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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación trataremos de hacer un 

e:studio :sobre el temo del ejido. en el cueil heiremo:s mención sobre eilgunos 

aspectos que han tenido una gran importancia para el desarrollo del campo 

meXicano. 

Para lo cual es necesario remontamos hasta las épocas en las que 

nuestro pafs estaba habitado por los pueblos antiguos. como por ejemplo los 

mexicas, para describir de una forma somera cómo ellos organizaban la tierra. 

F>osteriormente nos referiremos a la colonia, en la cual veremos el 

uso que se le dio a la tierra. cómo se repartla y quienes obtenlan beneficios de la 

explotación de esta. lo mismo que en los siglos XIX y XX. 

Trataremos después de describir en una forma sencilla los términos 

de ejido. comunidad. y colonia. asf como los elementos que caracterizan e 

integran cada uno de estos. haremos también una pequer'!a descnpción de lo que 

es un ejidatario y de lo que se considera comunero. esto desde el punto de vista 

que nos Interesa para miestro estudio. 

Necesariamente tendremos que hacer un estudio comparativo entre 

lo que la Ley Federal de la Reforma agraria reglamenta sobre el ejido y lo que la 
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nueva Ley Agraria manifiesta al respecto, para describir sus diferencias y 

similitudes con referencia a nuestro estudio. 
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1.1. Orgé'nlzaclón de la tierra con los Mexlcas. 

La época precolonial es la ralz en que ~ apoya el desarrollo 

posterior del pueblo mexicano. si tenemos en consideración que muchos de los 

principios reguladores de la organización. superviven en la legislación vigente. 

En esta ocasión hablaremos de una manera un poco más concreta 

de la organización de los Tenochcas. quienes eran los que dominaban gran parte 

de lo que es hoy el territorio de la República Mexicana y tenían una de las 

civilizaciones aborígenes más evolucionadas en la época de la conquista, así 

como fa del pueblo maya quien por las condiciones peculiares del suelo y el clima 

e'n que se desenvolvió. presenta puntos evidentes de diferencia en su 

organización a la de los meXlcas. 

Para este efecto es necesario dist1ngulr a los pueblos que se 

asentaban en nuestro territorio y para ello básicamente mencionaremos a tres, ya 

que estos rueron los que predominantemente dominaban ese territorio y estos 

fueron· 

Los mexicas 

Los tepanecas 

Los texcocanos 

TESTC' r('"r· ¡ ~li)v¿\' 

FALLA DE' OfüGEli ----------· .. 



De estos tres diremos que aunque aparentemente eran un solo 

pueblo, tenfan diferencies entre si. Tenlan también similitudes y estas fueron su 

forma de organización polltica y la unión que presentaban para la defensa de su 

tenitorio contra los ataques de otros pueblos ; asl como para conquistar otros 

territorios. 

Estos pueblos dlstrlbulsn la tierra de Is siguiente forma; béslcamente 

habla tres categorfas tomando en consideración que la mAldma autoridad era el 

rey el cual tenla la facultad o potestad de repartirtas como él quisiera, formando 

tres grupos: 

El primero como ya dijimos era propiedad del rey, el cual podla 

transferir la propiedad de esta a los nobles y a los guerreros. 

El segundo era propiedad del pueblo ta cual también dimanaba del 

mismo rey. 

El tercer grupo se destinaba al ejercito y al culto de los dioses. 

Haremos .nención también que para que el rey obtuviera an 

propiedad estas tierras era necesario vencer a otros pueblos obteniendo de estos 

sus tierras. No olvidemos que en todo momento el rey era duei'lo absoluto de 

estas. 
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A continuación describiremos cada uno de estos tres grupos: 

a) Las tierras propiedad del rey, los nobles y los guerreros. 

Comparativamente estas tierras con la de los ROMANOS en la 

antigüedad no tenlan el mismo valor jurldico: mientras que, para los ROMANOS la 

tierra en propiedad tenla tres facultades o derechos (valores) y fueron lo que se 

conoce como Use. Goce y disfrute de las mismas para estos pueblos mexicanos 

(mexicas). estas facultades le correspondlan única y ellcluslvamente al rey, el cual 

podla ceder estas, condicionándolas o no. es decir, podla donar las tierras a los 

nobtes con ta condición de que te brindaran un servicio at rey de los cuates podlan 

ser desde labores personales y domesticas hasta el mantenimiento o restauración 

del mismo palacio. etcétera. 

Asl mismo el rey también podla obligar a que los nobles llegado el 

momento de su muerte, transmitieran estas tierras a sus descendientes, los 

cuales a su vez estarlan sujetos a las condiciones similares del servicio para con 

el rey. 

También es importante describir que si estos no cumplían con estas 

condiciones las tierras volverlan a propiedad del rey el cual estaba facultado para 

volver a repartirtas. 

'T'F.SIS CON 
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Con respecto a los guerreros. estos podían recibir del rey la tierra 

basandose en el valor demostrado durante la batalla, pero también las tierras 

podlan ser condicionadas o sin condición alguna. 

Muchas de las veces las condiciones fuewn que estas tierras fueran 

transmitidas a sus descendientes. Hemos de hacer notar que no todas estas 

tierras fUeron producto de la conquista en las batallas. Ya que también parte de 

estas tierras tuVieron su origen cuando se fundaba un reino. 

Es importante aclarar que durante las batallas para conquistar tierras 

los propietarios de estas tierras no eran despojados totalmente de ellas. de hecho 

conservaban ciertos privilegios y derechos. como fueron: heredarlas a sus hijos 

bajo la condición. de que parte de la productividad de estas se dedicaran para el 

rey, otra a los nobles y otra a los guerreros. 

b) Las tierras propiedad del pueblo 

Los pueblos estaban conformados por sujetos muchas veces 

emparentados entre si y de estas tierras la autoridad era el hombre más anciano. 

esas tierras que estaban formádas por varios grupos que a su vez se subdividían 

en grupos más pequeños dentro del. cual estaba comprendido el terreno para 

construir sus casas y las tierras necesarias y suficientes para su manutención y 

subsistencia. a estos barrios o grupos pequeños se les dio el nombre de 

"CHINANCALLI" o "CALPULLI". palabra que. según Alfonso " unta. si nificaba: 



8 

"Barrio de gente conocida o linaje antiguo" y las tierras que le pertenecieron al 

Calpulli se denominaban Calpullalli que significaban berras del calpulli.' 

Esta unidad al estar conformada por miembros que la mayorla de las 

veces eran de una misma familia daba origen a levantamientos, lo cual 

representaba un inconveniente para el reino mismo. Por tal motivo el rey tomo la 

determinación para evitar esto de hacer Intercambio de pequetlos grupos a otras 

comunidades o calpullis dando con esto pie a que al haber intercambio entre estos 

mismos no prosperasen las ideas de un levantamiento debido a que no todos 

eran integrantes de una misma familia. 

Otra medida fue que los habitantes al ser usufructuarios de estas 

como condiaonantes tenían que trabajar la tierra y al dejar de hacerlo por el 

término de dos anos. si estas persistian en la inactividad durante un ano más, eran 

despojados de las mismas y estas se volvlan a repartir. 

c) De las tierras dedicadas al ejército y al culto a los dioses 

Las tierras destinadas al ejército eran usufructuadas de la siguiente 

forma. Siendo una especie de arrendamiento se daban J quien así lo solicitaba 

pudiendo estos explotarlas y parte ctel producto cte estos se dedicaba al 

mantenimiento del ejército y al pago del culto de los dioses. 

1 MENDIETA Y NUÑEZ. Lucio. El problema agrario de México v la Ley Federal de Reforma 
~Edil. Porrua, México. 19n. P. 16. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Cuando los poseedores de estas decidlan abandonarias o por alguna 

causa eran despojados de ellas. otros venían a solicitarlas asignéndoseles las 

mismas condiciones que a su antecesores. 

Para diferenciar las tierras que eran dedicadas en la forma antes 

descrita. cabe hacer mención de que ellos mismos las nombraban de diferente 

forma y que a continuación descrtbiremos. 

"Tlatocalalli: tierra del rey: Pillalli narra de los nobles: Altepet1alli 

tierra del pueblo; Calpulialli tierra de tos barrios: Mitlchimaiii tierras para la guerra: 

Teottatpan tierras de los dioses: 1 

Todas estas tierras obviamente tenian diferentes dimensiones pero 

basadas en una misma unidad de medición la cual ellos llamaban octácatt que 

significaba vara para medir. 

Debemos considerar que sobre la propiedad pnvada durante la 

época precolombina se encontraban todos los reinos en similares condiciones a 

las de sus vecinos. 

Enmarcaremos la importancia que tenia la conquista de los mismos 

pueblos que al ser conquistados por otros pueblos. estos eran sometidos a sus 

1 IBIDEM. p. 19. 
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autoridades. y costumbres los cuales sólo exiglan un tributo y un vasallaje para con 

ellos. pero en muchos de los casos podlan conservar sus tierras: esto también lo 

podernos vislumbrar durante la colonia. conservando casi las mismas 

características durante la dominación española. Los pueblos antes de la colonia 

distinguian las desigualdades en la repartición o distribución de la tierra ya que 

conocían y reconocían las diferencias sociales que existlan en esta. 

1.2 Colonia. 

A la llegada de los conquistadores españoles. estos tomaron 

mediante las armas los tenitortos que eran dominados por los indios. como habla 

ocurrido anteriormente con estos mismos, e::i decir, muchas de las veces ellos 

hablan obtenido las tierras por medio de batallas. aunque los españoles para ello 

se justificaban tomándolas en nombre de Dios. ya que en aquel entonces el Papa 

era considerado como un Dios mismo. el Papa originalmente daba la facultad a los 

reyes de Espana de Inculcar en los Indios y pobladores de las tierras recién 

conquistadas la religión católica. pero no les daba en propiedad estas tierras ya 

que estas cteblan pertenecer al clero. aunque esto no convenla. obviamente. a los 

intereses de la corona y por ende fue siendo modificado para que con 

posterioridad los reyes obtuvieran la propiedad cte estas tierras. para que esto 

sucediera debieron de superarse varios conflictos entre los reyes y el Papa. 

~2SIS CON 
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Para los reyes todo el territorio de América era considerado de su 

propiedad. es decir. se consideraba dentro de su patrimonio. Dicho patrimonio 

estaba di11idido en varias clases que a continuación trataremos de describir. 

El primero era dedicado tanto a la administración como al orden y 

defensa del reino. 

El segundo estaba comprendido o dedicado a la manutención de la 

casa real. 

El tercero de los bienes estaba considerado como los bienes 

personales del propio rey. 

A continuación Lucio Mendieta hace una distinción más precisa de 

estos tres tipos de bienes ""Los bienes de la primera ctase componen el patrimonio 

del Estado, los de la segunda lo que se llama el real patrimonio: y los de la tercera, 

el palT1monio privado del rey · : 

Los reyes de Espaila repartieron la tierra en una forma similar a la 

que lo hizo el pueblo rnexica. es decir. repartió las tierras entre los soldados que 

participaron en las batallas de la conquista. también repartió tierras a los 

españoles que fi.lesen a colonizar las nuevas tierras y para tal efecto les eran 

'IBIDEM. P. 37. 
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asigm1l1as tanto tierras corno indlgenas para que ayudélran a la explotación de 

estas. La única cond.icionante fue que tanto los. soldados y los nuevos 

colonizadores convirtieran al cristianismo a los indígenas, cabe mencionar que 
. ~; ' -· ~ 

tales repartos fueron en mucha~ de. las veces indiscriminados como rue el caso de 

"Cortés". al que le fueron entregados grandes territorios asLcomo' derechos sobre 

los mismos. 

Una caracterlstica Inicial sobre el reparto de estas tierras fue que, en 

una forma simultanea se hacia la fundación de los pueblos en estas tierras recién 

conquistadas por los españoles. 

Primeramente IÓs. reyes pretendlan no despojar totalmente de las 

tierras a los pobladores originales. y principalmente lo que exigfan era un tributo 

Con la legación o donación· que hicieron los reyes con los soldados asf como los 

inmigrantes españoles se estapleéleron las bases o fUndamentos que dieron 

origen a la propiedad privada lo cual explicaremos más adelante. después esto 

<1egeneró lo que originalmente pretendlan los reyes. y que cons1Stla en evitar el 

abuso tanto ffsico como en las propiedades de los territorios que ocupaban 

originalmente los 111dígenas. 

El reparto de las tierras entre los soldados fue en base a la jerarquía 

militar, de manera que a mayor grado. más tierra recibía. aún cuando se pretendía 

que debería ser la suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno y de sus 

tmníllas ademés de las de los 111dios que en ellas recrbian incluidos los tributos que 



enviaban al rey en Espai'la. Esto dio como resultado li:l figura de la encomienda. la 

que a continuación trataremos de describir en una forma breve. 

Esta figura onglnalmente fUe otorgada a las personas a las que se 

les dio por encargo un número indeterminado de indios. las cuales tenían como 

misión principal Iniciarlos o transformarlos al cnsllarnsmo. (es importante 

mencionar que en algunos casos los Indios continuaron con la posesión de sus 

tierras) pero estos a su vez deberían pagar el respectivo tributo. 

En rnuc11as ocasiones al llegar de Espaila los nuevos colonos y 

tomar posesión de las tierras. los encomenderos cedían a estos parte de los 

indios que ellos tenían y los entregaban bajo las mismas condiciones. esto fue 

lo que se conoció como las encomiendas. 

A continuación trataremos de describir en una forma breve los bienes 

propiedad del clero. 

Diremos que los primeros religiosos llegados de Espai'la no contaban 

más que con 10 que trafan puesto. por tal motivo fue necesarro que mediante 

aonaciones les fueran dando íugáres donde construir sus conventos. monasterios. 

iglesias. etcétéra. De esta forma y valiéndose de los Indios. et clero fue 

incrementando en una forma desmesurada sus bienes y propiedades. 
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FALLA DE ORIGEN 



l·I 

La iglesia gozaba de muchos privilegios. entre ellos la exención en el 

pago de impuestos. asf como muchos otros. lo que trajo como consecuencia 

pérdidas económicas importantes tanto para la Nueva España. como para la 

corona misma. lo que dio como resultado que 11ubiere fricciones entre la Santa 

Sede y Espafla. concluyendo esto con la expulsión de los Jesuitas por parte de 

Carlos 111. asf mlSmo es importante mencionar que con anterioridad a esto se 

habla celebrado un acuerdo entre ambas partes en el que se resolvió que los 

bienes del clero perdieran sus exenciones dando la obligatoriedad al pago de 

Impuestos por parte del clero. 

Es necesario mencionar que durante éste perfodo las propiedades de 

Jos indios fueron sufriendo alteraciones y cambios en perjuicio de estos debido a 

que los espal'loles muchas veces por su avaricia buscaban la forma de despojarlos 

legalmente de sus tierras para adjudicárselas ellos mismos muchas veces 

mediante trucos legales y otras aprovechando los mandatos de los mismos 

espafloles con esto fueron relegando a los indios en diferentes pueblos intentando 

reunir a la mayorla de estos (indios) tratando siempre de no violar los mandatos 

españoles en cuanto a la satisfacción de tierras tanto para habitar como para la 

manutención de su ganado. 

En estos pueblos y bajo estas circunstancias se les proporcionaban 

áreas que eran comunes a todos situadas fuera de los poblados. a dichas áreas 

se les dio por primera vez el nombre de ejido cuyo significado se fue modificando 

hasta le época actual. 

'T'r.i01~ i,ciN 1 .'.1 •• }. ),,,,' ... _ .. ·'l. 
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Toda la problemática anteriormente descrita dio corno resultado el 

abuso indiscriminado por parte de los españoles hacia los indios: en estos últimos 

se fue acrecentando un sentimiento muy fuerte de inconformidad que a la 

postre darla ta principal ruerza y motor durante la revolución. 

