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l N T R o o u e e l o N 

Hacer compatible la necesidad del cambio en los procesos 

revolucionarios de la organización d~ campo y de la producción_ 

de la tierra como elemento b~sico en el sustento de la vida na-

clonal, es una de las tareas destinadas a los gobernantes emana

dos de la revolución. Oebléndose por tanto entender a la reforma 

agraria en México como el producto de un movimiento revoluciona

rio y no como una evolución como se la ha sustentando en otras esf~ 

ras del contienente, ya que para plasmar la transformación de la 

estructura política y social del pals, fue necesaria la lucha a~ 

mada, a través de la cual, se ha logrado una legislación agraria 

en la que predominan los derechos colectivos sobre los derechos 

individuales. 

Para entender el problema agrario en Mlxico, es necesa-

rio tratarlo desde sus orlgenes, tomando en cuenta los diversos 

sistemas que han derivado de la tenencia de la tierra, a lo lar

go de la historia de México. En efecto, ese problema se origina_ 

desde que el hombre tuvo que vivir en soledad; desde que su exi~ 

tencia tuvo cabida en un espacio, donde se agrupó para luchar 

por la defensa de su vida, intereses y pertenencias, as! como pa

ra preservar los elementos inherentes a sus propias necesidades: 

las necesidades del grupo. 

La lucha por la dirigencia del grupo peculiar, y poste-

riormente, por la regencia de la sociedad organizada, fue toman-
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do forma tal que a los albores de la conqui:;ta, los sistemas de -

organfzaci6n, ya se encontraban adoptando estructuras pol1t1cas,

econ0mtcas y sociales. perfectamente definidas dentro de un régi

men de derecho. 

Techotlalatzin, abuelo de flezahualc6yotl, lncluy6 dentro_ 

de su estructura polftica como parte importante del arte de gobe!. 

nar las leyes relativas al uso de la tierra y los beneficios de -

su producción, Heredando el Prfncipe poeta esta legislación, la i!!. 

corpor6 al conjunto de normas conocidas a través de la historia -

patria como "Las Leyes de Oro". Al establecimiento del gobierno -

confederado de la "Triple Alianza 11 (Tezcoco-Acolhuas, Tacuba-Tec

panecas y Hexica-Aztecas), se siguf6 aplicando esta legislación -

como norma obligatoria en todo el territorio confederado. El Te-

cuhtli, administrador de la tferra, se encargaba de vfgflar y ha

cer cumplir los derechos de propiedad, as1 como del aprovechamie!!_ 

to de la tierra de su producci6n, contando para ello con una e.§._ 

tructura poHtfca bien definida, dentro ~e la cual, se armonizaron 

la ciencia, el arte, la religión, etcétera. 

Al realizarse el descubrimiento de América y posterlorme!!_ 

te la conquista, la implantaci6n de la legislación europea, desped~ 

z6 como consecuencia, nuestra organizaci6n pol!tica-social. El de

recho de ocupación de las tierras conquistadas mediante el someti

miento por la fuerza de las armas, fue incontrolable, aunque el 

sistema implantado no dió los causes para entender y resolver el 

problema agrario de los vencidos, ya que los conquistadores traje

ron consigo, conceptos diferentes sobre la definici6n y organiza--
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cl6n de la tenencia de la tierra: la propiedad prlvada y el dere-

cho de gozar y de abusar de la cosa poselda; apareciendo en México 

en esta época de la historia: la concentración de la tierra, me- -

diante el acaparamiento, que trajo como consecuencia, proliferar -

e1 latifundismo ctvil y eclesiástico, por una pa1·te, y por la otra, 

el sometimiento de los indfgenas al trabajo forzado, de manera que 

los fue Incorporando paulatinamente al reglmen dela esclavitud, 

la pérdida de la libertad humana, 

La concentración de la propiedad rústica en poder de un -

reducido número de españoles y de sus desendientes criollos (entre 

los que se pueden citar a Creel y a Terrazas)habfa llegado a extr~ 

mos intolerables a princlplos del siglo en curso, provocando por· 

este motivo graves malestares en la estructura social del pafs, 

substancialmente en 13 tenencia de la tlerra. Esta sltuaci6n y las 

presiones de miseria en el campo, empujaron sin duda la decisi6n -

de los campesinos a organizarse y lanzarse en procuraci6n de la 1!:!_ 

cha pol!tlca armada, por la reivindlcacl6n de sus derechos a la 

tierra que te fuera arrebatada por los acaparadores de ellas, has

ta el tiempo de la revolucifin; habiéndose implementado durante el 

proceso de la lucha armada diferentes planes que dieron origen a • 

los postulados del artlculo 27 constitucional. 

El esfuerzo de creación jurfdica durante el proceso revo

lucionario de la lucha armada, di6 como consecuencia, a la ºRefor

ma Agraria Integral", una nueva imagen ante la distribución de la 

tierra, la cual, basada en un nuevo concepto de la propiedad rústi 
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Cd, dio lugJ.r al nacimiento del ejido, cuya exp1otaci6n actual -

sustituye a 1.l tradicional basada en la propiedad privada; convi!:. 

tiéndase el ejido desde el punto de vista de su fund6n social:

el eje central de la 1egislaci6n agraria, en torno al cual, se 

realizan cada d'ia los cambios en la estructura de la propiedad 

rústica. 

Siguiendo la introducción de este trabajo se tiene que -

durante la estancia de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, 

diversas situaciones de carácter real y juddicas se originaron -

con motivo de las solicitudes de incorporaci6n al régimen ejidal_ 

de las tierras adquiridas por el Gobierno Federal, mediante su 

compraventa o en pago de indemnizaciones en cumplimiento subsidi! 

ria de ejecutorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de -

la Nación. 

Uno de los casos más comunes es cuando una resolución 

presidencial dotatoria de tierras o ampliatoria de ejidos, es de

clarada insubsistente por ejecutoria de la Suprema Corte de Justi_ 

cia de la Nación, pues en cumplimiento de la misma, el Gobierno -

Federal, a través de la Secretarla de la Reforma Agraria, adquie

re las tierras de los propietarios amparados, ya sea mediante OP!. 

raci6n de compraventa o a través del pago de una indemnizaci6n 1 .. 

por concepto de daños perjuicios, que se originan con motivo de 

la publicación de la resolución presidencial, o de su ejecuci6n,

con lo cual 1 se permite a la Secretaria de la Reforma Agraria. 

disponer en un momento dado, de las tierras adquiridas para la S! 

tisfacci6n de las necesidades agrarias del núcleo de poblaci6n 
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que las tiene en posesión, instrumentando su incorporación al ré

gimen ejidal, legalizando de esta manera la posesión precaria que 

de ellas venía detentando en virtud de la resolución presidencial 

declarada insubsistente, garantizándole seguridad jurídica con la 

documentaci6n básica para que el ejido tenga acceso d los ct·édi-

tos institucionales a que tiene derecho; en la inteligencia de 

que para regularizar la tenencia de la tierra que el ejido 3.dqui! 

re por este medio, se aplicaba como fundamento legal las disposi

ciones del articulo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, pr~ 

vio el levantamiento topográfico de la superficie adquirida, y la 

raz6n de este fundamento es que en la citada ley, nunca se esta-

bleci6 una disposici6n o procedimiento para incorporar al régimen 

ejidal las tierras adquiridas por el Gobierno Federal en cumpli-

miento subsidiario de ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n; como tampoco se establece dicho procedimiento en la 

actual Ley Agraria. 

También se puede presentar el caso de que la ejecutoria_ 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacii5n 1 deje insubsistente 

s61o parcialmente. la resolución presidencial, bien porque única

mente se concedi6 el amparo a uno de los promoventes, o porque no 

todos los afectados interpusieron el recurso. En este caso, el -

Gobierno Federal, adquiere las tierras afectadas o hace el pago 

de la indemnización por daños y perjuicios. ante la imposibilidad 

de cumplimentar la ejecutoria, por la negativa de los campesinos_ 

a desocuparlas, instrumentando su incorporación al régimen ejidal, 

mediante el procedimiento establecido en el articulo 241 de la 
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Ley Federal de Reforma Agraria 1 que se aplicaba por analogt.J. de r!_ 

z15n, ya que aún cuando no se cumplia. con el requisito de que hubi~ 

ra sido el ejido quien comprara las tierras, el Gobierno Federal.

to realiza para la satisfacción desus necesidades agrarias, toman

do en cut!nta la existencia legal del ejido aunque sea parcialmente 

dotada con las tierras que no fueron objeto del juicio de amparo. 

En la pr!ct'ica, son muchos los casos en que los campesi-

nos llevan a cabo la ocupaci6n de las tierras al margen de la ley, 

situaci6n que con frecuencia, con el transcurso del tieinpo, se 

vuelve irreversible, obligando a los propeitarios a ofrecer en ven. 

ta sus tierras,ante la impsoibilidad material de recuperarlas, aún 

cuando en la mayorta de los casos son tnafectables. Frente a este_ 

conflicto social 1 el Gobierno Federal1 de acuerdo a los términos -

de la Ley Federal de Reforma Agraria 1 procuraba la adquisici6n de_ 

las tierras ocupadas para ser incorporadas al régimen ejidal del -

poblado de que se trate, 

No obstante lo anterior. debe aclararse que en la Ley Fe

deral de Reforma Agraria, nunca se estableció un procedimiento es

pecifico para incorporar al régimen ejidal las tierras adquiridas_ 

por el Gobierno Federal 1 pues el Ontco caso previsto en dicha ley, 

es cuando el núcleo de población ejidal, adquiere tierras con sus 

propios recursos o con créditos obtenidos de instituciones oficia

les, según la redacci6n del articulo 241. Tal era el caso dela 

aplicaci6n de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

En la actual Ley Agraria se dispone que los núcleos de P2. 

blaci6n ejidales, tienen personalidad jurídica y son propietarios_ 
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de las tierras que les han sido dotadas o 11 de las que hubieren ad

quirido por cualquier otro titulo" y que son tierras ejiJales 

por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley 

las que han sido dotadas "o incorporadas al régimen ejidal" y que 

para los efectos de la propia ley, dichas tierra~ se clasifican 

en: 

l.- Tierras para el asentamiento humano. 

11.- Tierras de uso común. 

!!!.-Tierras parceladas. 

En cuanto a las comunidades que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal. adquieren su personalidad jurfdica en -

la fracci6n VII del articulo 27 constitucional, en el que se aseg!!_ 

ra el respeto y el fortalecimjento de la vida comunitaria, de los 

ejidos y comunidades, se protege la tierra para el asentamiento h.!:!,. 

mano se regula su aprovechamiento racional, así como de los bos-

ques aguas de uso común y la provisi6n de acciones de fomento -

necesarios para elevar el nivel de vida de los ejidos y comunida-

des. 

Sobre este caso nada dice la ley sobre la compra de tie-

rras para ampliar las comunidades o satisfacer las necesidades de_ 

sus comuneros. 

Acorde con los puntos de vista anteriores se advierte que 

en la ley Agraria vigente no se establece un procedimiento especi

fico que trate de la incorporación de tierras al régimen ejidal 1 -

s61o aborda formalmente el tema en su articulo 92 al disponer que 
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si el ejido deseara convertir las tierras que hubiere adquirido -

bajo el régimen de dominio pleno al régimen ejidal " ... el comis~ 

ria no ejidal tramitará las inscripciones en el Registro Agrario 

Nacional, a partir de lo cual, dichas tierras quedarán sujetas 

lo dispuesto por esta ley para las tierras ejidales ... 11
, 

El procedimiento es equivalente al de constttuci6n de 

los nuevos ejidos a que se contrae el artlculo 90 de la referida 

ley. 

Tal parece que en los casos de que se trata, no se re- -

quiere de la intervenci6n de autoridad agraria alguna, la que en_ 

todo caso, se avocar!a al conocimiento del deslinde o levantamie!!. 

to topográfico de la superficie objeto de la constituci6n del nu~ 

vo ejido o de su incorporacf6n al régimen ejidal, es decir, que -

ser& necesario el levantamiento topogrHico para evitar que en el 

momento de Ir a ejecutar la resoluc!6n de constítuci6n del nuevo_ 

ejido o de incorporaci6n de tierras al rfglmen ejídal, surjan CO!!. 

troversias por cuestiones de 1 inderos con los col fndantes. por no 

haberse local Izado o especificado correctamente los linderos en -

las escrituras de compraventa respectfvas. Por lo que en nuestra_ 

opini6n, es conveniente que en la ley de la materia, se regule la 

intervenci6n de la autoridad competente en el caso concreto. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS • LEGISLATIVOS 

l •• LEGISLACIOll AGRAR!A EN LA PRECOLON!A 

• LEG!SLACION AGRARIA EN El PERIODO 

COLON !AL. 

• LEGISLACION AGRARIA DEL HOV!H!ENTO 

!NOEPENOIENTE. 
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l ,. LEGISLACION AGRARIA EN LA PRECOLONIA. 
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- LEGlSLACION AGRARIA EN LA PRECOLONIA. 

Grandes civilizaciones neol ~ticas se manifestaron pues en 

el territorio ocupado actualmente por Héxio, como en los demás -

pahes centroamericanos. La Olmeca, cuyo florecimiento tuvo lu-

gar durante los últimos siglos anteriores a la era cristiana {IX 

a 1), antes de Cristo¡ simultáneamente, la teotihuacana, y luego 

la del "Antiguo Imperio Maya" (heredera de la olmeca) de los si

glos que fertiliza los restas de la primera civilizaci6n maya_ 

y da origen en Yucatán al "Nuevo Imperio Haya"; finalmente laª!. 

teca, con ramif1caciones chichimecas y absorciones toltecas, en 

armonla con la texcocana, surgiendo esta ültima por el siglo XIV 

(d.c. }, aunque en fase culminante y tal vez con signos de cansa!!_ 

cio cuando se inicia la conquista¡ encontrándose al rededor de -

estas culturas fundamentales en la zona costera del Golfo, la tQ_ 

tonaca¡ la zapot~ca y la mixteca por el sureste y la tarasca por 

el lado del pacifico. 

Por lo que se refiere al aspecto jurldcio, se ha armoniz~ 

do por los tratadistas de la materia, que considerar a los azte

cas como ejemplo representativo de los grupos étnicos, ha sido -

por su mayor grado de desarrollo entre las civilizaciones que -

paralelamente le emparentaron, tales como, los tarascos, zapote

cas, mixtecas, mayas y otras, que se dan en el mismo perlado, 

aunque los aztecas por su misma composici6n, en los inicios pre

presentan un nivel cultural, similar, o tal vez, de menor grado 

que las culturas citadas, pero que tales atributos se deben ta!!! 
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bién a que su establecimiento en la zona de Tenochtftlan (1325, -

cubre la etapa en que se inicia la historia de México. canecida -

también como el "Horizonte Histórico", que comprende de los años_ 

de 1300 a 1525, en donde su organización polftica, económica y 52_ 

cfal, alcanza su mayor grado de esplendor¡ de ahf que a fines del 

siglo XV, la difusión de su existencia y organización, sea la mcis 

sólida, y por consiguiente, la que va a resistir los embates de -

la conquista y la transculturación europea. 

Que la llegada de los aztecas en el Valle de AnHuac, dir.!_ 

gidos por su dios Huitzilopochtli, en donde ya habla un conjunto -

de ciudades viviendo en competencia militar y comercial, constituf 

das por victoriosas chichimecas, derrotados toltecas y pobladores 

aut6ctonos, se indica en el lapso de los años 1168 a 1325, y que -

su denominación está ligada al vocablo 11 Aztlan 11
1 punto mftico de 

la partida de la peregrinación de las nueve tribus nahuatlacas: Yf!. 

pica, Ttacochealca. Huitznahuac, Cihuastecpaneca, Chalmeca, Tlaca

tecpaneca e ltzcuintecatl, etcétera. Asf es como el paso de n6ma-

das a sedentarios, obliga a los aztecas a someterse al vasallaje -

del grupo de Azcapotzalco, pero que una vez logrado el estableci-

miento de las bases organizativas que produjeron como resultado -

al primer gobernante Acamapichtli hasta Chimalpopoca, los aztecas 

rompen con Azcapotzalco (1428) para formar la "triple alianza" con 

los pueblos de Tlacopan hoy Tacuba y Tezcoco (derivado del tronco -

común chichimeca), al mando de Nezahualcóyotl, quien heredando de -

su abuelo Techotlalatzin, las leyes relativas, al uso de la tierra 

y los beneficios de su producción, las incorporó al conjunto de "º!. 
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mas conocidJ.s a trav~s de la historia como "lJs Leyes de Oro", 

mismas que se siguieron aplicando en todo el territorio confeder~ 

do de Ja triple alianza. 

Centrándonos en el tenia que nos tJcupa, rodemos asentar 

que los sisteniJ.s de tenencia de la tierra en la época preco]ot:lbi! 

na, eran en su erigen de naturaleza cor.unal. dada la igualdad de

mocrática de su administraci6n 1 por ende, puede caracterizarse Es

te sistema como una forma de comunismo patriarcal, en donde todos 

tenfan te6riamente iguales derechos y obligaciones. 

Los indfgenas mexicanos estaban organizados en grupos de_ 

parentesco familiar denominados calpullis, a los cuales se les 

asignaba una parte del altepetlall i o tierras del pueblo. 

La naturaleza y régimen normativo del calpullalli, se pu~ 

de resumir de la siguiente manera: 

1).- El calpulli era unidad sociopolftica, "oarrio de ge!!. 

te conocida o linaje antiguo", cuyas tierras, calpullalli, perten~ 

ctan en comunidad al núcleo de población integrante del calpulli. 

2).- Las tierras del calpulli se dividfan en parcelas, C.!!_ 

yo nombre era el TLALMILU, y su posesión y dominio se otorgaba 

las familia.; pertenecientes al barrio. Su explotación era familiar 

y no colectiva. 

J) Cada familia tenla derecho a una parcela que recibfa -

por lo general a través del jefe de familia. 
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4),- La parcela tenla que ser usufructuada de por vida -

por su titular, stn poder enajenarla o gravarla, pero sí la podta_ 

transmitir a sus herederos. 

S).- En caso de que el poseedor muriera sin haberla suce

dido, la parcela regresaba a la corporaci6n. 

6).- Estaba prohibido el acaparamiento de parcelas. 

7).- No se permitla otorgar parcela a alguien ajeno al 

ca lpul l i, ni enajenarla a otro barrio, 

B}.- Era illclto el arredamlento de parcelas, s6lo en ca

so excepcHin, un barrio podta dar en arrendamiento parte de sus 

tierras a otro, utilizando el producto del misl"llO en gastos comuna

les del calpulll. 

91.- S6lo por causa justificada el titular de una parcela 

podla ser despose!da de ella. 

10).- Cuando el poseedor de una parcela abandonaba el ba-

rrio para avecindarse en otro o era expulsado del clan, perdh sus 

tierras. 

11}.- Las tierras se perdlan también cuando el titular de_ 

las mismas dejaban de cultivarse, por dos años sin causa justlflc! 

da, después de haber sido amonestado y requerido para que la culti

vase al año siguiente. 

12).- Los motivos justificados para no cultivar las tie- -
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rras, eran el ser menor de edad, huérfano, enfermo o de edad ava!!. 

za da. 

13).- Estaba prohibida la intervenéión de un calpulli en 

tierras ajenas a las suyas. 

14).- Se tenfa un registro riguroso de las tierras corre§_ 

pendientes a cada barrio y dentro de ésta a cada poseedor, en pa

pel (AHATL). con Inscripciones jerogllficas. 

15).- Durante la época de Techotlala, se dictó una orden_ 

real con el propósito de destruir a los calpullis, en ella seor

denaba que de cada pueblo sal tera cierto nOmera de personas y fug_ 

sen a vivir a otro pueblo de distinta familia, del que también sa 

llera igual número de pobladores a ocupar las tierras y hogares -

abandonados por aquellos. Er1 consecuencia, los calpullis quedaron 

como propietarios de las tierras que a cada uno correspondfa, se

gún la distribuci6n original, pero los usufructuarios ya no se- ; 

gutan siendo gente de un mismo tronco común, sino s61o vecino del 

barrio, quedando por mera costumbre la designación del calpulli -

con un significado puramente etimológico. 

"EL ALTEPETLALLI. Eran tierras de los pueblos que se en-

centraban enclavados en los barrios, trabajadas colectivamente. 

TEDTLALPAN.- Tierras cuyos frutos estaban destinados a -

solventar los gastos realizados por el funcionamiento de la fun-

cl6n religiosa o culto público. 
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TIERRAS DE LOS srnORES.- Esta clase de tierras se entrega -

ban a los senores para recompensar sus servicios, y se tlastftcaban 

en dos grupos : 

a) PILLALLI 

b) TECPI LLALL! 

Las tierras del Pillalli se otorgaban a los PlPITL

ZtN y podlan ser transmitidas por herencia a sus descendientes. 

Las tecpiilalli se otorgaban a los TECPANTLACA que

servlan a los palacios del TLACATECUTl! o jefe supremo. 

Las tierras que nos interesan son las llamadas YAHJ!. 

TLALL!.- Eran tierras conquistadas por los aztecas a las cuales -

no se les habla dado un destino especifico, encontrAndose a disp.2_ 

slctón de las autoridades. Son equiparables a las tierras que du

rante ta época de la colonia recibieron el nombre de realengas y

hoy dla son llamadas tierras nacionales o baldlas. 

Los Indios no tenlan un concepto abstracto sobre C.!_ 

da género de propiedad. M&s bien se refertan a la calidad de los

poseedores y no al género de propiedad. 

Las tierras estaban perfectamente delimitadas y di· 

ferenciadas unas de otras por colores; de amarillo claro eran pi.!)_ 

tadas las tierras pertenecientes a los barrios; de encarnado las de los -

nobles y de pfirpura las del rey. Los lfmltes de las heredadas y • -
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su e•tensi6n se indicaban con signos jeroglfficos. 

Se ignoraba su sistema de medida agraria, pero se sabe 

que ten!an una unidad para las medidas longitudinales llamadas 

"octacatl" que qufere decir "vara de medtr o dechado". A trav~s -

de una cita de [xt1ixochit1, Orozco y Berra, fijan la corresponde!!_ 

cia de esta medlda con las modernas en tres varas de Burgos, o 

sean 2 metros 514 mil tmetros. Se sabe también que marcaban en sus 

mapas las superficies de los terrenos con cifras que se refertan_ 

al pertmetro de los mismos, o bien, a lo que de sembradura eran -

capaces de contener. 
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2 .- LEGISLACION AGRARIA EN EL PERIODO COLONIAL. 
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2 •• LEGISLACION AGRARIA EN El PERIODO COLONIAL. 

Durante esta época la propiedad de la tierra se clasific! 

ba de la siguiente manera: 

l.- Propiedad de los españoles! 

2.- Propiedad comunal de los indígenas. 

3.- Propiedad eclesiSstica. 

