <•tro tipo de ejido, también se establece sobre 

aquellas superficies o terreno!': quC> no ::::on ::;usceptibles de 

agriculttlra y en cambio nu utilidad y beneficio radica 
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fundamentalmente en el cultivo y explotación df! lcis arbulc>~ 

maderable~. El Artículo 224 de La Ley federal de Reforma 

Agraria establece u c.)rrlena que en los terreno!' aíectables y 

~usceptible~ de desarrollar economicamente una explotación 

y cultivo forestal, se entregarin en cantida~ sitficiente a 

los campesinos para que e;tos puedan cubrir sus necesidades 

con el aprovechamiento de 10~ recursos que dichos terrenos 

proporcionen. 

Ademas señala la Ley que en el recur~o forestal debera 

explotarse en forma colectiva, por los ejidos o comunidades 

indigenas ya sean de hecho o de derecho, previo acuerdo de 

la Asamblea General y bajo las normas y supervi!:iión de las 

Secretarias de la Reforma Agraria y Agricllltura y Recur::;os 

Hidráulicos. 

Ejido Turístico: Denominación impropia que se viene 

dando a las empre::;as ejidal~s que se constituyen para 

explotar turízticamente parte de los recursos que le son 

otorga~os como n~cleos de población, en especial, las 

tierras, bosques y aguas l 32 ) 

Este tipo <l~ ejido es considerado en la L~y de Reforma 

Agraria, en el articulo 144 como: explotación 

in(lustrial y comercial de los recur::::o::: agrícolas, ni 

pastales, ni forestales de los ejidos o comunidades, 

expecialmante aqu~llos que puedan a provecharse para el 
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turismo, la pesca o la minería, ~olo podra efectuarse por 

la administración del ejido en beneficio de sus miembro~, 

directamente o en asociación con terceros, mediante 

contratos sujetos a lo dispuesto por esta Ley y a las 

autorizaciones que en cada caso acuerden la. Asamblea 

General de Ejidatarios y la Secretaria de la Reforma 

Agraria 

Como podemos observar, hace varios años que se viene 

hablando impropiamente de ejidos turisticos para designar 

el aprovec:hamient•J que para fines turísticos hacen algunoz · 

núcleos de población de una parte <le los bienes que se les 

concedieron como dotación de ejidos; y esto se debe al 

inmenso crecimiento demoqrafico que vive nuestro pais, y 

por las facilidades que otorgan las vías generales de 

comunicación y además por la serie de apoyo~ financieros y 

de infraestructura con que se e~tá beneficiando a los 

nücleos ejidales y comunales. 

Partiendo de la base anterior tanto la Ley Federal de 

Reforma Agraria como la Ley Federal de Fomento al Turismo 

sientan las b&$~S para impulsar, proteger y diversificar la 

actividad económica de lo~ ejidos y comunidades y 

participen realmente como verdaderas unida,ies productora!l 

bienes y servicios turisticos, a..-lemás dichas 

ri•~pendenc i a.:: se t::oo::Jinará:1 pai.a quo conjuntamente 

•!321.- Luna Arroyo.,ob. ,cit., p-265 
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promuevan la Con:jtitución de Empres:as Turízticas Ejidales y 

Comunales en las zonas en que existan recursoc de esta 

naturaleza, impulzando de este modo la generación de 

empleos en el medio rural y la creación de nuevos polos de 

desarrollo; de lo anterior se concluye que efectivamente 

existen empresas turísticaG ejidaies, pero no ejidos 

turísticos. 

Y para finalizar creemos conveniente señalar que también 

se habla del EJIDO IUDUSTRIAL, el cual surge de la 

necesidad de transformar el ejido agrícola, ganadero y 

forestal en industrial absorbiendo con ello la excesiva 

mano de obra campesina que en la actualidad existe y que 

lógicamente con el devenir de los años se ira acrecentando, 

y esto acarrea que tanto el ejido como la comunidad ya no 

deben dedicarse únicamente a producir materia~ primas, sino 

también a industrializar su producción. 
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~ Cfltlr"EPTO l<l'; ,-OMUNrDAD 

La comunidad come· ente agrario er. el ..;mbi to jurídico 

se menci~na el e~ ~rt1culo i1 de la Con~tituciin P~litica 

de 1917 que en su original expresaba: 

VI.- Los condue~az0~, rancherías, congregacionon, 

tribu~ y adema:: corporaciones de poblaión que de hecho opor 

derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para 

disfrutar en comlln de las tierras, bosques y aguas que les 

pertenezcan ... · ¡33) 

Que mejor que el contenido de este precepto que le 

concedecapacidad a la comunidad, para protegerla en aras de 

la junticia por la que ha luchado el comunero mexicano. En 

ese momc~nto ( 19 l 7 1 se le reconoce a la comunidad como un 

ente juri<1ico, ze leda la categoría de núcleo agrario para 

volv~r a empezar la luch.a por la tierra. 

Sin embargo, encontramo.:; que para c.·,mpletar este 

concepto el legislador agr·~gó ·=n la actual Ley federal de 

Reforma Agr.:..ria: 

Articulo 267 ... sólo los miembros de la comunidad 

tendrá derecho a las tierras de repartimiento que les 

corresponllan y a disfrutar de los bienes de uso común. Se 

considerara como integrane de una comunidad al campesino 

que reuniendo los requisitos e~tablecidos en ~l articulo 
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2011 de c:zta Ley, ze.:i. ...tdemá~ originariv o vec1n .. , de ella, 

con residencia m1nima de cinco años co11f orme al censo que 

deheran levant)r l~o autorl1iade~ agrari~c (341 

jur11Jica y capacidad para po~eer y aJminiztrar bienes 

ra1c~z a las comunidades agrariaz e instituye como 

principio elem~ntal, la restitución d~ tierras, bosques, 

etc,, Sin embargo podemos apreciar dos cognotaciones que 

nos demuestran una clara definición en rela("iOn a la 

comunidad y son: 

I.- Sentido estricto: Podría conft¡ndir~e esta voz 

con la~ figuras jurídicas del ejido, y con lor n~cleos d~ 

población que la ley crea o ret.:"onoce como figuras 

fundamentale~ de la acción de re~artos y r¿ztitucii·n de 

tierras. A veces en la vida real llega a contraponerse 

comunidad agraria que ~eria. la comunidad formada p..:.r 

aquellas perzona~ que fueron incluidas en el i.:enzo qu~ 

sirvio de base para el reparto o re~:tituciOn individual •ie 

tierrao, y lo~ restante5 vecinoz de la mizma población, que 

fueron expre~amente excluidos del censo de r~ferencia o que 

no pertenecen sencillamer~tE- a dicho e.-jidv, suscitánd<.:::e por 

parte del siztema encargado de otorgar auxilio y beneficios 

a dicha~ comuni1iadeD agrarias. 

•{33).- Tena Ramirez, felipe 
. Leye~ rundamentalec de M~xico 1800-1979 
7a. Edic. ,Edit. ,F•orrú.a, S.A. México, 1976 p-837 
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población rural, zean o ejidatarios 
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toda la 

todos sus 

compon2ntez. La le-y mi::ma da pie para esta noción, toda 

vez qu~ por un lado, autoriza al ejido, a entregar lotes 

para vi vi en ja per~e.in<:JZ que no pertenezcan al ejido; 

mientras gue por otro lado, la ley impone ciertas 

obligaciones de solidaridad réspectc de obras y se1-vicios 

hechos pnr el ejido a las demás persona:: avenccidadas en él 

( 35) 

Tambien podemos considerar a otro tratadista,• 

sociólogo contemporáneo que se acerca todavía más al 

concepto de comunidad agraria en ME.-xico seria: 

La comunidad folk pequeña, ai!:>lada, analfabeta, 

homogén~a y con oentido profundo de solidaridad para los 

mismos miembros del grupo. Sus técnicas en la producción 

son simples, no utilizan las fuerzas naturales y construyen 

pocas herrc11 ... .:cnt=s. La ji visión de trabajo es por sexos y 

no se especializ~ en la producción econCmica, la producción 

~e destina al autoconoumo, no existe comercio lucrativo. 

Los conocimient0:::: que tienen del mundo y la vida ~on 

prácticos. no resultado de un examen critico, sistemático y 

experimental. 

•IJ4).- Ley federal de Reforma 

(35),- Diccionario Juridico Mexicano 
Instituto de Investiqacjone~ Juridi~as 
Za, Edic.,Edit.Porrü¡, S.A. Mixico,1987 p-56! y 562 
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Los individuo: ~011 muy ~emejantes en su fi~ico y en sun 

creencias; la conducta delos individuos e~ tra~icio11al Y 

espontánea; sus <lerecho~ y sus obligaciones son aceptados 

por la situación individual del cexo, edad, ocupación y 

parentezco ( 36) Implicitos en el concepto de 

··comunidad· encontramos un área territorial, un grado 

considerable de conocimiento~, ccntacto interpersonal Y 

cierta base especial de cohesión que los separa de los 

grupos vecinos. La comunidad disfruta de una 

autosuficiencia más limitada que la sociedad, pero en 

dichos limites existe una asociación más intima y una 

simpatia más profunda en ella . (371 

Ayala a su vez dice que la piedra de toque de la 

comunidad no se halla en la existencia material del grupo 

humano, aunque admite que a~i ~ea para que ella ze 

produzca, sino que la hace radicar en una ··iluminación de 

la conciencia humana por la qUe cada individuo se afirma a 

través del todo viviente en cuyo seno ha ~urgjdo y se 

encuentra ·. { 38) 

Sin embargo, podemos afirmar q~1e las comunidades 

agrarias o campesinas no responden, en la mayoria de los 

casos, al concepto puro de comunidad, y constituyen un 

ejemplo de subsistencia de la~ instituciones sociales, y se 

lez reconoce la capacidad jurídica; ademas debe 

distinguirse, asi, de ciertas unidades políticas como el 
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municipio y la localidad y de ciertas formas de 

organización económica como las comunistas. 

Los datos de caracterización global de las comunidades 

indígenas son las siguientes: 

Atenuada pobreza de los recursos naturales; técnicas 

económicas retrasadas¡ aislamiento fisico y ai~lamiento 

mental; bajos grado~ de aculturación; monolingüisticos 

indígena predominante; analfabetismo; medio insalubres; 

folklorismo en el tratamiento de las enfermedades; 

pronunciado alcoholismo; subordinación social y econOmica 

respecto de la población indígena; desconfianza, temor u 

hoDtilidad hacia la población no indígena; desintere~ en la 

educación ·. ( J9 J 

111: ( 36). - Tonies, Ferndinand 
·Principios de Sociologia·· 
3a. Edic:,Edit.Fondo de Cultura Económica., México, 
1946 p-364 

• ( 37 l. - Weber, Max 
.. Economia y Sociedad·T - I 
2a. Edic.,E~it.Fondo de Cultura Económica., México, 
1944 p-4ll 

•(38).- Ayala, F. 
""Tratado de Soci"logia" T - II 
la. Edic.,Edit.,Losada, Buenos Aires, 1947 p-309 

( 391.- Luna Arroyo, Antonio y/o Alcerrega G. ,Luis 
ob.,cit., p-139 
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En la comunidad ind1gena todos los varones zon 

agricultores primitivos que conocen y practican además un 

número reducido de es~ecializaciones; todas las mujeres son 

amas de casa que practican comunmente artesanías 

primitiva~, la pobreza deriva de factores conocidos; las 

tierras son deficientez en calidad y cantidad los útiles 

son aOticuados; las técnicas retrasadas; la mano de obra 

limitada; el precio que !:e paga por la prorJucción indígena 

es bajo y la presión económica externa, alta. 

Ademas la resistencia que aún presentan algunas 

comunidades a la escuela rural y a la aculturación; la 

introducción del alfabeti~mo espafiol ha tenido en las 

comunidades consecuenciaz sociales importante!;; ha 

contribuido a acentuar la subvaloración Jel individuo, el 

grupo y la cultura indígena. 

A continuación.. mencionaremos los antecedentes 

históricos que nos llevarán a tener una idea más clara del 

concepto de comunidad, los alcance~ que esta ha tenido y su 

marco juridico, que de alguna manera han repercutido en el 

sentir del pueblo mexicano. 
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/U..;:; eosnupo HISIOill<"O 

Las ~rimeras noticias que ~e tienen del Calpulli se 

inicia con el establecimiento de los aztecas en el Valle de 

México en el lugar llalmado Tenochitlan, abarcando un 

período que se inicia en el año d<> 1325 hasta H30, 

constituyéndose con el Calpulli la primera comunidad 

agrícola que se tenga noticia en este continente. 

Como se conoce, la integración social del Imperio 

Azteca estaba conformada por los guerreros, los nobles de 

la Ca:::;a Real, los sacerdotes el pueblo. 

Nuestros antepasados no tuvieron ~l conce~·to que hoy 

tenemos de la propiedad individual, porque ~1 utl, fruti y 

abuti correspondía :::;olamente al monarca cvmo no!; hace saber 

el maestro Lucio Mcndieta y Núñez en !:.U c.ibra .. El Derecho 

Precolonial ·, ya que el Rey dibponia ele la~ propiedade5 sin 

limitación. .E~te lo hacia en parte por donación o los 

trasmitia en todo. T~mbién lo~ enajenaba o los daba en 

u~ufructo, segtln su mejor parecer. Sin embargo, zeg~n la 

tradicion o costumbre se alineaba a ciertas reglas en ca8ft.. 

ca~o, por lo que Jespu~s le era difícil desligar la 

pror•iedad de la p•?rsona a la cual se le •.•torgaba el favor 

real, pasándose de padr~s a hijos como algo implicito a su 

icH osincracia. 
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Las fc.rmas de tende-ncia de la tierra en la época 

precolonial las cla~ifica el ilustre . maestro Lic. Raül 

Lemus Garcia de la siguiente manera: 

I.- Las tierras de las Comunidades son: 

a). - Altepetlalli o tierras del put>blo; 

b).- Calpullalli o tierras del barrio. 

II.- Las ti~rraz Públicas son: 

a).- Tepant!alli o tierras destinadas al 

sostenírnient:o delos palacios del 

Tlacetecutli; 

bJ.- Tlatocalalli o tierras del Consejo de 

Gobierno; 

el.- Milchimalli o tierra5 para sufragar gastos 

rnilitar~s y de guerra: 

di.- Tectlalpan o tierras cuyos productos se 

destinan al culto ~úblico; 

e).- De lo~ s~ñores o tierras de les Pipiltzin; 

y Tecpillalli o tierras de loz Tecpantlaca. 

Ill.- Las tierras a di~posici6n de la autorida~ o 

Yahutlalli {40) 

El pueblo trabaja coleclivamente acudiendo a recoger 

las co~echas, almacenándolas en los granero~, segün las 

costumbren: de la ópoca, se !:iabe que el trabajo común ze 

realizaba con celo y buena dispocicion de e~piritu, 



... 55 
se consideraban de explot"ación comunal o tierras de 

lon pueblo!::, eran laz qt~i;:. po!::i:1an el comun de cada ciudad o 

lugar, ];1.:: cuales estaban divididas en tantas partes 

cuantos eran los barrivz de la población y cada barrio 

poseia su parte con entera ~xclusión e independencia de los 

Jemá: (41J 

Lo5 calpulli eran comunidades de lugar basadas en la 

crJmun idad de sangre (básica y e-::encial), Fueron 

destruidos, antes de la conquista espafiola, por razones 

militares y de segllridad interior mediante trasplantes de 

pueblos de di5tinta ~aZ6. 