Todo esto debido a ta injusta repartición de la tierra en detrimento de 

tos Indios y a las Inmensas riquezas que lograron amasar algunos españoles. 

1. 3 Siglo XIX 

Durante el periodo de la guerra de Independencia las condiciones de 

los indios continuaron siendo d.e una forma muy precaria y la tierras propiedades 

de éstos cada ara disminuian más pero lo que si es importante mencionar es que 

se emprendió otro reparto de tierras, debido a las condiciones que prevalecieron 

después de la guerra mencionada. 

Coexistieron territorios densamente poblados a la vez que grandes 

extensiones territoriales completamente desoladas. describiremos este reparto. 

en tres grandes grupos: 

El primero lo comprendlan los militares que hablan servtdo al ejército 

trigarante asl como iodas aquellas personas que habian prestado algún servicio a 

la pama. 

'T'"?P.'f~ r"(\"l 1 !Jt.J ... ).., · .. i .. 1l'1 
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El segundo grupo que salió beneficiado con la repartición de la tierra 

fueron todas aquellas personas que pretendfan invertir algún capital y 

establecerse en el pals. 

El tercer grupo beneficiado por el reparto de las tierras fueron todas 

aquellas personas que carecfan de propiedades. 

Cabe hacer mención de que los indios sólo en casos especiales y en 

muy contadas ocasiones lograron obtener algo de la repartición de la tierra ya que 

prácticamente fueron excluidos en cuanto a esta situación, por ser considerados 

como personas inferiores. 

Después de la independencia. México se dio a la tarea de resolver el 

problema agrario ya que la distribución de la población en el territorio se hizo de 

una manera desigual ya que esta se concentraba en puntos específicos como 

fueron los pueblos mineros y los pueblos indígenas. Dejando despoblada la mayor 

parte del territorio. el gobierno trató de solucionar esto invitando a los europeos a 

colonizar las zonas despobladas; lo quiso hacer atractivo otorgándoles tierras en 

el lugar que eligieran. 

A los miembros del ejército trigarante se les ofreció también tierras y 

uri par de bueyes para trabajarlas. 

... --·-·---- ---------
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A los extranjeros el gobierno les ofrecía que por cada 200 familias 

que trajeran les proporcionarla tres haciendas. A cada colono se le daba una 

extensión de terreno. el cual tenla obligación de cultivar pero si por alguna razón lo 

dejaba lnactlVo durante dos anos. este se consideraba libre para que alguien lo 

reclamara. 

Haremos una diferencia de esas tierras y diremos que existieron tres: 

la primera eran las tierras consideradas como baldías y que eran asignadas a los 

mHitares, la segunda eran las tierras dedicadas a ros colonos extranjeros y la 

tercera las tierras que los vecinos de los pueblos por estar cerca de estos 

reclamaban. otra forma en la que el gobierno pretendió colonizar el territorio y 

darle cierta normatlvidad fue la Ley de Colonización em1hda el 6 de abril de 1830 

en la que se ordenaba repartir las tierras baldías a quien qursiera colonizarlas 

siempre y cuando estuvieran en puntos deshabitados. A las familias mexicanas se 

les proporcionaban los medios para llegar a esas t1erras asr como los instrumentos 

necesarios de labranza y la manutención durante un año. 

Durante la Ley de Colonización del 16 de febrero de 1854 hubo un 

punto Importante que fue que por pnmera vez en esta ley todo ro relacionado a la 

tierra se re encargó a la Secretarla de Fomento 

Un punto obscuro durante todas estas leyes fue que los indígenas al 

no saber leer ni escnbir. nunca supieron de su existencia: por lo tanto no tuvieron 

oportunidad de beneficiarse. independientemente de que los 111dígenas deb1c10 a 
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sus costumbres e idiosincrasia no podfan convivir con los europeos. dando como 

resultado el oetnmento de los pueblos 1no1os y la oecadencia de estos. 

Ahora bien. en esta época los bienes que poseía la iglesia eran de 

diversos tipos: los bienes inmuebles. los bienes capitales sobre los impuestos que 

la iglesia cobraba de las capellanías. es decir. la Iglesia se obligaba a realizar 

determinada cantidad de misas a favor de un hacendado: otro tipo de bienes eran 

los que pedía ta iglesia a cambio de salvar. el alma de un pecador. Otros bienes 

del clero son de Importancia para nuestro tema son tos bienes inmuebles de tos 

que la iglesia iogró allegarse por muchos conceptos de limosnas por mencionar 

iglesias. monasterios. escuelas. hospitales. seminarios. 

Tomaremos como nota por mencionar los bienes eclesiásticos entre 

1800 y 1840 estaban valuados en S300 000 000.CO ' 

Debido a la gran iniquidad de riqueza entre er estado y la iglesia el 

gobierno trató por los medios legales de que el clero no se l1iclera de más riqueza 

y que et gobierno pudiese cobrar impuestos sobre esta misma desencadenando 

asl acres batallas entre el clero y el estado 

El Estado logra une; victoria al emitir las leyes de desamortización 

que en pocas palabras sign1ñcaba que la iglesia quedaria sujeta al pago de 

' IBIDEM. F. 110. 
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impuestos sobre sus bienes y debido a esto muchos de los bienes inmuebles del 

clero pagarlan impuestos además de que los usuarios de dichos bienes quedaban 

en posibilidad de adjudicárselos haciendo un pago al clero, de estas operaciones 

el gobierno las podía gravar. es decir. cobraba por dichos derechos. ademas que 

en dicha ley incapacitaba a las corporaciones civiles y religiosas para adquirir 

bienes y ralees o admtmstrar1os salvo los destJnados a su servicio. 5 

La finalidad de esta ley en esencia no era qUltar1e los bienes al clero 

sino hacer que pagaran y también que la gente que tenla posibilidades 

económicas, comprara parte de los bienes de la iglesia aunque esto último no lo 

logró, ya que la gente pobre siguió más pobre y sólo los grandes hacendados 

pudieron obtener beneficios de estas. formando grandes latifundios. Con el tiempo 

el Estado se dio cuenta de que estas leyes no lo beneficiaban sino que to 

perjudicaban: decidió emitir leyes en las que nacionalizaba muchos de los bienes 

del clero. excluyendo de esta nacionaltzación a los bienes dedicados única y 

exclusivamente al culto. además de que prohibió las donaciones en bienes ralees 

al clero. asf mismo multar a quien Infringiera esta ley. por último diremos que en 

esta ley se decretó la separación entre la Iglesia y el Estado. es decir la ley de 

nacionaltzaclón de bienes eclesiásticos de 1859. 

Todo lo que describimos anteriormente originó cierto bpo de 

problemas que fueron básicamente la redistribución de la tierra y su repartición. 

'IBIDEM. p. 120 

'!'t'.'.''"'1" P. - -·--, 
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primordialmente se pretendía colonizar P.I tenitorio y que el Estado obtuviera 

ingresos por ella. el gobierno al dar facilidades tanto a extranjeros como a 

nacionales de apropiarse de la tierra die origen a que miles de colonizadores 

reclamaran terrenos baldíos para adjudicárselos, debido a la poca infraestructura 

que tenia el gobierno permitió la creación de pequeñas empresas que se 

dedicaban a deslindar dichos terrenos y en pago el gobierno ofrecla la tercera 

parte de todos los terrenos que deslindara, que esto a su vez originó otro gran 

problema que file que dichas compélnfas se quedaran con gran parte del territorio 

nacional volvléndose estos verdaderos latifundios, ya que generó la concentración 

de grandes extensiones territoriales en muy pocos individuos. el gobierno al 

percatarse de esto. trató de dividir su propiedad en varias clases a las que 

denominó de la siguiente forma: terrenos baldíos. demasías. excedencias y 

terrenos nacionales: los que a continuación trataremos de describir en una forma 

muy breve: terrenos baldfos eran todos aquellos que no hablan sido reclamados 

por nadie para adjudicárselos: las demaslas eran terrenos cuyas dim~nsiones 

excedían en las señaladas en los títulos de propiedad; las excedencias tenfan 

cierta slm1lituct con las anteriores con la ctlferencla cte que estas últimas hablan 

estado poseídas durante veinte años o más; y los terrenos nacionales fiJeron 

todos los terrenos baldlos. deslindados y medidos por las compañías 

deslindadoras, los cuales no hubiesen sido enajenados. De la ley de los baldfos 

podemos decir que en lugar de proporcionar una equitativa distribución de la 

tierra. el efecto fue contrario ya que propició el deterioro de la pequeña propiedad 

y fomentó en gran medida el latifundio, y como siempre las clases ind!genas al 

no conocer estas leyes nunca se pudieron beneficiar de las mimas. 
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1.4 Siglo XX 

Refiriéndonos al siglo XX la. caracter!stica principal es que et territorio 

se encontraba en manos de dos grupos que fueron los grandes latifundistas. 

propit:!tarios de casi todo ·el territorio nacional, con los consabidos beneficios 
' . ' . . . ' 

económicos, este grupo ellt1si~ ~staba <protegido o apoyado por el mismo 

gobierno. El segundo grupó estaba en manos de los pequenos propietarios los 

cuales cada vez :e e~contr~Gan en ccindlclones más deplorables. de este. 

podemos decir que to integraban casi en su totalidad los marginados. pueblos 
. '· 

ind!genas. y todos los económicame'nte~desprotegidos. As! mismo podemos decir 

que este grupo Inmensamente .numeroso tue y sigue siendo et que ha dado la 

riqueza al primero, esto debido ~· ta:5 con_diclones en las que vive y se ve obligado 

a prestar sus servicios a los inm~n.s.ªmenté· ricos por una retribución que muchas 

cte las veces sólo les permitió obtener lól'leces¡¡rio para su sub~i!:)tencia.. también 

diremos que las jamadas de trébajó . a que. eran s¿métidos fueron crueles e 

inhumanas. 

Durante este periodo cabe hacer. mención de que sólo unos cuantos 

lograron apropiarse de inmensas extensiones de territorio· como fUe el caso de 

Don Luis Terrazas del cual se dice ··que cuando alguien le preguntaba que si era 

de Chihuahua, él contestaba: no. Chihuahua es mio"+ 

'IBIDEM. p. 159. 
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Asentaremos que durante este siglo existe una urgente necesidad 

por parte del gobierno de resolver el problema agrano, lo cual hasta nuestros dfas 

no ha podido lograr. Con esta finalidad han sido varias las propuesta y muy pocos 

los resultados. y se plantearon como primer punto redistr1buir la tierra en una 

forma equitativa, de este planteamiento surgió la negación del problema. ya que 

se decfa que el campesino. no es que no tuviera tierras. sino que no las quería 

trabajar, aunque ex1stlan miles de hectáreas disponibles para el cultivo, el 

problema fue que estas se encontraban en lugares distantes. lo que nos mostró 

otro problema ya antes mencionado, la distribución inequitativa de la misma 

población. 

El primero en iniciar proyectos sobre leyes agrarias fue el Doctor 

Francisco Severo Maldonado. pretendia que la tierra se encontrara libre de 

dominio, y que se fraccionara en partes que no fuesen ni muy pequenas ni muy 

grandes, es decir. que fueran suficientes para abastecer a una ramilla de entre 

veinte y treinta individuos, y que estas fueran sólo en arrendamiento. 

Durante esa época es notoria la urgente necesidad de encontrarle 

solución al problema agrario en nuestro pafs. ya se vislumbraba el descontento de 

la población de menos recursos económicos. En cuanto a la injusta distribución de 

la tierra se pretende poner lfmites a los latifundistas tratando de fraccionarla. 

también se quiere o se pretende dotar de tierra a los que la trabajan. es decir, a la 

población campesina originaria de esos lugares. 



La finalidad de esto Fue hacer un reparto más justo. emitiendo leyes y 

reglamentos para fraccionar los latiftmd1os. obligando a los latifundistas a que 

trabajaran las tierras aún cuando pagaran un impuesto por las misrnas, pues de no 
-·- -- -- -

hacerto. correrlan el riesgo de que estas rueran ociosas y pudter~ri serrec,tamadas 

por personas dispuestas a trabajarlas. Durante esta época se dier~n la,s ~~i;e para 

establecer tos tnbunales federales . estos actuaban básicamente' en ~vdr de las 

clases desprotegidas. su finalidad fue restituir a estas últimas las tierras que tes 

hubiesen sido arrebatadas por medios violentos. Podemos mencionar como 

precursor de este rnoVimiento a don Andrés Molina Enrlquez. Un documento en 

donde se ven reflejados los sentimientos del pueblo reconocidos por el gobierno. 

el cual pretende resarcir los daf'los ocasionados por los grandes latifundistas. fue 

el famoso Plan de Ayala. expedido el 28 de noviembre de 1911. y en el que 

básicamente se nota el apoyo que el gobierno proporciona a los campesinos. 

Todas las leyes. planes y propósitos que se l1ic1eron durante esa 

época con referencia a la propiedad de la tierra se vieron integrados en el articulo 

27 de la constitución Polltlca de tos Estados Unidos Mexicanos cte 1917 y que 

sirvió corno marco teórico y fundamento ejemplar para otras constituciones en 

otros paises. de los cuáles podríamos citar como ejemplo. la alemana y 'ª 
española. En ese documento se ven reflejados todos los esfuerzos que se habían 

hecho para lográr el 'ttacC:fohamiento de los latifundios. para fomentar la pequeña 

propiedad del' campo y la protección de las clases económicamente más 

vulnerables. Asl mismo se fijan límites a los grandes latiftondios. fraccionándolos a 

pesar de tas negativas de sus dueños. 

TE'1 '[(' 0(1}T 
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2.1 Ejido. 

Es la persona moral meXícana, de pleno derecho, con capacidad y 

personalidad juridica constituida por un acto de la autoridad federal. por medio de 

cual se da en propiedad a un núcleo de población. un conjunto de bienes que 

constituyen su patrimonio. sujeto a régimen de propiedad social Inalienable, 

Imprescriptible. como una unidad de producción organizada preferentemente en 

forma colectiva, e instrumentada con órganos de ejecución. decisión y control que 

funcionaba conforme a los principios de democracia interna. cooperación y 

autogestión. 

Hay que mencionar que esta definición fue el resultado de conjuntar 

a varios autores sobre la definición del ejido. en esta tratarnos de abarcar todos 

sus elementos de tal manera que la simple lectura de la definición nos de una 

ligera idea de lo que es el ejido y lo que representa. 

El Diccionario Jurídico Mexicano, sobre el ejido vierte el siguiente 

concepto: ·oel latln ex1tus. salida: campo que está atuera de una población). Los 

tratadistas del derecho agrano suelen distinguir dos li:tapas en el evolución del 

concepto mismo del ejido la tradicional. proveniente de la legislación indiana y la 

postenor a la Constitución de 1917, precedida por la ley de 6 de enero de 191 S. 



ln;;1uso iumo a la tradición indiana. llay quienes gustan ver ;intecedentes c1e esta 

ins1tuc1ón en la figura autóctona del calpulli o chinancalli." 

El ejido de las tierras novohlspanas equivalla a tierra común de una 

población determinada. que no admite labranza ni cultivo y que sirve para pastos, 

asl como para lugar de esparcimiento. formación de eras y otras actividades de 

dicha población. Se trataba de tierras próximas al casco urbano o caserlo cuya 

extensión fue variando según la época. 