4.- Tierras realengas. 

Por lo que respecta a la propiedad comunal de los indlge

nas 1 tenemos presente que ~sta sufri6 duros ataques desde que se 

real iz6 la conquista 11 es de suponer que los primeros repartos se_ 

hicieron de las propiedades de los reyes, de los prfncipes, de 

los guerreros y nobles de mayor jerarquía, y sobre todo de los 

campos destinados al sostenimiento del ejército" (1) 

la propiedad de los indios quizo ser respetada por la Co

rona Española, era su voluntad que se le respetase, así pues cua!!. 

do se empez6 a legislar sobre esta materia. se disponta que se ar. 

ganizacen sobre las mismas bases que las sustentaban antes de la 

conquista, es decir, tomando en cuenta que debh ser intransmisi

ble, o en otras palabras, que no podía ser considerada como here!!. 

cia por las familias que la usufructuaba. 

(1) lucio Hendieta y Nuñez. El problema Agrario de México. Editorial Porrúa. 
S.A., Hhico 1978. Pág. 29. 
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As! por ejemplo tenemos que en la Orden del 31 de mayo de 

1535, la Reina Cat61ica ordenaba que se devolviesen a los indios 

las tierras que se les hubiesen quitado; em el mismo sentido la -

Orden de Don Felipe ll del 19 de febrero de 1560, determina que a 

los indios reducidos no se les quieten las tierras que antes les_ 

pertenechn. Estos dos ejemplos nos muestran la buena disposici6n 

que la Corona tenh para con los indios y sus propiedades, sin e~ 

bargo, la realidad en la Nueva España dejaba mucho que desear, ya 

que los conquistadores españoles ávidos de riquezas, no respeta-

ban las leyes sino por el contrario, las contra.ventan en perjui-

cio de los nativos de las vencidas tierras del An~huac. 

Pese a todo esto, muchos indtgenas gozaron de la propie-

dad privada desconocida para ellos hasta entonces en toda la am-

plitud que le daban los pueblos civilizados de Europa, debido a -

que los reyes españoles dieron mercedes de tierras a muchos indios 

que les ayudaron en la conquista, obten, que prestaron servicios 

relevantes a la corona. Esta propiedad les fue dada para que la -

disfrutasen en propiedad absoluta. Otros ind!genas también adqui

rieron tierras, compr!ndoselas a la Corona y gozando de ellas 

igualmente en propiedad absoluta. 

La propiedad comunal. según las leyes españolas, se pue-

den clasificar de la siguiente manera: 

l. Fundo legal. 

2. Ejido y dehesa. 
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J,- Propios 

4.- Tierras de común repartimiento. 

S. - Montes, pastos y aguas. 

Trataremos de explicar cada una de ellas. 

1.- Fundo lega 1. - Al hablar del fundo legal se deberá te

ner en cuenta primeramente que el objetivo primordial de los re-

yes españoles era el de instruir a los indios "en la santa fe ca

t61 ica y Ley Evangélica", por lo tanto, debido a las circunstan-

cias adversas para llevar a cabo este propósito, el emperador Car. 

los V de acuerdo con el consejo de Indias y los prelados residen

tes en la llueva España, resuelve en el año de 1547 que los indios 

fuesen "reducidos a pueblos" para que no viviesen divididos y se

parados por las tierras y montes, con lo cual no se privaba de 

los beneficios sociales, sino sobre todo de los espirituales, ob

jetivo primordial hacia ellos por parte de la corona como ya se -

ha dicho anteriormente. 

La reducci6n de indios dio origen a diversas disposicio-

nes sobre la manera como debfan fundarse los pueblos. 

La Cédula de 25 de junio de 1523, dictada por el entonces 

emperador Carlos V, disponiendo que los virreyes y gobernadores -

ten!an facultades para señalar a cada villa y lugar que se funda• 

se y poblase. las tierras y solares necesarios, enviando relación 

de lo que les hubiesen señalado, para mandarlo a confirmar¡ en e! 

ta Cédul• no se señal6 la porcl6n necesaria de la tierra para la 
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fundacl6n de los pueblos. 

La Ordenan" de fecha 26 de mayo de 1567, expedida por el 

Marqués de Falces, Conde de Santlesteban, Virrey de la Nueva Esp~ 

ña, seña16 por primera vez la extensi6n de 500 varas para la fun

daci6n de los pueblos. Esta extensi6n feu confirmada y después r~ 

formada. 

La Cédula Real expedida con fecha 4 de junio de 1687, es 

la que viene a confirmar y a reformar la Cédula fechada el 26 de 

mayo de 1567 concediendo no s61o las 500 varas, sino aumentando -

100 varas m§s, que sumando las 500 hacen un total de 600 varas. 

Ante esta disposici6n los españoles que residfan en la 

Nueva Espa;¡a, no se quedaron callados, por el contrario, protest! 

ron en!rgicamente ante el Rey porque vetan presionados sus intere 

ses, lo cual dio como resultado que se expidiera una Cédula Real 

a su favor, el 16 de junio de 1695. 

Oicha Cédula del 16 de junio de 1695, disponfa que la dii 

tanela de las 600 varas se contara desde el centro de los pobla-

dos, es decir, a partir de la iglesia de los indios, y no desde -

la última casa, y apra compensar a los hacendados e indfgenas por 

lo que perdieran con la nueva medici6n, se ordenó en la misma cé

dula, resarcirles aumentando sus propiedades por el paraje mayor_ 

y mejor y menos perjudicial para unos y otros. 

En caso de que no fuera posible por este medio el resarcJ. 
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miento, se deberta hacer la toma de las tlerras que perteneclan -

al propio Rey. 

de esta forma qued6 en definitiva la extensión del fun-

do legal, que vino hacer "el terreno donde se asentaba el poblado, 

el casco del put!blo, con su iglesta, edificios públicos y casas -

de los pobladores" (2) 

El maestro Raúl Lemus Garda a propósito del fundo legal_ 

comenta: "el nombre del fundo legal no se us6 en la 1egislacl6n -

colonial, pues dicha expresi6n apareci6 por primera vez en una 

ley de 26 de marzo de 1894" (3) 

El maestro Hendieta y Núñez nos indica que 11 el fundo le-

gal debe entenderse como la m!nlma y no la mhima extensión que -

deberla tener un pueblo" (4) 

Otra forma de propiedad colectiva la encontramos en el 

ejido, el cual no tuvo la función que actualmente tiene, pero que 

sin embargo debemos mencionar para tener presente la dfferencia -

entre uno y otro. 

(2) Hartha Ch~vez Padrón. El Derer.ho Agrario en México. Edi. Porrúa México, 
1983. p.p. 167. 

(3) Raúl Lemus Garda. Derecho Agrario Mexicano Edi. "L!l'.SA". México, D.F., -
1978 p.p. 91. 

(4) Lucio Mendieta y Núñez. El Problema Agrario de México. Edi. Porrúa, S.A.
México 1978 p.p. 69. 
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Fue la Real Cédula de 1 de diclembre de 1573, expedida por 

Con Felipe 11, la que dio origen en la Hueva España a los ejidos.

Oispon!a lo siguiente: 

11 Los sitios en que se han de formar los pueblos y reducc)_o 

nes tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y sali-

das como labranzas y un ejido de una legua de largo, donde los in

dios puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros de -

españoles". 

Esta Cédula se convirtió más tarde en la ley Vlll, libro -

Vl de la Recopilaci6n de Indias, la cual se referla también a los_ 

conflictos por limites, de la cual se hablará más adelante. 

La palabra ejido se deriva del latfn exitus que significa_ 

sa1ida. Don Joaqutn Escriche lo define de la siguiente manera "es_ 

el campo o tierra que está a la salida del lugar y no se labra ni 

se planta y es común a todos los vecinos". 

Los indlgenas se aferraron a sus propiedades comunales pa

ra salvarse de la absorci6n territorial que ejercieron sobre sus -

tierras tos españoles, los que por el contrario, no le dieron im-

portancia a las propiedades comunales de sus pueblos debido a las_ 

grandes extensiones que pose!an. 

(5) Escriche. Diccionario. Citado por Mendleta y Núñez. El Problema agrario en 
México. Edi. Porrúa, S.A., México 1978 p.p. 72. 
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Otro tipo de propicdod en la época de la colonia fue la -

de los propios. 

LOS PROPIOS. Como ya se ha mencionado en página anterior_ 

que la lnstituc16n llamada Altepetlalli durante la época precolo

nial estaba destinada a sufragar los gastos públicos, por la cual 

colncfdfan con la inst1tuci6n de los españoles la llamada propios, 

la cual tenla la misma función, pero las tierras de los propios -

no eran trabajadas colectivamente como las del Altepetlalli, sino 

que los ayuntamientos, eran quienes se encargaban aplicando lo 

que por este concepto obtenlan a los gastos públicos. 

Otro tipo de propiedad lo encontramos en las tierras de -

común repartimiento que también eran conocidas con el nombre de 

parcialidades indlgenas o de comunidad. 

TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO.- "Estaban sujetas a un r~ 

gimen similar a las Calpullallis de la precolonia, es decir, las_ 

usufructuaban en forma permanente, pero podhn perderlas si se ª!!. 

sentaban definitivamente del pueblo o dejaban de cultivar las du

rante tres años consecutivos. los lotes que quedasen libres se r! 

pArttan entre las nuevas familias• (6) 

LOS PASTOS, MONTES Y AGUAS.- Eran otro tipo de propiedad_ 

comunal los cuales se declaraban comunes a Indios y a españoles -

(6) Raúl Lemus Garcla. Derecho Agrario Mexicano, Edi. "LIHSA" México, D.F. -
l97B p.p. 123. 
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debido a la importancia que se les dio a la ganadería en la Uueva 

España. 

la formación de la propiedad territorial en el pats. des

de un principio ha adolecido de una titulación correcta debido a_ 

lo escabroso del terreno, que impecHa una delimitación topográfi

ca exacta por carecer de medios adecuados y llevada a cabo por 

gente imperita. A todo esto debe agregarsele las destrucciones 

ocasionadas en los archivos con motivo de las revoluciones, ast 

como las Leyes de Reforma que afectaron la única propiedad con la 

tit'11aci6n notarial que existla la del clero y la de los latifun-

distas. 

"La presencia de los españoles en calidad de elementos d2. 

minador 1 impuso a toda la propiedad de la colonia, el sistema eu

ropeo de la titulación notarial, y desde luego, como era lógico,

la propiedad indfgena no pudo acomodarse a él, ni la admin1stra-

ci6n colonial pudo darse cuenta desde luego de los medios de unir 

a este sistema a los sistemas indfgenas. Aquella administraci6n no 

vio de e!itos últimos, más que el titulo general e imperfecto de -

algunos pueblos, y encontr6 c6modo reconocer esas tftulos y expe

dir otros, considerando a todos los pueblos iguales, y a todos 

los indfgenas como pueblos. Haciéndolo asL daba a todas las tri

bus indfgenas, el medio de existir junto a las poblaciones españ.Q_ 

las, el medio de defender la tierra co11iún contra los españoles, y 

el medio de conservar dentro de la tierra común, el régimen de la 

vida social a que estaban acostumbradas 11 (7) 

(7) Andrés Malina Enrlquez. L<i's Grandes Problemas Nacionales 1909. Ediciones -
Era. p.p. 190 y 191. 
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3 .- LEGISLAC!ON AGRARIA DEL HOV!HIENTO DE INDEPENDENCIA. 
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3 .- LEGJSLACION AGRARIA DEL HOVIHIENTO DE INDEPENDENCIA. 

En virtud de la inutilidad de las leyes dictadas desde 

que comenzó la colonización hasta poco antes de la guerra de ind~ 

pendencia, la propiedad comunal fue la más afectada, ya que, los 

pueblos de indios no recuperaron las tierras perdidas ni obtuvi~ 

ron otras que mejoraran sus circunstancias. La decadencia de su -

pequeña propiedad, que al iniciarse la independencia era ya muy -

marcada, cont1nu6 acentuándose al amparo de los frecuentes desór-

denes pol!tlcos" (8) 

La Ley del 25 de junio de 1856 en su articulo 9 ejercl6 -

una Influencia decisiva en la organización de la propiedad agra-

ria, porque sus efectos comprendl6 la propiedad de los pueblos de 

Indios, apesar de que el articulo 8, establecla que de las pro-

piedades pertenecientes a los ayuntamientos, quedaran exceptuado~ 

los edificios, ejidos y terrenos destinados al servicio público -

de las poblaciones a que pertenecieran, no hizo referencia a las 

tierras de repartimiento o comunales. 

Es el reglamento de esta ley, en su art1culo 2, el que 

comprendi6 expresamente a las comunidades y parcialidades indtge-

nas. 

Los resultados que se esperaba obtener con esta Ley, 

(8).- Lucio Mendieta y Núñez. El Sistema Agrario Constitucional Ed, Porrúa -
Quinta Edici6n 19SD p.p. 23. 
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eran el desarrollo del comercfo, el aumento de Jos ingresos públi 

cos, ~1 fraccionamiento de la propiedad y el progreso de la agrf

cultura, pues se consideraba que la iglesia hacía muy poco en fa

vor de sus propiedades, y que la propiedad comunal de los indige

nas decaia a causa de haberse reducido a propiedad individual. 

Los problemas que estas disposiciones causaron a la pro-

piedad comunal, ya de por si muy deteriorada, pretendió el gobie!. 

no atenuarlas con una resoluci6n que dict6 el 9 de octubre de 

1856, para facilitar a los necesitados el dominio directo de las 

tierras. 

Esta resoluci6n disPonfa que 11 
••• todo terreno cuyo valor 

no pase de 200 pesos conforme a la base de la Ley de 25 de junio_ 

de 1856, se adjudique a los respectivo arrendatarios, ya que per

tenezca a los ayuntamientos o esté de cualquier otro modo sujeto 

a desamortización, sin que se les cobre alcabala, 'li se les obli

gue a pagar derecho alguno y sin necesidad tampoco de otorgamien

to de la escritura de adjudicación, pues para constituirlos due-

ños y propietarios en toda forma, de lo que se les venda, bastará 

el titulo que les dará la autoridad pol!tica, en papel marcado 

con el sello de la oficina, protocolizándose en el archivo de la 

misma los documentos que se expidan ... "(9) 

Esta disposición trabajo como consecuencia la desamortiz~ 

(9) Labastlda. Colecci6n de Leyes, Decretos, Reglamentos, Circulares, Ordenes 
y Acuerdos relativos a la Desamortización. México 1893 p.p. 13. 
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ci6n de los pueblos de indias y de los bienes de los ayuntamiento!">, 

favoreciendo que personas extrañas a los pueblos en calidad de d~ 

nunciantes, se apoderaran de las propiedades de los mismos, por -

lo que los indios se sublevaron en varios puntos del pals. 

E1 gobierno queriendo remediar este problema, ordenó que 

la "desamortización se hiciese, en estos casos, reduciendo las 

propiedades comunales a propiedades particulares en favor de sus 

respectivos poseedores". (10) 

Es preciso aclarar que otro de los efectos de las leyes= 

de desamortizaci6n fue la incertidumbre que introdujo en los tlt!!_ 

los de los nuevos propietarios, puesto que las adjudicaciones de_ 

los bienes eclesiásticos se llevaron a cabo, casi siempre en re-

beldfa de las corporaciones afectadas, quienes por tanto no pre-

sentaron titulas primordiales de propiedad, y a todo esto obede-

ci6 la deficiencia de la nueva titulación, en la cual, los linde

ros demarcaciones de las tierras adjudicadas no pudieron seña-

larse :on precisión. 

Tanto la Ley de Desamortización como la Ley de Nacionali

zaci6n, la fecha 12 de junio de 1859, dieron muerte a la caneen--

traci6n de propiedades en manos del clero, pero ambas propiciaron 

el latifundismo, dejando una pequeña propiedad reducida y débil -

en manos de la clase indfgena, quien fue incapaz de defenderla. 

(10} Andrés Malina Enriquez. Los Grandes Problemas Nacionlaes. 1909. Edi. Era. 
p.p. 56. 
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Los postulados esenciales de esta ley fueron elevados a la 

categor!a de preceptos fundamentales y se plasmaron en el articu

lo 27 de la Constituci6n de 5 de febrero de 1857, con lo cual, se 

estableci6 en forma definitiva la lncapacid•d legal de las corpo

raciones civiles y religiosas para adquirir bienes rafees, por lo 

que ya no fue posible seguir exceptuando a los ejidos de las des~ 

mortizaciones civiles y religiosas para adquirir bienes rafees, y 

que por tanto, existieron como propiedad comunal de los pueblos. 

Oespu~s de todos los problemas que esta disposición condu

jo, vinieron un sinnúmero de denuncias de personas para la adjudi 

cación de terrenos que se crefa hablan quedado sin dueños, ante -

lo cual, el gobierno dictó una serie de disposiciones tratando de 

solucionarlos, sin llegar a lograrlo, puesto que se procedió a la 

enajenacl6n de los terrenos aunque presentaban un gran beneficio_ 

para la población excedente. 

Sin embargo, una de las consecuencias más funestas de Qsta 

ley y del articulo 27 de la Constituci6n de 1857, fueron las que_ 

sufrieron las comunidades ind!genas, las cuales se hablan consid~ 

radas exinguidas y privadas de personalidad jurídica, situaci6n -

que favoreci6 en forma definitiva el despojo de las tierras comu

na 1 es. 

Asimismo, las leyes de colonizaci6n de 31 de mayo de 1875 

y del 15 de diciembre de 1883, como las de Terrenos Bald!os del 
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20 de julio de 1863 y del 29 de julio de 1894, produjeron la de-

preciaci6n de la propiedad agraria y favorecieron el latifundismo, 

puesto que sembraron la inseguridad en los derechos de posesi6n -

de las tierras y en la legitimidad de los títulos. 

A principios del siglo XX los pueblos de los indios se en

contraban encerrados en un circulo formado por haciendas y ranchos 

sin posobilidades de crecer, teniendo que vender su fuerza de tr! 

bajo en los latifundios, formados por tierras que antes les pert!:_ 

necian. 

Se ha reseñado de manera muy general lo referente a la pr~ 

piedad comunal y ejidal desde la época prehispánica hasta princi

pios del siglo XX y podemos percatarnos que sobre todo la propie· 

dad comunal fue objeto de innumerables abusos, hasta el punto de_ 

que la Constitución de 1857 negara a los pueblos de indios capac.!_ 

dad legal por considerarlos carentes de personalidad jurídica. 

Ante esta situación, se hizo necesariil una ley que viniera 

a remediar ese malestar político, social y econ6mico nor el cual 

atravesaba el pals. Fue as! como surgi6 la Ley del 6 de enero de 

1915 promulgada por Don Venustiano Carranza 1 la cual en sus pun-

tos esenciales declara nulas las enajenaciones de tierras comuna

les de indios, cuando se hubieren hecho en contravenci6n a lo di.?_ 

puesto por la Ley del 25 de junio de 1856; asimismo declara nulas 

todas las composiciones, concesiones y ventas de esas tierras he

chas por la autoridad federal ilegalmente partir del 1 de di-
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ciembre de 1876¡ también declara la nulidad de l.:is diligencias de 

apeo y deslinde practicadas por compañtas deslindadoras o por au

toridades locales o federales, en el mismo pedodo ya ;ndicado,sl 

con ellas se hubieren invadido ilegalmente las pertenencientes a 

las comunidades de los pueblos, rancherlas, congrP.gaciones o com!! 

nidades inrUgenas. 

El máestro Lucio Mendieta y Núñez se refiere a esta ley en 

los siguientes términos 11 las pasiones nclHicas los intereses de 

partido, el deseo de los caudillos de engrosar las filas revolu-

cionadas con el contingente de los pueblos rurales, fueron otros 

tantos motivos y circunstancias que hicieron a menudo, de las do

taciones y restituciones verdaderos atentados en contra de la pr~ 

piedad privada, inútiles muchos de ellos porque no l!eiiaro11 los 

fines que la Ley persegula y así complicaron el problema" (11) 

Se consideró que el carácter provisional de las dotaciones 

restituciones era el punto débil de la Ley, ya que daba lugar a_ 

una situación incierta para pueblos y hacendados, por la cual se -

reform6 en varias ocasiones, desapareciendo de la 1egtslaci6n a.gr! 

ria finalmente al ser reformado el articulo 27 constitucional. 

(11) Lucio Mendieta y Núñez. El Problema Agrario de México. Edi. Porrúa, S.A. 
México 1978, p.p. 191. 
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1 .- CONCEPTOS DE EJIDO Y DE EJIDATARIO. 
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CONCEPTOS DE EJIDO Y DE EJ!DATAR!D. 

Diversos estudiosos de la materia han expresado conceptos -

definitorios del ejido, sin armonizar concretamente el que corres

ponde a éste en cada momento hist6rico, orginando con ello múlti-

ples confusiones en el aspecto legal 1 que han repercutido en pro-

blemas de capacidad, personalidad jurldica, estructura, patrimonio 

etcétera, que inclusive, han dificultado determinar con precisi6n 

la connotación entre núcleo de poblaci6n propiamente dicho y el n-º. 

cleo de poblaci6n ejidal. 

Para intentar una definición del ejido es preciso anal izar

lo desde sus orígenes, siguiendo su evolución, pues pudiera cues-

ionarse que el ejido es unasunto de carácter formal, en cuanto a -

su definici6n, pero tal criterio será v~lido en el caso de que las 

figuras jurfdicas, ejido y ejidatario, hubieran mantenido la esta

bilidad de su estructura en el curso de la historia de México¡ la 

real fdad es que ha sufrido cambios. 

Durante la época colonial la polttica agraria de los españQ. 

les tuvo por objetivo, entre otros, conservar la propiedad comunal_ 

de los pueblos fndlgenas. Correspondiendo esta política la slnte-

sis de la tenencia de 1a tierra de origen prehispánico y del sist~ 

ma de tenencia de los pueblos campesinos de la España Feudal, con1 

titufdos por las tierras que se denominaron de propios o ejidos. 

En los pueblos indfgenas de México, el ejido, en lugar de -

ser un espacio rel dtivamente pequeño y desocupado, que se situaba 
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d la entrada de las aldeas, se ensancha, 'incluyendo todas las tie

rras agrtcolas comunales del poblado. Por tanto. el ejido, tal co

mo se concibi6 en la Nueva Espai1a, el 'atepetlalli azteca 11
, liger! 

mente modificado; siendo por consiguiente el prototipo de las tie

rras comunales y reconstituido por las legislaciones agrarias de -

la época que comprende la "reforma agraria". 