Lanuda propiedad de la tierra perter10cia ~1 calpulli; 

era un dominio familiar, tranmizibles .j¿ padres a hijos, 

que fue transformándose según el parecer <le Mendieta y 

Núñez, en una pequeña propiedad privada, con la limitación 

de> su inenajenabilidad y con.dicionada: a) al cultivo sin 

interrupción, pc:rdiendo~e el u~ufructo a los dos año:; de 

dejar ociosa la parcela; bJ a la permanencia en el 

calpulli; sólo los l1abitante~ ·l~ éste y quiene~ descendían 

de ellos gozaban 1.le lo que t=·C·steriormente fue la verdadera 

propiedad comunitaria, de aprovechamiento general la 

altepetlalli ql1e tení~ =em~janza con los ejidos 

e:::pañoles. 

•141i¡,- Lemus Garc1a, Raul 
··oer~cho Agrario Mexicano·· 
5a. Edic .• Edit.,Porrúa, S.A. Héxico,1985 p-95 
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Morgan sostiene, en cambio, que en loz pueblos 

confederados de Héxic.:i precortesia.no, las t i•!'rras eran <le 

pose:-;ión comun donde vivianfamilias em~arentadas entre si 

que practicaban el comunismo en la vida del hogar . [4~J 

Algunos historiadores e~timan que las tierra:J 

Altepetlalli estaban enclavadas dentro de la: tierras 

calpullalli. Pero la mayor1 a de e~to$ nos habltlt1 d~ 

pueblos con sus respectivas Altepetlalli cuyas tierras eran 

trabajadas por touo~ los habitantes del lugar, siendo los 

productos destinados al pago de las autoridades del lugar. 

a~í como de 10s impuestos que habían de paqar fi el Estado 

azteca, En esta comunidad se notaba la solidaridad en la 

acción para trabajar las ti'erras y en confo:::-midad que 

e;.cistian en el trabajo y en la entrega de la producción 

para -:l pago de tt· ibutos. 

Tanto el Calpulli como el Altepetlalli son comunidades 

de hombres y mujeres prototipo de colaboación colectiva. 

La organización agraria de los mayas: 

Los historiadores clá~ico$ de los n1ayas aseguran que 

L1 propiedad erct comunal ~ntr·? é::to!'::, n0 zólo por lo que 

re·:peccta a la. pr:::>piedad ~ino también por lo q•.ie se refiere 

.al aprovechan,iento tle al tierra. 

~·41).- Claviicrc·. Franci~co Javier .,ob.,cit., p-214 
1421.- Morg~~, L.E . 

.. La Socieci.3d Primitiva·· V - L 
Edit.Ur:.iv<?r~idad UacionalrLa Plata 1935 p-3:12 ':' 313 
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La nobleza era la cla~e soclal privilegiada, los 

nobles tenian sus oolares y su~ casas en la ciudad de 

M.1yapán y quienes vivían fuera <ie la ciudad eran los 

vasallos y tributarios. Afirma Mendieta y Núñez, 

-::iguiendo L6pez Coagullo, e~tos individuos que 

componían la claze social proletaria, no eran obligados a 

vivir en pueblos señalado::, porque para vivir y casarse con 

quién querían tenían licencia a que daban P•)r causa la 

multiplicación, diciendo que, si loo estrechaban no podían 

de venir en disrninucion (43) 

tas tierras eran comunes, y casi entre los pueblos no 

hab~a términos mejores que los dividieran; aunque si entre 

una provincia y otra, por causas de las guerrao, salvo 

algunas ollas para nembrar árb0le:: fructifero~ y tierras 

que hubiesen zido comprada!: por algU.n respeto 'i'? mejoria. 

Esta que pudieramo~ llamar instituci6n comunal, entre 

loo mayas parece que se <lebía a las condicicmes agrícolas 

especiales de la penin::ula, que obligan a los labradore~ a 

cambiar frecuentement~ el lugar de sus cultivos según se 

desprende de la Giguiente noticia que tomamos de Diego de 

Landa ··siembran en muchas partes por si faltare, supla la 

otra· . 

(43) .- Mendieta y Núñez, Lucio, ,ob. ,cit., p-17 y 18 
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En labrar la tierra, no hacen sino coger la basura ~ 

quemarla para deopués ~embrar, y desde medio enero ha~ta 

abri 1 labrar1 y entone-e!: con las lluvias. !1Íembran lo cual 

hacen trayendo un taleguillo a cuesta~ y con un palo 

puntia~udo hacen agujero~ en la tierr~ y ponen ahi cinco o 

seis granoo, lo cual cubren con el mi::;mo palo. 

Holina Solís: en un país como Yucatán, priva1Jo de 

mina~. la tierra tenia que ser la ~·rincipal fuente de 

::;ustentv paru la [:•Oblacié.n, no había propiedad exclusiva en 

los terrenos; se con~ervaban en el dominio público; su uso• 

era ~l del primer ocupante; y la ocupaci6n misma no daba 

sino un derecho precar:o, que ~ubsistia cuanto al cultivo y 

cosecha de la mies. Pa::;ando el cultivo bienal la pradera 

volv1a al uso p~blico para cer utilizada por otro cuando 

los años le hubieren reztituldo las condiciones necesarias 

para el cultivo. El uso comUn de las tierras es 

trallici~nal entre los mayas; que a~n en el presente, con la 

dificultad se re~ignan a la propiedad particular y 

exclu~iva d8 las· tierras de labranza. Concurre con ello el 

carácter especial de estoc que no permite cultivar más de 

dos años una misma faja de tierra sin dejarla descansar 

para que recobre por si sus elementos r1e fertilidad. 

f.;,r lo que respecta a lo.; r1-:Jbles, es también !::eguro 

que .J¿bió existir algún derecho de propi<'ldod sobre los 

~olarec y casac en las cuales se encontraban sus mora<las y 
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por último, creemos que necesariamente llegaron a 

establecer una organización más precisa de la propiedad. 

Sin embargo al tiempo de la conquista de América, 

solo se conservaba el vestgio del comunismo en las tierras 

ejidales, para beneficio del procomün ·. { 44 l Ademas surge 

con ello una modificaciOn en el sistema juríciico 

administrativo delas tierras, ya que a los siete meses de 

este hecho que cambió el devenir histc.rico de la humanidad, 

el Papa Alejandro Sexta en fechas 3 y 4 rle mayo de 1943 

expedia la bula Inter Caetera·· dos denomindda~ .. Hodie 

Siquidiem , con los cuale~ los reyes de Castilla se 

adjudjicaban y donaban tc .. 1a~ las tierr~z di:?scubiertas y por 

descubrir hacia el occidente y medio día, tirando o 

asignando una linea desde el Polo Artico al Polo Antártico 

o Medio Día. Dicha linea se ubicaba imaginariamente en 

cualquiera de las I.::la~ llamadas Azores y Cabo Ver..ie, cien 

leguas hacia el occidente y medio diñ. 

El Maestro Mendieta y Nuñez analiza las citadas bulas 

en su aspecto juridico, haciendo una brillante defensa 

sobre los aspecto~ de derecho público que i:ontradicen dicho 

orden.:¡miento, que otorgab~1 la propiedad particular a la 

Corona de E::pafia, siguiendo al re~pecto m~nciona; Que las 

contradictorias cédulas reale$ no pueden servir de apoyo a 

la llamada teoría patrimonialista del Estado que 



• , .GO 
consideraba las tierras de India~ como propie•la<l ¡:.rivada de 

los Reyes de España. La Bula de Alejandro Sexto, no dió a 

~sta~ únicamente la propiedad de las tierras sino al propio 

tiempo se les otorgó la soberania y jurizdicción. Así pues 

en la realidad de las cosas esta propiedad no es íd0ntica a 

la que un individuo pudiera tener sobre un inmueble. Desde 

otro punto de vista y por más que el descubrimiento de 

América se haya realizado con fondos de los Reyes Católicos 

y por más que la conquista y la danominación de los pueblos 

indígenas se lle-vara a cabo con fondos particulares, ese 

descubrimiénto~ no puede ser considerados comb hecho~ de 

orden privado entran forzosamente por su naturaleza minma, 

dentro del C>~recho Pública·· . .(45) 

Deode el principio, la posesi6n y el cultivo de la 

tierra .cignifícaron el principal factor formativo de los 

Bienes Comunales. seguramente que lo~ pedazo!:; de tierra, la 

señalatii'1 a cada tributario para su labranza, debieron 

pertenecer a tierras deztinadaD ~X-profeso parh eze fin q11e 

constituyan una heredad patrimonial de los pueblos. 

La propiedad deo las tierras cornunalez <le los pueblos 

indigenas se legalizó posteriormente. Este hecho ofrece 

una dualidad: La delos pueblos existE-nte~ antes de la 

conqusta y la de los pueblos fundados despu6!;;. 

•(44).- Enciclopedia Jurídica Omebd.,ob.,cit., p-549 

1451.- Mendieta y Nuílez,ob.,cit., p-38 
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En el primer ca~v se trató de Un ::dmple reconocimiento 

del antiguo derech(1 de proz:,iedad de las tierras delos 

pueblo!;, Con fundamentü en la tradición., la presentación 11..=-

e~critura~ antiguas y la declaración de los ca~ique~ y 

anciano del lugar, se restableclo el derecho prehispánico 

que obedecía en toJo!i lo~ casoc, a ld donación de los 

señores inciiqenas y que, con algunas variantes, la corona 

española admitió oficialmente. La primera noticia a este 

respecto sabemos que dt1ta de lo:J inicios del gobierno dol 

virrey Don Antonio de Mendoza y se encuentra narrada en el 

Códice de San antonio Techialoyan. 

En pueblo~ ya organizado~ las diligencias 

se reducian a la informaci0n testimoni3l y a la 

presentación de pt·uebas. Las mayores dificultades se 

preaentaron en las nuevas poblaciones (jUe ca1·ectan de 

tierras comunes. La adqui!iiCi6n de- ésta3 se llevo cabo 

mediante tres procedimientos:: Por donación de la corona 

espafiola, por concesion de los noble3 indigena~. y por 

compra. 

Re~pecto a la::; donacione~ 'le la corona espaaola, se 

hacian para impul~ar el dezarrollo de la5 poblaciones en 

que se habían congrega·lo a los indio::; disper$os: Carlt)S V 

encargó a los prelado::; de la Nui:-va España, para que 

formularan su parecer sobre los recurso::; que juzgaban más 

conveniente$ animados al mismo fin. 
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En el dictame-n del Co11::.t: j~· de Indit1!:: y lc1s informes de 

vario::; i·eligios~·:::, resolvieron conceder a las poblaciones 

(los obi.:ipC1s l ind1genas la mayo1· comoL1itlé1d de aguas, 

tierra::; y mohtes, '°'ntrada.s y salidas, labranzas y ejiLlos de 

una legua de largo donde los indios co11 exclusi611 Je los 

español~s, pudieran pastar sus ganados. 

Mediante la donación de tierras comunales a los indios 

la pol1tica agraria de la corona tendia a elevar el nivel 

economico de los r•ueblos y a estimar el trabajo. Por ello, 

desde 15~2. el rey encargaba a los oidores visitadores que. 

procura~en, en la mé"dida de SU!:: fuerzas la integración de 

lo~ biene~ y siembras de la cumunidad donde no existiesen y 

fomc·ntando una econom1a rur.al dirigda de:::de su::: C(lmienzos 

que d~ inm¿diato se pl..:i.ntase11 a.rbole!J. 

En alguno~ cdsos corre$pondió a 10.s caciques y a las 

autoridades ind1ger,as la ~olicitaci6n de tierras comunales 

para Fª tr imon io de l.:iz ayuntatnientos; y otros al corregidor 

o 3lcalde mayor ~n turno de la provincia. 

La deonaciOn .. :e- los señorez indigenas se debió al 

prot .. mdo cambie ,le las :.nstitucivne$ poli t 1c:i.:; y ec-onómica~; 

de la nueva Fspaf.a que favoreció los interL"ses de mucho!~ dP 

los sefiores inJ1gena~, qt1iot:~~ ~e apropiara11 de la~ 

tierras, que en la epoca precolon13l pertenecían a l~s 

barr:.n:: y lo~ templos. Eot 'º, exp.;-.n t áne.:i.ment e o 
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forzadoz. res ti tuye?"l.)fl. aunque con el C'aracter d'!! graci o!lct 

donación, parte de las tierras usurpadas. Estas t~errd$ 

pasar-:m b formar parte de los bienes de la C(1munidad. 

Laz compras se efectuaban cuando (altaban tierra~ 

comunales y no podía disponerse de las realenga~ próximas a 

los pueblos indígenas; se recurrió a la compra a 

particularse, los fondos par& ezta operación se obtenían, o 

separando una parte del tributo de la comunidad para este 

fin, o destinando para ello la~ sobras de los reales 

tributos, en la época en que estos y la contribución para 

la comunidad estuvieron unidoz:, o por las aportacione~ de 

lo~ curas doctrinero~ y de otroz benefactores de los 

indios. 

El ínterés quo Carla::.: V mostró por la protección lle la 

propiedad comunal está ret:.ejado en la incluziOn que se 

hace de las mismas en la le~islaci6n <le indiac. Esta s9 

caracterizaba por dos tendencia!;: 

a).- ta de hacer del precepto legal una tentativa 

susceptible <le corregir::;e en vista de obtener la máxima 

información al re!:ipecto ::;obre las cost-timbres de los pueblos 

en todo lo incompatibli: con la cultura Hi~~·itnica; 

b).- Y la otra, imponer la nueva legislación con la 

tendencia europea de la propiedad. 



••• t)4 

Ambas ..... ~ndencia:: ten1an ·:-i i;.ft;.·•:t:., no :olo d.: la 

r·n1rlencia i' l; tradici<:·n ezpañola, sino qt1i: ~t·an imf.>Ut2'.Jta:; 

COi!:i i.Jerando 

frecuencia de l•, contra<licci6n )" la ~~ .. ~asa información que 

s~ renia en ?ca ~poca, 

La coniunidad en la colonia fue uno de los principa1Bz 

mo?dios di? 3.propia.:ión de las tierras, la t:iro¡>io::da,.1 comun 

fue de~ignada por la Legislación Penil'i.!;ular c0n l(•,!; nvmbre~ 

de Fundo Legal Prc·pio!:, Ejido.3, Tierr~t' de Común 

Re-partimi·~nto, Montes, F·a."":to~ y Aguas; •?-Zto sin •)lvida.r 

otra:: forma~ a~ tene11c!a de la tierra como son 

repartimient,::, e~comiendn::, MerceJe~. Caball~ria~. Peonias 

derná~ f.:·rmas de Pro¡:.iedad Territorial. 