Escriche define al ejido de la siguiente manera: 

"Es el campo o tierra que esta a la salida 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.·-3 

En el discurso sobre el problema agrario pronunciado el 3 de 

diciembre de 1912 por el Diputado Luis Cabrera. y en relación al ejido seliala lo 

siguiente: 

los ejidos y los propios han sido origen de importantlslmos 

fenómenos económicos desarrollados en nuestro pals. que tienen su nacimiento 

desde la época orehispánica t1asta nuestros dlas ( .. ). Los ejidos aseguraban al 

pueblo su subsistencia. los propios garantizaban a los Ayuntamientos el poder. los 

------L~:.:;:-·~:.; 



ejidos erar. la tranquilioad de las familias avecindadas alrededor de la iglesia. y los 

propios eran el poder económico de la autoridad municipal de aquellos pueblos. 

que eran ni más ni menos que grandes terratenientes frente al latifundio que se 

llamaba hacienda. Ese fUe el secreto de la conservación de las poblaciones frente 

a las haciendas. no obstante los grandlsimos privilegios que en lo polltico tenlan 

los terratenientes españoles en la época colonial. 

Lo cierto es que los ejidos han pasado casi por completo de manos 

de los pueblos a manos de los hacendados; como consecuencia de esto. un gran 

número de. poblaciones se encuentran en la actualidad absolutamente en 

condiciones. éte no poder satisfacer ni las necesidades más elementales de sus 

habitantes. El vecino de los pueblos del Estado de Morelos. del sur de Puebla. del 

Estado de México no tiene absolutamente manera de llevar a pastar una cabra, ni 

de sacar por lo que irania se llama leña. y que no más que un poco de basura 

para el hogar del paria: no tiene absolutamente un metro cuadrado que sirva para 

la vida de las poblaciones .. ;. 

Como se ha visto de los conceptos anteriormente vertidos. se puede 

apreciar que el concepto de la palabra ejido a 1do evolucionando en nuestro pals. 

Para el autor Rivera Rodrlguez L. el Ejido es ··una sociedad de 

interés social integrada por mexicanos con personalidad y patiimonio propio 

''\11. \'A llERZOG. Je;u<. "Br.-·r Hi.t<'rin tk In R<"•'lucimt ~k:~knno", Erlit, F<:'nn•' rl~ Cultunt E«'ll•>tt1k11. 
\l'"•xi:''· 19~]~ p. J~l 
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constituido por las tierras. bosques y aguas que les hubieren sido dotadas o que 

hubieren adqurnoo por cualquier otro titulo, sujeto a su aprovechamiento, 

explotación y disposición a las modalidades establecidas por la ley, cuya 

organización y administración interna se basa en la democracia económica y el 

respeto a los derechos individuales ... •: 

Para el jurista· José Medina Cervantes, sobre el ejido vierte el 

siguiente concepto: "Es. un concepto heterogéneo que refleja la distribución y 

regulación de propiedad rústica de los diferentes estados; pero aún más, el grado 

de desarrollo de su reforma." 11 

El ejido indígena lo comprendía el calpulli, eran las tierras de una 

comunidad o barrio. para su explotación y uso personal. 

El ejido español era un solar situado a la salida del pueblo, que se 

labraba. ni plantaba, destinado al solar de la comunidad y se conoció desde 

rnuchos siglos. 

El eiido las leyes novohispanas equivale a tierra común de una 

población determinada. que no a~1mite labranza ni cultivo y que sirve para pastos. 

así como lugar de esparcimiento. formación de estas y otras actividades de dicha 

"RIVERA RODRIGl.'EZ. l. op. <i1. p. IF 
. , ~lrDINA CER\',.\."TES, J;""' Rnnwn. •'P· ,•ji. p. 1 ~¡; 



población. Se trata de tierras próximas al casco urbano o caserfo. cuya extensión 

fue variando según las épocas. 

Los conceptos antenores. obedecen al concepto espano1 de 10 que el 

ejido en ese entonces. sin embargo. en nuesirc> d.erecho agrario tal figura ha 
- ' . ' . ' .. -, .!· ·-~ •. 

recibido elementos propios. En efecto eLmaE!stro Lucio Meri,dlE!ta. y. Nuñez. dice 

que la definición de Escriéhe sobré el ejido es aceptable. aunque'deb~ tenerse en 
.- . -- .- .. -

cuenta para establecer la diferencia esencial entre el concep_t() . d~I antiguo ejido 

español y el nuevo concepto de ejido "... es el conjunto. de aguas, y tierras de 

labor a que se refiere el párrafo tercero y además las comprendidas en la tracción 

X del artículo 27 Constitucional.""' 

Efectivamente. el concepto revolucionario de ejido surge con un 

sentido de beneficio social, debido al malestar y descontento de los pueblos 

agrícolas por el despojo de los terrenos de la propiedad comunal o de 

repartimiento que les fueron concedidos por el gobierno colonial. como medio de 

asegurar la existencia de las clases indígenas. 

Surge así un nuevo concepto dtnárrnco de la propiedad como función 

social a las modalídaaes que dicte el interés público como garantía individual para 

el pequeño propietario. pero corno garantía social. para los núcleos de población 

que no tuvieran tierras o no las tuvieran en cantidades suficientes. las garantías 

.: \lf!'>Dll:TA Y :->L-:'<EZ. ''P· .·i1. p.~~ 
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individuales se ven forzadas a equilibrarse con la justicia y con las garantlas 

sociales. ¡usto a las tradicionales ramas del derecho público y privado que 

establece el Derecllo Social, amparando a los núcleos de población de 

campesinos desvalidos. As! se dotaron los. núcleos de población y se reconoció y 

tituló a las comunidades de superficie que serian destinadas a la explotación 

agrlcola para la subsistencia de los mismos y que no fUeran áreas que se labraran 

ni sembraran como se entendfan al antiguo ejido espaílol, de acuerdo a su 

concepto. 

Asi tenemos que. desde la exposición de motivos a la anterior Ley 

Federal de la Reforrna Agraria, ya derogada, se concebla al ejido como "Un 

conjunto de tierras. bosques y aguas, y en general todos los recursos naturales 

que constltÍJyen el patrimonio del núcleo de población campesina. otorgándole 

personalidad jurídica propia para que resulte capaz de explotarlo lícitamente. bajo 

este concepto cuentan muc11os los antecedentes de la antigua forma azteca de 

tenencia de la tierra en donde el calpulli se otorgaba al vecino de un barrio, jefe de 

farnilia que lo trabajara personalmente en forma constante. pues de lo contrario. se 

le revocaba la posesión: por tanto. que el ejido es una forma mediante la cual se 

mantiene la prop1eoad con una función social en favor de campesino. la familia. de 

la producción 11ac1onal. concepto que lógicamente implica el dominio original de la 

propiedad por parte del Estado y la Facultad necesaria para vigilar. cuidar y 

d1stnbuir equitahvarnente los elementos susceptibles de apropiación.· 

------------------·--------·-------- ---------- -·--
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A continuación trataremos de hacer una definición y breve 

descripción del ejido, empezaremos diciendo que esta palabra ha Ido 

evolucionando desde la época de la colonia hasta nuestros dlas. 

Durante la época de la colonia se denominaba ejido a la porci6n de 

tierra que se encontraba a las afUeras de los pueblos, era un area común a todos 

los habitantes que la usaban para que su ganado pastase y no se confundiera con 

el ganado de los espanoles. con el paso del tiempo esa dennlciOn fUe 

evolucionando ya que después durante los siglos XIX y XX esas áreas comunes 

se denominaron terrenos baldlos y estos fUeron susceptibles de ser apropiados 

por los que se quisieran dedicar a laborar en ellas. es decir, se convirtieron en 

zonas productivas que no tenlan nada que ver con la primera definición durante la 

colonia. posteriormente se designaron ciertas medidas y caracterlsticas de esas 

tierras a las que se denominó tierras ejidales las que deberlan tener o reunir 

algunos elementos básicos. la principal caracteristica deberla ser que fUeran 

terrenos dedicados al cultivo de productos y que este deberá ser en una forma 

colectiva por parte de sus habitantes, 

Actualmente e)(isten definiciones 11echas por los representantes del 

gobierno en cuanto al ejido y que se encuentran en varios documentos. uno de los 

cuales a continuación transcribiremos. 

"Ejido es una sociedad de interés social, integrada por campesinos 

por nacimiento. por un patrimonio social Inicial conshtuldo por las tierras. bosques 
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y aguas qu~ el Estado les entrega gratuitamente en propiedad inalienable, 

intransmtsible, inembargable e imprescriptible. sujeto su aprovechamiento y 

explotación a las modalidades de la ley bajo la orientación del estado en cuanto a 

la organización de su administración interna. basado en la cooperación y la 

democracia económica. y que tiene por objeto la explotación y el aprovechamiento 

integral de sus recursos naturales y humanos, mediante el trabajo personal de sus 

socios en su propio beneficio" n 

Los maestros Antonio Luna Arroyo y Luis G. Alcerreca, en su 

diccionario de Derecho Agrario Mexicano, definen al ·ejido como las tierras, 

bosques y aguas que se conceden a los núcleos de población expropiándose por 

cuenta del gobierno federal de las que se encuentran inmediatas a los núcleos 

interesados". " 

Para Ramón Femández y Femández y Ricardo Acosta. "el ejido está 

constituido por las tierras y aguas dotadas o confirmadas a los núcleos de 

población. de acuerdo con la legislación agraria expedida en 1915. a la recha. En 

su conjunto es una propiedad permanente e intransferible de un cierto grupo de 

campesinos habitantes de un poblado.· ., 

o RUIZ MASSIEU, Mario. Derecho Aarario Revolucionario. Edit.UNAM. 1987. pp, 235 y 236, 
"RUIZ MASSIEU, Mario. Op. e~. p.237. 
"IBIDEM. P. 241. 



JJ 

A continuación daremos nuestra muy particular apreciación de ejido 

considerando este como un núcleo oe población establecido en una extensión de 

territorio dotado por el Estado dentro del cual existen recursos naturales como lo 

son bosques. tierras. pastos y aguas. suscephbles de su aprovechamiento y 

·explotación en bene!icio de estos mismos. es decir, de su población con una 

organización definida internamente. 

2.2 Comunidad 

Algunos autores hacen sus propias definiciones. por lo que 

comenzaremos de acuerdo a la definición que nos da el Diccionario de Derecho 

mencionando que ·comunidad es la atribución de varias personas de uno o más 

derechos o bienes. La comunidad constituye el género del que la copropiedad o 

condominio constituyen la especie". " 

En el documento presentado por el gobierno mexicano ante la 

segunda conferencia mundial de reforma agraria rural define: .. comunidad es el 

núcleo de población con personalidad jurídica y es titular de derechos agrarios. 
-- . __ , . -. - ~ .. 

reconocidos por resolución presidenéial_ re~tifu,toria o de confirmación, sobre sus 

tierras. pastos. bosques y aguas. y ~~mo unidad de producción cuenta con 

órganos de decisi6n: ejecución y éontrol. que funcionan de acuerdo a los principios 

'"DE PINA VARA. Rafael. Diccionario de Derecho. Edtt. Porrüa. México. 1991.p.176. 
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de democracia interna. cooperación y autogestión conforme a sus tradiciones y 

costumbres." 17 

En nuestra Ley Agraria, en su capítulo de ras comunidades, 

entendemos por comunidad, a los núcleos agrarios que han sido reconocidos 

mediante una acción agraria de restitución de ra cual fUeron despojados de su 

propiedad. 

El maestro Raúl Lemus Garcla dice que los núcleos agrarios 

adquieren su carácter de comunidad, sujetos al régimen de tierras comunales, 

mediante el reconocimiento de procedimientos de jurisdicción voluntaria, cuando 

no exista litigio respecto de las tierras en posesión de los comuneros; asl también, 

cuando en juicio contradictorio, el núcleo obtenga el reconocimiento de su estado 

comunal. en contra de quienes se oponen a tal reconocimiento.·~ 

Reconocemos que es muy dificil dar un concepto exacto de lo que es 

comunidad. diremos de esta. que son aquellos procesos que se han dado por los 

esfuerzos de una población que se suman a los de su gobierno para mejorar las 

condiciones económicas. sociales y culturales de las comunidades e integrar a 

estas a la vida del pafs. contribuyendo al progreso nacional 

H RUIZ MASSIEU MARIO. op. cit. p. 236. 
11 LEMUS GAECIA, Raúl. Derecho Agrario Mexicano, Ed4. Porrúa. México, 1996. P. 409. 



A continuación haremos una segunda apreciación con respecto a 

comunidad, habiendo analizado los conceptos emitidos. diciendo entonces de 

esta: se encuentra integrada por indígenas que no han aceptado el mestizaje. de 

tal manera que tienen usos y costumbres que los diferencian de otras 

comunidades, es decir. mientras que el ejido es para personas que eventualmente 

trabajan la tierra. la comunidad es para los indlgenas. 

2.3 Colonia 

Consideramos que la palabra colonia, actualmente tiene un 

significado diferente al que en épocas pasadas tenla, y que si bien esta significaba 

una población proveniente de un pals dominante y que se establecía en los 

territorios dominados por esta. con todos los derechos inherentes al dominio 

ejercido sobre la población dominada. actualmente colonia se conoce como un 

grupo de individuos que se asientan sobre determinados territorios que pertenecen 

a diferentes delegaciones como es el caso del Distrito Federal o en tierras 

pertenecientes a algún municipio como es el caso de los estados a los cuales el 

gobierno tiene la obligación de dotar de los servicios básicos como son agua. luz 

drenaje, etc. y que en muchas de las veces el estado no se las proporciona. ya 

que en ocasiones esos asentamientos se hacen de forma irregular. es decir. las 

personas se establecen sin los permisos correspondientes de las delegaciones o 

los municipios y sin e~ista una verdadera planeación en su traza. lo que ocasiona 

que se den conftictos entre los pobladores y las autoridades. diremos que las 
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colonias se diferencian por los nombres que se les ponen y por las calles que las 

forman. 

De tal manera y refiriéndonos al término de la colonia, de derecho 

agrario y no de derecho administrativo. nos referiremos a aquellas superficies que 

eran otorgadas por el gobierno federal a las personas que colonizasen el territorio 

nacional, dándoles una superficie de terreno. sobre todo en las áreas 

comprendidas en nuestras fronteras, para evitar con ello otra situación parecida a 

la que sufrió el Estado me)(icano con la separación de Teltas 

En el siglo pasado se emitieron varias leyes con el fin de colonizar 

sobre todo la parte norte de nuestro pals que se encontraba muy desploblado para 

ello sel'\alaremos los siguientes ejemplos: 

..... primero fUe la Ley General de Colonlzaclón que entró en vigor el 3 

de abril de 1926. Posteriormente nace a la vida jurídica. el 30 de diciembre de 

1946. la Ley Federal de Colonización. que rue e)(J)edida por el presidente Miguel 

Alemán. De conformidad con esta ley el órgano facultado para instrumentar la 

Colonización que dependía de la Secretarla de Agricultura y Ganadería. 