Antonio de Ibarrola considera que el ejido en la etapa del 

coloniaje presentaba características distintas según se encontrase 

localizado dentro de circunscripciones de poblados fundados por 

los españoles, o bien, dentro de las regiones predominantemente i!!. 

dfgenas, y expone que "en los poblados el ejido servía para que 

aquél creciera, absorbiéndolo, para campos de juego; de pasillo p~ 

ra llevar animales a la dehesa y como terreno limpio y firme donde 

se trillaban las mieses, quebrantando éstas con el propósito des~ 

parar el grano de la paja. En la reducción, además de tener las 

mismas finalidades, salvo la del pasillo, servfa para que en el t!!_ 

viera el indfgena sus ganados. En ambos supuestos, el ejido era un 

terreno comunal para uso de1 núcleo, pero nunca para sembradura. -

Ningúr. morador podfa apropiárselo, salvo en caso de ensanchamiento 

del fundo legal. De allí (sic) su nombre (de exitus, salida). Pero 

entonces el ejido dejaba de serlo 11
• 

Otros investigadores se refieren a las características del 

ejido colonial, completamente distintos, así, el Maestro Mendieta 

y Núñez, asienta que: 
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ºDon Felipe 11, et primero de diciembre de 1573, dispuso 

que los sitios en que se han de formar los pueblos y reducciones -

tengan comodidad de agua, tierras y montes, entradas y salidas y -

labranzas y un ejido de una legua de largo, donde los indios pue-

dan tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros de españo- -

les". Formando más tarde esta cédulo la ley VII!; titulo 111, 

libro VI, de la recopilaci6n de leyes de indias. (12) 

Por su parte el Maestro Lucio Mendieta y Núñez, dice que E~ 

criche define al ejido como 11 el campo o tierra que está a la sali

da del lugar, y no se planta ni se labra. y es común a todos los -

vecinos; y viene de la palabra latina exitus que significa salida". 

Que la cédula transcrita fue la que dio origen en la Nueva+ 

España a los ejidos que ya existfan en España con el carácter de -

tierras de uso común, situadas a las salidas de las poblaciones. -

Eran de uso común los montes, pastos y aguas, según cédula expedi-

da por Carlos V en el año de 1533, y común a los españoles e in- -

dios como se establece en la ley V, titulo XVI! de la Recopilación 

de Indias que: 11 el uso de todos los pastos, montes y aguas de las_ 

provincias de las Indias sean común a todos los vecinos de ellas 

que ahora son y después fueren y los posibles libremente. AmplU!!. 

dose la disposición en la ley XI, titulo XV!!!, libro IV que dice: 

"Ordenamos que el mismo orden que los indios tuvieren en la divi-

silin y repartimiento de aguas, se guarde y practique entre los es-

(12) José Luis Zaragoza, Ruth Macias Coss. El Desarrollo Agrario en México y su 
marco Jurfdico, Editorial Porrúa, S.A. México lg8o, p.p. 147. 
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pañoles en que estuvieren repartidas y señaladas las tierras y pa

ra esto intervengan los mismos naturales que antes la tenlan a su_ 

cargo con cuyo parecer sean regadas, y se de a cada uno el agua 

que merece tener, sucesivamente, de uno en otro, para que el que -

quisiere preferir, y la tomare y procuare por su propia autoridad, 

le sea quitada hasta que todos los inferiores a él rieguen las ti~ 

rras que tuvieren señaladas. (13} 

N6tese pues que al parecer no habla una superficie unirflir

me para todos los ejidos; sin embargo, en el caso delos ejidos in

dtgenas se señalaba una legua cuadrada, donde pastara el ganado y_ 

no se revolviera con los de españoles. Pero los predios con montes 

y pastos~ ast como el agua, eran bienes que se usufructuaban en 

forma colectiva, indistintamente por indios y españoles. 

En resumen de los anteriores criterios podemos puntualizar_ 

lo siDutente: 

a}.- Que la palabra ej\do deriva de la voz latina "exitus -

que significa salida". 

b}.- Que el. ejido en su acepci6n gramatical es el "campo ce_ 

mún de todos los vecinos del pueblo, lindante a el, que no se la

bra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. 11 

{14} 

(13) Lucio Mendieta y Núñez. El Problema Agrario de México, Editorial Porrúa, 
S.A., México, 1981, p.p. 72. 

(14) Irene Honter, Encuadernaci6n. Tesis Profesional: La suplencia do la queja 
en los juicios agrarios, Editorial. U.ll.A.H. 1993. p.p. 3. 
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Al respecto debe señalarse que la connotación y acepción -

con que se conecta y definido el ejido no eran las mismas en la -

6poca precolonial con las que se usaba en España, en donde el eji 

do era un solar situado a la salida del pueblo, destinado al apr~ 

vechamiento de la comunidad, y no podía labrarse, venderse o ena

jenarse, ya que en aquella época se le concebi'a como en el casa -

del 11 altepetlalli 11
, como una organizaci6n en cuanto a la distrib.!:!. 

ci6n de las tierras propfedad de los pueblos y que se caracteriz~ 

ba por ser terrenos comunes a todos los habitantes del pueblo, 

quienes los trabajaban para su propio beneficio, pero también se 

destinaba parte del usufructo para los gastos pGblicos y tributos; 

existiendo esta connotaci6n después de la conquista, pues aún 

cuando se habfan dictado diversas ordenanzas para el reparto de -

\as tierras, !stas no llegaron a modificar la estructura de la 

propiedad de los pueblos indlgenas, pues mSs que organizar la te

nencia de la tierra, se referfan a las formas que deberían obser

var los españoles para fundar los pueblos con los indlgenas dis-

persos. 

Consecuentemente, el ejido colonial se crea al establecer

se la disposición de que los sitios en que se han de formar los -

pueblos y reducciones deberfan tener comodidad de tierras, montes, 

pastos y aguas, entradas y salidas y labranzas, y un ejido de una 

legua de largo donde los indios puedan tener sus ganados sin que 

se revuelvan con los de los españoles. 

Actualmente el ejido para que cumpla con la función social, 
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que es el objeta de su constttución, debe constar de tierras, bos-

ques y aguas, suficientes para la satisfaccidn de las necesidades_ 

de su poblaci6n. 

Para Rafa el Rogina Villegas, el ejido es: 1 a 11 µorción de tfg_ 

rras que por el gobierno se entrega a un núcleo de población agrí-

cola para su cultivo en la forma autorizada por el derecho agrario, 

con el objeto de dar a 1 campesino oprotunidades de trabajo y ele--

var el nivel de vida de los medios rurales". {1 s) 

Conepto de ejidatario.- En la medida en que la legislación 

agraria fue sufriendo cambios a partir de la Ley del 6 de enero 

1915, se fueron estableciendo las condiciones que habrían de requ~ 

rir los campesinos que aspiraban a recibir los beneficios del re-

parto agrario. Asl la Ley del 6 de enero de 1915, en sus 12 únicos 

articulas, nada dijo respecto de los requisitos que deberfan satil 

facer para ser considerados como sujetos de derecho agrario. es .. 

decir, que para figurar dentro del grupo peticionarlo de tlerras,

y suscribir la solicitud, de acuerdo con lo que se disponía en la_ 

Ley Federal de Reforma Agraria, se requería ser mexicano por nacf~ 

miento; mayor de 16 años e de cualquier edad si tenla familia a su 

cargo; tener seis años de residencia en el poblado anteriores a la 

solicitud de tierras; trabajar personalmente la tierra como ocupa .. 

ción habitual; no poseer a nombre propio y a tftulo de dominio 

diez he et& reas de terrenos de riego o veinte de tempo ra 1 , y no po-

(JS) Rafael Rogina Villegas. Elementos de Derecho Civil Mexicano. Vol=n !, -
Octava Edición, Editorial Porrúa, S.A. 
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seer capital en la industrio o el comercio mayor de diez mil pesos 

o agrtcolas mayor de viente m(l pesos, (articulas 195 y 200). 

La ley de ejidos de 28 de diciembre de 1920. fue más preci

sa a 1 disponer en su art fculo primera que 11 tentan derecho a obte-

ner dotaci6n de ejidos o restituci6n, los pueblos, rancher!as, CO!!. 

gregaciones y demás núcleos de poblaci6n que señalara la \ey, sin_ 

mas requisitos que probar la necesidad que ten!an de esos elemen<

tos y acreditar la categor!a polttica de que disfrutaban." 

El Reglamento Agrario de 10 de abril de 1922 y las subse- -

cuentes leyes de dotaciones y restituciones de tierras.y aguas, -

dictadas en fechas 25 de abril y 11 de agosto de 1927, ampliaron -

las disposiciones de la anterior ley de ejidos agregando como suj~ 

tos colectivos con derechos a solieitar tierras a los 11 condueñaz-

gos, y redujeron por otra parte el m!nimo de 20 campesinos que CD!!. 

formarla la solicitud; reiterando las excepciones anteriores para_ 

las capitales de más de 10 mil habitantes, y menos de 20 capacita

dos, as! como los puertos marltimos con tráficos de altura y gru-

pos de peones acasillados etcétera. Reproduciendo esta disposici6n 

la Ley de Ejidos de 21 de marzo de 1929". 

El Código Agrario de 22 de marzo de 1934, estableció la prJ. 

mera vez en su artfcu1o 21 el requisito de que los núcleos de po-

'blaci6n solicitantes de tierras, existieran previamente a la peti

ción de tierras y en su articulo 42 modificó la excepci6n para los 

puertos mar!timos y agreg6 a los puertos fronterizos con linea de_ 
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comuni cae ión ferroviaria. 

El C6digo Agrario de lg40, reiteró los requisitos anterio-

res, y en el Codigo Agrario de 1942, se mejoró solamente el requi

sito de que los núcleos agrarios solicitantes deberfa de existir -

con seis meses anteriores a la fecha de la solicitud. Finalmente,-

en la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, se fijó con m§s pre

cisi6n en sus artfculos 195 y 200, los requisitos que deberfa reu

nir un campesino para ser sujeto de derecho agrario y figurar en -

el grupo peticionario de tierras, y con las excepciones que se se

ñalan en el articulo l g5, 

Se puntualiza pues que el campesino para llegar a ser ejid~ 

tario, tendrS que pasar por todos los ex§menes y llenar los requi

sitos de capacidad antes señalados. 

De lo antes expuesto se puede desprender que el ejidatario_ 

es el campesino que participa en el disfrute y apro>echamiento de 

los bienes ejidales, tierras, bosques y aguas, concedidos por res!!_ 

lución presidencia a un núcleo de población, previamente existente, 

ya sea como adjudicatario de una parcela individual si el ejido 

cuenta con terrenos susceptibles de fraccionarse, o bien, que par

ticipa de las tierras de agostadero cuando se dota al poblado con_ 

terrenos para la explotación colectiva. (16) 

(16) Antonio Luna Arroyo. Luis G. Alcerreca.- Diccionario de Derecho Agrario Me
xicano. Ed. Porrúa, S.A. México, 1982, O.p. 262. 
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Por último al ejidatario se le define también como la "per

sona física reconocida por el estado como titular de derechos agra

rios colectivos e individuales, que participa directamente en las 

actividades de explotaci6n de los recursos naturales, patrimonio 

de 1 ejido a 1 que pertenece" ( 17) 

Los anteriores puntos de vista conducen a concluir que en la 

materia que nos ocupa, los sujetos de derecho agrario ser&n: 

los campesinos, ejfdatrios, comuneros, e inclusive, pequeños propi~ 

tarios, individualmente considerados, en cambio, los sujetos colec

tivos, ser&n los ejidos y las comunidades, previamente constitufdos 

los primeros y reconocidas por el sistema jurídico establecido en -

el segundo caso. 

En la terminologla agraria, con frecuencia se confunde el 

ejidatario con el campesino propiamente dicho, que sólo es un aspi 

ranterante a ser ejidatario, y se le denomina en la pr&ctica 11 der~ 

choso 11
, capacitado, sujeto de derecho agrario y solicitante de tie 

rras, q1Jien para ejercitar precisamente el derecho de solicitar 

tierras. deberfa cumplir con los requisitos previstos en el artfcy_ 

lo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, tales como de: Ser m~ 

xicano por nacimiento, mayor de 16 años si tiene familia a su car

go, residir en el poblado seis meses antes de la presentaci6n de -

la solicitud de tierras, trabajar personalmente la tierra como oc_!! 

paci6n habHual, etc. 

(17) José Luis Zaragoza, Ruth Macias Coss. El Desarrollo Agrario de México y su 
Marco Jurldico. México 1980, pág. 150. 
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Corolario de lo anterior, debe entenderse que el ejidatario 

es la persona ffsica o campesino sujeto individual de derecho agra

rio, que ha reunido en el momento procesal oportuno los requisitos 

previstos en la ley, y se encuentra en posesión de 1a unidad indi-

vidual de dotación que se le ha asignado con moth•o de la ejecución 

de la resolucu6n presidencial dotatoria al ejido, o disfruta de los 

demti:s bienes que proporcionalmente le corresponden en concepto de -

explotaci6n colectiva dentro del ejido, tierras, pastos, montes o -

bosques y aguas, de acuerdo a la forma de explotaci6n que se adopte 

como se establecla en el articulo 66 de la Ley Federal de Reforma -

Agra r la, 
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- EL EJ!DATARIO COMO SUJETO INDIVIDUAL DE DERECHO 

AGRARIO 
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El EJIOATARIO COMO SUJETO INDIVIOUAL OE DERECHO AGRARIO. 

Se ha puntualizado que el ejidatario, sujeto individual de 

derecho agrario, es el campesino que habiendo figurado como capaci 

tado en el censo de un expediente de dotación de tierras o amplia

ción de ejidos, es reconocido posteriormente en la resolución pre

sidencial que culmina con el procedimiento respectivo y pone fin -

al expediente de las referidas acciones agrarias, de conformidad -

con lo que disponía el artículo 8 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, y entra a disfrutar conjuntamente con los demás ejidata-

rios de que versa el censo, los bienes concedidos al núcleo de po

blación ejidal al momento de llevarse a cabo la ejecución de la r~ 

solución presidencial dotatorial al ejido. 

El ejidatario como sujeto individual de derecho agrario, -

en pleno goce de sus bienes ejidales tiene derecho a voz y voto y_ 

a ser elegido para los puestos de comisariado ejidal y de consejo_ 

de vigilancia, debiendo para este efecto cumplir con los requisi-

tos siguientes: 

1.- Ser ejidatario del poblado de que se trate; !l.- Haber 

trabajado en el ejido durante los últimos seis meses anteriores a_ 

la fecha de su elección, y 111.- No haber sido sentenciado por de

lito intencional que amerite pena privativa de libertad (Art. 38). 

El ejidatario debe cumplir tambi~n con las siguientes obl! 

gaciones: 



- 48 -

t.- Cumplir can los acuerdos de la asamblea general de eji

datar1os¡ 11.- No contravenir las disposiciones de la Ley Federal_ 

de Reforma Agraria (o Ley Agraria vigente) y de sus reglamentos, y 

todas las disposiciones relacionadas con la explotación y aprove-

chamiento de las tierras ejidales y comunales; 111.- No malversar_ 

fondos; IV.- No sembrar ni permitir que siembren en terrenos ejid! 

les, mariguana, amapola y cualquier otro estufaciente; V. - Uo a u-

sentarse del ejido por mSs de sesenta dhs, y VI.- No lucrar con -

las tierras ejidales. (18) 

Independientemente de lo anterior, individualmente el ejid! 

tario tiene el deber y el derecho en todo tiempo de ejercer la po

sesi6n y el aprovechamiento de la parcela o unidad de dotaci6n que 

se le asigne dentro del ejido, el aprovechamiento de las aguas y -

bosques, y todos los beneficios inherentes a su calidad de ejidat! 

ria, as{ como de la obtenci6n de créditos institucionales para la_ 

inversi6n de programas, para el mejoramiento de la calidad de sus 

tierras, pastos, bosques y aguas; pero también, asume la obliga- -

ci6n de cooperar con su ejido en el pago de las contribuciones o_ 

impuestos ejidales por tenencia de la tierra y de participar en 

las asambleas para acordar la programaci6n de obras de carácter s~ 

cial en beneficio de la colectividad ejidal o comunal. 

Entre los sujetos agrarios de tipo individual se pueden co!!_ 

siderar los siguientes: 

(18) José Ram6n Medina Cervantes. Derecho Agrario. Editorial Harla, México,-
1987 p.p. 335. 
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a).- Los latifundistas y medianos propietarios. A simple -

vista, parece que no tienen ninguna capacidad en materia agraria, 

puesto que se ha dicho reiteradamente que el latifundio es una 

propiedad proscrita en nuestro sistema legal; sin embargo, estos 

propietarios tienen derecho a ser otdos y vencidos en los juicios 

agral'ios, dotatorios de tierras o ampliatorios de ejidos, de 

acuerdo a los principios esenciales de procedimiento consagrados_ 

en el articulo 14 de la Constituci6n Federal, y de acuerdo con lo 

que dlsponta la fracción XIV del articulo 27 "no tendrSn ningún -

derecho ni recurso legal ordinario, ni podr&n promover el juicio_ 

de amparo ••• tenddn solamente el derecho de acudir al Gobierno -

Federal para sol \citarle la indemntzaci6n correspondiente, reite

rfodose esta disposición constitucional en los articulas 219 y 

sexto transitorio de la Ley Federal de Reforma Agraria, cuyo ant~ 

cedente se encuentra en el articulo 75 del Código Agrario de 31 -

de diciembre de 1942. 

b).- Las colonias a9rlcolas o ganaderas, son también entes 

colecti;;os del derecho agrario, pero los colonos, en la actuali-

dad, tienen personalidad jurldica, reconocida en los términos del 

Decreto del 31 de diciembre de 1962, que reform6 el articulo 58 -

del C6digo Agrario de 1942, publicado en el Diario Oficial de la_ 

Federación el 22 de enero de 1963 y derogó la Ley Federal de Col!!_ 

nizaci6n de 30 de diciembre de 1946. Dichas colonias continúan -

existiendo y sus miembros como sujetos individuales de derecho 

agrario, tienen la capacidad jurtdica para ejercerlos, de confor

midad con sus Estatutos Jurldicos. 



- 50 -

En la Ley Federal de Reforma Agraria, ya no se permitió la 

creación de nuevas colonias, como tampoco en la Ley Agraria vigen

te, pero no obstante, las colonias existentes se seguirán rigiendo 

por el citado decreto, 

c).- El artículo 66 de la Ley Federal de Reforma Agraria, -

disponía" antes de que se efectDen el fraccionamiento y la adjudi

cación de parcelas, los ejidatarios en particular tendrán los der~ 

chas que proporcionalmente les correspondan para explotar los di-

versos bienes ejidales, de acuerdo con los preceptos de esta ley.

con la forma de organización y de trabajo que en el ejido se adop

te, y se le respetarin en la posesión de las superficies que les -

hayan correspondido al efectuarse el reparto provisional, al ejec! 

tarse el mandamiento gubernamental, de las tierras de labor, a me

nos que tal asignación no se hubiere hecho conforme a los artícu-

los 72 y 73. A partir del fraccionamiento de las tierras de labor, 

los derechos y obliaciones ejidales, pasarán con las limitaciones 

que esta ley establece a los ejidatarios en cuyo favor se adjudi-

quen las parcelas". 

Se consagra en este artículo un derecho de participación 

del ejidatario en los bienes, tierras, pastos, bosques y aguas, 

pertenecientes a su nDcleo de población, derecho que sólo podrá 

suspenderse en los casos previstos en los artículos 6B, SS y B7 de 

la ley, cuando disponían que el ejidatario perderá su derecho pre

ferente si dentro de los tres meses a partir de la distribución -

provisional o definitiva, de las unidades de dotación, no se pre--
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senta a tomar posesi6n de las tierras que le correspondan, y perdg_ 

rii sus derechos sabre la unidad de dotación, y en general, los que 

tengan como miembros del núcleo de población ejidal o comunal, con 

excepción de los adquiridos sobre el solar urbana que se le hubie

re asignado, o bien, que esos derechos les serán privados median

te el juicio correspondiente, cuando no trabaje la tierra personal 

mente o con su familia por dos años consecutivos o más, o deje de 

realizar por igual tiempo los trabajos que le correspondan en la -

explotaCi5n colectiva de los bienes ejidales¡ cuando no cumpla du

rant(! un año las obligaciones económicas que hubiere adquirido en 

caso de haber obtenido derechos ejidales por sucesi6n, en donde se 

comprometió al sostenimiento de la familia, o hijos menores de 16_ 

afias; destine los bienes ejidales a fines illcitos e incurra en 

acaparamiento de los terrenos del ejido; o bien. que solamente se_ 

le suspendan sus derechos en los casos del artlculo 87 cuando "du

rante un año deje de cultivar las tierras o de ejecutar los traba-

jos que le correspondan dentro de una explotación colectiva, o 

bien, que se le haya decretado auto de formal prisión por sembrar_ 

o permitir que se siembre en su parcela, mariguana, amapola o cual 

quiera otro estupefaciente". {19) 

(19) Ley Federal de Refonru Agraria. Ed. y Distribuidores, S.A. México, 1977, 
p.p. 98. 
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- EL EJIDO COMO SUJETO COLECTIVO DE DERECHO AGRARIO. 

En nuestra opini6n muy particular, debemos entender a la -

capacidad jurídica de los grupos organizados de campesinos, de un 

núcleo de población ejidal. como una posibilidad para ejercitar 

sus derechos y cumplan sus obligaciones, como personas flsicas o -

morales, con la debida observancia de la normatividad jurídica que 

los rige, o bien, de disposiciones de carácter generaL que delimi 

tan su conducta el desarrollo de sus actividades en un lugar de-

terminado. 

Como en el derecho civil, en materia agraria, es posible_ 

hablar de sujetos de derecho de tipo moral. El Código Civil para 

el Distrito Federal, establece en su artículo 25 que "son persa-

nas morales: 1.- La Nacl6n, los Estados y los Municipios; JI.-

Las demás corporaciones de car~cter público reconocidas por la 

ley; 111.- Las sociedades civiles y mercantiles; IV.- Los sindicª

tos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere_ 

la fracción XVI del articulo 123 de la Constituci6n Federal; V.-

Las sociedades cooperativas y mutualistas, VI.- Las asociaciones -

distintas de las enunciadas que se propongan fines políticos, cie!!. 

ttficos, arthticos, de recreo y de cualquier otro fin licito, 

siempre que fueren reconocidas por la ley". (20} 

Como se ve en los preceptos transcritos, la idea no se re-

(20) Luis Muñoz y J. Sabino Morales Camacho. Comentarios al Código Civil para -
el Distrito y Terr. Fed. Publicaciones Jurldicas, Ed. 1972. p.p. 60, 
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fiere expresamente a los ejidos como personas morales, similares~ 

las mencionadas; sin embargo, estas circunstancias, no deben consj_ 

derarse contradictorias, porque sabido es que el derecho es un to

do unitario y arm6nico que puede admitir variantes en sus concep-

tos jurtdicos fundamentales que responden a las caracterfsticas ª!l 

t6nomas de las diversas ramas del derecho que lo componen. 