Así, pue:; vo:mo:: que el lo. de- ll·:'IViembre :lo? 15·31 surge 

la. r~al Cédula s·:>metida a Don Luis de Velasc.:'l Hijo, y fue 

la f"t" im·:-ra ~i.:;pv:;ición legal que !:e promulgo en al Nueva 

es¡:1aña relativ.:t a la "Jenta y com1: .. :.s1ciOn de ti•1rra::, 

creandose un nu1.•v·:· ramo de la Hacien..:la Publica con el 

·1·:-.:prende 'JE- la Ley que ::anciano el CorJig(· ll.:11 . .:1 1 lc1 

.. En 1594, qtle z¿ de·Jolverian. las tierra~ conceJid·3.S i:>!l 

con~lucir a la corona e~pafiola orJenar ~n el ~i1lo 
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~iguie-n_to.:., que dejaran ·con sobra ·a los indios las ti·~rras 

qu.;. les pttrtenecian, as1 a particulnrcs como de comunidad, 

.;1unqus 111.) l;i.!; ne-i:esitar•:O!';' - 1-1~·1 

Duranto l?t con-.1uista le. p;·lítica; que ~'? implanté-, era 

con el fin d~ •Jbtener adepto~ ·'i la i:orona. y ,]¿b\do a esto 

r.epartierr1n mucha~ tierrii:: por los jefes de la 

C{•nqui zta, ya en la <.listribución di: zi:,lares para fundar 

nueva~ poblacion~~. ~1erra~ cltivable~ ~ara los e~pafioles 

que querian dedicarse a 16 argricultura y r•or ültimo a 

alguno~ pui:.-blos de indiog, cttando ésto~ abrazaban 

voluntariamente la causa de 10s conquistado1e~. 

Sin embargo, la lat•1)r que !::e l·:·s: encar·:.t6 a lan 

autoridade: del nue·Jo rnar1dt•, que ~1ún cuando fue buen·:t la 

intenciOn dió re;::1,.;.ltad•)$ n~9~tivo:;, pue~to ·1ue en América 

la realidad era ttra, prevalecia el y 

e~clavitud: coadyuvando a l~ ~ala situaci6~ de loE indio~ 

lo~ elevados tributos e impuestos que 

incompatible!;; con sus primitiva;;: forma:; de produ·:ción. 

Dichas leye: protegian 1~ propiedad comunal ya que 

esta era por natur~l~za intranzrni~1!Jlez e impre~criptibles 

co1u::ideránd.o!;e qu>:> '?'~ una <le las poca~ institucione::: que ha 

per;i~tido hasta nue~tros d1as. 

(4ti).- Fabila, Manuel.,ob.,cit., p-ZS 
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En granJe~ r~gione: !C•Z 11at1vvs .3ejar(.n la: ~-lanici~~ 

y se remontaron a lnacco;.sible~ para los 

conquistadores. 

indigena::; precortesiana::; de las que An•irés Molina Enríquez 

al·:anzó ~ ~atalo0~r 75i) que aün exi3tian a principios de 

pueblo~. A buen nümero de e:tos pueblos le fue confirmada 

biene~ cuya posesión se le~ reconocia, por lo Cl1al ~e le~ 

considera que de derecho guardan estado comunal. Como no a 

todos lo~ nucleas indigenas ~e les titularon bienes por el 

e .1lonial, al consumarse la Independencia 

aparecieron C•)nsc-rv~1ndo d.;- hecho el ~stado comunal. Unos y 

otros :~>ntinuaron di~fruta<l<· sus bienes en forma püblica, 

ectado en ~onflicto p0r limites con los n~cleos indigenas 

colindante::: . 1471 

Post~riormente en la ·~tapa de la Independencia 5e 

expi·lio un bando por el virrey Don Franci~co Javier Venegas 

de saavedra publicad~ el ~b de mayo de 1810 y por m~dio d~l 

~ual 0xin\1a ·1~ tributo~ ~ los inJios y ordenaba se lEs 

repartier¿1 ti€'r1·:1~ a la m.:1yor brev~dad. Ademán se hacié1n 

':'X.terna~ e.s"ra~ graci..l::: a Li::; ca~ta:-.: de mulato~: y tH?•Jros; 

::i endo en este moment(• de la historia d~ M~xi:o, 

1471.- Luna Arroyo, Antonio .• ob.,~it., p-1411 
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i11ccntenible el acaparamiento por parta de particulares ya 

ne• ~¿.10 ecpafioles y criollo~. ~ino también mestizos y la 

mi:.::ma iglesia. 

El de diciembr1? i:-ncontramos que en la ciudad de 

Guarlalajara, Don Miguel Hidalgo y Costilla imprime el sello 

idiológico al movimiento de la Independencia, demostrando 

con cu mando z:ob1·e- tierras, el caráctt.'-L- agrario de la 

revolución pjecreto comentado en el primer capitulo}. 

T.3.mbién Mc.relos luchó porque se decretaran 1.:-yes en 

relación con la ten•:-ncia d~ la tierra, dando a la ¡:.ropieddd 

un sentido social y pugnó porque la misma, volviera a sus 

verdaderos dueños. 

Sin ·embargo, la realidad fue otra ya que toda eca 

legislación fue inefectiva y en parte contraproduc·~nt:e en 

cuanto a una mejor distribuci6n de la tierra: primero esas 

leye~ eran poco o nada c~noci~as por 101 indigenas por su 

ai~lamiento geografico y cultural. coadyuvb a ~zro que el 

pais vivia un per10~10 de ine~tabilida:1 política que hacia 

muy incon~i~tente toda le~gilación. 

51 bien es ci~rto, la con~tituci6n rle 182~ no logr6 la 

rei•Jindicación que ~e debía a las comunidad~s, es innegable 

que el supremo ordenamiento juridico fue ba~e para que 

liberales como Francisco Severo Maldonado, Lorenzo de 

Zavala y José Maria Luis Mora, realizaran e~fuerzos para 



••• 68 
e'Ji~ar el latifundismo y otorgar protección a lo~ 

despojados. 

En el año de 1853 ~e acuerda ~obr~ loo bienes de 

comunidad de indios que por tradición desde ti~mpos <le la 

Conqui~ta, la corona encargaba que los pueblos de indios 

tuviesen un for.do para gastos pre-comunales ,Je los mismos; 

regulandose la administración de estos, ya que provenían de 

una combina,:ión de ~istema del antiguo regimen col·:>nial con 

el nuevo, trayendo mas que inconvenientes que ventajas a 

los fonc._'k's de la~ comunidades ( 4E\ 1 

Sin embargo, el regimen comunal pugnaba por la 

propiE-daJ fr.;,nte a cualquier ·otra forma de tenencia da la 

tierra, sin dllda alguna atravez6 una etapa critica en el 

M·?xico lit~i·al. E::;tü forma de combatir el latifundismo 

respondió a su tiempo, porque México apenas salia del 

regimen foudal de la Colonia, Además el movimiento liberal 

llegó al exceso y aniquilo el derecho de las comunidades 

agr&rias. En efecto, el 25 de junio de 185b, el Presidente 

de Hexi•:-o General Ignacio Comonfort expidió la ··Ley de 

Desamc.rtizacion de Fincas Rú.:.t:.cas '! Urbanas· ; a e:>ta ley 

se le denomino - Ley Let·.J,' , por h.:'!.ber !:: ido Don Miguel Lerdo 

de tejada, ministro de Hacienda, el inspiraJor de este 

ordenamiento jurídico. Los fine~ ·le esta Ley fueron 

meramente de indole económico para impulsar la economía del 

pais. 
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Com(1 e::: sabhio el 28 de juni·.• de 1~56, !.ei:d1.1 <le Ti5!jada 

se dirige a la~ autoridade::: del pa1s, exponienJo que dicha 

Ley es una r~:::~lución tendiente a movilizar la propiedad 

raíz y un medio p3ra normalizar los impuesto:::. 

De esta L~y se e:::pPraba el desarrollo comercial, 

aume_nto de impue:::to:::, el fraccionamiento de las grandes 

extensione::: de tierra y ·:l avance de la agricultura. 

Considerándo:::e aolem.3:::, que era necasaria la propiedad 

indiviudal en el caso de la::; comunidades, 

Sin embargo, como resultado de dicha Ley, los 

arrendatario~ de tierra~ de propi~dad ecle:::iástica, no 

pudieron aprovechar esta oportunidad, YJ. 11ue en !:U ruayoria 

carecían de 10~ recursos para pagar el 5~ de alcabala, los 

ga:::tos de adjudicacion y adema~ el precin de la finca se le 

agregaba el 6' an\1al y a~censo redimible sobre la misma 

finca; aunado a é~to. sur~giari los pre~iuicio:J morales que 

implicaban ser ex,;omulga11os en aquella época ¡:.or la Iglesia 

Católica. 

E!: ta ley hi::;tórica sigue vigente en nuestra 

legi::;lación como ·~s de vc-rse en el articulo 27 fracción 

"JIII de nuestra constituci6n 'I el 1Y3 de la Ley federal de 

1.:1 Reforma Jo\gréll·ia. Por tant<.1 las leyes de desamortización 

se con!iideraron en gran parte la raiz de la propiedad 

t4~J.- Fabila, Manuel.,ob.,cit,, p-100 
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privada de- indvli::- rural en MO:-XÍC•) Zi•?nd•'." :::orr~z.·.:;-n,l~nte el 

nUmero ·ie pro¡:·1edade:: que tienen su origen en cista, ya zea 

por almoneda t) por adjudicaciór, fueron adquridas por 

particulares. 

P•jSteriormente el 30 de junio de esE> año Lerdo de 

Tejad<o ->xpide el reglamento de la ley de 25 d<> junio de 

1856 sobr~ desamortización de leye~ de Bienes de Manos 

Huerta!:. 

Ley de Desamortización de Bien~:: de Mano:: Muertas 

confirmada en l~ cons:títución promulgada el año zíguiente, 

la~ comuni<iade~ indígenas resultaron privaJas de la 

capacidaJ legal para poseer ~ administrar bienes raíces. 

E~to diA lugar a que gran nümero de ellas perdieran los 

b1ene::: ... ·•Jmunalc~ de que di:frutaban .Je::de tiempo inmemorial 

y entre otr :1:::;, lo:: c•.1munero::: b•:nef iciados c(.n el reparto de 

los bi~:1~: entr~~abbn al ~acique •Jel pueblo ltis titulo~ gl1e 

se le~ ~xped1an y contint1aban disfrutando de Cl1s tierras y 

SU!; bocque!; ~n forma comunal··. t 49) 

Redttndant& e~ citar ql1e con la Ley Lerdo tomó grandes 

p1·op0rc1onez, la Ltsurpación de loe Bienes Comunales de los 

puebloc ind1genac; ya que la codicia se extendió y se 

dtlre3uró el fraccionam1ento y repart.o de las tierrA~. 

(4..,),- Luna Arroyo.,ob.,cit., p-14u 
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::..i~ndend.:· el curs(, de nuer:tra hist<Jria el Jmpe1 iu 

medidas adoptadas por éste, ya que- el triunfo de la 

República representada por Don Benito Juarez el 13 de 

diciembre de 1862 •lecretó: ·Anulan· lo todo::; lo::; actos de 

autoridades impue~tus por los invasc•res· . 

Posteriormente en la etap~ Porfirista, con la 

innovación de las emigraciones extranjeras para colonizar 

grandes superficies y el ataque artero •:iue las compañían 

deslindadoraz hicieron a las comunidades agrarias, que no 

estuvieren en aptitud de pres~ntar documentos para 

acreditar su propiedad, se acr~cent6 el número 

comunidadeo de~pojadao. 

Ante esta situación, el movimiento armado de 1910 

trató de poper remedio a lo!:' despojqz de que habían sido 

victimas los pueblos; y al promulgarse el Plan de Ayala el 

21:3 de noviembre ·1e 1911, ~e pretende remedidr en cierta 

medida algun0s problenn::; que enfrentó ~l pueblo mexicano, y 

que a continuación citaremo~ uno ~e ~u~ articulo~. 

Articulo 7(.. en virtud iie que la inmensa mayoria rle 

lo:: pui:blos y cL1dadano::; mexicanos ne• ::;on más dUt.:ño~ que 

del terreno qui: pisan, sufriendo los horrores de la miseria 

nin poder mejorar en nada su co11rticié1t1 social ni poder 
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la agricultttra p0r e$t~1-

monopolizada~ en unas cuantas mano::; las tierras,mvntes y 

agua::;, por -:-::;ta cau:::a ::;e expropiarán, pre·1i;1 ind~m11i::aci (lll 

·i~ la tercera parte de esos monopolio~, a los poderosos 

propietario~ de ellas, a fin de que loo pueblos y 

ciudadanos 11~ M~xico obt~ngan ejidos, colinia::;, ft1ndos 

legales para pueblo~. ocamr•o::; de sembradura. o de labor y se 

mejore en todo y para todo la falta de pro~peridad y 

bienestar de los mexicano::;··. (50) 

Pero desafortunadamente la disposición constitucional· 

no había sido modificada y ~ubsistia la incapacidad de los 

pueblos f•ara po~eer bienes, al pre~~ntar el licenciado Luis 

Cabrera, el 3 de diciembré' de. 1912, su pri:-.yecto de Ley 

Agraria antt:' la XX'../! Legislatura, el~ la que formaba parte, 

en su 'liscur:::0 para fundar lo sefialó: ·No::; en~ontramos que 

rnientrcts no ::;e reforme la Conctitución volviendo aconceder 

a los pueblos su ¡:.ersonalidad, no hay otra manera de 

subsar:ar e::;te inconveniente constitucionñl que poner la 

pr<;pied¿¡d de estos ejijdos en manos de la Federaciun, 

dejando el U$Ufructo y la adminstraci6n en manos d;;- los 

pueblo::: beneficiaclu~ con ello:. Esto no ~s inusitado, 

puezto quelor:; t~mplos :::·.;i encuentran f·IL manos 1le la Nación y 

:::u po::esión e!C:tá prácticam•:.>nte en mano::: de la pe1·~(,tic1 m . .ii.::; 

incapaz que tenemos en nuestro Dercchu, qu~ e: la Iglesia·· 

( 51). 
(~·J),- OL"l.,Cit., p-215 
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Su brev~ proyecto de Ley, de cinc(• artículos, hizb a 

un ta~o la rei~indicación o r~stituctón, y adoptó la meJida 

.Jit.o:-cta de ezpropiaci.Jn, ¡-.. na re.-;on!:tituir los ejidos de 

lo~ ¡:..ueblos que- lo!i hayan perdidc., para <lotar de ellos a 

las poblacinnes qu~ los necezita1·en, o para aumentar la 

exten!iion de los existentes. 