La Ley General de Colonización fue derogada por decreto de 22 de 

enero de 1963, que adicionó el articulo 58 del Código Agrario, mediante el cual se 

daba sin a siglo y medio de colonización ejidal a través de la creación de nuevos 

centros de población ejidal. 
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Postenorrnente mediante decreto presidencial publicado el 25 de 

enero de 1968 se establecieron las normas para que el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización tuviera competencia sobre las colonias ya legalizadas, asl 

como sobre aquellas que estuYierar en trámite de ser reconocidas:·H• 

Ahora bien. por lo que respecta al ·articulo octavo transitorio de esta 

Ley, dispuso que las colonias agrlcolas y ganaderas podrán optar por continuar 

sujetas al régimen establecido en el Reglamento de Colonias Agrlcolas y 

Ganaderas o por adquirir el dominto pleno de sus tierras, en cuyo caso se regirán 

por la legislación civil de la entidad en que se encuentran ubicadas. En un plazo 

de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, la Secretarla de 

la Reforma Agraria notificará a las colonias agrlcolas y ganaderas que podrán 

ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior. De manifestarse las colonias 

a favor de la adquisición del dominio pleno, el Registro Agrario Nacional expedirá 

los tftulos de propiedad correspondientes. los que serán Inscritos en el Registro 

Público de la localidad de que se trate. Este precepto se refiere al Reglamento de 

1980 .;; 

Al reseñar en páginas anteriores el contenido del reglamento. se 

especificó que éste coniiene disposiciones para la celebración de asambleas de 

las colonias, etcétera. Es lógico que en una asamblea. cumplan todos los 

1
.; hb1ituh.-. dt ht\'t::ítig&:i\.-.Jld Jundk&i dt la UN . ..\i\L Dkd"nari'""' Jundko ~texi~- T \."'ll"-" A·CH. Edit. 

P('nU.R. Me~c:>. l9'1S, p. ~os 
"CJIAVEZ PADRON, Martlw. El p,.,.,.._..,,s.,_,¡41 Aarark>, E<liL P<>rrus, S.A., M¿xi..'<>, 1999, p. 271. 
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requisitos legales para su celebración y notificaciones del caso. con la presencia 

de un com.islonado de la Secretarla. de la Reforma Agraria. por to menos, se 

tomará el acuerdo para convertir los 1.otes; de colonias al régimen civil. Esa acta-

resolución se presentará al Registro· ~grario Nacional para que éste proceda a 

darle tramite y, si no existen inconformidades de las cuales dar parte a los 

Tribunales Agrarios. se hará la Inscripción y se expedirán los tltulos que pasarán al 

fueron común. 

Esta figura en la actualidad esta en desuso, ya no se han fundado 

nuevas colonias. 

2.4 EJldatano y Comunero 

Ejidatano 

Los autores José Luis y Macias Ruth manifiestan que el ejldatarlo es 

definido corno la persona física reconocida por el Estado corno titular de derechos 

agrarios colectivos e Individuales que participan directamente en actividades 

productivas de explotación de los recursos naturales, patrimonio del ejido al que 

pertenece. i· 

11 RUIZ MASSIEU. Mario. op. cit. 236. 
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De acuerdo con lo que establece el artículo 12 de la Ley Agraria que 

a continuación transcribimos: 

"Artículo. 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de 

derechos ejldales: 

El maestro Zaragoza y Macias define al ejidatario como la persona 

física reconocida por el estado como titular de derechos agrarios colectivos o 

Individuales que participa directamente en las actividades productivas de 

explotación de los recursos naturales patlimonio del ejido al que pertenezcan. ;; 

El maestro Burgoa senala que el ejidatario es el miembro individual 

de la comunidad agraria ejldal. es decir. es el individuo como persona tlslca que 

pertenece a la persona moral que es el ejido. el cual ha recibido por dotación. 

restitución de_ tierras y aguas que se regido en cuanto a la organización para la 

propiedad. posesión. uso y disfrute de los bienes jurldicos del ejido. '' 

La Ley General de Reforma Agraria en su articulo 66 senalaba que al 

fraccionarse y adjudicarse las parcelas. los ejidatarios tendrán el derecho que les 

corresponda para explotar y aprovecl1arse de los bienes ejldales. En el articulo 67 

de la misma ley se establecia que todo ejidatario tiene derecho al 

:: GARCIA RAMIREZ, Sergio. filementos de Derecho Procesal Aorario en México. Ecfit. Porrúa. 
Méxk:o. 1993. p. 100. 
'· IBIDEM. p. 107. 
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aprovechamiento proporcional de los bienes que el ejido haya destinado al uso 

común, de acuerdo con el reglamento interior del ejido. 

El autor Luna Arroyo· considera al ejidatario como al campesino que 

participa de los bienes ejidales que se tienen en núcleo de población ya sea que 

se le adjudicaron en sus derechos de una parcela individual o también si el ejido 

tiene tierras de cultivo susceptibles de parcelarse o que participan de las tierras de 

agostadero o de monte.1
' 

Después de que estudiamos a diferentes autores. asl como la Ley 

Agraria, definimos al "ejidatario" como al individuo que pertenece a un ejido, y que 

es titular de derechos que el Estado le reconoce y que también se ve beneficiado 

con la explotación de los recursos que obtiene del ejido al que pertenece. 

Comunero 

Seflalan algunos autores citados que: es el miembro de la comunidad 

campesina debidamente incorporado a ella en el censo general de población 

comunera. que goza de derechos agrarios colectivos e individuales y que participa 

directamente en las actividades económicas y sociales de la comunidad, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas por la ley. y las tradiciones y 

costumbres del núcleo al que pertenece." 

1
' LUNA ARROYO, Antonio. Derecho Agrario Mexicano. Edil. Porrúa. 1975. p. 333. 

;i<, RUIZ MASSIEU, Mario. op. cit. p. 237. 
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El. maestro Burgoa dice que comunero. es la persona flsica que 

pertenece a un núcleo de población que posee y disfruta originalmente. 

entendiéndose por el hecho de originalmente, que no haya sido del todo restituido 

de tierras"' 

En su articulo 1o1 • ta Ley Agraria establece que la comunidad implica 

este estado y en su caso le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la 

cesión de sus derechos sobre la misma a favor de sus familiares y avecindados. 

as! como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los 

términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de 

derechos de un comunero. adquirirá la calidad de comunero. 

Asl también consideramos que el "comunero" es el indlgena que 

pertenece a una comunidad agraria. la cual lo reconoce. y que participa 

activamente en las actividades económicas de esta. respetando las costumbres y 

ti·adiciones de su ya mencionada comunidad. 

"La comunidad es una modalidad en la configuración de la propiedad 

de los núcleos agrarios. Esta denominación por lo general se identifica con la 

comunidad indígena. lo cual no siempre es correcto. ya que el término se refiere 

especlñcamente al tipo de posesión de la tierra. De acuerdo con lo antenor. son 

comunidades (aunque pueden constituirse por etnias) tos núcleos de población 

"BURGOA ORIHUELA, Ignacio. filulcio de~- Edil. Porrúa. México 1996. P. 960. 

Tf.0F" 1,....()11T, 
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que de hecho o de derecho conservan 1.a posesión comunal de sus tierras, por lo 

que para regularizarse die.ha posesión comunal. d.e sus tierra, pero que fueron 

despojados de todas o parte de .ellas en violación a las disposiciones legales, 
- ' - ~ • - : _e_ - - --

razón por la qu~ se encuentran en condición de reclamar la devolución ejercitando 

el derecho o acción a la restitución de bienes comunales (art. 49). Cabe precisar 

que en este caso se exige que la posesión comunal sea de derecho y no de 

hecho, esto que deberán contar con el respaldo de los tftulos correspondlentes."27 

Se puede otorgar o reconocer el carácter de comunidad a un núcleo 

agrario por varios motivos; corno consecuencia de la acción agraria de restitución 

de tierras, por el reconocimiento o confirmación del estado comunal promovido en 

jurlsdlcción voluntaria al no existir litigios. por la resolución de juicio agrario 

habiendo litigio y por conversión de ejido en comunidad. Dicho reconocimiento 

deberá Inscribirse en los registros Público de la Propiedad y Agrario Nacional. 

"Ahora bien. por comunidades de derecho debernos entender los 

núcleos de población Indígenas que recibieron la connrmaclón de las tierras que 

poseían con anterioridad al proceso de conquista, mediante mercedes reales de la 

Corona Espanola en la Colonia. y aquellos que fueron beneficiados con tierras por 

la citada corona corno parte del proceso de concentración de los pueblos 

indlgenas en la época; en ambos casos. el tftulo real otorgado acreditaba la 

existencia de derecho del núcleo. Las comunidades de hecho. de facto. fueron 

" RIVERA RDRIGUEZ. IniM. Ji1 Nucw Derecho Al!lllrio Mc!<ÍCIJK!. Edil. McGnlw-Hil~ Mcxiro, 1999, p. 
1~0 
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reconocidas como aquellas que mantuvieron el estado comunal aun sin tener 

tttulos primordiales. que por circunstancias mantuvieron el respeto de su régimen 

intemo."2ª 

Las comunidades o pueblos indígenas gozan de una protección 

especial tanto para sus usos y costumbres como para su integridad territorial que 

proviene de los artlculos 2" y 27 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos que a la letra sei'lalan lo siguiente: 

Articulo 2'.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una · composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígena~. que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitan en el territorio actual del pals al iniciarse la colonización y 

que conservan sus propias lnstitucioríes sociales. económicas. culturales y 

pollticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá· ser criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 

indígenas. 

'~ Juri'l'fUtknci• ~· <;i""11t,,ri., ~ l• &upr<111• C•>rt• ne .lu'1id• de I• N•ci<'n m mntmn •!Ullri•. S=rt•n• rle 
la R~fonllA A~ll: .M~xi.:-..:': 1982: p. i !-



Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 

formen una unidad social. económica y cultural, asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 

ejercerá en un marco ccinstituéional de autonomla que asegure la unidad nacional. 

El reconocimiento de los pueblos y comunidades tndlgenas que haré en tas 

constituciones y leyes de tas entidades federativas. tas que deberán tomar en 

cuenta. además de tos principios generales establecidos en los párrafos anteriores 

de este articulo, criterios etnolingülsticos y de asentamiento físico." 

"Articulo 27. 

l .... 

VII. se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población 

ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el 

asentamiento humano como para actMdades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indlgenas. 

La ley. considerando el respeto y fortalecimiento de vida comunitaria 

de los ejidos y comunidades. protegerá la tierra para el asentamiento humano y 

regulará el aprovechamiento de tierras. bosques y aguas de uso común y la 

r-----~, _ _,.,.._. __ ,_ 
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provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 

pobladores. 

Le ley, con respeto e la voluntad de los ejldatanos y comuneros para 

adoptar tas condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus 

recursos productiVos. regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre 

la tierra y de cada ejldatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los 

procedimientos por los cuales ejidatario y comuneros podrán asociarse entre sr. 

con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierra; y, tratándose de 

ejidatarios transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de 

población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales 

la asamblea ejldal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de 

enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. 

Estas disposiciones sustentan un tratamiento especial para los 

grupos indígenas. expresado en el sentido étnico de la palabra. y que pueden 

conformar comunidades o ejidos. a diferencia de las comunidades agrarias. 

llamadas asf precisamente para hacer una diferenciación con las de ralz étnica y 

que s61o están su1etas al régimen comunal de la tierra. Dicha diferencia es más 

apreciable en la propia ley al senalar la inscnpción en el Registro Agrario Nacional 

de los títulos primordiales de las comunidades en general o agrarias. y de los 

títulos de las comunidades tradicionales o indígenas (art. 152 trace. 111). De esta 

manera. nos encontramos ante garantías constitucionales de carácter social. en 

TESIS CON 
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virtud de que se orienta a la protecci6n del interés de grupos humanos 

determinados en condiciones de desventaja. 

Por otro lado. desde nuestra visión, la ley ha contundido 

indebidamente el régimen tenencia! de la tierra de tipo comunal con el ejidal. que 

son esencialmente distintos. Lo comunal, en sentido amplio, Implica un derecho 

colectivo, Indiviso, que se explota y aprovecha en conjunto, de tal suerte que no 

puede entenderse la eXistencia de parcelas o superficies determinadas asignadas 

en forma Individual de manera formal. tal y como se establece en la ley; la cesión 

de derechos comunales es permisible. entendiéndola sólo respecto de aquellos 

derecho indeterminados. como parte allcuota del todo comunal y sin referirse a 

parcelas especificas. 

Efectos jurldlcos específicos del reconocimiento a la comunidad. 

a) Personalidad Jur!dlca y propiedad sobre la tierra. 

b) Designación del comisariado de bienes comunales como órgano 

de representación y gestión administrativa de acuerdo al estatuto 

comunal y la costumbre. 

c) Protección de sus tierra otorgándoles carácter de Inalienables. 

inembargables e unprescriptibles. salvo que se aporten a una 

sociedad: y 

d) Reconocimiento a los derechos y obligaciones de los comunes 

conforme a la ley y el estatuto comunal. 



Corno efecto jurldico especial del reconocimiento a la calidad de 

comunidad encontramos Ja ya citada obligación que la Constitución y Ja ley 

imponen a las autoridades de proteger las tierras de los grupos indlgenas 

conforme Jo establezca la Jey reglamentaria del articulo 2'' y el párrafo segundo de 

la fracción VII del articulo 27 Constitucional que se expida. En este efecto jurídico 

Je corresponde especllicamente a las comunidades y también a Jos ejidos 

Integrados por etnias definidas, lo que les da la denominación de pueblos 

lndigel'l<IS yno aquellas que sólo conservan el estado comunal de sus tierras. pero 

sin ninguna caracterlstica étnica definitoria. 

···-··----~--··---------------------



CAPITULO 111 
EL EJIDO, SU CONSTITUCIÓN 

Y SU ORGANIZACIÓN 

3.1 Ley Federal de Reforma Agraria 

3.1.1 Comité Particular Ejecutivo 

3.1.2 Asamblea General 

3.1.2.1 Asamblea Ordinaria 

3.1.2.2 Asamblea Extraordinaria 

3.1.2.3 Asamblea de Balance y Programación 

3.1.3 Comisario Ejidal 

3.1.4 Consejo de Vigilancia 

3.2 La Ley Agraria 

3.2.1 Asamblea General 

3.2.2 Comisariado Ejidal 

3.2.3 Consejo de Vigilancia 

.1$ 

3.3 Diferencias entre Asamblea General. Comité Particular Ejecutivo y 

Presencia del Fedatario 

TESIS CON \ 
FALLA DE Q~~!~~-, 

-.~ 



49 

3.1 Ley llcdcral de Reforma Agraria 

Los temas básicos de la Ley Federal de Refonna Agraria del 16 de Abril de 

1971, son siete y coinciden con los libros de que se compone, a saber, autoridades ª&rarias, 

el ejido, organización económica del ejido, redistribución de la propiedad agraria, y 

responsabilidades. 

Esta ley introduce otras innovaciones que el Código Agrario de 1942, no 

contemplaba, para ello solamente se señalaran las más importantes. 

En el primer libro se encuentra que esta ley borra ia anterior diferencia que 

se hacía entre autoridades y órganos agrarios, para ocuparse solamente de autoridades, las 

cuales enumeraba en el artículo segundo. 

Como el único cuerpo que peminnece con categoria de órgano es el cuerpo 

Consultivo Agrario, se le trata en el capítulo aparte. Pero la innovación fundamental de este 

libro estriba en que las Comisiones Agrarias Mixtas se convierten en órgano de primera 

instancia para asuntos interejidalcs, con la finalidad de descentralizar la justicia agraria y de 

que los campesinos diriman sus controversias en sus diferentes localidades, sin que 

requieran legalmente de su desplazamineto hasta las Oficinas Centrales del Departamento 

Agrario; tales son los procedimientos sobre conflictos de posesión de las unidades de 

dotación y sobre disfrnte de los bienes de uso con1ím a que se refiere el articulo 439. 

·-·-·-~-· ····-·-
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"El articulo 44 de la citada Ley Federal vigorizó la apertura 

democrática cuando introdujo como 1nnovacl6n que los miembros del comlsarlado, 

por una sola vez. podrán ser electos· para 'el mismo ó diierente cargo en el 

siguiente periodo, si obtienen I~ m~~~rra dJ lás do~ tercera.s partes y cuando 

igualmente innova en el articulo '3 ?en el sentido de r¡ue le voto será secreto.""" 