Por consiguiente, los ejidos como entes jurídicos colecti 

vos, sujetos de derecho agrario, aunque no son sfmil ares en su con. 

cepcf6n y conformaci6n, a las personas morales propiamente dichas, 

reguladas por el derecho clv11, tienen la personalidad jur!dlca y_ 

autonomfa para ejercer sus facultades y cumplir con sus obligacio

nes, de conformidad con lo que se disponfa en el articulo 23 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, articulo g de la Ley Agraria Vlgen. 

te. 

El articulo 23 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con

cede personalidad jur!dica a los ejidos y comunidades sin relacio

narla expresamente con el disfrute de tierras, pastos, bosques y -

aguas, lo que es congruente con la ampliaci6n de la esfera de sus 

actividades que la ley extiende a los campesinos en el campo del -

cr~dlto, la producci6n y el comercio. La asamblea es la máxima au

toridad del ejido y se Integra con todo~ los ej1datarios en pleno_ 

goce de sus derechos agrarios, pues quienes se encuentran suspendi 

dos o sujetos a juicio privativo de derechos no podrán formar par

te de la asamblea, asf como los campesinos que estando en posesión 

de parcela en la fecha de celebraci6n de la asamblea han adquirido 
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derechos, pero que todavfa no han sido reconocidos por las autori

dades ilgrarias mediante una resolución definitiva, o que no se ha_ 

resuelto el traslado de dominio de la parcela ejidal, y no figuran 

inscritos en el Registro Agriirio Nacional como ejidatarios. 

Debe estimarse por tanto que los grupos y núcleos de po-

blación con capacidad individual y colectiva, desde un punto de 

vista general, son sujetos colectivos de derecho agrario y se con~ 

tr1ñen cor.juntamente 11 como personas ftsicas o morales de carácter_ 

público o privado que intervienen en las actividades agrarias, con 

capacidad, personalidad, jurfsdfcci6n y competencia para ser titu

lares de derechos y ejercitarlos para contraer obligaciones y cum

plirlas. o para desempeñar las funciones especlficas que en mate .. -

ria agraria le corresponde al Estado". 

El ejido como sujeto colectivo de derecho agrario es por_ 

tanto una unidad económica, social y jurfdica, en la medida en que 

posee los factores de producci6n, tierra .V fuerza de trabajo. con_ 

la función de producir alimentos y bienes para cumplir sus objeti

vos. Es una unidad social por lo que se refiere a la comunidad de 

campesinos y sus familiares en un lugar determinado. Es una unidad 

que posee una identidad propia a través de la historia y la situa

ci6n presente que los distingue de otros. Es una unidad jurldfca,

porque su existencia garantiza a la sociedad provisie5n de alimen--

tos y porque cuenta con la personalidad jurldica que le confiere -

la ley. { 21) 

(21) José Luis Zaragoza y Ruth Macias Coss. El Desarrollo Agrario de México y -
su Harca Jurldico, Editorial Porrúa 1 S.A .. México, 1980 •• p.p. 154. 
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4 • - LA PERSONALIDAD JUR 1 DICA DEL EJ 1 DO. 
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- LA PERSONALIDAD JUR!DlCA DEL EJIDO, 

La personalidad jurfdica es la apitutd legal para ser su

jeto de derechos y obligaciones, y para comparecer en juicio. La 

capacidad y personalidad jurldica del ejido está impllcita en el -

articulo 23 de la Ley Federal de Reforma Agraria y articulo g de 

la Ley Agraria vigente. 

Articulo 23.- 11 El ejido y las comunidades tienen persona

lidad jurfdica; la asamblea general es su máxima autoridad interna 

y se integra can todos los ejidatarios o comuneros en pleno goce -

de sus derechos. Quienes se encuentren suspendidos o sujetos a ju! 

cio privativo de derechos no podrán formar parte de la misma 11
• 

Articulo 9.- "Los núcleos de población ejidales o ejidos 

tienen personalidad jur!dica y patrimonio propio y son propieta- -

rios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren 

adquirido por cualquier otro titulo". 

Innova el arttculo anterior en cuanto a las comunidades y 

t!"ansfiere al ejido a ser propietario de las tierras que le fueron 

concedidas por resolución presidencial. 

El problema de si el ejido tuvo o no personalidad en las_ 

anteriores legislaciones, estriba precisamente en la dificultad l~ 

gal que hubo para deslindar con la debida precisión, los conceptos 

de persona, capacidad, personalidad, sujeto de derecho agrario y -

otros que han tenido sin duda importancia en el campo de las acciQ_ 
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nes agrarias, derechos del ejido y del ejidatario en particular. 

Al tratar en los incisos relativos al ejidatario y el ejj_ 

do como sujetos individual y colectivo de derecho agrario, con ca

pacidad individual y colectiva, no abordamos el estudio de la per

sonalidad del ejido, por lo que al respecto, no debe considerarse_ 

que la capacidad y la personalidad sean equivalentes. La primera -

tiene una significa-:i6n m!s amplia porque entraña el concepto de -

personalidad, dado que la personalidad no puede existir cuando no 

hay capacidad reconocida por la ley, es decir, que si hay capacf .... 

dad ha de haber personalidad; circunstancias jur!dicas que pueden_ 

darse tanto en las personas ffsfcas como morales¡ por ende, ambas_ 

instituciones. capacidad y personalidad, se dan cuando se han cum

plido ciertas formalidades exigidas por la ley. 

En el transcurso de las anteriores legislaciones, no se -

logr6 estructurar adecuadamente la personalidad jur!dica de los S!J. 

jetos de derecho agrario, por la confusi6n que se ha suscitado pa

ra armonizar las terminolog!as: núcleos de poblaci6n, de poblaci6n 

ejldal, comunidad, sujeto de derecho agrario, patrimonio ejldal, -

poblado, etcétera¡ confundiendo asimismo, las atribuciones de los 

ejidos con otros organismos con personalidad jurídica distinta, tª

les como las colonias agrfcolas y comunidades propiamente dichas. 

Luego entonces el hecho de que la ley agraria de un térmi 

no o tratamiento diferente al sujeto de derecho con relación a la 

persona y personalidad, no resulta casual, pues obedece a los im--



- 59 

pulsos que han cobrado las normas jurldic11s de orden público, en -

vista de que para la ley civil el sujeto Je derecho resulta ser la 

persona simplemente como tal. 

En la fracción VI del texto original del articulo 27 con~ 

titucional, se reconodo únicamente la capacidad juridica a las co.r. 

poraciones para disfrutar del derecho de propiedad, m!s no les 

otorgó personalidad jurldica para contraer obligaciones respecto -

de sus propios actos. Habiéndose observado los mismos criterios en 

la Ley de Ejidos de 1920, en el Reglamento Agrario de 1922 y en la 

Ley de Ootaciones 

abril de 1927. 

Restituciones de Tierras y Aguas del 23 de 

El Código A9rario de 1934, se refirió únicamente a la ca

pacidad jur~dica en materia de dotación de tierras y en cuanto a -

los sujetos de derecho agrario, sólo consideró a los benef1c1ado -

con parcelas individuales mediante una resolución presidencial, 

sin haber tomado en cuenta lo relativo a la personalidad jurldica_ 

del ejido; siguiendo estos lineamientos los sucesivos Códigos Agr! 

rios de lg4o y 1942, fue hasta en la Ley Federal de Reforma Agr! 

ria, en donde ya se le reconoció al ejido en forma expresa su per

sonalidad jurldica (Art. 23) 

Pa.rece que la personalidad jurldica que el articulo 23 -

otorga al ejido, se entiende desde un punto de vista formal, pues

to que dentro de la propia ley se dan formas de incompatibilidad, 

ya que no incorpora al ejido en el ejercicio de sus derechos en 

forma adecuada, generando dicha incompatibilidad.en cuanto a la n~ 
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minación del sujeta de derecho, es decir, que no se mantuvo el cri 

terio legal de que el núcleo de población, ejido o núcleo de pobl~ 

ción ejidal son las mismas entidades que constituyen el statu qua_ 

del ejido; repitiéndose esta desigualdad en el articulo 9 de la 

ley Agraria vigente, cuando ºnúcleos de poblaci6n ejidales o eji--

dos". 

No obstante pues de que en la ley se utilizan indistinta

mente los vocablos para referirse al ejido, el mencionado precepto, 

le otorga personalidad jurfdica al ente colectivo 11 ejido 11 expresa

mente, y no al núcleo de población como tal. 

De acuerdo con laque se ha dicho, se puede concluir que -

el ejido es una instituci6n social con personalidad y autonom'ía j_!! 

r!dica para decidir sus cuestiones internas. Ya no es un simple p~ 

trimonio ejidal como se le consideró en las anteriores legislacio

nes agrarias (22). 

(22) José Luis Zaragoza y Ruth Macias Coss. El Desarrollo Agrario de México y 
su Marco Jur!dico. Editorial Porrúa, S.A. México, 1980. p.p. 156. 
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5 • - El EJ l DO COMO PERSONA MORAL. 
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EL EJIDO COMO PERSONA MORAL. 

El Maestro Rafael Rojina Villegas, en su obra "Compendio_ 

de Derecho Civil", primer tomo, expresa oue ''las personas fisicas_ 

o seres humanos, tienen los atributos de capacidad, estado civil,

patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad, y que, las personas_ 

morales a su vez tienen los atributos de capacidad, patrimonio, d!t 

nominaci6n o razón social, domici1 io y nacionalidad". 

Que la capacidad de las personas morales podemos distin-

guirlas de las personas ffsicas en dos aspectos: 

1 ).- En las personas morales no puede haber incapacidad -

de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusi\lamente de circuns

tancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minarla 

de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o -

imbecilidad¡ la sordomudez unida a la circunstancia de que no se -

sepa leer ni escribir¡ la embriaguez consuetudinaria, o el abuso -

inmoderado y habitual de drogas enervantes. 

2).- En las personas morales su capacidad de goce esU li 

mitada en raz6n de su objeto, naturaleza y fines. Asimismo, que es

tas entidades, no pueden adquirir bienes o derechos o reportar 

obligaciones que no tengan relaci6n con su objeto y fines propios. 

Al referirse al patrimonio de las personas morales, ca-

menta que 11 aun cuando de hecho algunas entidades como los sindica

tos y las asociaciones pollticas, cientlficas, art!sticas o de re-
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creo pudieran funcionar sin tener un patrimonio, existe siempre 

por el hecho de ser personas, la capacidad de adquirirlos. Es de-

cir, cualquiera que sea su objeto, y finalidades deben tener la P.Q. 

sibilidad juddica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones 

relacionadas con sus fines. Existen 11\gunas entidades como las so

ciedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requie

ren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que_ 

es el indispensable formar desde el nacimiento del ente a través -

de las aportaciones que lleven a cabo los socios, en dinero, bie-· 

nes, trabajo o servicios" (23). 

Luego entonces, la persona moral, se encuentra revestida_ 

de cierto grado de capacidad y personal !dad jurídica desde el mo-

mento que se le reconoce como tal. 

En el análisis del ejido como sujeto colectivo de derecho 

agrario, se abord6 la existencia de diversos sujetos de caracterf!_ 

tica moral, regulados por el derecho civil, y entre éstos, se cit6 

en la fraccl6n VI del articulo 25 del C6digo Civil para el Oistrl-

to Federal a las 11 asociaciones distintas de las enumeradas que se_ 

propongan fines poHticos, científicos. artísticos, de recreo o 

cualquier otro fin lícito que no fueren desconocidos por la ley; -

disponiendo en su artículo 26 que las personas morales pueden eJer. 

citar todos los derechos que sean necesarios para realizar el obj~ 

to de su instituci6n, y el artículo 27, dice que las personas mor! 

(23) Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil. Editorial Porrúa, S.A. 
México, 1977, p.p. 155. 
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les obran y se obligan por niedio de los órganos que las represen-

tan, sea por disposici6n de la ley o conforme a las regulaciones -

de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Asimismo {Art. 

28) que las personas morales se regirán por las leyes correspon- -

dientes. por su escritura constitutiva y por sus estatutos". 

En concordancia con lo anterior el articulo 22 de la Ley_ 

Federal de Reforma Agraria y 21 de la Ley Agraria Vigente, establ~ 

cen que son 6rganos del ejido las asambleas generales, los comisa

riados ejidales y los consejos de vigilancia. 

Por consiguiente, el ejido como persona moral, se regirá_ 

por la 1egfslaci6n agraria¡ su escritura constitutiva será su res2_ 

lución presidencial (resolución del Tribunal Superior Agrario), y 

sus estatutos serán sus reglamentos internos. 

A propósito de los anteriores puntos de vista, el ejido -

como persona moral, reviste de los atributos siguientes: 

a).- La personalidad juridica que le otorga el articulo 

de la Ley Agraria Vigente; 23 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

b).- La capacidad jurldica para ejercitar sus derechos y 

cumplir sus obligaciones, a través de sus autoridades internas 

constituidas por los comisariados ejidales y los consejos de vigi

lancia, quienes se encargan de ejecutar los acuerdos de las asam-

bleas generales de ejidatarios. 



• 65 • 

c) •• El fin licito que se logr• con la explotación de los 

bienes, tierras, bosques, pastos y aguas, que les son concedidos -

por la resolución respectiva, mediante el trabajo personal. 

d).- Que es de identidad mexicana, puesto que su constit!!_ 

ción está regulada por el artl'culo 27 constitucional y por suco-

rrespondiente ley reglamentaria. 

e).- Su raz6n social que es el nombre que se le pone y r~ 

conoce en la correspondiente resoluci6n. 

f) •• El domicilio social que será el lugar donde se finca 

el asiento del ejido. 

g) •• En cuanto a las relaciones de la sociedad y los so-· 

cios, la Ley Federal de Reforma Agraria señalaba dos casos "en que 

es directamente responsable, como persona jurfdica colectiva e in

dividualmente, yo que cada ejidatario responde de la deuda colect.!. 

va según le corresponda. Esos dos casos son el de responsabil fdad_ 

fiscal (fracciones V y VI del articulo 106) y el de créditos con-

tratados por el ejido (artlculos 156 y 158). En este último caso • 

los ejidos tendr&n el régimen de responsabilidad solidaria y mane.!!_ 

munada, según lo di~ponfa el articulo 65 de la Ley General de Cré

dito Rural". 

h).· Por lo que se refiere a las obligaciones de los eji· 

datarios socios, éstas se encuentran re9ualdas en capítulos dfve!.. 

sos tanto de la Ley Federal de Reforma Agraria como en la actual • 
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ley Agraria. 

i),- los derechos agrarios individuales de los ejidata- -

rios socios, se regulaban en el Capftulo JI del Titulo Segundo de 

la Ley Federal de Reforma Agraria, y los derechos patrimoniales, -

el resto de su articulado, y en la Sección Segunda del Titulo Ter

cero, Capttulo 1, de la Ley Agraria vigente. 

j),- Que el ejido como persona moral debe contar con la -

aportación de un patrimonio en el momento de constittuirse jurldi

camente como ta 1. 

k).- Que ese patrimonio lo constituyen los bienes tierra, 

bosques, pastos y agua, que les son concedidos por su respectiva -

resolución, 

· Actualmente, dentro del patrimonio ejidal, se consideran_ 

las tierras, bosques, pastos, aguas, montes, bienes, zonas de urb! 

nización, la parcela escolar, la unidad agrlcola industrial para -

la mujer campesina y la unidad productiva para el desarrollo inte

gral de la juventud; .Y. el patrimonio del ejidatario, lo constitu-

yen la parcela ejidal o unidad de dotación individual y el solar -

urbano, con las caracterlsticas que la legislación agraria le con

fiere; m!s los dere-chos que le corresponden por el aprovechamiento 

común y la explotación colectiva de algunos otros bienes patrimo-

nio del ejido. 

Las sociedades civiles y mercantiles, desde su constitu .... 
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ci6n y funcionamiento, se encuentran estructuradas de manera sist~ 

mática en 10·5 ordenamientos que las regulan¡ el ejido con las ca-

racterfsticas de aquellas, no se encuentra ordenado en la legisla

ci6n agraria, ya que como institución de la Reforma Agraria, es el 

resultado de todo un proceso jurídico y social, económico y pol\'ti_ 

ca, que lo ha diferenciado de las mencionadas sociedades. Sin em-

bargo, tienen gran semejanza entre sf, en cuanto a los atributos -

de personalidad jurtdtca, capacldad, un fin Hcito, razón social,

domicilio, nombre, etcétera. 5610 que a diferencia de las socieda

des civiles y mercantiles, el patrimonio inicial del ejido era 

aportado por la nación a través del gobierno federal. 

Actualmente en ta constituci6n de nuevos ejidos según el 

articulo 90 de la Ley Agraria vigente, el patrimonio inicial, tie

rras, bosques, pastos y aguas, to aportarán las personas o grupo -

de campesinos que deseen instituir sus tierras de propiedad parti

cular al régimen constitucional agrario, o bien, incorporar, las -

que han adquirido los núcleos ejidales previamente constituidos. 

Las anteriores características revisten pues al ejido de_ 

peculiaridades que sin destruir su esencia de persona jurfdica, lo 

colocan como una unidad diferente de las demás personas jurídicas_ 

colectivas. 

Otra diferencia entre estas entidades jurfdicas es que en 

las sociedades civiles y mercantiles, los objetivos se fijan por -

las personas interesadas en su constituci6n, en el ejido, los obj~ 
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tivos de su constitución están determinados por las leyes de la m!_ 

terla agrarla, de aht qu~ se diga que es esencialmente multiactivo. 

Se insiste por tanto que el ejido es una persona moral, y 

que como tal, tiene la capacidad y la personalidad jurfdica recen~ 

cida por la ley, para ejercitar todos los derechos inherentes a su 

funcionamiento, asl como para realizar los actos de comercio me- -

diante la adquisici6n de bienes diversos para el fortalecimiento -

de su patrimonio ejidal. (24) 

(24) José Luis Zaragoza y Ruth Macias Coss. El Desarrollo Agrario de México y 
su Marco Jurldico. Editorial Porrúa, S.A. México, 1980. p.p. 158. 
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6 .- ADQUISICION DE TIERRAS CON RECURSOS PROPIOS O CON 

CREO!TOS. 
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6,- AOQUISIC!ON DE TIERRAS CON RECURSOS PROPIOS O CON 

CREDITOS. 

la palabra incorporar viene del altin "incorporare" que -

significa agregar unir dos o más cosas que hagan un todo y un cuer. 

po,sfgnffica agregar, unir dos o mas cosas que hagan un todo y un_ 

cuerpo entre si. Introducir algo en un cuerpo ya constituido. Agr~ 

gar sentar el cuerpo que estaba tendido, añadir etcétera. (25) 

la fncorporacit5n de tierras de propiedad privada al régi

men constitucional agrario, es el tema medular del presente traba

jo y su prop6sito se fija en la idea de integrar las lagunas de la 

ley, tanto en el aspecto sustantivo como en el adjetivo, los actos 

jurídicos-administrativos que emanan de las autoridades que se en

cargan de realizar el quehacer agrario. 

Consideramos que la incorporaci6n de tierras de propiedad 

privada al régimen ejidal, debe consagrarse como una acción autónQ_ 

ma en algún t!tulo de la ley de la materia, as! como en su regla-

mentaci6n, a efecto de lograr la econom!a procesal que haga más 

ágil lo tramitación de los expedientes de las acciones de esta na-

turaleza, mediante un procedimiento especffico. Ya que como es sa

bido en la prácrica se han dictado ya resoluciones de las acciones 

de esta !ndole, cambiando el régimen de la propiedad tutelada por_ 

[25) Diccionario Enciclopédico "Saber". Fernández, Editores, 1990. p.p. 560. 



- 71 -

el derecho civil a1 régimen d~l derecho público, aplicando ta ley_ 

por analogfa de ra26n; situación que motiva ciertos obstáculos de_ 

tipo adminislrativo para \os núcleos ejidales que desean incorpo-

rar las tierras que han adquirido con recursos propios o con créd.i 

tos institucionales, al régimen ejidal, pues al no estar reglamen

tadas específicamente las acciones para este efecto1 las activida

des del Ejecutivo Federal, se traducen en facultades discreciona-

les para resolver las solicitudes en esta materia, contraviniendo 

con ello el esp~ritu de la legis\aci6n agraria. 

Oada pues la importancia de que reviste el derecho agra-

ria en el proceso de cambio institucional, que en cada régimen 

constitucional experimenta et pats, es necesario promover para que 

el legislador cubra en la ley las lagunas de que adolece, para ha

cer más expedita la impartición de la justtcia, y no se falsee o -

distorsione ta interpretación y aplicación de la ley. basado en el 

criterio discrecional de los órganos administrativos¡ tomando en -

cuenta para este fin que la propiedad ejidal 1 tanto por su funci6n 

econ6mica. como social, tiene mayor jerarqufa que la propiedad pr,l 

vada; ha de procurarse entonces las vfas legales propicias para 

que las tierras de propiedad privada adquier~n la funci6n social -

que concierne a la propiedad ejidal. Citaremos como ejemplo algu-

nos casos resueltos, 

Hediante resolución presidencial de fecha 4 de enero de -

1972, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de fe-

brero del mismo año. se incorporó al régimen ejidal del poblado df 



• 72 • 

nominado 11 la Cangrejera", del Municipio de Ixhuatlán, Estado de Y!,. 

racruz, una superficie de 1,633-00-00 hect~reas que el ejido adqui 

rió con la indemnización que el Gobierno Federal. puso a su dispo. 

sición a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ,

como pago de la expropfaci6n que sufri6 en sus terrenos ejidales.

Se observa en esta resolución que las autoridades agrarias no fun

damentaron en ningún precepto de la ley (porque no lo hay) la cau

sal de incorporación de la citada superficie, obviamente por los -

motivos que hemos mencionado. 

Otro caso de incorporaci6n al régimen ejidal, es el del 

poblado denominado "Santa Harta Guadalupe Tecola", del Municipio 

de Totimehuacán, Estado de Puebla, resuelto por resolución presi-

dencial de fecha 4 de febrero de 1974, publicada en el Diario Ofi· 

cial de la Federaci6n el 5 de julio del mismo año, por la que se· 

incorpor6 al ejido una superficie de 268-60-00 hectáreas de terre· 

nos que la Secretarla de Recursos Hidrfolicos puso a disposición • 

de la Secretarla de la Reforma Agraria para compensar al ejido por 

la expropiaci6n de sus terrenos para la construccf6n del Vaso de -

la Prensa Manual Avila Camacho, del Distrito de Riego de Valsequi

llo, en el Estado de Puebla. Fundándose equivocadamente esta reso

luci6n en el articulo 61 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya_ 

que este precepto se refiere a la autorización a las comunidades -

que han obtenido el reconocimiento de sus derechos de propiedad • 

comunal para optar su cambio al régimen ejfdal. 