El 6 d<> enerc de 1915 se decretó la Ley declarando 

l\Ulas todas laz enajenaciones de tierra~ y agua5 y montes 

pertenecientes a loz pueblos otorgacJas en contravención a 

lo diapuesto por la Ley <le 25 de junio de 1856, decretado 

por Venuztlano Carranza, 5iendo imprescindible enunciar 

éste de manera expresa: 

El articulo primero, tratando de <lar base 1~9'al a la::> 

reotitucione~. abroga en lo~ conducente la Ley de 

De:;amortización y declara nulas la~ enajenaciones de 

tierrao, aguas y monte~ que pertenecían a los pueblos, 

ranchcriaz, congregacion·~::; o comunidades agrícolas 

efectuadas por los jefe::; politicos, goberna13ores de los 

~stados o cualquiera 0tra autoridad local. Este acierto 

queda corroborado por el propio considerado de la Ley 

Cari-ancista. declara nulas todas las 

t>poracione~ ~obre tierrh~, aguas y montes hechas por la 

.Je fomento, a partir .Jel advenimiento de 

Porfirio Diaz, a~i como las diligencias de apeo o deslinde 

practicadao por lao autoridades deode la fecha referida. 
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pueblos que 

necesitandolos, carezcan de ejido o que no pudieran lograr 

su rescitución por falta de t1tulos, por imposibilidad de 

identificarlos o porque legalmente hubieren ~ido 

enajenados, podrán obtener que se lez dote del terren•• 

suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades 

de la~ mencionadas poblaciones, expropiándose por cuenta 

del gobierno nacional el terreno indispensable para ese 

efecto, de que se encuentre inmediatamente colindando con 

lo!: pueblos interesados. 

El articulo 8, decia que la~ resoluciones de los 

gobernadora~ o jete~ militares son de carácter provisional. 

El noveno de ja en las ma·nos d0l encargado del poder 

ejecutivo en ültima inst~ncia, la decisión sobre repartos. 

El decimo pr"J'viene que los afec-tados tienen derecho a 

inconformar~1? ante loe Tribunales en el término de un año, 

y establece evidentemente algo positivo y de gran 

trascendencia juri<lica: 

En los casos en que se reclame contra 

reivindicacio~e~. en que el interesado tenga resolución 

judicial declarando que no proc~dia la re~titución hecha a 

un pueblo, LA SENTENCIA SOLO DAPA DERECHO A OBTENER [>EL 

GOBIERNO DE LA NACION, LA INDEMNI ZACION ·~ORREf.PONDIEflTE. 

•(51).- Ibidem.,ob.,cit., p-140 y 141 
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Una ley reglamentaria 

determinará la condición en que han de quedar los terreno~ 

que se devuelven o se ~djudiquen a los pueblos y la manera 

y ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes entre 

tanto los disfrutarán en comün (S2J 

Como podemos ob::ervar con la promulgación de la ley 

del 5 de enero de 1~15, de~pués d~ un largo camino de 

despojos, el cual dejo como resultado la desintegración de 

las comunidades <le hecho y por derecho, le reconoc~ la 

capacidad juridica a las comunida~es; además dicha ley pasó 

a formar parte de la Constitución Politica MPxicana, ya que 

su reforma se a cabo con los trámites 

correspondientes a una enmienda con::titucinnal, mism~ que 

fue derogada pocteriormente por me-dio del articulo únic1) 

transitorio de la rc>forma del articule 27, publicc.ida en el 

Oiario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934, 

hi:::tóricamente se considera · e:::ta Ley base de nuestrd 

legislación Agraria. 

Sin emb:irgo, al ~laborar:::;e la Carta Magna por el 

Congreso Con~tituyente de ciuerétaro en el año de 1917 en el 

articulo 27 quedó e:::tablecido con toda claridad en su 

fracción VI quB: 

condueña=90!:, rancheria.s, pueblo::;, 

congreqacione::;, tribus y demas corporacicn~n de población 

que de hecho o por derecho guardaran estado comunal, 
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tendrían capacidad para di:::frutar en común sus tierras, 

bosques y aguas que les pertenecieran o que se les hubieren 

re:::tituido o restituyeren, reintegrándoles la capacidad 

para poseer bienes··. 

Esta mi.::ma disposición fue reiterada en la reforma al 

articulo 27 constitucional de diciembre de 1933. 

Como la experiencia demostraba que eran frecuentes los 

conflictos por limites entre las comunidades indígenas, el 

24 de noviembre de 1937, durante el mandato del general· 

Lázaro Cárdenas el Congreso de la Unión aprobó la adición a 

la fracción VII del articulo constitucional citado, 

estableciend0 que serian de jurisdicción federal to~as las 

cuestion·~::: que por límites de terrenos comunales, 

cualquiera que fuera su origen, se hallaran pendientes o se 

suscitaran entre dos o más n~cleos de población. 

De conformidad con 139 disposicione~ que se han citado 

las comunidaclc::: indigenas que de hecho o por derech<>' 

guardan el estado comunal, tienen capacidad legal para 

Jisfrutar en com~n su::: tierra:::, bosques y aguaz; y la 

rezolución de lo::: conflictos por límites que tengan con 

otra$ comunidader: son de jurisdicción federal y quedan bajo 

la atención del Departamento de A:::untoz Agrario$, hoy 

Secretaría de la Reforma Agraria. 

--.152).- Ibidem,,ob.,cit., p-ll•3 al 1C5 
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.. Articulo S2.- Los derechoz que sobre bienes agrarios 

adquieren los núcleo!:: de población serán inalienables, 

imprescriptibli?~. inembargables, e intransmisibles y por 

tanto, no podrán en ningún caso ni en forma alguna 

enajenarse, ... 

Estas normas le confieren una especial tipicidad a la 

propiedadcomunal y contribuyen a ser de surégimen jurídico 

una categoría impar enmateria d~ derecho, debemo~ comentar 

algunas de estas disposicionec: 

Lao comuniclades agraria!:i se consideran como 

inalienables, esto es inajenables que no pueden venderse; 

imprescriptibles: que no se adquiere11 derechos sobre la~ 

tierras, bosques y aguas comunale::>, pc.r el !:>imple hecho de 

estar en po!.iesion durante algun tie1npo, sin ter1er dE>rechüs 

como comunero!i o miembros <le la comunidad, debidamente 

reconocidos. Inembargables: ~sto implica que no pueden ~er 

grabados, embargado~ o rematados por nadie, ni siquiera por 

lo~ Gobiernos Local o Federal, AJmini~tracione~ de Rentas o 

Acreedores particulare~. Intransmisibles: esto significa 

que si ~e venden indebida o ilegalmente los terrenos 

comunales. esta~ ventas son nulas de pleno derecho, lo cual 

quiere decir que se consideran e~as ventas !jin valoralguno, 

como si nunca se hubieran efectuado, de acuerdo al articulo 

27 fracci6n VIII de la Constitución Política Mexicana. 
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Esto exigiría que no sólo los actos particulares sino 

tambien todos los acto~ de autoridades pUblicas que se 

hubieren dictado antes de la vigencia de la Ley Agraria de 

1971, o que se dictén despues, y en cuya virtud hubiere 

ocurrido una privaci6n total o parcial de derechos agrarios 

comunales, sea enfrentados a la disposición de la Ley 

Agraria, con el fin de determinar si la privación se ha 

consumado en contravención a lo dispuesto por esta Ley, 
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La LE-y F'.;-1-:r;.il de fir:-fi:•rma hgr~ria ~n su articulr_, :>2, 

I. - Laz A::.1mJ .. lea~ Gi:n.:rale~:: 
JI.- L·J:i Comi~arí.:11ios ejidalo?!: y •ie biene!= comunales; 
I!I .- Le~ Consejo:•s de vigilancia 

Asamblea General. - para obten&r un;1 idea m~=u~ clara de 

e.cte concepto trc1tare di: propor-r. i onar la siguientt> 

•Jr:-finición. 

Jt"dn número '1e per!:ona~ que fc.1·man p,u·te de un mismo 

cu.~rpo · f 53): .Je "1hi qui:;. la P..::an.!:;lec1 Gent?rc1l 11.;:; la r~union 

de los miembro.e cap~citado:; d.;. lo~ nucle0s de poblacjón 

ejidale.c o comunales, convcu:'ado!: para un determina Jo fin, 

formalidad~:, refez·~nt~ a ejido:; y comunid~de~, en la cual 

z«:- expr~:;a que · i'?n ::;u m~xima autori.Ja~J interna y .ce integra 

c~n t~··ln.c lo.e ejidatari0: o c0mun~rc: ~n pleno ryoce de ~us 

jerecho::;. Qui ene!:: :;e encu>?ntren :.u::p~n,1idc:i~ ·".'I nujetos a 

15~1.- C1icccionario Larouc~c. Edit .. Babel p-96 
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jUiCÍ(• r•ri·.!ativo •11? 'lo?r+.:r.hoC, ti•' f.":id:rán fi.Jrmar ~arto? de ~a 

mi!:m., ... t541 

'?l fun..Jam.:-ntrtl lograr unn 

parti:ipación activa ~lr~cla de i~s ejldatarios o 

~~tablecieron tr¿~ tipos de ecta:¡: Ordinarias Mensuales, 

La Asamblea General ordinaria ti~n~ por ot~jeto, tratdr 

los asuntos normale= y cotidianos del ej1dJ n•J reservadon 

~cr la Ley para c1trc1 tipo de a~ambl~a~. S& celebrarin ~l 

~ltim0 domingo de cada n·~~ y qued3n legalmente con~tituidas 

con la a~ictencia de la. rr.itac1 mos un·). c11mo t111nimo .Je los 

beneficiado!:: zi no ~e reunen la may0ria sefiala<ia. la 

a3amble~ del me~ ~1gu1ent¿ s~ celebrar.. co11 los que 

para l.:i:::; ausente!:i, ciem¡:>re que no :;e tate da- a~untos que 

conf ormi:- 3 la ley ñi:-ban re::ol·.:c-rr;;e en ar.amble a 

extraordinari¿¡. 

represent&nte de la r1elegacion Agraric1. 1ar~. 28 Ley 

Las .:1~3mbli;-:t::- g-=-n~ralo?.:: t::<traordinarias ze celebrarán 

Gn lo= ca~~·: qu~ eat3 L~y e~tal~lece y cua11<it1 asi lo 

requiera la atenc1on ~e a~unt~~ urgentes para el ejido u 

1541.- Ley feder~l ,le la ~eforma A1raria 
Art.23p-l7 
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("CJ1nUnh.1ad: pé,1~ ,,;.jempl(~: apro::..aciQn c. modif:i-.:-.:.cHine:; d.:-l 

E!: ta::; podrán . .::~r .;,;uvoca·las por la 

vigilancia. e~too ültimoQ a iniciativa propia o si a~1 lo 

solir:-i ta por lo me-no!:; el ve1nti.:inc:::o por ciento \h• l(i,s 

c•:-.muneros. Cuand0 otra::: autoridade:;, 

or'!,lani!:mc,:; e in!;titw:hmet oficiale::: tengan inter4z. e-n la 

C('-lebra .... ~ic1n de una a::aml'\lea ext:raonlinar1a., habrán de· 

C·Ji·lal. 1 <lrt1culo H -L.f .P.. l 

l)bti:ni•Jo.:: •.H1 c1clos antc~riore!:l en materia tlr: arganizaci<\n, 

trabaJ·-, y pt··_idu.:r.:ínn, y de acuerdo a las •:oncluoionez, 

¡:..ro~a·am.:1r1 l-:•: trabajos indivhJuale!; y colectivoz, fuente:> 

t.k·f1nanciarr.:iento, tipo:: .1.¿. C'Ultivo, ~ti:-. 1 ~:.1 

P(•dran también a.:;i:;tit a::;c-svre:> t•.:nicc.!: d·~ laz dl?pendeni:-ias 

oficialec relacionada:; ccr. la proclu ... --:iún y comerc:i¿¡lizari•·n 

ele' lo; p1·oduct0; del campu. 1 art. JO L. P.R. P.. ¡ 
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II.- El i:omicarL1d" Ejhlal y .J~ B!ow~s Cnmunalc:J. 

el meivimi·:mto de el 

fracci0nami&nto <• r~parto 1le las gr~ndes cccc~ntraciones de 

tierra::: fue lento en zu inicio, ac,?leri-.ndo!ie 1:on los 

sucesivo~ gobiernos po.::re·Jolucionarioc y i:·u~u~ señalarse 

.;¡ue ca:::i desd.e el inicio .JP.l rep~:..rt·.:> d-=- tien::t::'.i, :::urg•:- la 

nece=id3d de que al?Unos organi:::mo:: o porso~&s. se hicieran 

de =u admini~tr~ci6n, 

arlminiEitratívo~ <le:·l Comi:::aria.tk• 

aJ.- Lo::: comi~~~ parti~~lares a·lmini~tr~t1vo~, cr•ado~ 

f·"· r la Comi::ión Nar:ion3l Agrari .t por circu l¿¡r númE>ru 22 d~ 

lts de abril rle :.:.:.17, C(·!l funci:on~:: -1~ ~i·lrnir.i~:t:Z."3•:ié•n •le lt;1:; 

ejido:;. 

bJ ,· La~ jun ... ;s de arrnvi:.:hélmi•·nti:-· '19 loEi ·~jidu:¡, 

creados por la Le-y de ejidos Je 1:12tJ, ta:nbien con 

z.tr:buci.onec ·1~ adm:ni.::tración. 

'1551. - L~mu.:: G3rci,;., :taúl 
L•:y f·.·.J.z:.r.:d ·.lo: R~fvrn:;i AgL·"u·ia' 1 CcmentarJa l 

:::t, Ed1 =- . . E.J-.~ •• Llr;'1:-a •• Méxicv, 1974 p:--i.!6 y· B7 
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Lf;~y reglamen~aria :;c•br~ re-p3r~icíon Je til.?rras <?ji1Jal.;:.~· y 

canstituc1ón del patrimonio parcelario ejidal del 19 de 

Los der~r:ho::;. que por virtud de la capacidad a que se 

rofiere el articulu anterivr 1 ce referia a la capacidad 

juL·ídica estable,:ida por >?l articulo 27 con!":ititu.Ci·~nal y el 

articulo 11 de la Ley del b di?- enero de 1915 di: 1'.+l S '?ll 

favor dt- la:. ..:Clrporaciun~:: ti.;· r·Ctt>lación que- guei1:dan el 

1,;>~tado comunal, para di;:;frutar en C·,rnún de tierr.:1s. l:>onqu-:-s 

y agua~ que lE>!:: perten~z<",.1n t ie.-ne lo corporaci 6n .-Je· 

pobl.:lción, se e-jercítará por medio de lo::; Comi.:;aria.doz-

3Utoridad•n:: agra~·i.;..s t:::::t~blec:end-:,:::e por primera v.:-:: en ~l 

año de 1:140, el 1:-c.mí!:i.ari21do de bienE-j .:omuualr:-~ con igu.:.)l 

categcria ·y organtzación qui?' el ejít1;:1l. 