A las mujeres les da la misma capacidad jurldlca;que a los hombres, 

ya no perdían sus derechos cuando se casen con un ejldátario a testar en favor de 

su mujer o hijos, o en caso de fallecer lnstestado, a considerar como herederos a 

dicha familia propia. Este sistema servirá, entre otras cosas. para evitar que los 

ejidatarios violen la defensa familiar a que los obliga la Ley, nombrando como 

sucesores a personas ajenas a su familia propia, encubriendo muchas veces una 

situación ilegal. como lo es la venta de la parcela. 

Cabe destacar que esta ley considera a la parcela ejldal corno 

patrimonio familiar. estableciendo una especie legítima forzosa al obligar al 

ejldatar1o a testar en ravor de su mujer e hijos. en caso de rallecer Intestado. a 

considerar corno herederos a dicha familia propia. 

Otra innovación importante fue la de instituir nuevo bien del ejido, la 

unidad agrícola industrial para las mujeres del núcleo agrario. mayores de 16 

af'\os, que no sean e¡ldatar1as. 



Las ca1Jsas de utilidad pública necesarias para expropiar un ejido, 

fueron cuidadosamente revisadas al redactarse el articulo 112, fundamentalmente 

las relacionadas con el establecimiento de fraccionamientos urbanos o 

suburbanos: estas expropiaciones ya solamente procederán en favor del Instituto 

Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Departamento del Distrito Federal. los 

ejidatarios recibirán dos lotes tipo urbanizados y el equivalente de dos veces el 

valor comercial de sus tierras agrlcolas o el 20% de las utilidades netas del 

fraccionamiento. 

En todo caso de expropiación, se suprimió la costumbre de permitir la 

ocupación previa de los bienes ejidales mientras se construía la obra de utilidad 

pública. 

El libro tercero. de la organización económica del ejido. significa un 

intento para fortalecer la justicia social en el campo. por cuanto tiende a estimular 

la estrucb.Jra empresarial del ejido. contemplando una serie de posibilidades para 

la comerclallzaclOn e 1nctustriallzac1ón cte los productos ejldales y la ctlversll'icacton 

de as actividades productivas de los campesinos. 

El libro cuarto señala la redistribución de la propiedad agraria. 

fortalece las medidas que tienden a terminar con los latifundios simulados. El 

sistema de que no produce efectos la división y fraccionamiento de predios 

afectables realizados con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud de 

restitución y dotar.Ión. se 11ace elttensivo al procedimiento de creación de nuevos 
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centros d~ población. cuando en éste se señalan las fincas solicitadas por los 

campesinos. 

Una de las innovaciones más importantes de la ley en comento, lo 

constituye sin duda alguna. la. contenida en el artículo 251 que estableció que la 

propiedad agrlcola o ganadera, para conservar su calidad de inafectable, no podrá 

permanecer sin explotaclór por más d.e dos anos consecutivos: tal disposición es 

tan vigorosa, que aún estando protegida dicha propiedad por acuerdo de 

lnafectablildad. puede resultar afectable por falta de explotacl6n y asf to establecía 

el artículo 418, fraccióll 11, creándose para este efecto. un nuevo procedimiento de 

nulidad de acuerdos y certificados de inafectabilidad. 

El libro quinto de los procedimientos agrarios se adicionó 

notoriamente. En términos generales se introdujeron nuevos plazos para que las 

autoridades agrarias cumplan con sus runclones en los procedimientos. 

El libro sexto denominado del registro y planeaclón agrarios. es un 

libro que trata de coordinar el Registro Nacional Agrario con los Registros Públicos 

de 1a Propiedad y darle una nueva d1mens16n a fin de llevar un verdadero control. 

clasificación y registro de las propiedades rústicas en el país. 

Esta ley fue reformada en 1984, con el fin de quitar obstáculos para 

dar agilidad a la justicia agraria y a los procedimientos de dotación de tierras y 
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aguas. Se reclamó de manera constante se atendiese la necesidad de alcanzar 

certeza jurldica en ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. 

También se considero urgen el desarrollo Integral del medio rural, 

para garantizar la estabilidad económica de los campesinos. su bienestar y 

desarrollo, asr como para generar recursos y satisfactores bésicos que coincidan 

con el desenvolvimiento del pals. 

El desarrollo económico del pals y el crecimiento poblaclonal 

requerfan demandaban soluciones más ágiles, a los serios problemas que se 

presentaban en el campo. como era la falta de inversión. la de oportunidades de 

trabajo. el desahogo de los trámites de peticiones de tierra y de justicia agraria, 

respondieran a las necesidades que se planteaban. 

Los tramites eran tardados y difíciles. significaban injusticia. y se 

producía la incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio de ejidatarios y 

comuneros. quienes velan asl postergados los medios que el régimen de la 

Revolución ofrece para el aprovechamiento de los recursos agrfcolas. de 

agostadero y forestales con que cuenta el pals. 

La modernización y adecuación de los procedimientos agrarios, tanto 

en materia de dotación como de controversias, resultaba. una elCÍgencla. tanto en 

el orden constitucional con la adición a la Fracción XIX al articulo 27. como a su 

ley reglamentarla. 



La justicia agraria es ante todo un proceso social. que debe 

Impartirse pronta y oportunamente. porque et no hacer provoca un descontento 

por parte de tos campesinos, dilapida recursos y genera desintegración social. 

Estos factores. a su vez. tienen resultantes económicas que no deben soslayarse. 

ya que a menudo se mantenían los recursos ociosos y desalentaba la inversión 

tanto nacional como el<tranjera. 

La falta de la justicia agraria se traducía en inseguridad y retrasaba al 

desarrollo social y económico de ta Nación, especialmente en el ámbito agrar1o 

don de producen tos mayores volúmenes de alimentos y se encuentra empleada 

una parte muy importante de la población económicamente actiVa. 

Esta modificación de las drsposiciones JUridicas de la Reforma 

Agraria, se orientó a que los campesinos obtuvieran aumentos substanciales en su 

capacidad de gestión y autogestión. de manera de consolidar la independencia 

económica y financiera de los núcleos agrarios. elevar la productividad hacerlos 

más enclentes en el aprovechamiento de los recursos con que han sido dotados. 

La reforma agrana se consideró que deberla 11aber sido Integral. y 

adecuarse al sistema nacional de planeación como una actividad que requiere la 

eliminación de incongruencras y lagunas de las disposiciones legislativas, para 

responder a la elOgencia que plantea la reforma hecha. 
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En el terreno económico el oesarrollo siempre lla sido. 

desproporciona!. mientras que en las grandes ciudades hay avances en materia 

económica, en el campo cada vez se va dando mayor rezago, debido a la falta de 

Inversión. 

Era evidente que los campesinos padeclan retrasos en muct1os 

trámites burocráticos en procedimientos agrarios; y es frecuente que en ta mayorla 

de los casos. la expectativa de un resultado negativo al final de dicho 

procedimiento. 

La reforma se hace principalmente sobre diversos artlculos del Libro 

Quinto relativo a procedimientos agrarios. se introducen modificaciones que 

buscan expeditar la tramitación agraria. dar defintividad a las resoluciones. 

acelerar todos los expedientes rezagados. 

Para lograr estos objetivos, se consideró conveniente proponer en 

esta Iniciativa que la sustanciación de esos procedimientos a cargo de las 

Comisiones Agrarias Mixtas. culmine legalmente con la resolución que emita, 

frente al dictamen de la Com1s1ón Agrana. el Gobernador del Estado respectivo. 

como suprema autoridad agrana en la entidad federativa. Con esto se permitirla 

reducir trámites innecesarios. que perjudican a los campesinos. y étesconiraliza las 

instancias respectivas. dentro del pacto federal. 

-- -- - -·--------·-----------

---, 

1 

1 
! 
1 

1 



Esta reforma otorga a los Gobernadores de los Estados. la atribución 

de dictar localmente las resoluciones que ponen !In a los juicios privativos y a las 

nuevas adjudicaciones de derechos individuales de ejidatarios, se esperaba un 

avance Importante en la desconcentración de la administración de la justicia 

agraria. tanto mas conveniente cuando que siendo el Gobernador la suprema 

autoridad agraria en las enbdades federabvas. los problemas de derechos 

Individuales de los ejldatarlos se resuelven precisamente en donde se originaron. 

Los procesos lmpllc:ab:an un complejo mecanismo que ret:ard:a 

considerablemente las privaciones y, lo que es más grave, las consecuentes 

adjudicaciones. con serio perjuicio para los adjudicata1ios, quienes por largos 

periodos se velan privados de seguridad y certeza jurldica, básicas para 

incorporarse plenamente al proceso producl1vo del pals y de esta manera 

dinaminzar el campo mexicano. 

Ahora bien, la exposición de motivos de la creación de la Ley Federal 

de Reforma Agrana senalaba lo siguiente: "En la vasta consulta nacional realizada 

durante la última campana polltica para remover los poderes federales, se advirtió 

una clara voluntad de renovación legislativa: a ello precisamente, da respuesta 

esta iniciativa de ley, que recoge las ideas y proposiciones de partes interesadas y 

Clü los estudios de los problemas del campo 

Después de casi tres decenios de vigencia del Código Agrario y 

apreciadas algunas de sus Imperfecciones jurídicas. asl comn el surgimiento de 
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nuevos problemas que la anterior legislación no tuvo oportunidad de contemplar. 

es un Imperativo social recoger las experiencias acumuladas en la aplicación de la 

política agraria. 

En el instrumento jurldico que ahora se propone. se reúnen dichas 

experiencias y se fortalece e impulsa nuestra Reforma Agraria con apego a los 

principios del articulo 27 constttuclonal. En este precepto se encuentran las 

directrices de justicia social que el constituyente concibió para el desarrollo del 

pals. 

El problema de la tenencia de la tierra ha sido factor esencial en el 

desarrollo polltico social de México. Su proceso dE; concentración sel'lala las 

distintas etapas de Vida del país. Históncamente. los partidanos del progreso se 

han preocupado por conseguir una justa distribución de la tierra. con el propósito 

de hacer llegar al mayor número de mexicanos los beneficios de la riqueza 

nacional y han combatido la acumulación del patrimonio territorial. convencidos de 

que la prosperidad del pars depende del decoroso bienestar de la mayorla. 

Al nivel de nuestra evo1uc1on poUtica y social no podrla dudarse de la 

legitimidad de la acción agrari<.i del Estado en la redistribución de la tierra. como 

tampoco de la perentona necesidad de elevar la producción agrlcola. 
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El reparto agrario ha contribuido significativamente al incremento de 

la producción agropecuaria y al desanollo de tos sectores Industriales y de 

servicios. 

La organización de la producción fue imprecisa en las primeras leyes, 

proclamadas y actos de los Jefes revolucionarios. 

La simple restitución de las tierras a los poblados tuvo que ampliarse 

muy pronto con la dotación de ellas a numerosos campesinos que no tenían trtulo 

primordial para solicitarlas. Después. la acción agrarista pasó de la restitución y la 

dotación a la creación de nuevos centros de población. 

La evolución de las leyes agrarias a partir de 1915 refleja fielmente 

las transformaciones en los problemas del campo y en los puntos de vista 

adoptados para arrontarlos: la Ley del 6 de enero de 1915 puso acento en la 

nulidad de las enajenaciones de tierras comunales y creó los primeros órganos 

facultados para repartir tierras. En la Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920 se 

ordenaron las ya numerosas circulares expeoiclas hasta entonces, se introdujo un 

criteno para calcular Ja e:ttens1ón de la unidad cte dotación y se establecieren 

principios de organización de las autoridades agrarias. La Ley de 22 noviembre de 

1921 otorgó al Ejecutivo la facultad expresa de reglamentar las disposiciones 

agrarias para facilitarte la resolución de los problemas del campo. En el afio de 

1925. la Ley del Patrimonio Ejidal vigorizó el núcleo agrario como unidad social y 

económica. La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tlenas y Aguas. de 23 de 
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abril· de 1927, aceleró la entrega de la tierra y agua e intentó disenar el juicio 

agrario. En 1931 .. como consecuencia ele la paraltzactón a que habla llegado el 

reparto de ta tierra por el uso desmedido del juicio de garantlas por parte de los 

latifUndtstas. se modlncó la Ley constitucional del 6 oe enero de 1915 para 

declarar la improcedencia del amparo en materia agraria. Al ano siguiente un 

nuevo ordenamiento. acorde con la reforma conslltucional mencionada. definió un 

procedimiento más ágil para la tramitación de los expedientes de tierras y aguas. 

Las reformas al articulo 27 de la Constitución, del 9 de enero de 

1934, garantizaron la peque/'la propiedad en explotación y estructuraron el sistema 

de la autoridad agraria que aún se conserva. Es mismo ano apareció el primer 

Código Agrario con lntereSilntes modaüdades: la simplicidad del procedimiento. el 

otorgamiento de la capacidad agraria al mayor número de individuos. ta 

delimitación de las partes que Intervendrían en los procesos dotatorios y 

restitutorios y ta ampliación de posibilidades dotatorias en la creación de nuevos 

centros de población. 

En agosto de 1940 fUe convocado el Congreso de la Unión a un 

penodo e:w:traordinano de sesiones para conocer un nuevo proyecto de Código 

Agrario En este ordenamiento se protegió a la propieoao agrlcola inafectable: se 

ci1spuso la ampliación de ejidos no sólo en los temmos de riego o temporal. sino 

en los de cualquier clase. se sancionó la simulación agraria: se concibió la 

inclusión de superficies para fundos legales en las dotaciones de tierras: se 

recogió la reforma del 1' de Marzo de 1937 en materia de lnafectabllldad 
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ganadera; y se estimuló 1a creación de ejidos colectivos. Esta fue la Ley que 

precedió al Código vigente, promulgado el 31 de diciembre de 1942.~lO 

3.1.1 Comité Particular Ejecutivo 

Según la Ley de la Reforma Agraria, mencionaremos que este grupo 

.es el que representa los interese de determinado grupo de población. el cual se 

encargará de tramitar la restitución o dotación de aguas. bosque y tierras, asr 

como de la creación o ampliación de algún ejido. estará formado por miembros de 

los grupos o núcleos solicitantes, con aval de la Asamblea General. 

Para formar parte de un comité particular ejecutivo se deberá atender 

a determinados requisitos que la misma ley prevé y que continuación 

mencionaremos. 

Deberén ser mexicano por nacimiento. no haber s!do condenado 

mediante juicio seguicto ¡¡nte autoridad competente por algún delito internacional. 

deberá también ser miembro del grupo llace la solicitud. asr mismo deberá 

encontrarse en pleno goce de sus df.rechos políticos y civiles. y por último deberá 

estar en posesión de tierras que el<cedan la unidad mínima que esta ley senala. 

"'E.l<l".-..idt.'n de '-fotiw,, c-~tcnitln cn I• Ley Fcd<r.t de Reforma A!!Jllri•. C<.'RIPil•d• (".'< d Lk. JOSE 
CARLOS GUERRA AGlllLERA Edit" Pn~, !\lhi><•. 19S~ 
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A continuación describiremos las obligaciones y facultades que la 

Ley Federal de la Reforma Agraria concede al Comité Particular Ejecuttvo. 

Deberá representar a sus núcleos o grupos de pobl?clón en todos los 

trámites que estén promoviendo hasta que estos concluyan en su totalidad en 

forma definitiva. 

Deberán. al concederse ta posesión de las tierras. entregar la 

documentación y todo lo que tengan a su cargo al comisariado. 

Deberán. informar mediante asamblea a los núcleos de población a 

los que representan. los resultados de las gestiones realizadas ante las 

autondades correspondientes. asl como realizar los acuerdos a los que se lleguen. 

esto deberé ser en forma mensual. 