Se ve por tanto que en ninguna de tas resoluciones presi-
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denciales, le fue posible a las autoridades agrarias subsanar las 

omisiones de la Ley Federal de Reforma Agraria, puesto que en la -

misma no se aluden disposiciones subsi:diartas para suplir sus defi 

ciencias o lagunas legales, salvo cuando se trata de los procedi-

mtentos para la tramitación de los "juicios de inconformidadº en 

los conflictos por 1\mites de bienes comunales, en cuyo caso, la 

Ley Federal de Reforma Agraria, en su arttculo 390, st autorizaba_ 

la aplicación supletorio del Código Federal de Procedimientos Civi 

1 es. 

El texto original del articulo 241 de la Ley Federal de -

Reforma Agraria, estabnlecía que" ••• los núcleos de población •Ji 

dal que no tengan tierras, bosques y aguas en cantidad bastante P! 

ra satisfacer sus necesidades, tendriin derecho a solicitar la am-

pliación de su ejido, siempre que comprueben que explotan las tie

rras de cultivo y las de uso común que posean. Igualmente el nú- -

cleo de población podrá comprar tierras de propiedad privada de la 

zona con recursos propios o con crl!ditos que obtengan ... •1 : 

El 29 de diciembre de lgB3, la Cámara de Diputados aprobó 

las reformas y adiciones a la Ley Federal de Reforma Agraria, la -

ampliación del primer párrafo del referido articulo y le adicionó 

un segundo párrafo estableciendo un procedimiento que se podla ob

servar en materia de incorporaci6n y que antes s61o se daba en la_ 

práctica para quedar como sigue: 

Los núcleos de población ejidal que no tengan tie--
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rras, bosques y aguas en cantidad bastante para satisfacer sus ne

cesidades, tendrán derecho a solicitar la ampliación de su ejido,

siempre que comprueben que explotan las tierras de cultivo y las 

de uso común que posean. Igualmente el núcleo de poblaci6n podrá -

adquirir con recursos propios, con créditos que obtengan o por cual 

quier otro medio legal para ser incorporadas al régimen ejidal, 

tierras de propiedad privada de la zona ••• ". 

Cuando el núcleo de población adquiera terrenos en -

los casos señalados por este arUculo y en Asamblea General acuer

da solicitar su incorparact6n al r~gimen ejidal, bastará que as~ -

lo manifieste, acompañado la documentación que justifique legalme!!_ 

te su derecho de propiedad, al Delegado Agrario en la entidad donde 

se encuentren ubicados los bienes adquiridos, quien previo deslin

de de la superficie y comprobac\6n del origen de la propiedad, em.!_ 

tira su opini6n y remitirá el expediente el Cuerpo Consultivo Agr~ 

rio para los efectos del articulo 304 de esta ley, en lo que fuere 

aplicable ... " 

El prccedimiento era sumario, con reducci6n de las forma-

1 idades esenciales que se observan en los procedimientos para la_ 

tramitaci6n de las acciones de dotaci6n de tierras o ampl iaci6n de 

ejidos. Sin embargo, consideramos que a este procedimiento uni-in! 

tancial escapan algunos requisitos de carácter legal no previstos_ 

en el artfculo que se comenta, tales, como la instauraci6n o aper

tura del expediente para dar entrada a la solicitud de incorpora-

ci6n; la notificaci6n a los colindantes sobre el levantamiento to-
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pográ'fico de la superficie a incorporar, para evitar que en el 

transcurso del procedimiento se susciten reclamaciones por los po

sibles seílalamaientos incorrectos de los linderos del predio, y 

que en todo caso, entrañen el retraso del orocedimiento, asf como 

de la revisi6n previa del expediente por la oficina autorizada de_ 

la dependencia administrativa antes d'e ser turnado a la autoridad 

competente para su resoluci6n definitiva. 

Aunque la disposición es precaria, el sustento de la mis

ma, se encamina a proporcionar justicia social al medio rural, fa

cultando al ejido legalmente constituido a adquirir con recursos -

propios o con créditos de institución oficial o de particular, ti!t 

rras, bosques y aguas de propiedad privada para ser destinada a s~ 

tisfacer las necesidades individuales y colectivas de los miembros 

de su comunidad o poblaci6n, as! como el derecho y la libertad de 

decidir sobre el manejo. conservacl6n y venta de dichas tierras, -

con apego a las disposiciones del derecho civil aplicable en el e~ 

so concreto, o bien, optar por su incorporaci6n al ejidal con la -

finalidad de obtener la documentaci6n que garantice a los ejidata

rios la seguridad jur!dica en la tenencia de la tierra, y el pleno 

goce y disfrute de la misma, 

En la Ley Agraria vigente, se suprimi6 totalmente este -

procedimiento, reduciendo la incorporacl6n de tierras que adquie-

ran los núcleos de poblaci6n ejidal, al tdmite previsto para la -

creación de nuevos ejidos, segOn se comprenden los articulas 90 y_ 

92 de esta ley. 
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- LA VENTA DE TIERRAS ADQUIRIDAS CON RECURSOS 

PROPIOS. 
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- LA VENTA DE TIERRAS ADQUIRIDAS cor¡ RECURSOS PROPIOS. 

Se ha dicho pues que un núcleo de población ejidal, como_ 

persona moral puede adquirir tierras, bosques y aguas, por vfas 

distintas a las operaciones directas de compraventa, tales como la 

compensación en especie y mediante indemnización económica. Casos_ 

muy comunes se dan en los expedientes de expropiación de terrenos_ 

ejidales y comunales, en donde se tienen que reubicar a los ejida

tarios o comuneros si la expropiación es parcial, o a todo el eji ... 

do si es total, afectados por el decreto expropiatorio. 

En efecto, el artículo 112 de la Ley Federal de Reforma -

Agraria, disponia que los bienes ejidales o comunales podrán ser -

expropiados por causa de utilidad pública que con toda evidencia -

sea superior a la utilidad social del ejido o comunidad; pudiendo_ 

recaer tanto sobre los bienes restituidos al núcleo de población -

(articulo 114) como sobre aquellos que adquiera por cualquier otro 

concepto, y mediante indemnfzaci6n 1 en la inteligencia de que si .:. 

la expropiación es total, el monto de la indemnización se destina

rá en la adquisición de tierras (artículo 122) equivalentes en ca

lidad y extensión para reconstituir el núcleo de población expro-

piado; si es parcial y recae en los bienes que se explotaban en 

forma colectiva, la indemnizaci6n se destinará para adquirir tie-

rras para completar o compensar al ejido o bien. para abrir inver

siones productivas directas dentro de un programa de desarrollo 

agropecuario que formule la asamblea general de ejidatarios. 
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Tanta en la indemnizacHin en especie como en la económi

ca, la 1ey exige que los ejidos y las comunidades estén legalmen

te constituidos y reconocidos por la legislación agraria, y que_ 

no existan conflictos en cuanto a la definici6n de los derechos 

agrarios de los ejidatarios beneficiados, en este caso, tendrán 

que recurrir a las vhs procedentes para acreditar sus derechos -

al pago o la indemnización por efectos de expropiación. 

El ejido no le es opcional, la venta o incorporación de_ 

las tierras adquiridas por los medios señalados, por ser de natu

raleza jurldica distinta, es decir, que al ser afectado el ejido_ 

por disposici.6n de la ley, el Gobierno Federal o Local, procuran 

la adquisciión de otras tierras, de igual extensión y calidad, Pi!. 

ra ser entregadas al ejido expropiado, pero esas tierras seguirán 

consideradas como propiedad de la Federación por estar reguladas_ 

por la legislación agraria y sujetas a las modalidades que la pro 

pia ley les impone, a pasar de la disposici6n contenida en el ar

ticulo Sl de la Ley Feder>l de Reforma Agraria, en el sentido de 

que el núcleo de poblaci6n ejidal se hace propietario de las tie

rras o bienes que se señalen en la resoluci6n presidencial, y as)_ 

mismo, que con la ejecución, se da al ejido propietario al carác

ter de "poseedor" superficiario o se le confirma si disfrutaba de 

una posesión provisional. 

Se dificulta la comprensi6n de esta disposición ya que -

no es muy clara cuando se refiere primeramente que el núcleo de -

población ejidal se convierte en propietario al publicarse la re-
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solución presidencial en el Diario Oficial de la Federación y lu~ 

go que al ejecutarse se le dá el car~cter solamente de poseedor -

de las tierras dotadas al ejido. 

Se ha puntualizado que al ejidc no le es opcional, de --

acuerdo al articulo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, di~ 

poner sobre la incorporaci6n o venta de las tierras que adquiere_ 

por vfa de compensación en especie, por ser el bien juridico ad-

quirido de un régimen de propiedad federal 1 por no haberlo adqui

rido el ejido con recursos propios, sino con recursos otorgados -

por el Gobierno Federal, de ahi que se diga también que las tie-

rras sean de la propiedad de la Federaci6n, y que como tal, se 

consideran fuera del comercio¡ en este caso, será el Gobierno Fe .. 

deral, a través de su dependencia u órgano administrativo campe-

tente, quien iniciará de oficio la regularización de la tenencia 

de la tierra, por la v!a de su incorporación al régimen ejidal 

del núcleo de población ejidal beneficiado. 

La excepción anterior difiere de la disposición de las -

tierrras adquiridas por el núcleo de población ejidal con recur--

sos propios, en cuyo caso, el poblado podrá con la autorizaci6n .. 

de la asamblea general acordar la venta de sus tierras a favor 

del mejor postor, con base en la legislación civil vigente en la 

entidad federativa en donde se encuentren 1 os bienes adquiridos o 

lugar del asiento del núcleo ejidal, sin ningún impedimento legal 

ni material; o bien, que la asamblea acuerde su incorporación al_ 

régimen ejidal, como lo dispon!a el articulo 241 de la Ley Fede--

ff\f¡ 
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ral de Reforma Agraria, actualmente articulo 92 de la Ley Agraria 

vigente. 

Se debe insistir en que es necesario que se consagre en_ 

algún capitulo de la actual Ley Agraria el procedimiento espec!f.!_ 

coque regule la incorporación de tierras al régimen ejidal, dada 

la importancia que tiene esta acción agraria, y para que alcance 

la plenitud de funci6n social y no se falsee la aplicaci6n o in-

terpretaci6n de la ley, en el caso concreto, al arbitrio de las -

autoridades administrativas encargadas de aplicarla. 
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8 •• ADO.UIS!C!ON DE TIERRAS POR CUALQUIER OTRO MEDIO 

LEGAL. 
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- ADQUISICION DE TIERRAS POR CUALQUIER OTRO MEDIO -

LEGAL, 

El articulo 241 de la Ley Federal de REforma Agraria, 

disponfa que 11 
••• los núcleos de población que no tengan tierras, 

bosques y aguas en cantidad bastante para satisfacer sus necesid!_ 

des, tendrcin derecho a solicitar la ampliación de su ejido, siem

pre que comprueben que explotan las tierras de cultivo y las de -

uso común que posean. Igualmente el núcleo de población podrS ad

quirir con recursos propios, con créditos que obtenga o por cual

quier otro medio legal para ser incorporadas al régimen ejidal, -

tierras de propiedad privada de la zona ... ". 

La necesidad de recursos tierra de un núcleo de pobla- -

ción ejidal (o comunal), puede surgir despu~s de que hayan queda

do satisfchas por restituci6n, dotación de tierras o ampliaci6n -

de su ejido, sus anteriores necesidades. Debido al aumento de su 

poblaci6n y como consecuecia, el aumento de los campesinos sin 

parcela, es el fen6meno que impone al ejido la necesidad de adqu! 

rir tierras por cualquier otro medio legal consagrado por la 1e-

gislacft'5n común, y no necesariamente la compraventa de tierras de 

propiedad privada en donde se encuentra ubicado el núcleo de po-

blaci6n de que se trate. 

La facultad de adquirir tierras no debe 1 imitarse a los_ 

núcleos de poblaci6n ejidal, con derecho a solicitar la amplia- -

ci6n de su ejido, únicamente, como pretende sugerirlo el articulo 
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transcrito, ya que por su calidad de persona moral, puede adqui-

rir tierras con absoluta libertad, en cualquier momento y por 

cualquier otro medio legal distinto de la compraventa directa, t!!_ 

les pueden ser: la donación, cesión, prescripción, herencia, etcª

tera. 

Esta facultad se reproduce, aunque en forma no muy precj_ 

sa, en el articulo 9 de la Ley Agraria vigente, al disponer que -

los núcleos de poblacl6n ejldal es propietario de las tierras que 

le han sido dotadas o de las que hubiere adquirido por cualquier_ 

otro titulo l26), 

l26} l•Y Agraria 19'12, p!g, 55, distribuida gratuitamente por la Secretarla de 
la Reforma Agraria. 
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CAPITULO 111 

IMCORPORAC !OH DE T 1 ERRAS ADQU 1 RI DAS POR LOS NUCLEOS DE POBLAC ION 

COMUNAL. 

l • - CONCEPTO DE COMUNIDAD Y DE COMUrlERO. 

2 • - COMUN l DAD OE HECHO Y DE DERECHO. 

- EL COMUNERO COMO SUJETO INDIVIDUAL DEL DERECHO AGRARIO. 

4 • - LA COMUH !DAD COMO SUJETO COLECTIVO DE DERECHO AGRARIO. 

- LA PERSONALIDAD JUR!D!CA DE LA COMUNIDAD. 
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- CONCEPTO OE COMUNIDAD Y DE COMUNERO. 
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l • - CONCEPTO DE COMUNIDAD Y DE COMUNERO. 

El concepto de comunidad es de suma importancia, ya que_ 

la comunidad como tal, en todo tiempo ha existido como ente so- -

cial. La comunidad toma con más precisión su existencia cuando su 

conglomerado deja de ser nómada y se vuelve sedentario, aquf la -

comunidad empieza a demarcar sus propiedades comunes, para que 

otros grupos no le invadan su territorio, y entonces, ya se puede 

decir y darse un concepto de comunidad, desde el punto de vista -

gramatical, pero según el diccionario quiere decir, comunidad "es 

estado de la que es común: la comunidad de nuestros intereses, SQ. 

ciedad religiosa sometida a una regla común una comunidad de clá

sicos. Las comunidades de Castilla, comunidad de bienes, régimen_ 

de ganancias, comunidades aut6nomas". (27) 

Los soci61ogos la han clasificado en dos categorlas: la 

comunidad y la sociedad, esto es, desde el punto de vista de la_ 

sociologfa, Ahora bien, que la comunidad es orgánica, en la cual 

no se ha intervenido parti su creaci6n¡ entra el individuo a for-

mar parte de la comunidad, movido por impulsos naturales 1 por una 

voluntad esencial, asf tenemos un ejemplo t!pico: la familia, la 

confraternidad, la camaraderh la naci6n, 

La eseni::ia de las relaciones :omunitarias son descritas 

(27) Ramón Garc!a Pelayo y Gross, Diccionario. Ediciones Larousse, Argensola,-
26:26004, Madrid, España, Valent!n G6mez, 3530, 1991, Buenos Aires, Arge!)_ 
tina, Marsella 53-066--, México, O.F,, p.p. 
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por Toennies de la siguiente manera: Las relaciones sociales de -

la especie a que ahora aludimos .. relaciones sociales comunitarias_. 

no suponen precisamente la igualdad formal y la libertad de las -

personas que en ella viven; antes al contrario, existen gran par

te por razón de determinadas desigualdades natut'a.les, entre los ... 

sexos, entre hs edades. entre las distintas fuerzas ftsicas y mo 

rales, tal como se dan en las condiciones reales de la vida. Pero 

por otra parte se aproxima al t !po idea 1 o rae iona l del pacto por 

la igualdad o se111ejania suficiente de esas condiciones vitales, o 

sea por igualdad de sexo, la aproximidad igualdad entre las eda-· 

des, y la semejanza entre las fuerzas fTsicas y morales, tal como 

se man1fi:estan en el temperamento, en el carácter y muy especial

mente en el modo de pensar, Pero aún en estos casos el supuesto -

pstqutco de tales relaciones lo constituyen todavfa el agrado mu

tuo, la reciproca habituación y la conciencia del deber reciproco. 

Estas relaciones sociales tienen. pues, su origen normal 

en el sentimiento y conciencia de esas dependencias mutuas que d!!.. 

terminan las condiciones de vida comunes. el espacio común y et -

parentesco. comunidad de bienes y morales, de esperanzas y temo .. -

res. Comunidad de Sampe, es la expresión de designar el ser común, 

vecindad, manifiesta la esencia de los fenómenos derivados de la_ 

proximidad especial y cooperación de los caracteres de una vida -

apoyada en condiciones comunes. 

Mh sin embargo la sociedad se constituye por la libre -

voluntad de sus miembros, pero lo común se origina por medio de .. 
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procedimiento contra actuales, y en ella el individuo conserva su 

personalidad. Veamos c6mo caracteriza Toennies a las relaciones -

societarias entre dos personas son "aquellos en que cada persona_ 

se sabe obligado respecto a las otras para determinarles servi- -

cios concretos, teniendo conciencia en st mismo de sus títulos o_ 

derechos determinados, servtctos concretos con la relaci6n entre_ 

s! misma la concibe, por consiguiente cada una de las personas 

que participan en ella como un medio para llevar a efecto tales -

servicios". {26) 

En consecuencia de la fuente de las relaciones societa 

rias en el pacto, como una relacl6n que obliga a una ayuda recl-

proca. 

Veamos a continuaci6n cuales podrlan ser las caracterfs-

ticas de la comunidad y de la asociaci6n. 

COMUNIDAD. 

1).- Voluntad común. 

2),- Sus miembros carecen de Individualidad. 

3),. Predominan los intereses de la comunidad. 

4),- Existe la creencia. 

5).- Exite la religi6n. 

6).- En la comunidad se ofrece una solidaridad natural. 

7).- La propiedad colectiva. 

{28) Tonnies, Ferdlnand, Principios de Sociología. Versión Española de Vicen
te Lorréns p.p. 84 Edl. Fondo de Cultura Econ6mica 1962. México. 
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ASOCIACION. 

1).- Voluntad individual. 

2).- Sus miembros tienen individualidad. 

3).- Predominan los intereses individuales. 

4). - Existe lo doctrina. 

5}. - Ex 1 s te 1 a opini6n pública. 

6}. - En 1 a sociedad se da solidaridad contra actua 1, 

come re i o. 

7). - Se da 1 a propiedad privada. 

del 

Una vez que hemos tocado brevemente lo ~e debemos de en.;.

tender por comunidad, estamos preparados, para dar un concepto de_ 

comumero, cabe mencionar el tltulo cuarto, bienes comunales capit!!_ 

lo único, art. 267 de la Ley Federal de Reforma Agraria que dice -

en su art'iculo 267 11
.,. Se considerará como integrante de una com!!_ 

nidad al campesino que reuniendo los requisitos establecidos en el 

articulo 200 de esta ley, sea, además originario, o vecino de ella, 

con residencia r,1fnima de cinco años conforme al censo que deberán 

levantar las autoridades agrarias." 

No estamos de acuerdo con el párrafo del articulo antes -

mencionado, ya que va en contra del espíritu de la comunfdad,ya -

que la comunidad como anteriormente la describimos es como una na

ci6n, es una gran solidaridad constituida por el sentimiento de 

los sacrificios que se han hecho y de los que se está dispuesto a 

hacer todavía. Supone un pasado, se resume sin embargo 1 en el pre

sente, por un hecho tangible, el consentimiento, el deseo clarame!.1_ 
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te expresado de continuar la comunidad de vida. 

"Una gran agregación de hombres, sana de espfritu y ar-

diente de corazón, crea una conciencia moral que se llama una na-

ción" (29) 

Y también cabe mencionar, que una persona que reside en_ 

una comunidad, no puede tener el espíritu de una persona que ha -

nacido ahí sus padres, sus abuelos y dem:is., y por lo tanto est& 

avecindado 1 no puede comprender la situaci6n de los comuneros, no 

puede tener cariño de la tierra en que pisa, ya que no tiene nin

gún parentesco con ninguno de los integrantes de la comunidad. 

Comunidad, es por tanto el conglomerado que ocupa un te

rritorio común, con un sistema propio de relaciones econ6micas y 

sociales. Comunero es el sujeto titular de un derecho que se po--

see en común, el que posee una cosa en común, como miembro activo 

de una comunidad con personalidad jurfdica aut6noma. 

(.29) León Ougui. Soberanla y Libertad. Madrid 1914 p.p. 40. 
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2 • - COHUlllDAD DE HECHO Y DE DERECHO. 
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2 .- COMUNJOAO DE HECHO Y DE DERECHO. 

Como ya se dijo en ltneas anteriores, los indtgenas se -

aferraron a la propiedad comunal 1 para no quedar completamente 

desposetdos de lo que por siempre les había pertenecido y apesar_ 

de los ataques que fue victima logr6 subsistir hasta nuestros 

d{as. Para consumar la ruina de los aborígenes de la República, -

podemos afirmar hacer imposible toda reivindicación. 

La conceptuaci6n jurfdica remite, como referenc!a más 

pr6xima, a la fracción VII del articulo 27 Constitucional, donde_ 

textualmente se expresa 11 Los núcleos de poblaci6n, que de hecho o 

por derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para dis

rutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan a 

que se les haya restituido o restituyeren", 

Esta disposici5n es repetida incólume por el articulo --

267 de la Ley Federal de Reforma Agraria, cómo tambi~n hace men-

ción la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional Vigente_ 

llamada Ley Agraria en su Articulo 98 Fracción 11, contiene va- -

rios elementos que habrá que precisar para resolver si en ella se 

incluyen las llamadas Comunidades lndlgenas. 

Analizaremost en primer término. la expresi6n "núcleos -

de poblaci6n que de hecho o por derecho guarden el estado comunal~' 

la determinación de la primera parte de esta expresión -

núcleos de población, no ofrece dificultades. Con ella se señala, 
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indudablemente, los grupos humanos con unidad definida, coherente 

por la interdependencia en la abstención de objetivos comunes in

mediatos, y establecidos tales grupos en territorios adyacentes a 

todos los integrantes de los mlsmos. 

La segunda parte de la expresi6n antes transladada, sfg

nifica la conservaci6n del estado comunal por parte de esos nú- -

cleos de población a resultar de un acto jurfdico determfnado, o 

como una simple situación de hecho. 

Ahora bien, cuando el precepto constitucional citado ha

ce referencia a los núcleos de población que de hecho o por dere

cho guarden "el estado comunal u, no enfrenta a una nación que en_ 

nuestro medio tiene una significancia histórica de género propio_ 

y exclusivo, la cual corre prendida, desde la época colonial has

ta nuestros días, al concepto de población. 