úel;e mr:ncion qu~ en ~anto el a~ 19;4 

estipulaba d· ... ~ .:..ño:: como término normal cJe funcionamiento 

f561.- Caoo. Anryel 
[,~rect·.n h·"1t:aric 

E'..Jit. ,f·.1r1Ú.;, .... A. 1·!-::·:-::.:- ... , 1.~:o r·-Sll 
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Además. i;.~ n·?ce::ario mencionar, que para efectos de 

breve-1lad, al referirnc.t:: al Comisaríado Ejidal y tu forma de 

con~titu1r~e, ~us atribuciones, etc, estaremos hablando 

azimi.:;mo de los que concierne en esos aspectos al 

Comit:ttr1adc• t.le Bienes Comunale~. apoyándo.se en -?l reenvio 

que e<;tablece el articulo 46 de la Ley federal de Reforma 

Agraria ~1 expre~&r~ 

E.n los nU.cle-o~ de poblaci ... 'in que posean bienes 

comunale:.:: funcionaran comisariados, consejo!: de vigilancia 

y asamblean generales de acuerdo con l3s normas 

establecidas para la~ autoridadez ejidales de igual 

designacion, y le~ ser~n aplicablez toda~ l~s di$posiciones 

~ontenid3s ~n e~ta ley 1s71 

!II.- El Con~~jo de Vigila1~~ia 

El antecedente man remoto de lo~ t.""on;:;e jos de 

Vigilancia, lo encontramc: E'll >?l articulo .oe.-g1Jtv.k. di:l 

decreto del lti de julio de 1925 ~ue creó a lo~ irl=pectores 

d& Vigilanciil, y azi -:xr.•re!;aba: · •.• lr,1s de:rf'chor. por virt.ud 

d~ e~a ~apacidad tienen dich~~ corporaciones d& población 

1se refiere 1 su capaciria1i 3ur1ri1ca1 .. ~e ejercit3rén por 

medio de lo~ t..~~imitc::; Partculare~ Admini::;trativo::: que 

Je~lgn~ anualment~ lb junta g~neraJ ... y lo::: cuales 

Nacional Ag1·aria. que cvrre~ponda, ::;in perjuicio de que la 

157 1.- Ley fe•JC<ral de Ref~·rnv ... Agrari.:1 Act. 46 p-23 
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conveni~ntes .•. 1581 

innpectorur.: que 
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cre:a 

Con fecha 25 Je ayosto de 1927, los inspectores de 

vigilancia que figuraban en ordenamientí.1C anteriores, son 

~uctituidos por un Conzejo de vigilancia. compuesto por 

tres miembrli::; con facultades rle supervi::ión de los actos 

del Comi~ariado. 

Dc~de cu origen loe Consejos Ue Vigilancia tuvieron 

como funciones, fiscalizar o supervisar la octuación de los 

Comisariarios fin d~ que cumplieran con zu cometido, 

relacinnado con representación 

admini::;trac10n en loe termino=: fijados por la ley o de 1.;is 

diopo:..1cione: lao autoridades adrninic+:-rativas 

f5dJ.- Fabila, M.:i.nu-:-1.,ob.,cit., p-41f· 
Art. 2o .. Jel Decreto Presidencial del 16 c1e Julio 
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La Azamblea G·~nera.l: e:::; la suprema autoridad en el 

1;?j.i11o y en 1.:1:: C'• rnnnidarle~. y t>Z de vi tal importancia 

de~tacar que :u: deci=i0ne~ r~victen de trascendencia para 

•;>n<;au~ar la vi11a ~con·~1m1 ca, ~oc ial y pol it ica de-1 nücleo 

agrario, pu~.s intervii:-n•:i- ,:-omo un Gr:f.ano d~ deciniones en la 

.3pr1,bación ck~ pro•Jr3ma . .:: relativos al progreso del medio 

rural, y !;e int.o:gra cc.n to<lvs loz o:-jidatarios o comunero.:. 

en pleno go,:-e d·:· :;u::; do?t·echos. 

La Le>y d.¡. Reforma Agr~1ria no.t mencic.i1a qu~-- sólo el 

J?jidatario en pleno goce d'? ~u~ dcrechoc a(¡roriv~ poiirA 

íntegrar la AzarnblP.a General, cnrrobora1Jo pc.r lo que seña¡a 

la ley sustantiva en el centi·1o :1e que r.e- acr~ditarán con 

~l ret:pectivo certifi.:ad·' de .Jer-=·ch<J::; agraric.z ~xp~_•(.Hd<> por 

la Sect-etaría de Reforma Agraria en un plazo di? !;eis mL>::.eo, 

contaJos a partir de la d·:-pura.cicn cen:.:;al corr~spc1nrhent:e ... 

1 59) 

Cuandr1 SE trate ~j~eucion de resolucione~ 

pro~i~ionales o d~finltiva::;, la Comici6n Agraria Mixta o la 

deleg:.ción AJr21rid. poi· .:.· nduct(• di;-l ce.mi té Particular 

Ejecutiv') citar~ a la a~amblea gen~ral: La convocatoria 

r:e hara ~·or lt. r:vmici1.;,n o la DE-legaciún, po~· medio de 

cédulaz- fijadaz <?O lo:: !U(Ja\"1:?5 más Vi!::lblez del poblado de 

.Jon•Je C·hlt\ vecinc.::; lo= !:Olici tante: 1 cuando meno:J con och1,.; 
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,h.;1::; ·k• -:lnticipaci•>n. En l.:i. .:onvocatoria ::;e iexpre:Jarán con 

toda :lari<laJ loz a~unt0s a tra~ar ? ~1 l~J5r y fecha <l~ la 

reunión. .:.i el 1,]1;. .-:;erial:.·1" par.:1 l;;.i :izamtlC>a no se reUne 

la mitad m~:; uno de los ejidatario::; l:•eneficiados, se 

1:xpedirá inm~·li J.tamente una segunda .:onvocatoria, con el 

ap•:--rcibimiento de que l:i: ~camblt.'".P se 1:-elebrar~ C·)n el 

numero de 1.."J i<latarioz que concurran y de que loz acuerdo::; 

que se tomen serán obligatorio:; aún para 1·~,s asusentes 

(601 

Er;tablecieni.lose adt?más ·.Jll~ en esta asamblea gent?'ral 

··debera interveni1· un repr•:-:::entante de la comizión Asrraria 

Mixta o de la del~·Jación A~raria, según !'.;•.? trate de 

ejecut~r un mandami0nto del Ejecutivo LC1cal o una 

r.:-:::oluciór1 ¡:.residenc-i-=il, :::i ·?n e::ti? Ulltimt• ca:::0 el nucle.-o 

no ~st~ en ~.o:esión provisional·. ~611 

La ley tambien no:; señala que: .. para integrar las 

h~ctmt.l·.·.:i.:. Ge1>:-!'ale: sub::e .. uente~, los ejidatario..; pvdrán 

acr•?dita1·se con una credencial ()L·ov1sional .:iue al efecto 

expida el .:011,isariad(l y que <Jebc·r.:1 11-:var la firma del 

t>+:·l·:·~tad0 Agrari), quier. romitir6 un duplic.:1clo de e~ro;. 

1 t 5·~ l. - L. f ,[<.A. Art. 69 1 - 31 
l ¡ Óll;. - L. f .R .. 4. Art, 2; ¡:·-H 
• 1 1 ... 1 t. - L.F.R.A. Art. 2$ lc·r. ! Ci!T~1f(1 p-1; 
1 1 t:i2). - /\rt. 26 p-1.:> 
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El C·:<mi:::;ariado Ejit.lal y de Bienes Comunales. -

El Cominariado ~e integra conforme a lo establecido 

p0r el art1cu.lo 37 de la Ley F'ederal de Refqrrnñ Agraria, 

por un un ::.e-.:retario un tesorero, 

propietario-:; '/ t:uplente~. In1l':'pendientemP.nte del tipo de 

explot.aciC.n adoptado, ~l ·=Gmisariado contará con los 

secretarioz auxiliarer r~e crédito, de comercialización, de 

c1cciC...n social y lo!:; dE-mi:ts que neñale el reglamento interno 

del ejido para ate-nder le.::; requerimientoc de la prodUC'ción. 

Los miembro::; del Comi:::;ariado y ~un auxiliare~ serán 

electos por mayoría Ue ve.tos en asamblea general 

extraordinaria. El voto ~era secreto y el e~crutinio 

p~blico e inmediato. 

En cano de que la votacicin ~~ empate, ::;e r~petirá 

é~ta, y si volviera a emp.'ltarse el Delegc1do Agrario 

Formulará una planilla mixt!a il:::í9nando los puesto~ por 

=orteo entre los in·livid40::: que hubie~en obt~nirlo el 1nismo 

número di: votos. Los =ecretario~ auxili.:1ri:s durarán en su 

cargo un .añ·:. y seran substi tui don o confirmados en la 

a:::imbli:-a ~reneral de balanc•? y t:irograrnaci·:>n ri:.:;pectiva, zin 

que les sean aplicable- 1,1 di::puecto por el articul<> 44 ·. 

El articul·) 44 mencionado. :-eñala que Bl ('omi::.ariado y 

?l Concej0 ~le Vigilancia durarén en funciones tres afioc. 
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Lo .:-xpresado en el articlllo tr·anz-:rit•), d~muectra que 

la ley agraria vigente ~igue la tray~ctoria de ll'.1s 

anteriore::: código~ agrario3, (?O rt?lac1ón i:on el nU.mer·J iie 

elementos componl?ntes del C'omi:::liria•.lo Ejidal ¡ con la única 

novedad, qu~ en ~l citado articulo se aqtori:a el 

nombramiento de auxiliares en diversas ram.:\s para orientar 

el buen funcionamiento de ecta autoridad. 

El articulo 38 de la ley de la materia eotablece 

determinados requi~i~os para ser elegible como integrante 

del Comicariado Ejidal al sefialar: 

zer miembro de un Comisariado Ejidal .se 

requier!:>: 

I. - Ser ejidatari<) del núcleo de pvblaci6n de que-· se 

trate y ect~r en r·leno goce de sus derechos; 

Il.- Haber tr~=ibajado .:-n el €-)ido durante lo!; últimos 

cei:= m.:zes itunediatamente anteriore!:i' a la fecha de 

eleccicin; y 

III.- fJo h"ber sido oentenciado por delito intencional 

qu-J amerite r.-ena privativa de libe-rt.ad. 

El !.-eqUi$ito de trabajo no !;1? ;;_:.xigirá en los ca:10$ de 

·le~~gn 1ción d,..,¡ primc;or Comí:;.¿¡riado. 

AJema~ establece que el tesorero del Comisaria<lo y el 

,:el Cc•nsejo dt? Vígilesnci:.i cuando E:upla a aquel, 1..-auci0nar:i 
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:;u man~jo a :::;atisf acción de la Delegacion Agraria. Esta 

di!:po::ición eo indudablemente acertada porque busca 

garantizar el buen funcionamiento en ._:.1 mi:1nejo de lo• 

fondos ejidales. 

El Vonsejo de Vigilancia: 

El artículo 40 de la Ley federal de Reforma Agraria 

!ieñala: En cada ejido hat.rá un Consejo de Vigilancia 

constituido por miE:mbros propi~tarios y tre~ 

suplente~, que desempeñarán los cargos de presidente, 

secretario y tesorer" respectivament•.: nombrrulos por la 

asamblc:a ge-neral ... 

En caso de que haya m3s t.le una plar.illa en la e.!e-cción 

del Comisariado. el Conrejo de Vigilancia ~e int~grari con 

los miembros de la planilla que ocupe el segundo lugar t?n 

la votación, 

Este ar.tículo expreaa tc1mbién que para ser miembro del 

Consejo de Vigilancia, ~¿ deben r1?unir mismos 

requisitos exigidos para el Comisariado, mismos que fueron 

sefialado~ con anterioridad. 

Además la t~rea ~e responsabili~ad principal del 

con~ejo de vigilancia e~ la de sujetar a control y 

zupervizión al comizaria<lo y asimismo, ~ustituirlo en los 

ca:o~ que lo ameriten. 
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h continuación, conjuntarnent las 

atribuciones o facultades y la6 obligaciones de cada una de 

estas autoridadez internas ejicJale;:; y de biene:; comunalea; 

puc-,:¡to que se encuentran amba; implicit~~t; dentro del mismo 

articulo, ya •::iue la l€'y asi las menciona. 

s:; l.'. fil..= ~ ATfiIBUqo¡¡p; 1 ~ OBLZGArIONE:s 

La Aaamblea general: una de las facultades de la 

A!:lamblea General muy importante por cierto, radica en la de 

elegir y remover a lo= miembro~ del cornisariado y del 

consejo d~ vigilancia, buscando can ello el estricto apego 

a la Ley de estas autoridades internas ejidales y de bienes 

comunales al sujetarlc.1 z: a la .determinaci6n de las rnayorias. 

Radica tambien en la reuni6n de ejidatarion, el 

control de la actuación del Comi!:ariado al reservarle la 

ley la obligación de: ··autorizar, modificar e rectificar 

cuando proceda legalmente, lan d~terminacione~ de éste· (63) 

Lo anterior por fungir como zu representante ante las 

autoridades administrativas y juJiciales, 

Otra tribucion que ejercita, es la de ·discutir y 

apr·~,bar en su car::o, los: inforrnl.!>!:: y estados de cuenta que 

rind~1 1~·1 Comisaria<lc) y ordenar qui? sean fijadon en lugar 

vi~ible del pobiado.(641. función ~in duda trasce•lente e~ 

la de 'conoC"er de las :::olicitudes de susp~nsión o privación 
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intere!:i.3dos y someterlo_s si son procedentes, a la Comisión 

Agraria Mixta··. (65) 

Muy ligada a nuestro pueblo, se encuentra la lucha 

del campesino por un pedazo de tierra como baoe del 

~ustento de él y su familia; sus triunfos han sido 

plaomados en una sucesión de leyeo y decretos tendientes a 

consolidar y respetar los derechos ejidales obtenidos, Por 

ello, la privación de esos derechos agrarios significa el 

desconocimiento de esa trayectoria de sacrificio, 

vejaciones y hambre sufridos por esa clase social, 

frecuentemente olvidada como base en el triundo de la 

Revolución Mexicana, de ahi la importania de la Asamblea 

General para que el conocer de dichao colicitudes y 

someterlas a la Comision Agraria Mixta lo haga después de 

aqotar hasta el último e~fuerzo por dejar plenamente 

demostrada la necesidad de tal acción. 

Otra de sus obligaciones, es la de ··dictar los 

acuerdos relativos a la forma en que deben disfrutarse los 

bienes ejidales y de las comunidades, los que deberán zer 

aprobados y reglamcntadoo, ~n su caso, por la Secretaria de 

la Reforma Agraria·. {66) La importancia de este punto 

radica indudablemente en qw? el código de 1942, esos 

acuerdoc debían ser aprobados por la Secretaria de 

Agricultura y Ganadería o por el Banco Nacional de Crédito 

Ejidal, Como oe nota, se facultaba a una institución 
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crediticia para aprobar y reglamentar las formas de 

explotación de las tierras ejidalea y comunale~. 

Es notoria la preocupación de la ley, de rodear de 

seguridades los derechos del ejidatarioz, tanto por lo que 

hace a modificación o camjbios en los derechos ejidales o 

comunales, como por la designación del sucesor de estos 

derechos, al someter a la consideración de la Asamblea de 

estos problemas en que expresamente !:ie sefiala ··opinar ante 

el Delegado Agrario sobre permutas de parcelas entre 

ejidatarios y en las disputas respecto de derechor; · 

hereditarios ejidales (67). No olvidó tampoco otorgarle la 

facultad de formular programas tendientes a una mejor 

organización ejidal, asi como a lo!:i sistemas de 

comercialización y obtenión de biene$ económicos y 

de :.'.:U reglamento interior que deberá ~er 

encaminado a tareas de beneficio colectivo y 

aprovechamiento de bienes comunales. 