Asl mismo. en la medida de sus posibilidades evitar que sus 

representados ejecuten invasiones sobre tas tierras en tas cuales se estén 

reclamando derechos. y también evitar que se ejerzan actos violentos contra las 

personas o sus pertenencias. 

Los comités cesaran en sus funciones sólo cuando se encuentren en 

las siguientes situaciones: 

·-·-------·- --- -- -- ___ ,, ____________ _ 
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Cuando se ejecute el mandamiento del gobernador y que este sea a 

favor de núcleo de población o grupo al que representa. 

Si tuera contrario a este, terminará su función al ejecutarse la 

resolución definitiva. 

SI se tratase de una ampliación, el comité cesará en su funciones al 

ejecutarse la resolución presidencial definitiva. 

Cualquiera de los miembros del comité particular ejecutivo podrá ser 

removido de sus funciones si no cumple en forma responsable con sus 

obligaciones y encargos. esto mediante acuerdo de las dos terceras partes de la 

asamblea general. es deC1r. el comité particular ejecutivo. era el grupo que 

representaba al núcleo de población ante las diferentes autoridades. llámese. 

Secretarla de la Reforma Agrana. secretarla de Agricultura y Ganaderla. Ejecutivo 

Local. Comisión Agraria Mixta o Delegación Agraria. 

Asl mismo está integrado por un presidente. secretario y vocal y 

funge como tales hasta la entrega provisional o definitiva de las tierras solicitadas. 
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3.1.2 Asamblea General 

Nos referimos a la Asamblea General conforme a la Ley Federal de 

la Reforma Agraria que menciona que la asamblea general o bien el órgano 

máximo dentro del ejido, y que este está conformado por los ejidatarios y 

comuneros. siempre y cuando se encuentren en pleno goce de sus derechos. y 

11acfendo una salved(!d a los que se les encuentren suspendidos sus derechos. 

por algún juicio en su contra. es decir. estos últlmos no podrán formar parte de la 

asamblea general. 

La ley también establece que para convocar a la asamblea general, 

la comisión agr.3ria mixta deberá pegar en lugar visible del poblado, cédulas en 

donde se anotarán los datos de los solicitantes. también deberá ser con antelación 

de cuando menos ocho dlas, asl como deberé contener los asuntos, el lugar y la 

fecha de dicha reunión. 

Es necesario un quórum de la mitad mas uno como minimo de los 

ejidatarios. de no ser asr. se convocarla a una segunda y esta se llevarla a cabo 

con los ejidatarios que concurrieran. as! mismo los acuerdos a que se lleguen 

serán obligatorios para todos. aún para los que no se hubiesen presentaeio. 

Es importante hacer mención de que la Ley Federal de la Reforma 

Agraria describe tres tipos de asamblea generales que son: 



a) Asambleas generales ordmarias mensuales. 

b) Asambleas generales extraordinarias. 

c) Asambleas generales de balance y programación. 

3.1.2.1 Asamblea Ordinaria 

Oiremos que serán legalmente constituidas cuando asista un quórum 

de la mitad más uno de los ejldatarios que tienen derecho de participar, dichas 

asambleas se efectuarán el último domingo de cada mes, en el supuesto de que 

no se reúna la cantidad de ejidatarios necesaria se efectuar<'.! el siguiente mes con 

los que se presenten. y los acuerdos a que se Ueguen serán obligatorios aún para 

los ausentes. 

Siempre y cuando no se trate de asuntos que deban resofVerse por 

ley en asamblea extraordinaria, en cualquiera de los casos descritos anteriormente 

podrá estar un representante de la delegación agrar1a. 

Por (Jltirno podremos decir que en ese tipo de asambleas el objeto 

primordial es el de tratar los asuntos más comunes dentro de la cotidianidad en el 

ejido y que no estüvieserí. reservados por la Ley Federal de la Reforma Agraria 

para algún otro tipo de asamblea. 



3.1.2.2 Asamblea extraordinaria 

Para que se puedan celebrar las Asambleas Generales 

Extraordinarias. las convocatorias se deberán expedir con las formalidades que 

marca la Ley Federal de la Reforma Agrana. 

Asl también estas asambleas extraordinarias tendran como objeto 

prlmordlal conocer los asuntos relevantes y vigentes para la comunidad ejldatarta 

y al ejido mismo. este tipo de asambleas las podra convocar el consejo de 

vigilancia. La delegación agraria o el mismo comisariado ejidal, aunque es 

Importante mencionar que el consejo de vigllancta lo podré hacer por si mismo o 

cuando lo solicite por lo menos el veinticinco por ciento de los comuneros o 

ejidatarios y si alguna institución gubernamental quisiera celebrar alguna 

asamblea extraordinaria lo tendrá que hacer por medio del comisariado ejidal o por 

la delegación agraria. 

Para la convocatoria de estas asambleas se deberá atender a los 

siguientes requisitos: 

La convocatoria se liará con no menos de oct10 dias y no más oe 

quince dfas de antelación. se hará mediante cédulas que serán colocadas en tos 

lugares más visibles del poblado. en esta se expresarán los asuntos de que tratarii 

la misma as! como el lugar y la fecha de la reunión. 

' 



También se deborii remitir una copia a la delegación agraria o a 

quienes tengan interés en la misma. debemos hacer una especial mención de que 

para que tenga validez la asamblea. se deberá remitir la copia antes mencionadá. 

Si el día de la fecha sel'ialada para la asamblea no se reúnen cuando 

menos la. mitad más uno de los ejldatarios, se hará una segunda convocatoria la 

cual deberá ser a los ocho dfas siguientes y se deberá enviar copla al. consejo de 

vigilancia y que la asamblea se llevará a cabo con el número de ejldatarios que se 

presente y que los acuerdos a que se lleguen deberán ser obligatorios aún para 

quienes se hubieran retirado antes de concluir la asamblea. 

3.1.2.3. Asamblea de Balance y Programación 

Las Asambleas de Balance y Programación tendrán por objeto 

informar de los resultados obtenidos de las organizaciones. producción y trabajos. 

del periodo de producción del ciclo inmediato anterior. así mismo se deberán 

programar los plazos y financiam1e11tos del trabajo individual. de grupos y 

colectivos. estos debertin permitir el mejor aprovechamiento de los recursos tanto 

humanos come naturales con que cuenta el grupo agrario. 

De este tipo de asamhleas podremos mencionar que las votaciones 

quo se efectúen en ellas y en las e~raon.1inarias serán de forma nominal salvo en 

las que la Ley Federal de la Reforma Agraria expresamente establece . 

. ·- - --·------------



3.1.3 Comisariado Ejidal 

De este mencionaremos lo más sobresaliente y es que es el grupo 

que tiene la representación del ejido y además tiene la responsabilidad de llevar a 

cabo los acuerdos que se tomaron dentro de las asambleas generales. el 

comlsariado se Integrará por un presidente. un secretario y un tesorero. estos 

miembros contaran con los respecliVos sl!Stitutos. 

Este cuerpo colegiado contara también con un grupo de secretarios 

auxiliares dentro de las ramas que tienen a su cargo como son comercialización, 

crédito y los demás que marca el reglamento Interno del ejido. 

Los miembros del comlsariado ejldal y sus auxlllares deberán ser 

electos en las asambleas generales extraordinarias y serán por mayorla de votos. 

Los requisitos que deberán reunir por ley para ser miembros del 

comisanado ejidal son los que están contenidos en el artículo 38 de la Ley Federal 

de la reforma Agraria que son: 

Ser ejidatario del núcleo de población de que se trate. en pleno goce 

de sus derechos, asl como haber laborado en el ejido durante los seis meses 

anteriores a la fecha de la elección y no haber sido sentenciado por algún delito 

que hubiere ameritado 12 privación de libertad. 
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Los integrantes del comis;;inado ejidal tenctran en sus funciones un 

plazo de tres años . y sólo se podrán reelegir en otro periodo igual una. vez, esto 

con la aprobación de. lasd~s terceras parles de los votc:is de la asamblea. 

Las facultades y. obligaciones del cnmisariado ejidal las encontramos 

conferidas en el articulo 48 d.e la Ley Federal de la Reforma Agraria que 

establece: 

"Artlculo 48.- Son facultades y obllgaclones de los comisariados, que 

en todo caso deben ejercer en forma conjunta sus tres integrantes: 

1.- Representar al núcleo de poblaclón ejldal ante cualquier autoridad. 

con las facultades de un mandatario gener:il: 

11.- Recibir en el momento de la ejecución del mandamiento del 

Gobernador. o de la resolución presidencial, los bienes y la documentación 

correspondiente: 

111.- V1g11ar los fraccionamientos cuando las autondades competentes 

hayan determinado que las tierras deban ser objeto de adjudicación individual: 

IV.- Respetar y hacer que se respeten estrictamente los derechos de 

los ejidatarios. manteniendo a les interesados en la posesión de las tierras y en el 

uso de las aguas que les correspondan: 

---1 
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V.- Informar a las autoridades correspondientes de toda tentativa de 

Invasión o despojo de terrenos ejldales o comunales por parte de particulares. y 

especialmente del intento de establecer colonias o poblaciones que pudieran 

contravenir la prOhtblclon constitucional sobre la adqu1S1c1on por extranjeros. del 

dominio de zonas fronterizas: 

VI.- Dar cuenta a la Secretarla de la Reforma Agraria de todos 

aquellos asuntos que impliquen un cambio o modificación de los derechos ejidales 

o comunales; 

VII.- Administrar los bienes ejidales en los casos previstos por esta 

ley, con las facultades de un ap0derado general para actos de dominio y 

administración. con las l1m1taciones que esta ley establece: y r':!alizar con terceros 

las operaclones y contraer las obligaciones previstas en esta ley; 

VIII.- Vigilar que las explotaciones individuales y colectivas se ajusten 

a la ley y a las disposiciones generales que dicten las dependencias federales 

competentes y la asamblea general: 

IX.- Realizar dentro de la ley todas las actividades necesarias para la 

defensa de los intereses ej1dales: 