En efecto, todo núcleo de población que de hecho o por -

derecho guarde el estado comunal ser&, sin lugar a duda, un con-

glomerado indígena, en razón de que el referido estado comunal 

constituye una supervivencia, entre otras manifestaciones de su -

cultura, de las colectividades abor!genes de nuestra patria. Esta 

afirmación no incluye desde luego, la posibilidad de algunos lnd.!_ 

genas, de manera aislada y ciertamente ocasional, hayan adoptado_ 

otro régimen de propiedad de la tierra, particularmente el ejidal; 

pero este último serla excepcional, por virtud del apego que los_ 

indtgenas temen a sus instituciones y costumbres ancestrales. 
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Es inconcluso que tanto el mestizo como el criollo pre-

fteren la propiedad individual; y, en los medias rurales, el pri

mero se acoge al r~glmen ejidal, que difiere fundamentalmente del 

comunal preferido por los indlgenas. Por ello, hemos afirmado an

tes que la referencia al estado comunal en la tenencia de la tie

rra, representa una noción de signiffcancia histórica especial, -

por cuanto atañe~, ind,isolublettiente, al elemento indígena de nue~ 

tro pals. 

Habida cuenta de lo hasta aqul manifestado, y con funda· 

mento en los elementos de juicio acumulados en estas pocas 1Tneas, 

podernos concluir que la disposición contenida en la fracción VII 

del articulo 27 constitucional antes citada, surte, respecto de· 

las comunidades indlgenas dos tipos distintos de efectos jurtdi-

cos a saber: 1 ) •• Dota de personalidad jurfdica a los núcleos de_ 

población indlgenas que mantengan el _!'Stado comunal¡ 2) •• Concede 

a tales núcleos el derecho a disfrutar en común de las tierras, -

bosques y aguas que les pertenezcan, o que se les haya restituido 

o restituyeren. 

En primer término, v lene al caso la Ley de Desamortiza-

ción de 25 de junio de 1856.Como es sabido, por esta ley se inca

pacitó a las corporaciones civiles y religiosas para adquirir bi~ 

nes ralees o administrarlos, a excepción hecha de los edificios -

destinados directa e inmediatamente al servicio de las institucig_ 

cienes afectadas, por considerarlos de sumo interés para la dilu

cidac!On de las cuestiones que después se examinan, transcribire· 
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mos a continuación algunos de los articulas de la ley aludida. 

11 Artfculo lo.- Todas las fincas rústicas y urbanas que -

hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civi 

les o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad_ 

a los que las tienen arrendadas por el valor correspondiente a la 

renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al 6% 

anual 11 • 

11 Artfculo Jo.- ... bajo el nombre de corporaciones se 

comprenden todas las comunidades religiosas, de ambos sexos, co-

fradfas y archfcofradfas, congregaciones, hermandades, parroquias, 

ayuntamientos, colegios, y en general todo establecimiento o fun ... 

daci6n que tenga el carácter de duraci6n perpetua e idefinida:" 

11 Artfculo So.- ... Oe las propiedades pertenecientes a -

los Ayuntamientos se exceptuarán también los edificios, ejidos y 

terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las po

blaciones a que pertenezcan 11
• 

11 Arttculo 25. - •.• Desde ahora en a del ante ninguna corp!?_. 

raci6n civil eclesiástica cualquiera que sea su car~cter, denomi

naci6n u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propie-

dad o administrar por sí bienes ralees, con la única excepci6n 

que expresa el articulo Bo., respecto a los edificios destinados_ 

inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución". 
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Según el Doctor Lucio Mendieta y Núñez, la disposici6n -

contenida en le articulo Jo. citado, ejerció una influencia deci-

stva en la organización de la propiedad agraria, 11 
••• poruqe com

prendió en los efectos de la ley, la propoiedad de los pueblos de 

indios, pues aún cuando el articulo So. estableci6 que de las prQ_ 

piedades pertenecientes a los ayuntamientos se exceptuaran los 

edificios, ejidos y terrenos destinados al servicio público de 

las poblaciones a que pertenecieran, nada dijo de las tierras de 

repartimiento o comunal, Para mayor claridad, El articulo 11 del 

reglamento de la ley, expedida el 25 de junio de 1856, comprendió 

expresamente a las comunidades y parcialidades de ind!genas". (30) 

La misma circunstancia de que el articulo 5 de la Ley de 

Desamortización niega capacidad legal a toda corporaci6n civil 

eclesHstica para adquirir en propiedad o administrar por si bie

nes ratees. nos induce a reflexionar sobre los alcances de dicha 

disposici6n de tal modo que resulta imperativo determinar si ésta 

significa la disolución de las comunidades indígenas como persa-

nas morales, o si s61o imoarte una disminuci6n de la capacidad 1~ 

gal, una "capitis diminutio", represetada por la prohibición de -

adquirir en propiedad o en administracHin, por sf, bienes rtaces. 

Ninguna norma expresa concede has ta donde, nosotros sep~ 

mas, el car!cter de personas mor·ales a las comunidades indtgenas_ 

(30) Lucio Hendieta y Nuílez, El Problema Agrario en México. Séptima Edición. 
Editofial Porrúa, S.A. México 1960, p.p. 96. 



- 97 -

o corporaciones del pasado en estado comunal. Esta circunstancia, 

en sf misma considerada, oodría servfr como fundamento para con

cluir en el sentido de que los núcleos fndiqenas con régimen común 

de oroofedad. nunca existieron como personas juri'dfcas colectivas, 

sf no fuera por el hecho de que. en numerosas ocasiones, la lev 

concede una cierta calidad jurídica de manera tácita, o bien, de 

la misma manera suprime esa calidad. 

Este último es, a nuestro parecer, el caso de las comunidades 

fndfgenas, frente a la ley de Desamortización de 25 de junio de -

1856. No existiendo ningún mandamiento expreso que concediera a d.!. 

chas comunidades el carácter de personas morales (nos referimos a 

la legislación anterior al 25 de junio de 1856), la Ley de esta 

fecha vino a terminar con la calidad de personas juridfcas colec

tivas que la 1eg1slacfón antecedente habla creado para las comunf 

dades fndfgenas por puro y simple comportamiento, es decir, por .. 

tratarlas regularmente como sujetos colectivos de· derecho. Y aun 

cuando la susodicha ley no resuelve expresamente 1 a personal id ad 

jurídica de tales colectiVidades, la prohibición de adquirir en -

propiedad o de administrar por sf bienes rafees, que la misma es

tablece para todo tipo de corporación cfv11 o eclesfástfca, hace 

imposible la existencia de tales comunidades como entidades subs

tantivas de Derecho, ya que sólo por la comunidad de bienes raf

ees los nOcleos indfgenas se aglutinan en la forma conocida de cp_ 

mun f da des. 
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Obviamente, seda un contrasentido hablar de comunidades 

indfgenas si cada miembro de las mismas poseyera individualmen

te la tierra y sus productos. La condicióo de comunidad indfge

na exige, como presupuestos indispensables ta propiedad común -

de la tierra y la calidad indlgena de los hombres que la deten

tan. Después haremos una breve explicación en que consiste el -

ser indfgena. 

Las breves explicaciones expuestas en punto a las comuni 

dades indfgenas, permiten concluir que por comunidades de dere

cho debe entenderse a aquel 1 os grupos fndfgenas que vieron con

firmados sus derechos de posesión por los reyes de España dura!!_ 

te la época colonial o que recibieron tierras durante el proce

so de concentraci6n en pueblos de indios despersos 1 o por cual

quier otro titulo tuvieron reconocidos sus derechos de tierras, 

bosques y aguas, segün la exposición de motivos del constituye!!_ 

te de las reformas al articulo 27 constitucional, de 1937, y 

que asimismo, atribuyó personalidad jurldica a las comunidades 

de hecho, al reconocerle existencia jurfdica constitucional las 

posesiones respetadas por los monarcas españoles, aunque no tu

vieran titulo, o a aquellas posesiones que a partir de la con-

quista adquirieron algunos pueblos. 

De ah! la diferencia entre comunidades de hecho y de de-

recho. 
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3.- EL COMUNERO COMO SUJETO INDIVIDUAL DE DERECHO AGRARIO. 
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J,. El COMUNERO COMO SUJETO !llD!V!DUAL OE DERECHO AGRARIO 

Se te da el nombre de sujeto, o persona, a todo ente capaz de 

tener facultades y deberes. 

las personas jurfdfcas se pueden clasfffcar en: a) personas 

ffsfcas y b) personas morales; en primer término corresponde -

al sujeto fndfvfdual 1 es decir al hombre, en cuanto tiene obl fga

cfones y derechos. 

la palabra persona posee varfas acepcfones, siendo las más im 

portantes la jurfdica y la moral. No obstante los estudios hechos 

hasta hoy dfa, la palabra es bastante obscura, es cierto que en

tre los latinos el sentido original de persona fue la de MASCARA, 

que era una careta que cubrfa el rostro del actor cuando declama

ba en escena con la final fdad de resaltar su voz, y más tarde el 

vocablo pasc5 a significar el mfsmo autor enmascarado, el persona

je representó en la comedia de Plauto y Terencio, se lefa la lis

ta de personajes, también en el lenguaje teatral se usaron las e~ 

presiones gerere, agere, sustinere, en el sentido de sostener en 

el drama las partes de alguno, de representar a alguno. Ahora 

bien, este lenguaje escénico se introdujo muy pronto en la vida -

tanto del actor como del autor en el drama que representaba en 

la parte de alguno, también del que en la vida representaba algu

na función. 

Pero referido al hombre, el vocablo posee, como antes mencio-
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namos, una significancia moral y por otra parte la jurfdica. Oesp 

de el punto de vista ético, persona es el sujeto dotado de volun

tad y rilzón, también se le da el nombre de personas fistcas a los 

hombres, en cuanto a sujetos de derecho, de acuerdo con la canee~ 

ci6n tradicional, el ser humano, por el simple hecho de serlo, pg_ 

see personalidad jur!dica, si bien bajo ciertas limitaciones im

puestas por la ley como son la edad, uso de razón, sexo masculino 

para el ejercicio de algunas facultades legales. 

Viéndolo desde otro punto de vista, es el sociológico de 

comunidad indígena, quien nos obliga a invadir terrenos ajenos, -

surcados por las sugestivas ideas de la antropologia social, de 

la étnica y de la pol!tica. 

Por razones que se entienden fácilmente, et recorrido que 

por estos campos hagamos ser& limitado y superficial. Limitado -

al solo objeto de determinar la significancia de indlgena o in-

dio; y superficial porque no profundizaremos lo suficiente en -

las condiciones económicas, sociales, espirituales, sociológicas 

en suma, de las comunidade$ indtgenas, por ser nuestro propósito 

el encarar el problema de estas entidades en sus aspectos jurfdi 

cos preferentemente. 

Para el que desconoce la extraordinaria vitalidad de las 

culturas indígenas y el complejo mecánico de su dinámica, la com.!!. 

nidad indígena le aparece como un ex-abrupto. Un régimen patrir.12_ 

nial especifico y una individualidad particular del socio. El ré-
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gfmen particular es el comunal¡ la individualidad particulares la 

de ser indio. la sfntesfs, una organización anacrónica 1 un modo -

de vivir extraño y precario, colocado en el cuerpo de la patria -

como una herida siempre abierta, sentido en la marcha progresiva 

del pafs como un alto obligada, apenas consentido por la impacie!!_ 

cia de los demás. 

La razón de esta demora pecu11arcµe frena el progreso de 

la nación se encuentra, particularmente, en la incomprensión que 

se ha tenido siempre para con las colectividades in:iigenas y en el 

abuso de que se les ha hecho victimas, aprovechando su inferiori

dad cultural v la debilidad que esta les aoareja. 

Desde que las culturas abortgenes se enfrentaron a la 

europea presentada por las conquistadores españoles. el indtgena 

quedó sujeto a la explotación más vil y al trato más infame " ••. al 

lado del español venido de la Península, poco a poco surgfan las 

castas intermedias de criollos y mestfzos 1 negros y mulatos, cae!_ 

ques y pseudocaciques, todos explotando al indfgena 1 viviendo 

costa del mismo, alegando, cono argumento fundamental para justi

ficar la explotación, que el indio era holgazán, que nunca traba .. 

jaba, cuando era el único que con su trabajo sostenfa a todos los 

parásitos de todas las castas que iban surgiendo. Vino después la 

independencia de nuestro país. L~s mismas ideas generosas, desde 

México hasta Chile; las mismas declaraciones de ioualdad y de li

bertad; la misma confianza en la maaia de las palabras que se es .. 

criben con mayúscula y la misma explotación de siempre y otra vez 
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nuestra República descansa sobre el trabajo del 1ndfgena y otra -

vez las nuevas aristocracias de criollos y mestizos vuelven a en

contrar más c~modo, aprovecharse de la tierra y del trabajo de los 

fndfgenas, que empuñar el arado con sus propias manos para traba

jar sus propias tierras" (31) 

La sistemática explotación ha obligado al indio a aband!!_ 

nar los valles y a remontarse a las montai\as¡ a aislarse en terr! 

nos poco productivos, hasta donde no 1 legue la voracidad de su ª!!. 

cestral enemigo: el negociante blanco o mestizo. 

La misma situación de inferioridad que hace posible la -

victimoción del indfgena por negociantes de toda laya, nos indica 

la existencia de diferencias entre aquél y los demás pobladores -

del pafs. Desgraciadamente, les diferencias son las que, en 

cierta parte, representan los rasgos distintivos de tos conglome

rados indígenas y que los caracterizan en su debilidad, como pas!.

remos a ver a continuac16n. 

Desde un punto de vtsta antropológico, un conglomerado -

1ndfgena constituye una cultura. Cultura es, usando las palabras 

del maestro Alfonso Caso, el conjunto de ideas, métodos, práctt-

cas, instrumentos y objetos que una sociedad elabora para satisf!. 

cer sus necesidades. Luego entonces, cultura 1ndfgena vendrá a 

(31) Alfonso Caso. Indigenismo.- Instituto Nacinnal Indigenista. Revista, !lé
xico, D.F., 1958, pp. 26 y 27. 
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ser el conjunto de ideas, métodos, prácticas, instrumentos y obj! 

tos que las colectividades indígenas elaboran para satisfacer sus 

necesidades. 

Obviamente, la cultura de las colectividades indígenas -

ha de ser difernete a la de los demás conglomerados sociales exi.!_ 

tentes en la República, puesto que las últimas llevan una vida 

distinta a la que las primeras tienen. Veamos en qu~ consisten las 

diferencias. 

En primer lugar tenemos, en el indio, caracterfstfcas s~ 

mátfcas que le diferencian de otras razas. aun cuando esas dife

rencias somáticas no significan mayor o menor capacidad fisica 

mental. "S61o podemos hablar de una raza blanca, o de una raza -

negra. las diferencias somáticas entre los indígenas de América -

son, por lo menos, tan grandes como las que existen entre las po-

blaciones.de Europa o las de Africa". (32) 

Visto en intenso mestizaje operado en América desde la -

éooca misma de la conquista, es imoosible diferenciar al indio de 

tos demás nacionales por los puros caracteres somáticos. Parella, 

resulta incontrovertible la conclusión expuesta por el maestro Al 

fonso Caso al decir: '1 En consecuencia, tales rasgos sonáticos no 

pueden ser más que uno de los elementos. y no ciertamente el más 

(32) Alfonso Ca!o. Indigenismo.- Instituto Nacional Indigenista, Folleto, !lé
xico, 1gsa, p. 11. 
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Importante para la dctermindción del fndio 11
• (33) 

Lo que si constituye una marcada diferencia entre el in

dto y los demás poblddores del pals, es el lenguaje. Y esta di fe .. 

rer1cia representit uno de los factores que sitúan al indígena en un 

plano de des1Jentaja respecto de los dcmjs nacionales, en r¡izón de 

su fncornprensi6n del idioma castellano, lo que lo afsla de la co

munidad nacional y lo redlJce al carácter de simple miemhro de una 

tribu 1 imitando su vida de relación al trato con los restantes i!!,. 

tegrantes de su colectividad que hablan la misma lengua. 

Esto trae como consecuencia que el indigena se mantenga 

a.1 margen de la ciencia y de la técnica imperantes en el país, lo 

cual viene a constituir otra de las diferencias, de contenida ne .. 

gatfvo, existentes a cargo de los miembros de las colccttvidades 

Indígenas. 

Por último, todo lo anterior ha determinado una actitud 

mental caracterfStica en el 1ndfo, que se manifiesta por su ten

dencia al aislamiento, el temor y 1a desconfianza respecto de 1as 

personas que pertenecen a conglomerados distintos, su solidaridad 

para con los miembros de su propio núcleo y e1 respeto para las -

autoridades del mismo, asf como el apego a sus tradiciones y a las 

manifestaciones culturales de sus ancestros. 

(33) Alfonso Caso.- Indigenismo.- Instituto llacional Indigenista.- folleto, -
México, 1958, p. 12. 
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Todo lo anterior justifica la definición de indio que ta~ 

tas veces citó el m11estro Alfonso Caso¡ lo expone en los siguien

tes términos: 11 es indio aquél que se siente pertenecer a una com~ 

nfdad indígena, y es una comunidad indfgena aquélla en que predo-

minan los elementos no europeas, que habla preferentemente una 

lengua indígena que posee en su cultura material y espiritual el!:_ 

mentas indfgenas en fuerte proporción y que, por último, tiene un 

sentido social de comunid~d aislada dentro de las comunidades que 

le rodean, que la hace distinguirse asimismo de los pueblos blan

cos y de mestizos". (34) 

Con la definición anterior y a la cual nos adherimos da

da la autoridad del ilustre maestro Alfonso Caso en la materia, -

cerramos el tema correspondiente al presente parágrafo, no s1n a~ 

tes advertir que, para los fines que perseguimos con este modesto 

ensayo, es el concepto jurídico de comunidad indfgena. en que par-

t1cularmente nos interesa. 

Y como pretendemos haber dilucidado ya el concepto jur'i

dfco de comunidad indfgena, en el análisis del problema agrario -

de muchas comunidades, ya estamos en aptitud rie aburdar este últ.!_ 

mo, el cual hemos desdoblado en los aspectos esenciales. 

Una vez que hemos ubicado el concepto del indio en nues-

(34) Alfonso Caso: Indigenismo,- Instituto Nocional Indigenista. Revista !léxi
co, 1958, pp. 15 y 16. 
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tro sistema social pasaremos al estudio de nuestro tema que nos -

ocupa y para esto abordaremos la ley abrogada, o mejor dicho la 

ley Federal de Reforma Agraria de 1971, veremos cuáles son los d~ 

rechos y obligaciones¡ el comunero ind1vidua1 1 y asi' tenemos el -

artfculo 267 que c.nse<Juida transcribiremos. " ••• Sólo los miem-

bros de una comunidad tendrán derecho a las tierras de repartimie~ 

to que les corresponda y a disfrutar de los bienes de uso común. 

Se considerará como integrante de una comunidad al campesino que 

reuniendo los requisftos establecidos en el artfculo 200 de esta 

ley, sea, además, or1ginal"io o vecino de ella, con residencia mf

nima de cinco años conforme al censo que deberán levuntar las 

autoridades agrarias." 

El artículo 200 de esta 1ey señala cuáles serán los re .. 

quisitos para tener capacidad agraria y a continuación señalare--

mas. "Tendrá capacidad para obtener unidad de dotación por los 

diversos medios que esta ley establece, el campesino que reúna 

los siguientes requisitos: 

J. Ser meldcano por nacimiento 1 hombre o mujer, mayor de 

dieciséis años, o de cualquier edad si tfene familia a su cargo¡ 

rr. Residir en el poblado solicitante por lo menos sets 

meses antes de la fecha de la presentación de la solicitud excep· 

to cuando se trate de la creación de un nuevo centro de poblaci6n 

o de acomodo en tierras ejfdales excedentes¡ 
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111. Trabajar personalmente la tierra, como ocupación h!!_ 

bf tua l; 

IV. Na poseer a nombre propio y a tftulo de dominio tie

rras en extensión igual o mayor al minino establecido para la uni 

dad de dota e i 6n; 

V. No poseer un capital individual en la industria, el -

comercio o la agricultura, mayor del equivalente a cinco veces el 

salario mfnimo mensual fijado para el ramo correspondiente. 

VI. No haber sido condenado por sembrar, cultivar o cose 

char mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente: y 

VII. Que no haya sido reconocido cor.to ejidatario en nin

guna otra resolución dotatoria de tierras. 

En relación a la fracción primera, estamos de acuerdo 

con esta fracción, ya que la ley en comento su finalidad es reso! 

ver el problema a los mexicanos, y no resohrer el problema de los 

extranjeros. En relación d la frase hombre o mujer, en esta legi!_ 

laci6n llam•da Ley Federal de Reforma Agraria, acaba con la dis

criminación a que era sujeta la mujer en legislaciones anteriores, 

ya que un requisito para poder ser ejidatarfa, era necesario que 

la mujer sufriera una vfolacf6n, es por eso que en esta ley termj_ 

na con la discrfminacfón de la mujer; en cuanto a los dieciséis -

años, o de cualquier edad si tiene familia a su cargo. Aquf el l~ 

gislador se dio cuenta que esta edad es apropiada en el campo pa-
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ra que un campesino que se dedica a T11s 1Jbores del mismo, estd C!!_ 

pacitado para trabajar su parcela poder mantener J su familia. 

En cuanto a la fracción lt, t1quf el leg1slado1· agrJrio -

haciendo un estudio rle 1as legislaciones antctiores, se dio cuen

ta que varios poblados solicit.intes de tierras tenían su origen -

de 1.1 noche a la mañana y para evitar estos nacimientos se le dio 

tiempo a los poblados evitando muchos problemas. 

la fracción tII, en ésta se trató de que el ejfdatario -

dlqunara personal que trabajara su U erra, y11 que antes de dic

tarse leyes agrarias, los dueños de la tierra contrataban perso-

nal con el fin de que trabajaran esas tierras a sus dueños, es 

por eso que el legislador viendo lo anterior impuso que el ejida

tario trabdjara personalmente su parcela.. 

En relación a la fracción V, creemos que está fuera de -

tiempo, ya que en nuestros dla.s con la pura compra de semillas, -

rebasa los cinca salarios mi'nlmos, st lo vemos desde este punto 

de vista ningún ejidatar1o podrá tener capacidad individual agra

ria, es por eso que decimos que esta fracción está fuera de tiem

po. 

La fraccf6n VI, no estamos de acuerdo cuando menciona lo 

sfgufente: ~por sembrar, cultivar o cosechar amapola o mari~uana 

o cualquier otro estupefaciente"¡ no estamos de acuerdo cuando 

menciona la palabra estupefaciente, ya que los estupefacientes no 
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se cultivan, sino más bien son elaborados de los cultivos, una vez 

éstas ya elaborados y como resultado de este procedimiento tene-

mos los estupefacientes, con lo que vemos que los estupefacientes 

no se cultivan sino se elaboran. 