*- Re•Jiste e~pecial importancia la aprobación por parte 

de esta autoridad interna ··1os convenios y contratos que 

celebren las autoriades del ejido''¡&B). 

Nuestra lcgislaciCn le asigna también la promoción 

dentro del ejido, de industria:; de transformación 

agropecuaria; la asignación individual de las unidades de 

dotacion y solares, y la determinacióri de los campe!]'inos 
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que tienen preferencia para laborar en el.ciclo agricola. 

Por tanto lo anterior, se confirma .la gran_ importancia 

de la Asamblea 9eneral en la vida política, social y 

económica de los núcleos agrarios. 

El Comizariado ejidal: 

El articulo 48 de la Ley de Reforma Agraria expresa: 

··son facultades y obligacione~ de los Comizariados, 

que en todo caso deben ejercer en forma conjunta sus tres 

inteqrantes: 

1.- Representar al núcleo de población ejidal ante 

cualquier autoridad, con la~ facultades de un 

~andatario general; 

11.- Recibir en el momento de la ejecución ,Jel mandamiento 

del gobernador, o rje la rezolución presidencial, loz 

bienes y la documentación correspondiente; 

11!,- Vigilar los fraccionamientos cuando las autoridades 

competente~ hayan determinado que la~ tierras debrin 

ser objeto de ~·lj11dicaci6n !ndividual; 

IV.- Respetar y hac~r que ~e respeten estrictamente los 

derecho~ Je lo= eji•iatario~. manteniendo a los 

interesado~ en la posesión de las tierra~ y en el uso 

rle las aguas que les corre!ipor..-lan; 

•(o3).- Art. 47 f'racc.VI., p-24 
•!641.- f'raccion VII p-24 
•!65¡.- fracción IX p-24 
•(6ó).- Fracción IV 
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v.- Informar a las autc.ridades correopcndiente~ de toda 

tentatividad de invasión o de despojo de terrenos 

ejidale~ o comunaleo por parte de particulares, y 

especialmente del intento de establecer colonias o 

poblaciones que pudieran contravenir la prohibición 

constitucional sobre adquisición, por extranjero~, 

del dominio de zona~ fronterizas y costeras; 

VI.- Dar cuenta a la Secretaría de la reforma Agraria de 

todos aquellos a~untos que impliquen un cambio o 

modificacion de los derchos ejidales o comunales; 

VII.- Administrar los bienes ejidaleo en los casos 

previsto~ por esta ley, con las facultades de un 

apoderad·> general para acto!: de dominio y 

administración, con las limitaciones que esta ley 

establee~; y realizar con tercero~ la~ operaciones y 

contraer la5 obligaciones previstas en esta ley; 

VII 1. -Vigilar que las explot 3.Cic,nes individuales y 

colectivas ~e ~justen a la ley y a las disposiciones 

genera le~ que dicten las dependencias federales 

competentes y la asamblea general; 

IX.- Realizar dentro de la ley todas las actividades 

nece~aria~ ~ara la ·iefensa de los interese~ ejidales; 

X.- Citar :¡ a~arr.bl~a gc-ni:-ral en lo~ tBrmirio~di; esta ley; 

XI.- Formular y dar a conocer el órJen del (1ia de la~ 

i167),- Fracción XI 
'tri81.- Fracci6n VIII 
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asambleae generale~ ordinarias y extraordinaria~, 

dentro de los p:azos establecido~ en el articulo 32 

~1e i?Zta ley; 

:-:lI, - Cumplir y hacer cumplir, dentro <le ~us atribuciones, 

lv~ acuerdos que dicten la~ a~ambleas generales y lac 

autoridade~ agraria~; 

XIII.-· Proponer a la acatl'hlea general lo~ prograrr.as de 

orqanizacion y forn~nto económico que considere 

convenientes; 

XIV.- Contratar la prestaci6n de oervicios de 

profesionales, técnicos, a~esores y, en general, de 

todas las per:onas que dan realizar trabajos ütiles 

al ejido o corr.ur¿idad, con la autorización de la 

asamblea general; 

XV. - Formar parte del consejo d~ administración, y 

de vigilancia de lao sociedades lo~ale~ de crédito 

ejidal en su~ ejidon; 

XVI.- Dar cuenta a la A:affiblea General 1e las labores 

efectuadas. de: movimiento de fondos y de las 

iniciativas que se juzguen conveniente~; 

XVII.- Dar cuenta a la Secretaria de la Reforma Agraria y a 

la Secretaria de Agricultura y ganaderia, cuando ~e 

pretenda el de explotaci0n, 

organiz~ci6n del trabajo y prác~icas de cultivo, asi 

como de lo.:; obstáculos que existan para la correcta 

explotación de los bienes; 
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XVI!l.-lnformar a la Asamblea Geneal cuando ufi ejidatariv 

deje de cultivar la unidad de dotación individual en 

un ciclo agrícola o durante dos años consecutivo~, 

~in causa justificada; 

XIX.- Prestar su auxilie para la realización de los 

trabajos sociales y de comunidad que organice el 

Estado en beneficio de los núcleos de población. 

XX.- Aportar el Registro Agrario Nacional; quince días 

dezpues de la primera Asamblea General de cada año, 

todos los dato~ a que se refiere el articulo 456; y 

XX!.- Las demás que esta ley y otras leyes y reglamentos 

les señalen. 

Dentro de las facultades y obligaciones del 

Comisariadc•, comentaremos laE: más trascendentes indicando 

primeramente que en algunos casos, dichas facultades son 

más extensas que las que ~e les otorgaron en el Código de 

1942. 

E11 r~lación a la fracción I del articulo mencionado, 

son los Comisariado~ ejidale!:i los representAntes de los 

nú.cleo!:i' agrario!j ante autoridades tanto cadmini::;trativas, 

como jw:Hi:-iale.::, con las facultades de un man11atcirio 

general. 
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;.. :u vez, la fril--:•"'."ión VII: los f¿¡culta para: 

·A lrninistrar . !.os e i i1ia lez en los casos 

¡:.p:-·.:i:to.::· r:·c.ir -?::ta l~y •. ·.con-·_1ac_ .. fa.:'.'ulta,le.c d~ un apoderado 

general para actO: ·,]f. d6mini(I y ar.lmini!':t1·ación, con las 

limitacione~ que· esta ley establece; y realizar con 

tE-rcer :.i: las operacioneE y cGn~r~er las obligaciones 

prevista~ en e:ta ley··. 

En con~ecuencia, Lu:::: comi~ariado:::: son repretle11tantes 

tle los núcleos de población y administradores de loe bienes 

e ji dales, con :acul tades r1e apo.jerado ,:1e-neral para actos •le 

dominio y admini:tracion; con las limitacione:::: que la 

propia ley e~tablec~. 

··comr.) podemo::i: ob::::,.~r·:ar ::•? ne.ta en ella~ la tend1?ncia a 

hac~r d~l eji.Jc, una em~r~~a rur~l pu~~ por ejemplo, en la 

fraccion VII se re~i~e una di~poziciln ca~i identica del 

Código de 194~. nada má~ que: en ~~te, la facultad de 

admin.st,rar lo::: bit•ne:.'.: ·:¡ue ;;;e daba a l·~s Cumisariados se 

refiere a los ñe uso comUn y en la fracción VII de la ley, 

:::e refiere a loz bi~ne~ ejidales en general y s& agrega qu~ 

puecien realizar cc'n terccroz la::: o~·eraciones y contraer las 

obligacioneo previ~t10 en la ley ·169). 

&i en~argo, porlc1 que hace a la mencionada fracción, 

hemos de hacer notar que en los anteriores códigos agrarios 

)J mismo que ~n la actual Ley Federal de Reforma Agraria, 



~e ha con~ideraU:• 
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lo~ Comisari~•.h·~ coni:> man1Jet-:ari~·~; 

haciendo patente que en la idea .]el legisla~tor la 

repre:::;entación ejidal qut?o noe ocupa, implica una forma de 

mandato. E:to tien~ ~u explicación si :e toma en cuenta la 

influencia de las doctrinas clé,!;iC3S del 

principalmente la corriente civili:ta, en t~l forma, que a 

un fenomen.o juridico producto de la nece:.-:idad de 

r~presentacion de lo5 nUcleos de población dotados o 

re:::;tituiUvs. le imprimieron el carácter y denominat:"ión 

civilista. 

Por lo anterior, se hace entonces nec~sario dejar 

apuntadc, que la repreeentaci6n en general cor,fiere el 

<lerecho e imr0ne la obligaci~n de realizar a la vez, actos 

mat•!'ria.le~ y a.:toG jurídicc·~ y el mandato ::e refiere 

i:xclusivamente a acto~ jur1dico~, siend_,,, ··un contrato por 

el que el manJatario se obliga a ejecutar por cuenta del 

1fl,;1nd~"t11te lo:: actos jur1dico:::: que e~te le encarq¿,, f 70 l. 

E~ :ierto que la ley vigente confiere literalmente a 

los comizariados, facultade~ <le un mandatario gen~r3l, como 

i;ambit-n e:: cierto -~ue las facultades y obligacionez 

correlativ5:: en materia de representación del Comizariado, 

guardan cierta ~imilitud ~on las fa~ultades otorgadas al 

•169).- Mendieta y Núñe2, Lucio ob.,cit., p-J42 y 343 
í70J,- Código Civil para el Distrito y Territorio~ 

Federale~ Art. 2546 p-438 
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mandatari<• genl?ral er1 materia civil, como son las que tiene 

para pleitos y cobranzas, administrar bienes y para ejercer 

actos de dominio. Sin embargo no se trata estrictamente de 

un mandato, sino de un3 n\.leVa fc•rma <le representaci6n de 

que se ocupa, configura y delimita, una nueva forma del 

Derecho como es el Derecbc' Agrario; que ~e sitúa dentro de 

lo que alguno~ tracadi$ta~ llaman derecho social. 

La fracción 11 señala entre sus .ltribuciones: ··Recibir 

en el momento de la ejecución del mandamiento del 

Gobernador, o de la resoluci6n Presidencial, loz bienes y 

la documentación correspondiente .. 

Cabe mencionar que esta ~s una de las más importante~ 

atribuciones de l<Js Comi~ariados, y tiene como antecedente 

el punto tercero de la circular n~mero 22 de 18 de abril de 

1917 que determinaba: 

"Los comités particulareri adminintrativos r~cibirán de 

los comités .particulares ejecutivo~. loz terrenos que o~ 

restituyan o de.ten a lo:; pueblo::;, .. ·· (71 J. 

Por su parte 1&. ..ft"~cción 111 del articulo 48 le ::>eñala 

la de ··vigilar los fraccionamientos cuando las autoriadades 

competentes hayan determinado que las tierras deban ser 

objeto de adju1.licación individual··. 

(71l.- Fabila, Manuel,.ob. ,cit., p-32u 
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La fracci6n.~0 V le ::eñala una obligaci6n, de gran 

impo~tancia como es la de velar tanto por los intereses de 

los· ejidatario::; a los c·uale.; reprenenta, como vigilar que 

no se contravenga una disposición constitucional. 

Ademas dicho Comisariados estan obligados a <lar aviso 

a la Secretaria de la Reforma Agraria de los cambios o 

modificacione::::: de los derecho;:: ejidales o comunales; porque 

dicha Secretaria tiene interés en que estas modificaciones 

dentro del ejido, se eztablezcan acorde con los 

lineamiento:: ~eñaladoc por la propia ley, buscando siempre' 

el mejoramiento de los núcleos de ~oblación, a la vez que 

el máximo rendimiento de la tierra; como nos lo hace notar 

la fracción VI. 

La íraccic1n XVI impone la oblígacíón de dar cuenta a 

las asJmbleas gen~rale~, la$ lab0re~ que efectúe, el 

movimiento de fonclos y las iniciativas que ~ean 

convenientes al ejido o comunidad: o sea. exponer ante 

e:::;ta:.;, lo::; asunto~ que se trarniten an'te toda clase de 

autoridades, el e~tado que guarda la administraciln de los 

sujetar a su consideración las iniciativas que 

presenten tanto los ejidatario~, como los propio~ miembros 

(1+? 1 Comí sarí ado. 

Ademas cómo po<lemos notar ~n la fracción XIV, el 

Comisariado en todo momento estara pendiente de bucear i:l 
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biene=-tar colectivo de suc representados, por esta razón el 

legi:::;lador le concedió como una de sus atribuciones la de 

contratar los servcio~ de profesionales y en general de 

toda persona que pueda ser útil al núcleo agrario. 

Por ~u parte la fracción XVIII, no::; expresa una 

obliga~ión que lleva implícita una función 5ocial en 

beneficio de la colectividad, ya que toda unidad de cultivo 

tiene como finalidad sufragar la~ necesidades mínimas de 

todo lo ejidatario, pero cuando éstñ deja de cultivarse, 

deja a su vez de cumplir con la finalidad expresada, y se 

convierte en nugatoria la función ~ocial para la que fue 

creada, 

La fracci6n XIX e~tablece una obligación y facultad 

del Comisariado, ya que su funcion no podía qt.lt>dar 

únicamente restringida al ámbito de las necesidades 

materiale:::; del ejido, sino que le encomienda EU apoyo a las 

in:::tituciones ú órganos del Estado en sus funcione~ 

.::;ociales. ~elacionada con e~ta importante fracción, 

mencionamos en este trabajo las facultades del Consejo de 

Vigillancia como veremos posteriormente. 

Aunado a lo anteriormente señalado en el articulo 49 

de la ley, en ~l ::;i:-nt ido de que las faculta des y 

obligacione.::; del Comi~ariado, se ejerzan en forma conjunta 
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por sus tres integrantes, la Sup.rema Corte de JU!iticia dela. 

Mación ha estable'Cido: 

los Comisariados Ejidales corresponden la 

representación jurídica de población ante las autoridades 

admini:::trativas y judiciales; pero para que tal 

representación se realice, es necesaria la concurrencia de 

los tres miembros componentes del Comisariado respectivo, 

de manera que si el juicio Ue amparo es interpue~to por uno 

de ellos, debe desecharse la demanda por improcedente, por 

falta de instancia de parte legitima"(72). 

El Consejo de Vigilancia : El articulo 19 nos sefiala 

cuales son las facultades y obligacione!J del Gonsejo, 

especificando que- en todo caso deberán ejercerse en forma 

conjunta por ::;u!:; tres inte-grante!J. 

Esta!':i son: 

I.- Vigilar qu<? los actrz •iel Comi:::riado se ajusten a los 

prece~·tc,!: de esta ley y a las disposiciones que se 

dicten sobre oiganización, admini~tración y 

at)rovechamiento de los biene::: ejidales por la asamblea 

general y las autoriade::: competentes, as1 como que se 

cumpla con las demác di:::po~icione~ legale5 que rigen 

la5 actividades del ejido; 

(721.- Lemus G«rc1a, Raúl 
Juri~prudencia A9raria 
3a. Edic. ,Edit. ,Limsa, Mexicn. 1"76 p-43 
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II.- Revi~ar m~n=ttalmente las cuenta~ del Cnmi~ariado y 

formular lac t:".bcervacione~ que ameriten a fin de 

darla::; a conocer a la A~arnbl~a General. 