X.- Citar a asamblea general en los términos de esta ley; 

~~~-\ 
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XI.- Formuler y der e conocer el orden del die de las asambleas 

generales ordinarias y extraordinarias, dentro de los plazos establecidos dentro del 

artrculo 32 de esta ley; 

XII.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atribuciones, los 

acuerdos que dicten las asambleas generales y las autoridades agrarias; 

XIII.- Proponer a la asamblea generales programas de organización y 

fomento económico que considere convenientes; 

XIV.- Contratar la prestación de servicios profesionales, técnicos, 

asesores y, en general de todas las personas que puedan realizar trabajos útiles al 

ejido o comunidad. con la autorización de la asamblea general: 

XV.- Formar parte del consejo ele aclministrac1ón. y Vigilancia de las 

sociedades locales de crédito ejidal en sus ejidos: 

XVI.- Dar cuenta a las asambleas generales de las labores 

efectuadas. del mov1mlento de fondos y las Iniciativas que se juzguen 

convenientes: 

XVII.- Dar cuenta a la Secretarla de la Reforma Agraria y a la 

Secretarla de Agricultura y Ganaderla. cuando se pretenda cambiar al sistema de 

------------ ---------
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e¡cplotación. organización del trabajo y prácticas del cultivo, asf como de los 

obstáculos que existan para la correcta explotación de los bienes: 

XVIII.- Informar a la asamblea general cuando un ejldatarto deje de 

cultivar la unidad de dotación individual en un ciclo agrícola o durante dos anos 

consecutivos. sin causa justi1icada: 

XIX.- Prestar su auxilio para la utilización de los trabajos sociales y 

de comunidad que organice el Estado en beneficio de los núcleos de población: 

XX.- Aportar el Registro Agrario Nacional, quince dfas después de la 

primera asamblea general de cada afio. todos los datc.3 a que se refiere el artfcl!lo 

456: y 

XXI.- Las demás que esta ley y otras leyes y reglamentos les 

senalen." 

3.1.4. Consejo de vigilancia 

Oiremos que este grupo de ejldatar1os tenfan como finalidad 

fundamental vlgllar, supervlsar y controlar todo lo que el comlsar1ado ejldal 

gestionara. además este órgano se integraba por un presidente. un secretario y un 
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tesorero. asf como sus respectivos sustitutos. los cuales eran efectos por Ja 

asamblea general y duraban en su cargo un periodo de tres anos. 

Para ser miembro del consejo de vigilancia, ta Ley Federal de Ja 

Reforma Agraria contemplaba Jos mismos requisitos que para ser miembro del 

comisariado ejidal al que ya hicimos afusión en párrafos anteriores, asr como fas 

obflgacfones y facultades de este órgano. es decir. del consejo de vfglfancla fUeron 

las contenidas en el artlculo 49 de Ja Ley Federal de la Reforma Agraria que 

establece: 

"Articulo 49. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia, 

que en todo caso deben ejercerse en forma conjunta por sus tres Integrantes: 

1.- Vigilar que los actos del comisar1ado se ajustan a los preceptos de 

esta ley y a las disposiciones que se dicten sobre organización y administración y 

aprovechamiento de los bienes ejidafes por la asamblea general las autoridades 

competentes. asr como que se cumpla con las demtls dtsposlclones legales que 

rigen las actividades del ejido: 

11.- Revisar rnensualmente las cuentas de comisariado y formular las 

obsetvaciones que ameriten. a fin de darlas a conocer a la asamblea general; 



111.- Contratar a cargo del ejido, los servicios de personas que lo 

auxlllen en la tarea de revisar las cuentas del comlsariado, cuando sea necesario 

con aprobación de la asamblea general; 

IV.- Comunicar a la Delegación Agraria todos aquellos asuntos que 

Impliquen un cambio o modificación de los defechos ejk1ales o comunales, 

V.- Informar a la Secretarla de la Reforma Agraria y a la secretarla 

de Agricultura y Ganaderla los obstáculos para la correcta explotación de los 

bienes asl como cuando se pretenda cambiar el sistema de explotación, prácticas 

de cuHivo, etc., si el Comisariado no informa sobre tales hechos, 

VI.- Convocar a asamblea general cuando no lo haga el comisariado 

y firmar de recibida la slgulente convocatoria en su caso; 

VII.- Suplir automáticamente a comisariado en el caso previsto por el 

artlcu10 44 de esta ley; y 

VIII.- Las demás que esta ley y otras leyes y reglamentos les seflale." 
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3.2. la Ley Agrnria. 

Necesariamente para poder hablar de estas asambleas debemos 

hacer un estudio previo de las reformas que ha tenido el articulo 27 constitucional, 

en donde i:.e plasman las inquietudes de los núcleos de población ejidal, así como 

de las propuestas que estos mismos pretenden a las legislaciones 

correspondientes para lograr un meior aprovechamiento tanto de los recursos 

naturales y humanos e)(Jstentes. asl también debemos hacer un pequeno estudio 

a la modificación hecha al mismo artrculo 27 en lo relacionado al reparto de la 

tierra y sus consecuencias jurldicas. 

La reforma hecha al articulo 27 constitucional que se publicó el 6 de 

enero de 1992 y en la que quedaron plasmados como ya hicimos mención en 

párrafos anteriores se plasmó el sentir de la población ejidal y campesina. quienes 

manifestaron de forma conjunta sus inconformidades. Una vez estudiadas las 

mencionadas 1nconrorm1dades. la Iniciativa de ley fue enviada pot el Ejecutivo 

Federal al congreso de la unión. lo que ocasionó una verdadera discusión en 

muchos sectores del pals que contribuyeron con algunos puntos de vista que 

enriquecieron la propuesta y el congreso la aprobó. 

En dichas propuestas se encontraban manifiestas la Inquietud de 

buscar y propiciar los medios por los cuales se lograra una disminución 

substancial de la pobreza en la que se encontraba el agro y también buscó dar 
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una oportunidad para que los núcleos de población ejidal y campesina fueran 

considerados como sujetos de derecho. es decir. al campesino se le da 

oportunidad de tomar sus propias decisiones procurando que estas siempre sean 

en beneficio de sus núcleos de poblaclon. 

De manera muy somera podremos decir que las mas importantes 

modificaciones contenidas en el artlculo 27 constltuclonal son las que a 

continuación desCTibiremos. 

Las modificaciones que se le hicieron al artfculo 27 constitucional el 

06 de enero de 1992 son que se determina poner fin al reparto de la tierra 

combatiendo en forma Intensiva el rezago en el campo. déndole también 

personalidad jurfdica a las comunidades agrarias. asf como determinar la certeza 

jurldlca a las tres formas de propiedad rural, se establece la vida Interna autónoma 

de los ejidos y sus comunidades. reconoc1eMo los derecllos agrarios de los 

sujetos. se permite la integración de sociedades mercantiles y civiles. asf como 

también se propician los meo1os para una lmpartlclOn y procuración de justicia. 

buscando que ésta sea de una forma expedita. 

3.2.1 Asamblea General. 

A continuación mencionaremos lo relacionado a la Asamblea General 

la cual tiene su fundamento en la fracción VII del artfculo 27 constitucional. 



Diremo& que es el órgano supremo del m'1cleo do población ejidal. 

también haremos mención que la Asamblea General sustituye a lo que 

anteriormente se conocla a las autoridades internas de ejido y que en este 

contexto la constitución le da cierta partlclpaclón a las dependencias onclales para 

tomar decisiones. 

La- Asamblea está conformada con la totalidad de los ejldatarios que 

están reconocidos legalmente, teniendo el deber de convocar a reuniones de 

asamblea por lo menos cada seis meses y si su reglamento interno asl lo 

determina o si la costumbre asl lo dispone podrlan ser mas frecuentes. 

Para convocar a una asamblea se requiere que sea por medio del 

consejo de vigilancia o el comisariado ejidal. o cuando lo soliciten por lo menos 

veinte ejldatarios o el veinte por ciento del total del núcleo ejldal. 

Si a petición de estos el consejo o el comisariado no convocan a la 

asamblea dentro de los cinco dlas hábiles a partir de que 11ubiera sido hecha la 

petición, los ejidatarios en el mismo número podrán acudir a la Procuradurla 

Agraria, para que sea esta la que lleve a cabo la convocatoria. 

La celebración de la Asamblea deberá llevarse a cabo dentro del 

ejido o en un lugar que habitualmente se haga, salvo causa justincada en 

contrario. la convocatoria se deberá expedir con no menos de ocho ni más de 

quince dlas de anteleclón. por medio de cédulas se 11ará mención de los lugares y 
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fechas de la reunión. el responsable de que estas cédulas permanezcan en los 

lugares determinados para el efecto será el Comisariado Ejldal hasta el dfa de la 

celebración. 

La Legislación Agraria hace diferenciación entre dos tipos de 

asamblea que se encuentran enmarcadas en el articulo 23 de la Ley Agraria y la 

única diferencia son los artfcutos subsecuentes y que mencionen en forma 

reiterada las fracciones VII y XIV del mencionado artlcuto 23. 

Todas las asambleas relacionadas con ras fracciones antes descritas 

deberán convocarse cuando menos con treinta dlas de antelación a la fecha 

programada para tal asamblea. 

Para que la asamblea tenga validez deberán reunirse .cuando menos 

ta mitad mas uno de los ejidatarios y siempre que se trate de la primera 

convocatoria. si se tratare de la asamblea relacionada con las fracciones VII y XIV 

del articulo 23 se daberán reunir cuando menos tres cua11as partes de los 

ejidatarios. 

Para la celebración de una segunda convocatoria de asamblea en el 

supuesto por falta de quórum en la primera. la celebración de la segunda se hara 

en un plazo no mayor de treinta y no menor de ocho dlas contados a partir de la 

expedición de la convocatoria. 

--¡ 
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Para la validez de I~ segunda asamblea se celebrará con el número 

de ejldatarios que se presente. salvo lo relacionado con las tracciones VII y XIV en 

cuyo caso es necesario la presencia de la mitad más uno de tos ejidatarios. 

La validez de tas resoluciones se determinará por mayorla de votos y 

en caso de empate. el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. 

Para la validez de las determinaciones relacionadas con tas 

fracciones VII y XIV será necesario el voto aprobatorio de la asamblea. 

Para todos los asuntos que versen sobre las fracciones VII y XIV de 

la nueva legislación. será necesaria la presencia de un representante de la 

Procuradurfa Agraria y un fedatario público. por tal motivo es necesario que para 

tal efecto se Informe a la Procuradurla Agraria con la misma antelación que para la 

celebración de la asamblea y también deberá proveer los medios para que se 

presente el fedatario público. 

El representante de la Procuradurfa deberá verificar que la 

convocatoria se 11aga con las formalidades que estipula la ley en el artículo 25. de 

no ser asf se tendrán como nulas. 

Los asuntos que son competencia exclusiva de la asamblea son los 

siguientes: 
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+ Formulación y modificación del reglamento interno del ejido. 

+ Aceptación y separación de eJidatarios. así como sus aportaciones. 

+ Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la 

elecclOn y remoclOn de sus miembros. 

+ Cuentas o balances. aplicación de los recursos económicos del ejido y 

otorgamiento de poderes y mandatos. 

+ Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o 

disfrute por terceros de las tierras de uso común. 

+ Distribución de ganancias que arrojan las actlvldades del ejido. 

+ Senalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el 

asentamiento humano. fundo legal y parcelas con destino específico asl 

corno la localizaclón y relocahzación del área de urbanización. 

+ Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y 

regulartzaclOn de tenencia de posesionarios. 

+ Autorización a los ejidatanos para que adopten el dominio previo para z 
sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad 

en los términos del articulo 75 de esta ley. 

~ z..-• 
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+ Delimitación. asignación y destino de las tierras de uso común asl corno 

su régimen de explotación. 

+ División del ejido o su fusión con otros ejidos. 
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+ Terminación del régimen ejidal cuando. previo dictamtsn de la 

Procuradurla Agraria. sea so11citado por el núcleo de la población se 

determine que ya no existen las condiciones para su permanencia. 

+ conversión del régimen comunal. 
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+ Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación 

colectiva. 

+ Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. 

De caaa asamblea realizada se elaborará el acta correspondience, la 

cual deberá ser firmada por todos los miembros del comisariado ejidal y el consejo 

de vlgllancla que hubiere asistido a la misma y también podrán firmarla los 

ejidatarios que deseen o si no saben hacerlo podrán estampar su hueua digital, si 

alguno de los ejldatar1os presentes en la asamblea se encuentra con alguna 

inconformidad a los acuerdos de la asamblea asentados en el acta 

correspondiente, podrá hacerlo constar en esta última y firmando bajo protesta. 

Para los asuntos a discutir y que sean relacionados con las 

fracciones VII y XIV del articulo 23 de la nueva leglslaclón, el ada correspondiente 

deberé ser pasada ante el fedatar1o público y firmada por el representante de la 

Procuraduría Agraria que hubiese asistido a la celebración de la asamblea en 

cuestión y esa acta deberá inscribirse en el Regr.:tro Nacional Agrario 

A partir de 1949 se constituye la asamblea general del ejido, dándole 

el carácter de la máxima autoridad, sustituyendo en esta función al comisariado 

ejidal, formando parte de esta asamblea todos los ejidatarios. 

l. Formular y aprobar el reglamento interno del ejido. 
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11. Elegir y remover a los miembros del comisariado y del consejo de 

vlgllancta. 

111. Dictar la forma en que se deban de disfrutar los bienes ejidales. 

IV. Promover el establecimlento ctentro del ejido de lndUStr1as 

relacionadas con la producción del ejido. 

V. Discutir y aprobar los estados de cuenta que rinda el comisariado. 

VI. Aprobar todos los convenios y contratos que celebren las 

autoridades del ejido. 

VII. Opinar ante el Delegado Agrario sobre permutas de parcelas con 

otros ejidos, asf como la disputa respecto de los derechos 

hereditarios ejidales. 

Sobre la competencia de la Asamblea Ejidal se vierte una tesis 

jurlsprudenclal con el fin de enr1quecer el presente trabajo. 

COMPETENCIA. ASAMBLEA EJIDAL.- De acuerdo con el artículo 23. 
fracción X. de la Ley Agraria la designación. asignación y destino de las tierras de 
uso común. asr como su régimen de explotación. debe ser competencia de la 
asamblea ejidal y no de las autoridades ejidales. como lo pretendía la quejosa al 
solicitar se le respetara la posesión. respecto de una fracción de parcela e1idal 
cedida por mencionada autoridad e11dal toda vez que dicha fracción pertenece al 
núcleo de población ej1dal. por 10 que resulta nula la cesión en cuestlón: amén ae 
que la impetrante tampoco acreditó tener carácter de avecindada o de ejidatario o 
que se le haya reconocido tal cal1daC1. (Semanario Judicial de la Federación. 
Tnbunales Coleg1aoos ::1e Circuito. Octava época. Tomo XIV. octubre de í 994. 
Página 289). 

- ·-¡ 

1 

i 
1 
! 



3.2.2 Comlsarlado EJldal 

Este es el órgano encargado de llevar a cabo todas las 

determinaciones y los acuerdos tomados en las asambleas. asl como en las 

gestiones y representaciones del ejido. 

El comlsarlado estará Integrado por tres miembros propletarlos, y tres 

suplentes que tendrán los cargos de presidente. secretario y tesorero 

respectivamente y en su caso se podrán formar las comisiones y secretarlas 

auxiliares que les permita su reglamento interno. pero. dentro del mismo se 

estipularán los alcances y funciones de cada integrante, si no estuviese 

estipulado. las funciones se llevarán a cabo en forma conjunta. 

El comisar1ado ejídal tiene estipuladas las siguientes facultades y 

obligaciones: 

Representar el núcleo de la población ejidal y administrar los bienes 

comunes del ejido. en los términos que fije la asamblea, con la facultades de un 

apoderado general para actos ele aámlnlstraclón. pleitos y cobrnnzas. 

+ Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejídatarios. 

+ Convoc¡;¡r a la asamblea en los términos di:t la ley. asl como cumplir los 

acuerdos que dicten las mismas. 
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+ Dar cuenta a la asamblea en las labores efectuadas y del movimiento 

ele fondos, asl como Informar a esta sobre los trabajos de aprovechamiento de 

las tierras de uso común y el estado en que se encuentren. 

+ Las demás que sena1a la ley y el reglamento interno del ejido. 

Para ser miembro del comisariado ejtdal es necesario que sea 

ejldatarlo del núcleo poblaclonal en cuestión. que cuando menos hubiere trabajado 

la tierra. o el ejido. con seis meses de antelación al cargo. no haber estado privado 

de la libertad por algún delito cometido, y por último. es necesario que durante su 

encargo siga trabajando sus tierras ejidales. 

Debemos destacar que los miembros del comisarlado ejldal son 

electos por voto secreto en la asamblea. además esos votos se escrutarán en 

forma Inmediata. 

Los miembros del comisariado ejidal durarán en sus funciones un 

periodo de tres anos y sólo podrán ser electos nuevamente cuando transcurra un 

tiempo igual al que duraron en su cargo. los integrantes del comisariado ejidal 

podrán ser removidos de sus cargos en cualquier momento si asl se determina 

mediante voto secreto en alguna asamblea. si asi lo solicita cuando menos el 

veinticinco por ciento de los ejidatanos que conforman dicho núcleo ejidal. 

Una de las obligackmes fundamentales del comisariado ejidal que 

deberá cumplir y que tiene una importancia relevante ya que es un medio de 
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control para el ejido. es llevar un libro de registro en el que estarán asentados los 

datos de ldentiftcecl6n y los nombres de todos los Integrantes del ejido 

correspondiente. 

Considerando como órgano vital del ejido, ya que es el nexo entre el 

ejido y los organismos del poder público. Dentro de sus principales obligaciones se 

encuentran las siguientes. 

l. Respetar y hacer que se respeten estrictamente los derechos de 

los ejidatarios. 

11. Reprnentar al núcleo de población ejidal ante cualquier otra 

autoridad en calidad de mandatario general. 

111. Dictar la forma en que se deban de disfrutar los bienes ejidales. 

IV.Promover el estableclmlento dentro del ejido de Industrias 

relacionadas con la producción del ejido. 

V. Discutir y aprobar los estados de cuenta que rinda el comisariado. 