En cuanto a la fracción Vll, la misma ley establece que 

ningún ejidatario podrá tener más de dos parcelas ejidales, ya 

que la parcela ejidal está conpuesta como mfn1mo por 10 hectáreas 

y máximo 20 hectáreas, entonces estamos de acuerdo con esta frac

c i 6n. 

asl podemos seguir hablando del comunero como sujeto -

individual de derechos agrarios, pero pensemos que es suficiente 

lo antes dicho. 

Ahora hablaremos del contenido de la nueva ley reglamen

taria del artfculo 27 constitucional que fue expedida el 26 ce f~ 

brero de 1992, en su sección que dice que los ejidatrios 

dados 

ave e i !!. 

Este articulo ya no hace distinción, o mejor dicho deja 

en claro st debe de ser mexicano por nacimiento o por naturaliza

ción; entonces el solicitante de tterra, o mejor dicho el aspira.!!. 

te a ser ej1datarto, ya lo puede ser el extranjero o cualquier 

otra persona que compre una parcela ejtdal. 
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En su art'iculo 15 nos dice: "para poder adquirfr la cal.!_. 

dad de ejidatario se requiere: 

J. .. Ser mexicano mayor de edad e de cualquier edad si 

tiene familia a su Cdf!;IO o se trate de heredero de ejidatarfo¡ 11 

En rlilación a esta fraccf6n. en cuanto menciona ser mexj_ 

cano mayor de edad, el legislador tomó en cuenta la mayoría de 

edad que menciona el Código Civil, ya que un mayor de 18 años es 

capaz por sf solo de tener derechos y obligaciones, 

El artículo 16 menciona cuáles son los requisitos para -

tener la calidad de ejidatarfo y al respecto menciona lo siguien

te: "Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita: 

1.- Con el certf ffcado de derechos agrarios expedido por 

la autoridad competente. 

11.- Con el certificado parcelario o de derechos comune-

ros; 

III.- Con la sentencia o resolución relativa del tribu

nal agrario. 

Como vemos en los artfculos anteriores, esta ley ya no ... 

exige al comunero que tra~aje personalmente la tierra, en esta ley 

ya le permite tener tierra en tanto ue no rebase la pequeña pro .. 

piedad, también le permite que rente su parcela al mejor postor, 

es decir, al que mejor le pague esa renta. 

Con esto creemos que hemos terr.dnado este pequeño ensayo. 
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4. - LA COMUNIDAD COMO SUJETO COLECTIVO DE 
DERECHO AGRARIO 
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4.- LA COMUNIDAD COMO SUJETO COLECTIVO DE 

DERECHO AGRAR !O 

Los modos colectivos de vida por copia de las pautas co-

munales se dan lo:) casos en que un sujeto copiil la conducta co 

munal, anónima, genérica, corriente, consuetudinaria, es decir, -

no una conducta individual de un individuo en tanto que individuo, 

sino una conducta generalizada, usual, de los miembros de un cTr

culo colectivo. Esos comportamientos que el individuo toma de -

otros sujetos, pero no de un individuo concreto, singularmente d!_ 

terminado, en otras palabras, esos comportamfentos cuyo modelo no 

es un modo ajeno de conducta individual, sino que constituye un -

ttpo de comportamiento general, algo así como un patrimonio mos

trenco, en el cual participan innumerables personas en calidad 

an6nima pertenecientes a un determinado cfrculo humano, son los 

que propiamente constituyen modos colectivos de vida o vida coleE_ 

tha estrictamente dicha. 

Huchos de los pensamientos, de los sentimientos y de los 

comportamientos que se dan en el individuo, no proceden origina-

riamente de éste, ni tampoco los ha tomado éste de una conducta -

1ndfvidua1 ajena, antes bien representan la puesta en práctica de 

modos generales de vida de un grupo de sujetos. Representan con

ductas impersonales, lo que hace la gente, lo que hacen los demás. 

lo que hacen los colegas, lo que hacen los camaradas, lo que ha

cen los deportistas, lo que hacen los correligionarios, lo que h!_ 

ceno piensan los copartidarios, en suma lo que hacen los miembros 



de un grupa, na en tanta que individuos, o mejor dicho no en tan

ta que fulano o mengano de ta 1, si no en tanto que miembros de un 

cfrculo colectfvo. 

Se trata de conductas que real iza el hombre no como fnd.!_ 

viduo intransferible e incanjeable. sino como sujeto de un cfrcu

lo o de un grupo, clase, profesión, nación, Estado, área cultural, 

en su calidad de miembro o participante y, por Jo tanto, como un 

ente gen~rfco, intercambiable, sustituible, fungible. 

Ser y actuar como un miembro de una clase social 1 de una 

colectividad profesional de una comunidad de creencia, de una co

rriente de opinión pública de un partido como ciudadano, como fu!: 

cionarfo, como universitario, etc. etc. 

Nos encontramos con un hacer que sirve de modelo a mi h!_ 

cer en mi vida, consiste en un modo comunal de comportamiento, 

que no tiene como responsable a un sujeto indi~fdual 1 auténtico, 

porque cada uno de los sujetos que integran ese grupo o totalidad 

cumple esa conducta porque lo real izan los demás. los demás son 

casi todos, o todos, o la mayorfa de los que forman parte de un -

grupo o cfrculo, pero ninguno en particular o concreto o singular. 

De esta suerte ocurre que cuando buscamos a un sujeto responsable 

de un modo colectivo de vida, por ejemplo de un uso, nos encontr!_ 

mas con que no hay un sujeto real que sea efectivamente responsa

b1e de esa forma de vida sfno la referencia vaga, genérica y dff~ 

sa a los demás, la referencia al grupo, los modos sociales de vi-
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da son formas que no son de nadie en particular, son modos genéri 

cos comunales, tópicos en su último libro, de póstuma publicación, 

Ortega y Jasset ha dado a este punto una formidable expresión. M!!_ 

chas de las ideas y opiniones en las cuales y de las cuales vivi

mos, muchas de nuestras formas de conducta práctica, los usos, tQ. 

do eso aunque pensado y ejecutado por nosotros, no es nuestro, 

porque nosotros no somos los responsables ni los auténticos prot! 

genistas de tales conductas. Aqut aparece el pronombre impersonal 

SE: lo que se piensa, lo que se hace, que significa alguien, pero 

con tal que no sea ningún individuo determinado. 

En lugar del sujeto real responsable de los modos colec

tivos, lo que hallamos es un consenso común que rige en un grupo. 

Si el grupo es amorfo, por ejemplo, una clase social, ese consen

so común es lo que hallamos como base o apoyo del modo colectivo. 

Si el grupo est& organizado, institucionalizado, por ejemplo, una 

corporac16n o una asociaci6n, entonces posee normas según las cuª

les determinados miembros del grupo, en la medida en que ajustan_ 

su condcuta a ciertas normas, funcionan como representantes de 

grupo. Entonces se da una personalidad de grupo, construida por -

tales normas como un término conceptual de imputación de la medi

da de los órganos de ese grupo. Entonces, lo que en las condicio

nes previstas por la ley o los estatutos de una corporaci6n o asQ_ 

ciacil>n hacen los sujetos que tales normas consagren como órganos 

del grupo no es atribuido o Imputado a los individuos reales que 

lo ponen en práctica, sino que es imputado a la colectividad. Es

ta imputación normativa, por virtud de la cual una determinada 
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conducta no se imputa a su sujeto real que obra, sino que por vi!: 

tud de la norma vigente se imputa a otro sujeto, por ejemplo a 

una asociaci6n, al estado etc. etc. se da con toda claridad, con 

toda precisit5n y con todo relieve, en el campo jurfdico. Es el f! 

maso autor de la teorfa pura del Derecho, Hans Kelsen, quien ha 

mostrado esa imputación establecida por la norma jurídica. Por 

ejemplo, cuando un juez sale de paseo con su familia, ese compor

tamiento se imputa a la persona individual del juez¡ lo mismo 

ocurre cuando escribe una carta privada a un amigo. Pero cuando -

el juez escribe una sentencia, esa sentencia no se imputa al indi 

viduo que desempeña el papel de juez, sino que se atribuye al Es

tado, el cual es un centro 16gico de imputaci6n al que se atribu

yen todas las conductas de sus órganos, esto es, de sus funciona

rios. Esto sucede en el campo jurldico, porque as! lo establecen_ 

las normas de Derecho, con todo rigor y con toda claridad. 

Ahora bien, en el campo social no jurtdico ocurre algo -

semejante, s6lo que sin el rigor de perfiles y sin la clara preci_ 

si6n que se dan en el área del Derecho. Desde luego en los grupos 

sociales organizados o institucionalizados, como por ejemplo una_ 

asociaci6n con unos estatutos, se da ciertamente una situación P! 

recida a la del campo jurldico en cuanto a la conducta de los in

dividuos que funcionan como 6rganos de la asociaci6n. Es más, 

cuando hay estatutos, la mayor parte de las veces éstos constitu

yen normas jur1dicas. Pero aparte y ademSs de eso, sucede que la 

conducta de los miembros de la asociaci6n muchas veces es referi

da no s61o, o no tanto, a esos miembros en tanto que individuos,-
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sino que mi1's o menos vagamente es atribufda al grupo. Esto sucede 

también con los grupos no organizados, por ejemplo un grupo prof~ 

sional, o una comunidad local. Asf, acontece que ante la conducta 

de un médico, muchas gentes comentan esa conducta diciendo: 11 los_ 

médicos son asf 11
, esto es, no dicen 11 este médico es asf", sino 

que la conducta de ese médico la imputan genéricamente al grupo -

de los m~dicos. Al comentar un comportamiento de cierta persona -

de determinada ciudad, en vez de referirlo a esa persona singular, 

consideran la conducta como manifestación de una peculiar manera_ 

de ser de los vecinos de dicha ciudad. En ocasiones, tales jui- -

efes son notoriamente injustos porque general izan indebidamente 

atribuy~ndola a la colectividad, o mejor dicho, a todos o a la m! 

yorta de los miembros de ésta, la conducta que es singularmente -

propia solamente de uno, o de unos pocos individuos que pertene-

cen a tal colectividad, y que guarda una dependencia del hecho de 

pertenecer a ese gurpo. Sin embargo, en otras ocasiones esa atri

buci6n puede ser correcta: lo será, cuando la conducta en cues- -

ti6n no es manifestación de algo individual por parte de quien la 

realiza, sino que es expresi6n de pautas propias de ese grupo so

cia 1. 

Lo colectivo est&, pues, constitufdo por las uniformida

des o conformidades de pensar.liento, de emoci6n y de conducta prá~ 

tica, que se producen entre los hombres reunidos formando un gru

po o circulo. El modo colectivo de vida no constituye una conduc

ta original o inédita; es la petición de una conducta que se ha -

convertido en forma de un grupo, en manera generalizada de campo!. 
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tamiento. 

Lo colectivo, pues, es lo diferente de lo individual o -

personal¡ es lo coman, diverso de lo singular. El sujeto, al com

portarse segOn modos colectivos, renuncia a forjar por sl mismo -

su propia conducta y opta por configurada según un patrón comunal. 

Cuando yo pienso algo porque se me ha ocurrido a mf, ra

dicalmente, pienso como individuo. Cuando pienso un pensamiento -

ajeno pero que lo he hecho m!o sinceramente, por Intima y radical 

convicci6n, hasta el punto de que, aunque lo recibf de otro, lo -

he convertido en algo propio, de lo cual me siento ya individual

mente responsable y que pertenece ya a mi entrañable acervo, pue

de también decirse que pienso también como individuo, aunque sea 

s61o secundariamente. Pero, en cambio, si pienso algo porque lo -

he recibido como opini6n dominante, porque una corriente general_ 

de pensamiento se me ha metido dentro o me ha subyugado, en este_ 

caso mi mente es substracto de algo NO INDIVIDUAL, de la opini6n 

pública (es decir, no privada de uno o de otro, sino t6pica, com!!_ 

nal), que es algo colectivo. 

Cuando frente a una determinada situaci6n o a un cierto 

esttmulo, brota genuinamente en mí una emocf6n, que constituye 

una reacci6n auténtica de mi yo, entonces vivo un modo individual 

de vida. No importa que sea reacci6n emotiva pueda parecerse a 

las de otros en casos an!logos. Basta con que ese sentimiento se 

haya producido en mí, como respuesta integramente mía. M!s por el 
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contrario, si ante una determinada circunstancia reacciono emoci.!?_ 

nalmente en una cierta forma, por virtud del influjo del medio a~ 

btente, por que se me ha contagiado el modo habitual de reaccio-

nar de los demA's, porque me he acostumbrado a reaccionar como lo_ 

hacen los otros, entonces soy sujeto de un modo i.;olectivo, me he_ 

dejado contaminar por un modo general de sentir. 

Si ante un problema pdctico que me plantea la vida, lo_ 

afronto por mi propL1 cuenta, fabrico por mf mismo la solución 

que me parezca a mt mejor, y la llevo a ejecución, entonces vivo_ 

un modo individual de vida; entonces estoy inventando, creando 

una forma de conducta, una cosa, una doctrtna o receta, un instru

mento, etc,, por mi mismo, bajo mi singular responsabilidad. Pero 

en cambio, si ante un problema me atengo par.a resolverlo a la so-

luci6n que suelen darle el común de las gentes, si adopto la for

ma generalmente admitida, entonces soy sujeto de un modo colecti

vo de vida, 

Cuando obro en expresi6n de mt singular intimidad, res-

pendiendo a. mi individual manera de ser, entonces obro como indf .. 

viduo, soy sujeto de mi auténtica vtda individual. Pero cuando •s 
túo como miembro de un grupo o de un ctrculo. en tal caso mi con ... 

ducta viene configurada por una serie de consideraciones ajenas a 

mi persona individual, as! por ejemplo: porque me siento miembro_ 

de ese clrculo o grupo y adapto mi comportamiento a sus usos, a -

sus formas caracterfsticas; o porque tomo en cuenta la fndole del 

grupo, sus intereses, su m1si6n colectiva. Es corriente sorpren- ... 
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derse uno a sf mismo pensando: "Yo de buena gana, por mí 1 harfa -

tal o cual cosa, pero como perteneciente a esta clase social 1 o a 

ese grupo profesional, o a ese partido, o a esa colectividad, he_ 

de amoldarme a sus modos propios de conducta, a sus usos 1 a su 

significación, a las funciones que desempeño dentro de ese grupo_ 

o ciruelo social, o a la representaci6n que del mismo me toca 11
• 

Como he mostrado, lo colectivo es lo no individual, es -

lo general, lo común, lo uniforme, lo repetido. Pero aunque lo C.Q_ 

lectivo sea lo no individual, es vivido por los individuos y s61o 

por ~stos; porque únicamente los individuos son sujetos de vida_ 

humana en el sentido propio de esta palabra. Lo colectivo es viv! 

do, siempre, por los individuos, pero no, es lo que diniana de los 

individuos en tanto que tales. lo colectivo es una conducta en la 

que el individuo ES EL ACTOR, PERO NO SU AUTOR. 

Hay que advertir, ademcis que en la conducta colectiva -

del individuo existen dos momentos o in~redientes individuales. -

Cierto que la conducta configurada según un molde general o uni-

forme, en suma, lo colectivo, no es un modo individual, sino pre

cisamente al contrario¡ pero, en cambio, es acto individual la d~ 

c:isi6n que el sujeto toma de someterse a un modo colectivo, por-

que bien puede el sujeto optar por la resol uci6n contraria, es d~ 

cir, por rebelarse contra el patr6n comunal de comportamiento. Y_ 

es también indviidual el acto de ejecutar la conducta colectiva,

porque, aunque social, tan sólo por el individuo puede ser cumpli 

do. 
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Ahora bien, de hecha ocurre que las circunstancias ind!!_ 

cen y presionan a los hombres a acomodar su conducta en muchos ª.?.. 

pectas a esquemas carriles colectivos, ast como a lfneas esta--

blectdas por grupos organizados. 

Ast, en los modos colectivos de cada cultura se determi

na el tiempo, el lugar, el orden y la manera de ciertas conductas, 

y de satisfacer varias necesidades. Por eso, en este campo puede_ 

darse un conflicto entre el individuo y el grupo que establece 

esos modos colectivos. Ast, ya en la infancia, el niño desea el -

alimento cuando siente la necesidad de él, pero la madre cumplie!l 

do con la pauta establecida, se lo da a intervalos fijos. MSs tar. 

de, la escuela impone un esquema rtgido en cuanto a las clases, 

en la edad adulta el individuo se encuentra con que hay relojes 

marcadores para su trabajo, citas qué cumplir, usos, costumbres,

reglas a qué acomodarse. Si una persona viviese guiada únicamente 

por su tiempo org!nico y subjetivo, actuarla tan s61o bajo el es-. 

tfmulo de s~s necesidades o impulsos. al comp~s de éstos. Asl, 

por ejemplo, una sensaci6n de soledad le llevarla a buscar compa

ñh de un amigo; una furiosidad intensa le incitarfa a buscar la 

solucl6n a determinado problema. Pero bajo la situaci6n que ordi

nariamente prevalece hoy en día, sobre todo en comunidades urba .... 

nas altami!nte organizadas, las gentes viven conforme a planes y -

horarios pl"edetermlnados colectlvmaente. El estimulo para comer -

no es la sensaéión de estómago vacío, sino el pito de la factorh, 

o las manecillas de su reloj, indicando que el momento prefijado_ 

para ello ha llegado. Una anotaci6n en su agenda decidirá sobre -
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el encuentro con otras personas, sobre el orden de su trabajo, -

etc. Ensuma, el orden efectivo de muchas conductas queda determi

nado por usos, costumbres, convencionalismos, tradiciones, es de

cir, por modos colectivos prestablecidos. Y sólo una parte de la 

conducta de una persona se determina por lo que se le ocurre indi 

vi dua lmente. 

Los modos colectivos -observa José Ortega y Gasset- 11 son 

pautas del comportamiento que nos permiten prever la conducta de_ 

los individuos que no conocemos y que, por tanto, no son para no

sotros tales determinados individuos. La relaci6n interindividual 

s61o es posible con el ~ndividuo a quien individual.mente conoce-

mas, esto es, el pr6jimo (= proxfmo). Los usos nos permiten la C.! 

si convivencia con el extraño". 

Sobre la descripción y el análisis del tipo de obrar co

lectivo del individuo, que consiste en que éste como miembro de -

un grupo cumple con funciones espectficas dentro del esquema de -

divisi6n del trabajo, insistiré más adelante al ocuparme de las -

relaciones colectivas. 

Ahora vamos ha hablar lo que la Ley Federal de Reforma -

Agraria con respecto a este punto en su articulo 130 mencionaba -

lo siguiente 11 los ejidos provisionales o definitivos y las comuni 

dades se explotaban colectivamente ••• ". 

También podemos citar "cuando se adopte el régimen de e~ 

plotación colectiva, no se hará adjudicaciones ••• º. 
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Cabe mencionar también el artlculo 133 de la citada ley_ 

que dice lo siguiente 11 en todo caso deberá cuidarse que la explo

taci6n colectiva cuente con todos los elementos técnicos y econó

micos necesarios para garantizar su eficacia de desarrollo. Al 

efecto, la resolución presidencial determina1·á cuales son las inl 

titucfones oficiales y la forma en que estas deberán contribuir a 

la organización y financiamiento del ejido 11
• 

En su capitulo VI que 1 leva como subtitulo regimen fis

cal de los ejidos y comunidades. 

En esta circunstancia podemos mencionar el artículo 106_ 

en su fracción V, que a su letra dcie "la responsabilidad fiscal_ 

por todas las tierras ejidales corresponde al núcleo de poblaci6n 

ejidal y obligado a todos los ejidatarios". 

En su fracción VI, de este mismo arttculo dice "el fm- -

puesto predial será depositado por cada ejidatario en la tesore·· 

ria del comisariado ejidal la que de inmediato concentrará el im

porte de dicho impuesto en la oficina fiscal más pr6xima que le· 

corresponda 0
• 

También podemos citar el articulo 140 que dice "en los • 

ejidos que se exploten en forma colectiva se podrá asignar a cada 

ejidatario una superficie calculada en proporci6n a la extensión 

total del ejido, y en ningún caso mayor de dos hectáreas, para el 

establecimiento de una granja familiar que estimule su economia,

la cual cultivara individualmente sin perjuicio de las tareas co-
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lectivas siempre y cuando la agregaci6n de esta superficie para -

explotaci6n individual no afecte substancialmente el aprovecha- .. 

miento colectivo de las tierras". 

También mencionaremos. el articulo 141, que dice '1 Cuando_ 

el trabajo sea colectivo 1 el comisariado o la comisión que lo au

xilie llevará. el registro de las jornadas trabajadas ... ". 

Y as! podrlamos seguir citando articulas de la Ley Fede

ral de Reforma Agraria pero creemos que esto es suficiente. 

En cuanto a la Ley Agraria en relación con el tema que -

nos ocupa nos dice lo siguiente. 

EN SU TITULO TERCERO. 

Hos habla de los ejdios y de las comunidades, por lo que 

entendemos que lo que es para los ejidos será también aplicables_ 

a las comunidades. 

Hacemos menci6n del artfculo 10 "los ejidos operan de 

acuerdo con su reglamento interno, sin m~s limitaciones en sus ªf. 

tividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá 

en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases gen~ 

rales para la organizaci6n econ6mica y social del ejido que se 

adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidata- • 

rios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso CQ.. 

mún, as1 como las demás disposiciones que conforme a esta ley de-
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ban ser incluidas en el reglamento y las demás que cada ejfdo corr_ 

sfdere pertinentes. 11 

Cabe mencionar también el articulo 11 que dice lo siguie!! 

te (la explotación colectiva de las tierras ejidales pueden ser 

adoptadas por un ejido cuando su asamblea asl lo resuelva. en cuyo 

caso deber&n establecerse previamente las disposiciones relativas 

a la forma de aroanfzar el trabajo y la explotacidn de los recur-

sos del ejido. as{ como los mecanismos para el reparto equitativo 

de los beneficios, la constitución de reservas de capital. de pre% 

v1si6n social o de servicios y las que integren los fondos comunes. 

Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que 

adopten la explotación colectiva podrán modificar o concluir el r~ 

gimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en los térmi-

nos del articulo 23 de esta ley", Como vemos en el titulo al empe

zar el estudio de la ley agraria los articulas que rigen a la pro

piedad ejidal son aplicables tam6ién a las comunidades; ya hicimos 

en el capitulo JI en su inciso e).- El ejido como sujeto colectivo 

de derechos agrarios, estas mismas obligaciones y derechos son 

aplicables a la comunidad, en la ley en comento. 



- 126 -

- LA PERSONLA!DAD JURIDICA DE LA COMUNIDAD. 
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5'. - LA PERSONALIDAD JUR!DICA DE LA COMUNIDAD. 

Antes de entrar a nuestro tema abordaremos algunas teo-

rfas acerca de la personalidad jurfdica de los entes colectivos.