!!!.-Contratar a cargo del ejido, los ~ervicios de personas 

que lo auxilien en la tarea ri@ revisar las cuent~s del 

Ccmi::;:ariado, cuando se-a ni?ce:-ario, con aprobación de 

la Asamblea General; 

IV.- Comunicar a la rielegación Agraria todos aquellos 

asuntos que irr.pliquen un cambio o moriificaci6n de los 

derechos ejidales o comunale~: 

V.- Informar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería lo~ obstáculo~ 

para la correcta explotación de loo bien~~, así como 

cuando se pret~nda camlliar el ~isten1a de explotaci6n, 

prácticas de cultivo, etc. ~i el Comisariado no 

informa sobre tales hechos; 

VI.- Convocar a Asamblea G~neral cuandu no lo haga el 

Comi~ariado y firmar de recibida la siguiente 

convocatoria en su caso~ 

VII.-Suplir automáticamente al Comisariado en el cano 

previsto p~r ~J artículo 14 de ezta ley; y 

VIII.-Las demá~ qt1e e~ta ley y otran leye~ y reglamentos le 

señalen. 

El articulo 44, en su pdrrafro segundo nos expresa; 

.. Si al términ<:· del periodo para el •:¡ue haya sido 



electo el comisariaJo ejidal no oe han 
••. 1 os 

celebrado 

elecciones, =erá automáticamente :ustituido por el Consejo 

de Vigilancia, el que deberá convocar para la elección en 

un plazo no mayor de sesenta días··. 

Ahora bien, del análisis de las atribucione~, en forma 

amplia decpren<lemo~ notas características o esenciales de 

las mismas de tal manera que podemos decir que el 

funcionamiento de los Consejos, cre distingue precisam~nte 

por carat~rictica~ a las cuales nos referimos 

ensegu iila. 

Funcinnes de Vigilancia.- caracteristica básica de las 

atribltciones del Concejo, la ·fra~ci6n 1 del articulo 49 de 

la ley se refiere a la vigilancia que deberán ejercer a fin 

de que la actuaci(.n del Cornicariado !'.ie ajuste a lo 

preceptuado p~r la ley y diopooicione= legaleo aplicables 

recpecto de la organización, aclrniniotradón y 

aprovechamiento de 10~ biene= ejidales, y en general, de 

las activida•les del nücli?o de población de gue ~e trata. 

La fracción 11 ~e refiere a la obligación de revi~ar 

mencualmente la.: cuenta: del Comisariar'lo y hacer lz1::; 

ob:~rvacione::; procedente~. con el objeto de que la A$amblea 

Gt·neral de· Ejidatarios est.e 1?t1 condiciones de cotvJcer el 

i?~t~vlo d~ cuc!'lt.:.1 de que detr.>rmin·:> (> acuer<11'.' laz 1nc-dida!'.: que 

pro•:-·:--dZtn y ti:n1?r asi una (>con,¡mia ~anearia. 
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Los Consejco de Vigilancia actuan como auxjliare-s ~ 

.la admioistraci6n a efecto de que no se desvirtüe en la 

pláctica el nuevo sentido del '~erecho agr;i.rio que e::: el 

interes social. 

Un ejemplo claro de esta función de vigilancia, 

auxiliando a la administración pública, lc. tenemos en las 

fracciones IV y V del articulo 49 que le impone al Consejo 

la obligación de comunicar a la D·:l~gación Agraria los 

cambioo o modif icacione~ de lo~ derechos ejidales o 

comunales, y el de informar a la Secretaria de la Reforma 

Agraria y Secretaia de Agricultura y Recursos Hidraulicos y 

de Ganadería lo~ obztáculoo para la explotación de lo~ 

bienes o cambio!:; en el sistema de explotacion y práctica de 

culltivo, etc, si el Comisariado no informa sobre estos 

hechos. 

Como se puede notar, ·z-on los Conseos de Vigilancia 

quienes proporcionan inf orma.ci6n a las señaladas 

Secretarias, si los originalmente obligados no lo hacen, 

supliéndolos y auxiliando asi a la adrninistración en !3U 

tarea de conservar y fortalecer instituciones y derechos. 

Otro tipo de funciones que desempeña el Consejo son 

~u~·let0rias al Comisariado, ~efialadas en las fracciones V 

<.lel articulo 49 a la cual nos referimos con anterioridad y 

la VI y VII, que nos expresan que (~l Consejo de Vigilancia 
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tiene facultades para convocar a azc.mblea general cuando nn 

lo hag& el Comisariadc. y el d~ suplir a éste al concluir 

el periodo para el que fué electo y no se hayan celebrado 

elecciones. 

Además. tanto el comisariado, como el Consejo de 

Vigilancia actuan en colegio, es decir, en conjunto y no en 

forma indiviñual cada uno de sus miembros. 
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P~moción e~ el acto decisivo de la Asamblea General de 

Ejidatarios o Comuneroz que retira del cargo a alguno o a 

todos los mjembros del Comisariado y/o Consejo de 

Vigilancia como consecuencia de la comprobación de los 

cargo::; imputado~ al realizarse la inve~tigación respectiva. 

Consideramo~ que la responsabilidad de los integrantes 

de los Comisariados y C1lnsejo~ de Vigilancia, se encuentra 

relacionada con las propias atrib~ciones que les fija la 

ley. En este aspecto el artículo 41 de la Ley de la 

materia, e~tablece que: 

Los miembros de los Comisariado!; ejidale::; y comunales 

y da loo Consejos de Vigilancia podr~n ser removido~ por la 

Asamblea General, por cualc-zquiera de la~ siguient~s 

causas: 

I.- No cumplir los acuerdo::;: de la A~amblea General; 

II.- Contravenir la::; di~poGicione~ de e~ta ley, las de sus 

reglamentos y todos aquellos que se rel~cionen con la 

tenencia, e:q)lot.;i.ción y aprovechamiento de lo::; ejidos; 

III.-Desobedecer las (lispoGiciones legalmente dictadas por 

la Secretaria de Asrriculturét y Ganadería 

Secretaría d~ la Reforma Agraria; 

y la 

IV,- Ser condenado por autorizar, indur:-ir o permitir que en 

los terreno::; ejidales o comunales ::;e siembre 
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mariguana, amapola o cualquier otro ectupefaciEnte; o 

por otro delito intencional que amerite pena privativa 

de li b"rtad; 

VI.- Ausentarse del ejido pnr más de sesenta rHas 

consecutivo:::: sin cau=a justificada o ain autorizaci6n 

de la Asamblea; 

VII. -Acaparar o permitir que se acaparen unidades 

dedotaci6n del ejido··. 

La remoción de los miembro::: de los Comisariados 

Ejidales y de bienes comunales y de los Consejos de. 

Vigilancia deberá ::::er acordada por la::: dos terceras partes 

de la Asamblea General Extraordinaria qu~ al efecto se 

reüna. 

En lo~ cacos previstos por las fraccio11es III, IV, V y 

VII del artículo anterior, si la Delegación Aqraria e::::tima 

que exi~ten los hechos de que en dichac fraccione~ ce 

trata, y a pesar de ello la asamblea no resuelve la 

remoción de los responsable~. los ~u~pendcrá en suz cargoz 

y ordenará que entr~n en funciones los ~uplente~. En 

defecto je lo~ ~uplentes del Comisariado, entrará en 

funciones el Consejo de Vigilar1cia. 

Al com¡>robarse plenam.:rite la re::pon.sabilida de lo~ 

inculpado~ se les sancion3r~ con destitt1ción, sin perjuicio 

rl12 la~ demá!:> penas que le.:: corre!:>pondan {73) 
(73J .- Art. 42 L.F".R.A. 
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Al analizars~ lar: causas de remoción enumeradas en los 

articules transcritos, que son supuestos normativos de 

responsabilidad disciplinaria o administrativa, podemos 

hacer los siguientes comentarios de las fracciones que a 

nuestro parecer merecen ma10r atenci6n. 

En primer lug~r. en la fracción IV que se refiere a 

malversar fondo~, consideramos que no debio situarse dentro 

de los hechos que ameriten simple remr•ci On, si no que debió 

establecerse una sanción especifica corno e.:; la 

inhabilitaciOn para el desempeño de cualquier cargo en el 

n~cleo de población, como acertadamente la establece el 

articulo 470 rle la Ley Federal de Reforma Agraria para 

otros aspectos de re!:it=•onsabilidad de lo!:i integrantPS del 

Comisariado. 

Por lo que se refiere a la fracci6n V, la con~ideramos 

muy justificada porque no sol.;imente debe exigirze buena 

conducta del Comisariado, sino que esta debe manifestarse 

en la buena marcha del ejido o omunirlad en lo que respecta 

a la conservación de la salud de ~us integr"ntes, 

En el caso Je la fracción VI, también se ju~tifica 

porque asuntos ejidale~ o comunales requieren de la 

constante intervenci6n de los integrantes del Comisariado. 

Y en relaciOn ,1 la fracción VII, pienso que es uno de 
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los aspecto= más negativos en un gran número de ejidos del 

pais, ya que es comUn que leis integrantes del Comi::ariado 

a.si como sus incondicionales, se conviertan en acaparadDres 

de parcelas cuando en muchas ocasiones los campesinos de 

poblados colindantes, carecen de tierras de cultivo. 

En cuanto al procedimiento de la remoción que debe 

seguirse, este ze ajustará a lo siguiente: En el órden de 

lista de aoistencia, el comisionado llamará a cada uno de 

los presente~ y le entregará una boleta que contiene dos 

círculos, uno Negro que corresponde a la Remoción, y otro 

blanco correspondiente a la No Remoción, a efecto de que en 

forma secreta crucen con una · x .. el circulo de su 

preferencia, y procedan a depositar en una urna su voto, la 

que estará a la vista de todos, una vez emitido el Ultimo 

de los sufr~gios se efectuará el escrutinio en forma 

pública y en voz alta, teonr.inado éste, de inmediato se dara 

a conocer el resultado a lo~ asambleistas. ··y una vez 

hecha la remoción, el empleado o funcionario que haya 

intervenido en .la a~amblea enviara inmediatamente un 

ejemplar del acta y documentación re~pectiv~ al Ministerio 

Püblico que corresponda, dando cuenta a la Secretaria de la 

Reforma Agraria·· Cart.468 L.F.R.A.) 

Por t(•r~~· lo oxpue~to, ccin~ideramos nec&cario volver a 

referirnos que el Estado, por interés pUblico, delega parte 

de su~ funcione~ en materia agraria en los representantes 
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de los núcleos ejidales y comunales, o sea, que los 

con~tituye en auxiliares de la administración pública, Y 

con relación a los integrantes de estas autoridadez y su 

responsabilidad administrativa, la Ley Federal de Reforma 

Agraria al ocuparse tanto de los Comisariados Ejidales y 

Comunale~ como d~ lo~ Consejon de Vi~ilancia, establece 

aupues.to~ de conducta por acción u omisión que traen como 

consecuencia jurídica, sanciones que de acuerdo con el 

propio ordenamiento aplican la asamblea gen~ral de 

ejidatario en su ca~o, la administración; esas nanciones 

son la remoción o la destitución. 
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A.i.....:o AtlbLIS!S r-QMPAf.AT!VO (!f; ~ ARI!CULQS ,U Y il t!J;; .kA 
ll1 ~ ~ RilQlllill &IBAI'.l.A 

Después de haber analizado detalladamente en el 

capitulo anterior la evolución ~e las autoriadades internas 

t.li: lo:;; ej::..di:·= y c0mur1iUade~, a traves de la Legi!:>lación 

Agraria Me:<icané., asi como su r1..::.glamentaci011 en la 

legi::lar::i6n vi.Jente; tr;"¡t6remo.::: ·1e analizar el articulo 22 

y 4b de la ley citada, ~laborando con ello un estudio 

comparativo, que consist~ en proponer la 5upr~zión del 

artículo 46 di? la suprad icha ley, por considerarse 

innecesario. 

Para ello tomamo~ como punt<• de refE-renci.a la 

Constitución Politica de lo!: Estados Unido:: Mexicanoc, la 

cual seffala en su articulo Z7 tres ti~~s de propiedad y 

son: E:l E:ji<lo frac e. X; los Bi~nes Comuitales fracc, VII y la 

Pequeña Propiedad fracc. XV¡ a· cent inu3ción nos i?hf~caremos 

a •jon de ella~. pue.:to que tienen es.trecha relación con el 

tema que nos ocupa. 

Art. 27 fracc. X.- El E:jido: 

Lo~ núcl¿o;; d.;. poblaci•in que carezcan de ejidos o 

gu-? no pui:-dan logr,;i.r :::u .:."eztitución por f.:ütit de titulos, 

pi:•r inp.1)SitilidarJ iJ¿ :r..lentificarlo!;, o porque legalmente 

hubieren ~ido enajena.Jos, serán dotados con tierras y aguas 

ct~ficiente~ p~ra con~t:cuirlo~, conforme a laa n~cesida<le5 



de :;u población, sin qu~ en nin.¡ún caso 
... 114 

deje de 

concedér:::;eles la extensión que necesiten, y al efecto se 

e:-:propiará, por cuenta del Gobierno Federal, el terreno que 

baste a e:::;e fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a 

lo~ pueblos intere.:;a.Jo.:;·· 

fracción VII.- Los Bienes Comunales: 

L0~ n~cleos de población, que de hecho o por derecho 

guarden el estad<.· comunal. tendrán capacidad para di::;frutar 

en común las tierras, bosques y ~guas que les pertenezcan o 

que se les hayan restituido o restituyeren. 

Son de jurisdicci0n federal todas las cuestiones que, 

por lími tec de ti"?rrenos comunales, cualquiera que sea el 

ori<Jen de e:::;tos, se hallen pendientes o se su~citen entre 

dos o mas núcleos de ¡:.oblación .. ·· ( 7-t) 

Es mecester zefialar que la estrttctura agraria mexicana 

constituye la piedra angular que sostiene el desarrollo de 

la producción del campo, dando de esta manera, aumento no 

~ólo en el nivel <le vida de los mexicanos, que tienen el 

derecho poseer tierr~ suficiente para, qu~ cuy~ 

explotacion o producto de ella ::;atisfaga sLt~ nece~idades 

pri~ordiale=. claro e~to es atrav&s d&l Ejido asi cc~o 

también protegiendo a todos aquellos grupo.!: endógenos que 

t74).- Rabasa o., Emilio y/o Caballero, Gloria 
Mexicano: ~sta ez tu Constituciou·· 

4a. Edic.,Edit., Camara 1~e [¡iputcido::;,, México, 1982. 
p-74, 75 y 76. 
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lwn conse-rvado por costumbre y tradicciéin un sistema de 

explotación colectivd de la tierra, que pos~en desde 

anta.rio, y no:;; referimos a la Propiedad Comunal. 

Además que sienta las bases del proceso legal para 

llevar a cabo la reforma agraria, atravé!J de la 

constitución Je autoridades agrarias y ejidales, mi~mas que 

a continuacion citaremos: 

Art. 22 Ley tederal de Reforma Agraria, que a la letra 

dice: 

Son autoridades internas de los ejidos y de las 

comunidades que posean tierras: 

I.- Las Asamblea~ Generale~ 

ll. - Los Cc.misariados Ejidales y 1le Biene!: Comuna len 

III.- Los Con~ejos rle Vigilancia 

Dichas autoridades ejercen funciones ejecutivas en 

materia agraria dentro de lo;:'.; núcleos de poblnción ejidal, 

pero conviene aclarar a los campecinoc que las Asamblea~, 

Comisariados· y los Con!:iejo::::: de Viglancia, tienen facultades 

para acutar colamente en las materias que lec señala la Ley 

Agraria. 

Las Asambleaz Generales principian a funcionar al 

formularse la [:1etición para obtener ejidos o a la 

confirmación de bienes comunales y su existencia perdura 

mientras lo.:: nücleos ·ie población cuentan con bienes 
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ejidales; y los Comisariados y Consejo~ de Vigilancia se 

renuevan periódicamente a partir del primer acto 

pooesorio'"(7S). 

Además los Comisariados y los Consejos de Vigilancia 

estan creados para defender, respetar y hacer que se 

respeten los derechos de los campesinos. En consecuencia, 

deben ser representantes fieles, servidores leales y 

honrados de los intereses generales del nUcleo que 

repre::entan. 

En 1~1 momento en que pretendan actuar contra la 

voluntad y en p~rju1cio de loo intereses de 

representados, violan la Ley Agraria y se hacer indignos de 

la representación que ostenta. 

L•:.s Ejidatarios y Comuneros no forman i)arte de las 

autoridade~ agrarias, no son repr~sentantes ni agentes del 

gi:.~bierno, lo!:O campesinos no tienen por que acatar o 

!:;ometerse a la!:; decisiones arbitrarias o a los actos 

injustoz o indebidos que aquellos puedan realizar y los 

cuale!:O deben ~er puestc1~ en conocimiento de la!:O Comisiones 

Agrarias Mixtas y del Departamento de A::atnt•J:: Agrario!:O y 

Colonizacion· 176) 

t•e las di:;pvsiciones contenidas en la Ley federal de 

Reform& Agraria rart.22), referent9s a la crgani:ación Je 

ln:J autoridades interna-s de ejidoz o comuni,lade::, podemoo 
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organización 

correspondiente a las autoridades internas comunales a la 

de los ejido::, i:omo una forma de suprimir de la ley a las 

comunidades. 

Y sin ~mbarqo, aunando a lo anterior dicha ley 

manciona en su artículo 46 lo siguiente: 

.. En lo::; nUcleo!: de población que posean bienes 

comunales funcionaran comi::ariados, cc.n:::ejos de vigilancia 

y a:::amblea::: qenerale!:: de acuerdo con las normas 

establecidas para las autori~ad~s contenidas en esta ley·· 

Ya con anterioridad ~¿fialamos que tanto el ejido como 

la comunidad son tipo!:i de prc,piedad de diferentto 

oignificado; a su ve: debe recordarse que el Ejido :::e 

con:::tituye a partir de la pU.blicación en el Diario Oficial, 

de la Re:::•)lución Pre:::idecial que dota de tierra:::, bo~ques y 

aguan a loz campé~inon; nri pasa lo mismo con las 

comunidades . de 4:uya per:::onalidad no zurge a través de los 

procodirnientoz establecidos para el reparto agrario, las 

comunidade~ ya poseen rie hecho o por derecho biene~ 

ru:::tico::::, y +:n tal virtud la ley le::; reconoce capacidad 

legal para difrutarlos .:n ~o:m.i1. 

A(75J.- Luna Arroyo.,ob.,cit., p-45 

A(76).- Hinojosa Ort1z, Manuel 
·Ley Federal de Reformc-1 Agraria .. (Comentada) 
México, 1972. p-52 
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Ley federal de Reforma Agraria, las 

contempla para el efecto de la organización de sus 

autoridade~ in~erna~ en un ~ólo capitulo, como ~i ~e 

tratara de un mismo tipo de pror.:•iedad. Es por ello que se 

de"prende la finalidad del legizlador de eliminar el 

régimen comunal, incorporándolo al del ejido, violando con 

ello la garantia constitucional concedida a las 

comunidades. 

De acuerdo al análisis que venimos haciendo en este 

trabajao, también se puede observar que existe un· 

procedimiento en los núcleos de población comunal, y esto~ 

pueden lograr que sus terrenos queden protégidos por la Ley 

Agraria somo si fueran bienes •?jidales en dos casos 

e~pecifico~: 

··a).- Cuantijc conviene en adoptar el régimen ejidjal 

y, reunidos en Asamblea General, toman tal determinación y 

tramitan el cambiL de regimen juridico por conducto del 

D.A.A.C. (Departctmento de Asunjtos Agrarios y 

Colonización l. {Hoy Secretaria de Reforma A•Jraria) 

bJ .- Cuando recibi;on una dotación, en cuyo caso, teintc1 

los bienes que les ~on dotados cnmo los que poseían con 

anterioridad a lc:1 dotación, quedan sujetos al régimen 

ejida1··. (77) 

77),- Hinojosa Ort1z, Manuel.,ob.,cit., p-lUJ y 104 
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Ezto surgía, cuando los nUcleos de población comunal 

no hab1an recibido dotaciones ni solicitado quedar bajo el 

regimen ejidal, los terrenoc de cu perte11encia se regian 

por lo~ uso~ y costumbres de los propios pueblo~, pero se 

consideraba que dicho~ terrrenos eran inalienables, 

imprescriptibles e in~mbargables, 

Posteriormente con la promulgación de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, curqen una ~erie de disposiciones que 

en realidadan a la~ cornunidade~ indígenas el mismo eztatuto 

juridico protector da los ejidos, 
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Con~id~rando los motivos que han quedado expuestos en ~l 

anterior i1v:i:::o, la Ley Agraria menciona a las autoridades 

internar. de ejido~ y comunidade~ en sólo capitulc1, y dichas 

autoridades tienen faculta des r..1ara actura solamente en las 

materias que les señala la Ley Agraria, ademas podernos 

observar que dicha Ley, incorpora la organización 

correspondiente a las autoridades internas comunales a la 

de los ejido~, como una forma de suprimir de la Ley a las· 

comunidades::, situación encaminada a ahorrar las diferentes 

actividades por parte de la~ autoridades agrarias 

tendientes a proporciot1ar ~etvicios y vigilancia a cada uno 

de ¡.:..:; nücleci::; agr.:iríos ejidal o comunal por SC'parado ó en 

f0rma individual. 

Lo anterior aunado al articulo 46, que a la letra 

•Jice: 

En lo:; núcleos <le población que posean bieni:::: 

comunales funcionarán comisariados, consejo$ de vigilancia 

y asamblea:: generales acuerdo con laa~ normas 

establecidas para las autorida<le~ ejidales de igual 

designación, y les ~erán aplicable~ todas las tli~posiciones 

conc~nidas en e~ta ley··. 
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a la formación y 

funcionamiento de lo$ comisariados, los consejos de 

vigilancia y la a:::amblea general de los ejidos, seran 

aplicables e$O:; mismos organismos en las comunidades 

indígenas. 

Como podemos observar, tal disposición señala que las 

autoridades internas de lo::: ejidos, también lo :::ean para 

las comunidades, como si ::;e tratara de un mismo tipo de 

propiedad. 

Ante tal circunstancia, se consider~ imperioso la 

propue:::ta (arriba citada) de supresión del artículo 46 de 

la Ley Agraria, puesto que :;e encuentra en forma repetitiva 

en dicha ley; además :;e pretende por parte del legislarl.or 

que exista sólo el régimer1 eji<lal, au11que 11uestra opini6n 

no coincide con lo que marca la ley puesto que 

consideraremoz la necesidad de anexar la Ley F1~deral de 

Reforma Agraria un capitulo que regule exclusivamente la 

organización de las autoridades internas de las 

comunidades, y de E<sta forma prot1?ger la exiztencia 

permanente de las comunidades. 
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in~tituciones agrdrias más 
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de las 

nuestra 

legislación agraria; el antecedente má~ remot~ del 

ejido en México eo el Calpullalli, que significa 

"barrio de gente conc.cida o linaje antigu..l .. , ademas 

est;;1ba considerado como una especía de 

pro!='iedad que ti;:nia un6 funcié,n social qu~ cumplir. no 

podía enajenarse, peco si dejarse en herencia. 

2.- El Ejido nace en la ley 6 de Enero de 1915, y desde 

entonce~ ha sufrido to1.10 un procezo evolutivo desde su 

conGagracíón legal, ha$ta la fecha. 

3.- Actualmente el Ejido está considerado C(imo und 

intitución socio-económica c~mpuesta de tierras, 

bosques, aguaz, homb1'':?:3., implementos de labranza, etc. 

-constituye una propiedad suigeneris con las 

caracteri~tica= deser ir1ali~nables, imprescriptible, 

inembargables e intransimible::;. 

4.- Además -:;e le reconoce pt!'rsonalidad juridica propia, 

para que !::G organice a fin de planc .. ar su producción, 

obtet1er créditos y ~ervici0~, celebrar toda clase de 

contratas que lo c~nduzcan a la mayor explotación de 

sus recurso~. a la mejor comercialización de los 
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mismo!:, y esta encaminado a emprender un:i larga 

jornada a través de la in1]u~trializacion. 

S.- Los principales tipos de ejidos que regula, nuestra 

actual legislación agraria ~on: el ejido agrícola, ~1 

ejido forestal, el ejido ganadero, el ejido turistico 

y el indu~trial; etc. 

6.- Por lo que re:;pecta a la comunidad, tambit?n tenemos 

como antecedente de esta al Calpulli -considerada como 

la primera comunidad agrícola, era de dominio 

familiar, transmisible de padres a hijos, con la 

limitación de su inenajenabilidad y condicionada al 

culti'vo !:in interrupción y a la permanencia en ella; 

ademá~ por si fuera poco -sólo los habitantes de este 

gozaban de- lo que posteriormente fu~ la verdadera 

propiedad comunitaria. 

7. - Posteriormente en la Colonia la comunidad fue .uno de 

lo~ principale~ medio~ de apropiación de las tierra~, 

la posesióri y el cultivo Ue la tierra significaron el 

principal factor formativo de los Bienes Comunales. 

8.- En el ME-xico independiente el régimen comunal pugnaba 

por la pn.1piedad frente a cualquier otr-a forma <le 

tenencia de la tierra, sin embargo el movimiento 

liberal llegó al exceso y aniquilJ el derecho de las 

comunidade~ agraria~. 
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9.- La estructura agraria sufr\ó una etapa que tomo 

grandes proporciones en el deuen\r h\stór\co, por la 

u~urpac\ón de los bienes comunales de los pueblos 

tnd,genas. ya que 1a cod\c\a se e~tendió y 5e apresurd 

el fracc\onau1lento y reparto de las tierras, traduc\do 

en un largo camino de despojos y con ello se 

desintegraron tas co~un\dades. Sin embargo la Ley 6 

de Enero de 1915 pone fin a d\cho5 conflictos, ya que 

le reconoce la capac\dad juridica a las comunidades. 

10.- Actualmente las comun\dades tnd~gena~ que de hecho o 

por derecho guarden el Estado comunal, tienen 

capacidad legal para disfrutar en com~n 5us t\erras. 

11,- Y por lo que respecta, a la re~oluclón de confl\ctos 

por 11m,te5 q~e tengan con otras comun\dades, e5t6n 

cons\derada5 de Jurisd\cc\ón federal y quedon bajo l~ 

atención de la Secretaria· de la Reforma Agraria. 

12.- Además ·se le confiere a la proptedad co1nundl una 

e5pec\a1 tlrtcldad de seri \nal\enables, 

tmprescr\pt\ble, inembargable e \ntransmls\ble y por 

lo tanto no podrán en ningün caso n\ en forma alguna 

enajenar5el \gual que al Ejido. 

13.- Lo Asamblea General es lo máxima autoridad del Ejido 

y co111un\dades, integrada con ejidatar\o~ comuneros 
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en pleno goce de sus derechos, no pudtendo formar 

parte de ella aquéllos que se encuentren sujetos a 

ju\cio privativo de ellos. 

14.- Una de las má~ \mportantes facultade5 que t\ene la 

Asamblea General, es la de remover tanto al 

Comisar\ado como al Consejo de V\g\lanc\a cuando su 

actuación no se ajuste a derecho, así como poder 

modif\car rectificar las determ\nac\ones del 

Comlsariado. 

15.- Otra autoridad interna ej\dal y de bienes comunales, 

500 lo~ Com\sariados, y son representantes de los 

n~cleo$ de población. 

16.- Y F\nalrnente tenernos a los Con~.ejos de U\g\ lancia 

(autoridad interna ejidal y de bienes comunales), 

estos tuvieron desde su origen la función de 

superul-sar la actuaclón de los Cofll1sar1ados Ejidales 

como repre5entantes de lo5 n~cleos agrarios. 

17.- Adem~s e5 de suffia importancia mencionar que tanto el 

Coml~arlado como el Consejo de Vigilancia actúan en 

colegio, es decir en conjunto no en forma individual 

cada uno de sus miembro5. 

18.- Tanto el Ejido, corno la Comunidad son 2 tipos de 

propiedad de diferente significado J•uesto que asi las 
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contempla la Const\tuc\ón Polit\ca de lo5 Estddoz 

Un\dos Mex\cano5. S\n embargo, cabe af \rmar que las 

autoridades internas de b\enes ej\dales y comunale5 

que menc\ona el art.22 de la Ley federal de Reforma 

Agrar\a1 ~on conte~pladas en un sólo capitulo, como si 

5e tratara de un m\smo t\po de prop\edad. 

19.- Aunado a lo anter\or, la ley \ncorpora la organ\zac\ón 

correspond\ente a las autor\dades \nterna5 comunales a 

la de los ej\dos, como una forma de supr\m\r de \a ley 

a las camun\dades. 

20.- Cons\derando lo e~puesto en las conclus\ones que 

anteceden creemos necesar\o la abrogac\ón del art\culo 

46 de la Ley Federal de Reforma Agraria, puesto que se 

ref\ere a la formación func\onamiento de los 

los Con5ejos de Vigilancia y las 

A5ambtea5 generales de \05 ejido5, se apl\can a esos 

m\5mos organ\smo5 en las comun\dades \ndigenas, como 

podemo5 observar, d\cho articulo es una cop\a burda 

del articulo 22, por lo tar1to consideramos que es 

nece5ar\o suprimirlo. 

21.- Creemo5 conven\ente sugerir, la necesidad de ane~ar a 

la Ley federal de Refor1na Agraria un cap\tulo que 

regule e~clusivamente la organ\zac\ón de la~ 
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encaminada a proteger la exizt~ncia 

permanente de las comunidades. 
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