La teorla de la ficción. La más abordada de las teorias a cerca -

de las personas colectivas es la de la ficci6n, cuyo representa!l 

te es el jurista alemán Savigny. Esta tesis puede ser considerada 

como corolario de la de Windscheid sobre el derecho subjetivo. 

Partiendo de esta última, llega Savigny a la conclusión de que 

las llamadas personas morales 11 son seres creados artificialmente, 

capaces de tener un patrimonio" el razonamiento de Savigny es el_ 

siguiente: persona es todo ente capaz de obligaciones y derechos; 

derechos s61o pueden tener los entes dotados de voluntad¡ por ta!!. 

to, la subjetividad jurldica de las personas colectivas es el re

sultado de una ficci6n, ya que tales entes carecen de alberdrfo. 

La existencia de las personas jurfdicas colectivas no r~ 

presentan la única excepción al principio de que sólo los seres -

doatados de voluntad son sujetos de derecho. La institución de la 

esclavitud, establecida por algunos sistemas jurfdicos de otra!. -

épocas, es también una derogaci6n o limitación de1 mismo princi-

pio. 

El aserto de que las personas colectivas son seres fict!_ 

cios no significan que carezcan de substrato real 1 quiere decir -

simplemente que dicho substrato no es un sujeto dotado de volun-

tad y que. apesar de ello, la ley lo considera como tal, al atri

vuirle personalidad juridica. 
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Advierte Savigny que su teorfa refférese exclusivamente_ 

al derecho privado y que la definición por él propuesta encierra, 

como elemento necesario de la personalidad jurfdica, la capacidad 

de tener un patrimonio. De esta caractertstica infiere que las rg_ 

lacfanes familiares son ajenas a las personas colectivas. 

Al tratar de las diversas especies de personas jurfdicas, 

dice que algunas tienen existencia natural y necesaria, en tanto -

que la de otras es artificial y contingente, lo que no excluye, -

por supuesto, la posibilidad de formas intermedias. Si examinamos 

las personas jurtdicas tales como una realidad existen, encontra

mos diferencias en ellas que influyen sobre su naturaleza jurídi

ca. 

Las unas tienen una existencia natural o necesaria, las 

artificiales o contingente, existen naturalmente las ciudades y -

comunidades anteirores en su mayor parte al Estado, al menos bajo 

su forma actual, siendo sus elementos constitutivos, y su calidad 

como personar. jurídicas, innegable. Algunas veces se hayan comuni 

darles constituidas por una voluntad individual, pero a imitación 

de las anteriores¡ citaré, como ejemplo, las colonias romanas 

opuestas al municipio, institución respecto a la cual nada análo

go existe en los Estados modernos de Europa. La unidad de las co

munidades es geográfica, pues descansa en relaciones de residen-

cfa y propiedad territorial. 
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"Tienen una existencia artificial o contingente todas las 

fundaciones y asociaciones a las cuales se da el carácter de la 

persona jurfdica, y en verdad que no vivirían sino por voluntad -

de unos o muchos rndividuos. Por lo demás, estas distinciones no 

son absolutas, y hay personas jurídicas que guardan una condición 

intermediaria entre ambas especies, participando de su naturaleza; 

tales son las corporaciones de artesanos y otras semejantes, que 

aveces se refieren a las comunidades, de las que son como partes_ 

constitutivas" (35). 

Como vemos en esa definici6n la persona moral posee der~ 

chas subjetivos y tienen obligaciones, aún cuando no puedan, por_ 

s1 misma, ejercitar las primeros ni dar cumplimiento a las segu!l 

das. Las personas jurídicas colectivas obran por medio de sus ór

ganos. Los actos de las personas Hsicas que desempeñan la fun- -

ci6n or9~nica en las personas morales, no valen como actos de las 

primeras, sino de la persona colectiva 11 la persona jurídica como 

ente ficticio, se hayan completamente fuera del terreno de la im

putabilidad, los actos ilfcitos sólo pueden ser cometidos por los 

individuos que forman parte de ella. La voluntad de los miembros 

de la corporación no puede disponer ilimitadamente de los intere

ses de ésta, porque debe distinguirse la totalidad de los miem- -

bros vivos de una corporación, de la corporación misma, que tiene 

(35) Savigny, Sistema del Derecho Privado Romano, Traducido, de J. Macias y -
Manuel, Poley, Madrid 1879, T. ll. p.p. 63, 
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una existencia independiente del cambio de los miembros". (36) 

"Si en el concepto fundamental los secuaces de la teoria 

de la ficci6n están de acuerdo. se dividen en lo que respecta al_ 

substracto de la personalidad. La ley atribuye capacidad artifi-

cial a ciertos entes no naturales} Savfgny, Puchta, Sar6n, dicen: 

lo que se considera como sujeto jurfdico de los bienes lo que es_ 

fingido como persona es el fin, para el cual dichos bienes son 

destinados. Otro gran tedrfco de nombre Unger, más idealista, re

chaza este sistema que cambia las condiciones de nacimiento de la 

persona juddica misma. La creación de una persona jurfdica, dice. 

es creación de la nada. La ley hace surgir un sujeto ideal invísi 

ble. Cabe mencionar a otro tratadista de nombre Roth este afirma 

que la personalidad se encuentra en aquel caso ligado a un canee.e.. 

to. Mh sin embargo la doctrina se inclina por una opinión media. 

En la corporación menciona, el substrato es una universitas perSQ. 

narum, entendiendo por tal: unas veces la suma de los miembros ªf. 

tuales, otras a totalidad de los miembros presentes y futuros, -

otras, la unidad ideal de la totalidad; en las fundaciones, el 

substrato es una universitas bonorum, esto es, un patrimoniolt(37) 

En la reforma que sufrió el artlculo 27 Constitucional -

del 6 de enero de 1992, en su fracción VII, a lo letra dice "se -

reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de poblaci6n eJi 

(36) ferrara Obra Citada p.p. 125. 
(37) ferrera Obra Citada p.p. 127 
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dales y comunales y se protegen su propied.id sobre la tierra, ta~ 

to para el a.sentamiento humano como parJ. actividades, productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los gr!! 

pos indtgenas~·. Asimismo tenemos el artículo 99 de esta ley que_ 

nos dice los efectos juri'dicos del reconocimiento de la comunidad 

son: 

"!.·La personalidad jurldcia del núcleo de poblaci5n y_ 

su propiedad sobre la tierra. 

II.· La existencia del comlsariado de Bienes Comunales • 

como 6rgano de representación y gesti5n admnistrativa de la asam

blea de comuneros en los términos que establezca el estatuto com!!_ 

na 1 y la costumbre; 

!!!.·La protecci6n especial a las tierras comunales que 

las hace inalienables, imprescriptibles e Inembargables, salvo 

que se aporten a una sociedad en los términos del articulo 100 -

de osta ley; y 

IV.· Los derechos y las obligaciones de los comuneros 

conforme a la ley y el estatuto comunal. 

Articulo 100.- La comunidad determinará el uso de sus •• 

tierras, su divisi6n en distintas porciones según distintas fina

lidades y la organizaci6n para el aorovechamiento de sus bienes. -

Podr! constituir sociedades clviles o mercantiles. asociarse con_ 
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terceros, encargar 1a adminfstracitin o ceder temporalmente el uso 

y disfrute de sus bienes para su mejor aprovech~miento. La asam-

blea, con los requisitos de ashtencia y votaci6n previstos para_ 

la fracci6n IX del articulo 23 podrá decidir transmitir el domi-~ 

nio de Sreas de usa común a estas sociedades en los casos de man.!. 

fiesta utilidad para el nücleo y en los términos previstos por el 

articulo 75. 

Articulo 101.- La comunidad implica el estado Individual 

de comunero y. en su caso, le permite a su tttular el uso y d1s ... -

frute de su parcela y la cesi6n de sus derechos sobre la misma en 

favor de sus familiares y avecindados, asf como el aprovechamien

to y beneficio de los bienes de uso común en los términos que es

tablezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesi6n de de

recho de un comunero adquirirá la calidad de comunero. 

Cuando no exista litigio, se presume como legitima la •• 

asignaci6n de parcelas existentes de hecho en la comunidad. 

Articulo 102.· En los casos en que no exista asi9naci6n_ 

de parcelas individuales, se presumlr~n iguales, mientras no se· 

pruebe lo contrario, los derechos correspondientes a los comune-~ 

ros. 

En cuanto a la fracci6n !ll del articulo 99 en comento, -

nos hace pensar que si 1a propiedad comunal no estS reconocida 1! 

galmente mediante una resolución de autoridad competente, ésta 

puede ser prescriptible y transferible, es decir, que nos encon-· 
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tramos frente a una propiedad particular, es lo que se consfdera 

de acuerdo il Jos términos en que está redactado este artículo. En 

cuanto al párrafo cuarto, parece que este artículo está jugando 

como un nfño, ya que por una parte dice (fracción III) que los 

bienes comunales son inalienables, impre~criptibles, intransferi

bles e inembargables, y luego rectifica diciendo que hay excep- -

c16n en los casos en qLJe las tierras se aoorten a una sociedad. 

en cuyo caso, si' pueden ser embargables y prescriptibles. 

Articulo 100.- Con este articulo se rompe totalmente la 

naturaleza jurfdica de los bienes comunales que se consagraba en 

el artTculo 52 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en cuanto e!_ 

tablecfa que " ••• Los derechos que sobre bienes agrarios adquie-

ren los nücleos de población serán inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intransferibles, y por lo tanto, no podrán en ni!!.. 

gún caso ni en forma alguna enajenarse, cederse, transmitirse, -

arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en parte, serán in! 

xistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan ejecut! 

do.o que se pretendan llevar a cabo en contravenci6n de este pre

cepto ••• ". Claramente se ve que este artfculo le resta totalmente 

naturaleza jurfdica de protección constitucional tanto a los bie .. 

nes comunales como ejidllles .. 

Corolario del estudio expuesto se advierte que ni en la 

Ley Federal de Reforma Agraria, abrogada, ni en la actual Ley 

Agraria (mucho menos en las legislaciones anteriores a éstas), se 

incluy6 disposici6n alguna que autorizara a las comunidades lega]_ 
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mente reconocidas, a adquirir tierras para ser 1ncorporadas a su 

régimen comunal 1 aunque de hecho muchas comunidades del interior_ 

del pafs han adquirido tierras de propiedad privada {como es el -

caso conocido del Estado de Ourango}, cuyas solicitudes de incor

poración al régimen c.omunal, jam~s fueron resueltas por la Secre

taria de la Reforma Agraria, antecedentes de lo cual. se pueden 

obtener en la Dirección General de Estadtstica e Informática de -

la propia dependencia. En tal virtud, se estima que es muy impor

tante que se introduzcan en la ley, adiciones al respecto. 
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C A P I T U L O IV 

INCORPORAC ION DE TI ERRAS EN LA LEY AGRARIA 

- EL ARTICULO 92. 

; - ARTICULO 124 

3 - REGIMEN DE BIENES COMUNALES AL REGIMEN DE BIENES EJIDALES, 

- PRDCEDIMIEIHO DE !NCDRPORACIDN. 
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1 .- EL ARTICULO 92. 
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ARTICULO 92. 

Dice este artículo que el ejido podri1. convertir las tie

rras que hubiere adquirfdo bajo el régimen de dominio pleno al r! 

gimen ejidal. en cuyo raso, el comisariado ejidal tramitará las -

inscripciones en el Registro Agrario Nacional 1 a partir de lo 

cual, dichas tierras quedarán sujetas a las disposiciones de esta 

ley por cuanto concierne a las tierras ejidales. 

De acuerdo a los términos en que está redactado este ar

tkulo, se advierte que en tanto las tierras adquiridas no sean -

incorporadas al r~gimen ejidal 1 el ejido propietario, podrá dispQ. 

ner libremente de ellas, por ser susceptibles al comercio, y se -

regulan por la legislaci6n civil del lugar en que se ubican; pu-

diendo asimismo, los ej1datarios repartírselas, por acuerdo de la 

asamblea general de su poblaci6n 1 es decir, en tanto las tierras 

no adquieren la naturaleza jurldica de inalienables, imprescriptj_ 

bles, inembargables e intransmisibles, por no estar incorporadas_ 

al régimen constitucional agrario. Insistiendo como se plante6 en 

el capitulo 11 que antes de ser inscritas en ol Registro Agrario_ 

Nacional, se deben de deslindar mediante el levantamiento topogr! 

fico con el fin de evitar futuras controversias con los colindan

tes al momento de efectuarse la ejecución de la resolución de in

corporación. Debiéndose introducir en la ley de la 'l\ateria el pro 

cedimiento para este efecto. 



- 138 -

2 ,. ARTICULO 124. 
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ARTICULO 124. 

Dice este articulo que las tierras que excedan la exten

si6n de la propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su 

caso, y enajenadas conforme a los procedimitrntos regulados por 

las leyes de las entidades federativas. 

De acuerdo con lo dispuesto en la parte final del párra

fo segundo de la fracción XVII del articulo 27 de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en la enajena- -

ción de excedentes en pública almoneda se hagan dos o más ofertas 

iguales, tendrán preferencia en el orden señalado: 

l.- Los núcleos de población colindantes de las tierras_ 

de cuya enajenación se trate; 

11.- Los municipios en que se localicen los excedentes¡ 

lll.- Las entidades federativas en que se localicen los -

excedentes¡ 

IV.- La federación, y 

V.- Los demás oferentes ...... ". 

En relaci6n a la fracción I del art1culo comentado, se_ 

piensa que es una cosa ilusoria para los ejdios colindantes, ya -

que como es sabido los ejidatarios y campesinos en general son la 

clase más pobre y desvalido de la osciedad, por lo que en el mo--
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mento oportuno, no con ta rlan con la capa e i dad económica factible_ 

para la adquisición de tierras en subasta, por lo que también se_ 

considera que el Gobierno o la Federación, tendrán que subsidiar 

a los ejidos en la compra de dichas tierras y procurar su incorp!:!_ 

raci6n como consecuencia al régimen ejidal. 

Por lo expuesto, las entidades jur!dicas senaladas en 

las fracciones II, tll, IV y V inclusive, prevalecerán en compe-

tencia a los ejidos, pues éstas si contar!an con los recursos ne

cesarios en un momento dado para hacer frente a las ofertas de 

que habla el referido articulo 124 de la legislaci6n agraria vi-

gente. 
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3 • - REGIMEN OE BIENES COMUNALES AL REGIMEN OE BIENES 

EJIDALES. 
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3 • - DEL REG IHEN OE B l ENES COMUtlAL ES AL REG IMEN DE B 1 ENES 

EJ l OAL ES. 

La Ley Federal de Reforma Agraria establecfa en su artlc!!_ 

lo 61 que las comunidades 11
• ~. que hayan obtenido el reconocimien

to de sus derechos de propiedad sobre tierras, bosques y a.guas OP· 

ten por el régimen ejidal, sus bienes se deslindarán, y si lo sol! 

citan y resulta conveniente. se crearán y asignardn unidades indi

viduales de dotaci6n. Articulo 62.- Los núcleos de población que -

posean bienes comunales podrán optar por el régimen ejidal por vo

luntad de sus componentes. Este cambio operará en virtud de resol!!_ 

ci6n dictada por el Presidente de la República ..... ". 

Reproduciéndise estas disposiciones en el articulo 104 de 

la Ley Agraria vigente, y viceversa, los ejidos ahora, también po

drán optar por el régimen comunal, segOn se dispone en el articulo 

103 de esta ley, cuando ast lo acuerden los ejidatarios en asam- -

blea general de su poblacf6n, cuya acta o resolución, se inscribi

rá en el Registro Agrario tlacional, a partir de lo cual, el ejido_ 

se tendrá por legalmente transformado en comunidad. 

Esta modalidad establecida por la ley difiere de la ac- -

ci6n de incorporación de tierras al régimen ejidal por lo siguien

te: 

a).- En el primer caso, se trata solament de convertir el 

régimen juridico de terrenos comunales a1 régimen ejidal, sin au-

mentar ni cambiar la calidad de los terreno< objeto de la conver--
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sii5n 1 y viceversa de los ejidales a comunales. 

b).- En el segundo caso, se incorpora un inmueble de rég!_ 

men de propiedad privada a otro de régimen ejidal o social, aumen_ 

tándolo de extensión y calidad inclusive. 
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4 • - PROCEDIMIENTO DE INCORPDRACJON. 
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- PROCEDIMIENTO DE INCORPORACION. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, establecta en su artl 

culo 241 que " ••• igualmente el núcleo de población podrá adqui-

rir con recursos propios, con créditos que obt~nqa o por cualquier 

otro medio legal para ser incorporadas al régimen ejidal, tierras_ 

de propiedad privada de la zona ••• Cuando el núcleo de población -

adquiera tierras en los casos señalados, y en Asamblea General 

acuerde solicitar su incorporaci6n al régimen ejidal, bastar! que_ 

ast lo manifieste, acompañando la documentaci6n que justifique le

galmente su derecho de propiedad, al Delegado Agrario en la enti-

dad donde se encuentren ubicados los bienes adquiridos, quien pre

vio deslinde de la superficie y comprobación del origen de la pro

piedad, emitirá su opinión y remitirá el expediente al Cuerpo Con

sultivo Agrario para los efectos del articulo 304 de esta ley ••• ". 

En la actual Ley Agraria se suprimió totalmente este pro

cedimiento, pues según se desprende del articulo g2, bastará que -

el comisariado ejidal tramite la inscripción del bien inmueble ad

quirido, en el Registro Agrario Nacional, para que se tenga legal

mente reconocido como bien ejidal. 

No obstante tal disposcii6n, se considera que previamente 

a la inscripción en el Registro Agrario Nacional, la solicitud co

rrespondiente comprenderá la documentación legal y técnica siguie!l 

te: 

a).- El acta de acuerdo de la asamblea general de ejidat! 
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rios que deberá recabarse de conformidad con lo dispuesto en el ar_ 

tlculo 23, fracci6n XV, de la Ley Agraria. 

b).- La escritura de compraventa debidamente inscrita en_ 

el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa en 

donde se ubican él a los predios que se van a incorporar. 

c).- El plano del levantamiento topoqrHico de la superfi 

cie que se va a incorporar con todos sus elementos técnicos inhe-

rentes. 

d),. Constancia de la autoridad municipal del lugar que· 

certifique que la propiedad a incorporar no confronta problemas de 

linderos con sus colindantes. 
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CONCLUSIONES 
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COllCLUSIOllES 

L- El pueblo azteca fue el que más destacó en la cuestión 

agraria, basado en sus leyes y costumbres, practic6 una buena dis-

tribución de la tierra pues en el"calpulli 11 se aprecia la organiza

ci6n de su sistema de tenencia de la tierra. 

2.- Posteriormente a la conquista los bienes de los pue- -

blos indtgenas fueron reconocidos por la legislación de la Nueva El 

paña, pero no siempre fueron respetados. 

3.- El problema del agro mexicano se caracterizó siempre -

por la pobreza del campesino y la injusta distribución de la tierra. 

as! en la etapa histórica que comprenidó los primeros años de la 

Nueva República, fue de lamentarse, circunstancias que lo impulsa-

ron a unirse al descontento general del pals, motivando con ello la 

gestación del movimiento revolucionario de 1910, movimiento ideoló

gico que en su concepci6n abanderó la reforma agraria. 

4.- En la exposciión de motivos de la Ley Agraria de 6 de_ 

enero de 1915, se desconoce el reparto ilegales delas tierras comu

nales y se reconoce por otra parte a las comunidades el despojo de 

sus tierras y la necesidad de restitu1rselas, asf como el derecho -

de los pueblos para ser dotados de las tierras que carecieran. 

5.- El ejido actual se puede definir como el conjunto de -

bienes, tierra, bosques, pastos y aguas, conque han sido dotados en 

virtud de una resoluci6n presidencial y sus beneficiados se denomt-



nan cjidatarios por haberse reconocido sus derechos como tales en 

la resolución presidencial respectiva. 

6.- El ejido colonial se constitu\'a con las tierras que_ 

estaban a la sal ida del pueblo. Con la Ley Agror id del 6 de enero 

de 1915, hasta la Ley Federal de Reforma Aqraria, los ejidos se -

constituyeron con las tierras que les fueron entreriadas a través 

de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras o ampl,iato-

rias de ejidos, o de creación de nuevos centros de población eji

dales; incluyéndose en esta última legislación la acción de incar_ 

poración de tierras al régimen ejidal. 

7.- Los anteriores procedimientos fueron suprimidos to-

talmente en la actual Ley Agraria con motivo de ta terminación 

del •reparto agrario', la cual surgi6 en virtud de las reformas -

al attculo 27 constitucional, abriendo los nuevos causes para la 

constituci6n de los nuevos ejidos mediante la aportación de tie

rras por él o los grupos que se formen con m~.s de veinte personas, 

campesinos o industriales, o comerciantes o artesanos,según los -

alcances extrlnsecos del artlculo 90 de la ley en cuestión. 

B.- tlo se suprime en la nueva ley P..graria la incorpora-

ción de tierras adquiridas bajo el régimen de dominio pleno al r~ 

gimen ejidal. 

9.- Sin embargo, se observa que tanto en la constitución 

de los nuevos ejidos como en la materia de incorporación, no se -

regula en la ley un procedimiento en el que se establezcan cier--
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tos requisitos que se deben reunir para tal efecto, entre otros.

el levantamiento topográfico de los predios que se aporten para -

la constitución del nuevo ejido conforme al articulo 90 ó la in-

corporación de dichos predios al régimen ejidal. 

10.- Ante la carencia de un procedimiento de incorpora-

ción de tierras al régimen ejidal, ya que la actual Ley Agraria -

no lo prev~. es menester que se adecúe en esta ley. 

11. - En dicho precedimiento comprenderfo los siguientes 

requisitos: a).- La conformidad de la asamblea general de ejidat!!_ 

rios para llevar a cabo la incorporai6n de las tierras adquiridas; 

b).- La escritura de propiedad inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad; c),- El plano del levantamiento topográfico de la = .. 

superficie a incorporar, y d).- Constancia de la autoridad municj_ 

pal que certifique que la superficie a incorporar no confronta 

problemas de linderos con los colindantes. 

12.- Que se introduzca en la ley una disposici6n que au

torice a las comunidades a tramitar la 1ncorporaci6n al régimen_ 

comunal terrenos que hubieren adquirido de propiedad privada. 

13.- Como en la actual Ley Agraria los campesinos del -

pafs ya no tienen derecho a solicitar y obtener tierras, bosques_ 

y aguas, por las vlas de dotación o de ampliación de ejidos, y 

que no tengan los medios económicos para adquirir las tierras ne

cesarias para satisfacer sus necesidades aararfas, al flobierno F_g_ 

ral, estará más obligado, ahora, a adquirir dichas tierras (a don. 
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de las haya) para resolver estos problemas. 

La terminación del 11 reparto agrario 11 na debe entenderse_ 

como una solución a las demandas de campesinos carentes de tie- -

rras. 
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