VI.Aprobar todos todos los convenios y contratos que celebren las 

autoridades del ejido. 

VII.Opinar ante el Delegado Agrario sobre permutas de parcelas con 

otros ejidos, asf como la disputa respecto de los derectios 

hereditarios ejidales. 

Sobre las facultades del comisariado ejidal se ha emitido al siguiente tesis 

jurisprudencia l. 
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COMISARIADO EJIDAL. FACUL TACES DEL. El numeral 33. fracción l. de 
la Ley Agraria vigente, determina que son facultades del comlsarlado ejldal. 
representar al grupo de población ejldal y administrar los bines comunes del ejido. 
en los términos que lije la asamblea, con las facultades de un apoderado general 
para actos de administración, pleitos y cobranzas; por tanto, si la referida 
autori~d agraria no e~ quien comparece ante el Tribunal Agrario, ejerciendo la 
aecion agraria corresponmente, sino un ejldatarlo en partlcutar, la responsable 
debe dedarar la falta de legitimación de este último. -Primer Tr1bunal Coleglado 
del Segundo Circuito. 

Precedentes: 
Amparo directo 1063/93. Hilario Segundo Cruz. 11 de enero de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl DJaz Infante Aranda. Secretarlo: Rlgoberto F. 
Gonzélez Torres. 

3.2.3 Consejo de vtgllancla 

Dentro de las labores del consejo de vigilancia se encuentran que la 

mayor1a son de supervisión y vigilancia, por lo que no es necesario mucho 

esfuerzo de su parte a comparación del comlsarlado. Dentro de sus funciones las 

más importantes son: 

l. Vlgtlar los actos del comlsarlado, y que estos se ajusten a los 

preceptos de la Ley sobre aprovechamiento, organización. 

administración de los bienes del ejido. 

11. Revisar mensualmente las cuentas del Comisariado y Formular las 

observaciones que amerite necesarias. 

111.Contratar a cargo del ejido los servicios de personas necesarias 

para revisar las cuentas del comisariado. 
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IV.Comunicar a la delegación agraria todos aquellos asuntos que 

Impliquen un cambio o mod111cacl6n en los derechos ejldales. 

V. Convocar a la asamblea general cuando no lo haga el 

coml98r1ado. 

VI.Suplir al comisariado en los casos que sea necesario. 

Como se puede apreciar el Consejo de Vlgllancla es el controlador 

de los actos y operaciones que el Comisariado realiza. de suma Importancia tiene 

que ser el cumplimiento de sus obllgaclones pues será el responsable ante el 

Estado de los actos que se comentan por parte de los otros órganos. 

Mencionaremos que el consejo de vigilancia se integrará de la 

siguiente forma. a diferencia del com1Sariado ejidal. en el consejo de vigilancia 

habrá un presidente y dos secretarios con sus respectivos suplentes . las 

facultades y runclones de estos estaran determinadas por su reglamento Interno. y 

si en este último no se dispone nada al respecto, se entenderá que las f\Jnciones 

del consejo de vigilancia deberán ser en forma conjunta. 

Todos los integrantes del consejo de vigilancia deberán ser electos 

mediante voto secreto emitido durante la asamblea, este voto será escrutado 

p(1blica e inmediatamente. 
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Para ser integrante del consejo de vigilancia se deberá estar sujeto a 

las siguientes disposiciones, cuyos requisitos son los mismos que están 

estipulados para ser miembro del comisariado ejidal. 

También duraran en su encargo el mismo lapso de tiempo que se 

renere al del comisanado ejidal. es decir, que duran en sus funciones. tres anos. 

también pueden ser removidos en cualquier momento que asl lo determine la 

asamblea a petición de cuando menos el veinticinco por ciento de los ejidatanos 

que conforman el núcleo de población ejldal, tampoco podrán ser reelectos para el 

periodo inmediato siguiente, hasta pasado un tiempo igual al que duraron en su 

encargo. 

Las obligaciones y facultades con que cuenta el consejo de vigilancia 

son las que se encuentran contempladas en 36 de la Nueva Ley Agraria que 

mencionan a continuación: 

Las obligaciones y facultades con que cuenta el consejo de vlgllancla 

son las siguientes: es el encargado de vigilar y supervisar las actuaciones que 

realice el comisanado ejidal y que estas estén apegadas a lo que estipula su 

reglamento interno y la misma ley agraria. asi como lo que se hubiese dispuesto 

en la asamblea: también está obligado a revisar las cuentas del comisariado ejidal. 

y si encontrara alguna irregularidad. esta deberfl ser de conocimiento de la 

asamblea y hacer la denuncia correspondiente. 

~-:-1r roN ) ••• ,,J;... -

FALLA DE ORIGEN 



- -

3.3 Diferencias ent.re la asamblea General, comité particular Ejecutivo y presencia 
del Fedntnrlo .. 

En este punto podremos decir que si bien es cierto, existen algunas 

diferencias en cuanto a su organigrama entre la ley Federal de Reforma Agraria y la Ley 

Agraria, estas no son muchas; haremos una descripción breve. 

En la Ley Federal de Refomm Agraria se habla de varias asambleas 
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que tienen la finalidnd de atender diferentes asuntos y de diferente importancia y de ello se 

derivan los tres tipos de asambleas que son: 

* Asamblea General Ordinaria 

* Asamblea General Ex!Taordirillria 

* Asamblea General de Balance y programación 

Mientras que la Ley Agraria no hace referencia marcada de la única 

asamblea que menciona la ley, aunque si lo vemos desde un punto de vista riguroso, 

podríamos diferenciar los dos tipos de asambleas ya que existen dos tipos de asuntos que 

se tratan en cada una de ellas, haciendo mención que la ley no diferencia ninguna de estas 

y que esa es nuestra apreciación. 

Otra diferencia la encontramos dentro de su organización, y es que en 

la antigua Ley Federal de Refomm Agraria existía el comité particular 

-·------------ -- --------------
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Ejecutivo cuyas funciones principales fueron que ese órgano se cncargaria de la 

representación de los núcleos poblácionalcs que hacian solicitud de tierras, bosques, aguas, 

ampliaciones o creaciones de nuevos centros ejidales y estas actividades las realizaban en 

una forma transitoria. 

Esto en la Ley Agraria no se contempla y es debido principalmente a 

que en esta ley se pretende terminar con el reparto de esta misma por tal motivo estas 

gestiones no se realizan . 

Un aspecto que marca una diferencia fundamental en la Ley Agraria 

con relación a la Ley federal de In reforma Agraria es que en In primera ley obligan que 

exista la presencia de fedatario público, asl mismo requiere In presencia de un representante 

de gobierno, es decir, Procuradurin Agraria. 

Esto marca la diferencia fundamental entre una ley y la otra, ya que 

en In Ley Federal. de la Reforma Agraria no se tenia la participación ni se hacia mención 

de estas dos figuras c~n carácter de obligatoria, y que ha tenido una importancia juridica 

muy relevante. 



CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS O DESVENTAJAS DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL EJIDO EN LA NUEVA LEY 

4.1 Requisitos 

4.1.1 Constitución 

4.1.2 Procedimientos 

4.1.3 Consideración 

4.1.4 Calidad 

4.1.5 Créditos 

4.2 consecuencias 

4.2.1 Ventajas 

4.2.2 Desventajas 
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4.1 Requl11ltos 

En los capltulos que preceden a este estudio, mencionamos e 

hicimos un enallsls el respecto del cual trataremos de retomar los puntos 

medulares para no redundar en lo mismo y que a continuación trataremos de 

describir. 

Para determinar cuales son las ventajas o desventajas del ejido es 

necesario tener en consideración que lo primero es saber cómo se constitula un 

ejido en la Ley Federal de la Refonna Agraria, es decir, los requisitos mlnimos 

que se necesitaban para la constituciOn de este, y cómo se constituye en la nueva 

4.1.1 Constitución 

En cuanto a la forma de cómo se constituis un ejido en la Ley Federal de 

la Reforma Agraria. podemos mencionar que se necesitaban cuando menos veinte 

individuos, además de que estos crecieran en las tierras. deberlan solicitarlas 

mediante los mecanismos que la ley misma les marcaba. una vez que se 

solicitaban y que por mandato que podla ser del mismo gobernador les fueran 

entregadas para laborar y que serian dedicadas a la producción agrlcola o 

ganadera. 

iimsrs CON 
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Ahora bien. en la Ley Agraria. se requiere también veinte individuos, con la 

diferencia de que no carecen de tierras como en pasado, sino que aportan sus 

propiedades para constituir un ejido. 

Como ya se mencionó en la parte relativa a la capacidad agraria. de 

acuerdo con el nuevo decreto agrario. al estar totalmente terminada la fase del 

reparto masivo de la tierra ya no es posible constituir ejidos por acto de autoridad. 

En su lugar surge la posibilidad de que se siga constituyendo propiedad social, 

pero de forma estricta voluntaria. Los nuevos ejidos que asr se constituyan 

pasarán a forma una nueva modalidad de este régimen de propiedad que, aunque 

social, no deja de tener ciertas caracterfsticas que la semejan una especie de 

sociedad mercantil o civil. 

Los requisitos que la ley exige para constituir un ejido. la capacidad 

agraria colectiva. son contar con un mfnlmo de 20 Individuos. que cada uno de los 

aporte tierra y se elabore un proyecto de reglamento interno. todo lo cual debe 

constar en escritura pública. la que se lnscnblrá en el Registro Agrario Nacional 

{art. 90) y nos parece que también deberá hacerse en el Registro Público de la 

Propiedad. El nacimiento formal del ejido con personalidad y patrimonio propios 

füma lug;ir a partir del momento 011 que l:li ofoctu;1 l;i in1:cripci6n 1mmcionada. acto 

mediante el cual las tierras aportadas son incorporadas al nuevo régimen de 

propiedad regido por la Ley Agraria (art. 91 ). Se especifica que la aportación de 

tierras para constituir un ejido en fraude de acreedores será nula. 

-1 
1 
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"Una vez que los constituidos hayan adquirido el dominio pleno de tierras, 

podrán lncorporartas al régimen ejidal. La inscripción en el Registro Agrarto 

Nacional deberá ser tramitada por el comisariado ejidal (art.92). Se entiende que 

núcleo de poblaclOn. por 10 que la dectslOn debera ser tomada por la a98mblea 

general con tos requisitos exigidos para tos acuerdos ctel articulo 23, fracción X. de 

la ley. ya que dichas tierras son de uso común::': 

La Ley no habla de la posibilidad de que los ejidatarios en particular 

puedan adquirir tierras distintas de su unidad parcelaria bajo régimen del dominio 

pleno para incorporarlas al régimen ejidal, como parte integrante de su parcela o 

como otra unidad para sf o Sl!S familiares. Es posible que no se desee constituir un 

nuevo ejido ejido por no contar con la capacidad colectiva o simplemente porque 

su intención sea mantenerse dentro de su propio ejido. En este caso, debido a que 

el régimen de ta propiedad social es una decisión de la asamblea. será ella la que 

deba autorizar la incorporación de tierras del dominio pleno en forma 

individualizada. aun el caso de que no fueren limítrofes a las tierras del ejido. 

Habrá quien cuestione las ventajas que otorga la desincorporación de un 

predio del régimen de propiedad privada para trasladarlo al social. sobre todo a la 

luz de ta reforma que le otorga una nueva cara al derecho agrario que abre 

caminos para la privatización del campo. En realidad. en este asunto se 

encuentran Involucradas cuestiones de muy diversa lndole que tienen un alcance 

práctico. En primer lugar. la ley de la materia no senala limitación alguna para la 

"RJ\'ERA RODRIGltfZ, l>ni ..... Op. dt. p. lt'~ 
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transformación del régimen privado en social y viceversa. por lo que puede 

realizarse una sene de transformaciones según convenga a los intereses de sus 

miembros. También debemos recordar que el régimen social recibe ciertos 

privilegios y estfmulos de carácter fiscal y crediticio. facilldades y sistemas 

slmpliftcados. asl como lineas de crédito con intereses relativamente bajos, amén 

de otras ventajas. como insumos. asesoria técnica agropecuaria y forestal y de 

organización en general. 

"La Ley Agraria de 1992 en sus artfculos del 90 al 92 dispuso la 

constitución de nuevos ejidos mediante uo sistema poco parecido de tierras al 

régimen ejidal. Esta era una acción de tan poca importancia que sólo tuvo cabida 

en forma indirecta en el articulo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria de 

1971 donde se expresó que igualmente el núcleo de población podrá adquirir con 

recursos propios, con créditos que obtengan o por cualquier otro medio legal para 

ser Incorporadas al régimen ejidal. tierras de propiedad privada de la zona. Este 

precepto se referla a la ampliación de ejidos. Al respecto podrian consultarse 

como antecedentes los DOF __ del 10 y 25 de agoste• de 1989. y el 30 de agosto de 

1990.">1 

El articulo 27 constitucional en su fracción VII reformada en 1992 soflaló 

que dentro de un mismo núcleo de población. ningún ejidatario poctra ser btular de 

más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejldales. requisito que 

"CHA VEZ PADRON, Martlia. El Pre"º" ~'Í41 • .\,!;r;ui<>. Edil Porru;i, S .. -\.., ~lexi~o. 199~, p. ISO 
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aun cuando la Ley Agraria de 1992 no lo ser'lale en el artículo 90. deberá tenerse 

en consideración en este tipo de aportación. 

El procedimiento notar1al requerido para este caso y coore11nacto 

solamente con el Registro Agrario Nacional no tiene conexión con los tribunales 

agrarios. No se hace mención tampoco de los Registros Públicos de la Propiedad 

y de las ventajas preventivas que éste representa para evitar la configuración de 

figuras lllcitas. como el fraude y sus complicaciones jurisdiccionales. 

A las anteriores constderaciones todavla podrla agregarse que, aún 

cuan la Ley Agraria de 1992 no lo prevé. si un ejido adquiere tierras y desea 

incorporarlas al régimen ejidal. tal vez podrá hacerlo mediante este sistema. 

4.1.2 Procedimientos 

Para la creación de un ejido se tenla que llevar a cabo un 

procedimiento que podla ser: 

De Dotación. Ampliación. Creación de nuevos centros de población; 

o bien para constituir una Comunidad Agraria se requerla el procedimiento de 

Restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales. 



A continuación describiremos en una forma breve to que la Ley 

Federal de la Reforma Agraria menciona al respecto. 

a) Restitución. para los comuneros que hablan perdido sus tierras y 

solicitaban a la autoridad la reivindicación de estas. esta se otorgaba bajo el 

supuesto del despojo o desposesión de tierras ejidales en agravio de alguno de 

estos núcleos de población. es Importante mencionar que esta ngura legal dio ple 

a muchas dificultades debido. a la compliadad y muchas veces a ta indolencia de 

algunas autoridades. 

b) Dotación, para los ejidatarios que careclan de tierras, ampliación 

de estas para tos que requerlan de mayor cantidad, esto se fundamentó en el 

articulo 27 Constitucional en su fracción X . ya que determinaba el reparto de 

tierras en forma ininterrumpida así como la obligación por parte del estado de 

proporcionar tierras a los campesinos cuando estos no pudieran lograr una 

restitución por falta de titulas. por no poder identificarlos o porque legalmente 

hubieran sido enaienados. con lo que respecta a la ampliación. esta se debió a 

que se establecieron como mfnimo diez hectáreas de riego y veinte de terreno 

temporal. lo que se suponla deberla ser suficiente para satisfacer las necesidades 

del ejido. 

c) Reconocimiento y titulación de bienes comunales. en este 

procedimiento lo que la autoridad hacia era reconocerles los titulas de propiedad a 

través de una resolución presidencial. esto se hacia mediante un procedimiento 
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ante la delegación agraria a petición de parte y siempre y cuando esas tierras no 

presentaran conflictos de lindero, es decir. sobre los !Imites entre terrenos de las 

comunidades. 

d) Los nuevos centros de población ejidal. en dicho procedimiento los 

ejldatarios firmaban una renuncia a su lugar de origen a efecto de ubicarse en los 

lugares en que la autoridad considerase oportuno o conveniente constituir el 

nuevo centro ejidal: siendo en todos los casos un mlnimo de veinte individuos los 

que firmasen dicha solic1tut1. 

En cambio para la Ley Agraria; y ante la imposibilidad de otorgar 

tierras. únicamente se contempla la posibilidad de que veinte individuos aporten 

sus tierras para crear o constituir un ejido. 

Ahora bien. cabe hacer mención de que la Ley Agraria no menciona 

nada respecto a la creación de comunidades agrarias. 

Éste se lleva a cabo ante la Secretarla de la Reforma Agraria, pero la 

resolución definitiva tornada desde el nivel presidencial fi¡a la Indemnización que 

corresponda. Se inicia mediante solicitud de la parte interesada. con oase en una 

causal de utilidad pública. En el caso de la administración pública se hará por 

conducto de la dependencia o enhdad paraestatal que corresponda según sus 

funciones. Dicha promoción debe especificar los terrenos sujetos a expropiación, __.., 
la causal Invocada y los elementos de convicción que 1 ~,,~~e'['i~ª 
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estudiará la solicitud y pedirá a la Comisión de Avalúos de Sienes Nacionales 

(CABIN) la valuación de las tierras. al cabo de lo cual debe elaborar el dictamen 

que servirá de base para al decreto presidencial que determinará la causa de 

utilidad pública. los bienes a expropiar y la lndemnlz<tclón. 

El decreto expropiatorio debe publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación y notificarse al núcleo del población afectado. La parte, dependencia o 

enHdad que resulte beneficiada por la expropiación deberá cubrir el monto de la 

indemnización ante el Fideicomiso Fondo de Fomento Ejldal (Fifonafe) o por 

medio de garantfa suficiente. hecho lo cual la secretaría procederá a la ejecución 

formal o material del decreto, entregando la posesión de las tierras expropiadas 

(art. 94). Está prohibida la ocupación de tierras antes de la publicación del decreto, 

a menos que hubiere el conse!1tim1ento del ejido o ejidatanos afectados. 

4.1.3. Consideración 

La Ley Federal de la Reforma Agraria establecfa que el ejido o 

comunidad agraria tenía la consideración de propiedad. p&ro sus miembros. es 

decir, ejidatarios o comuneros son simplemente usufructuarios. lo que significaba 

que no podlan dtsponer libremente de sus parcelas. 

En la Ley Federal de la Reforma Agraria se estipulaba lo siguiente: 

que fa tierra no se podfa enajenar. ya que estaba prohibido por la ley misma: no se 
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podla hipotecar. la única forma de transmisión de la posesión se establecfa en la 

misma ley y se obligaba a transmltir1a tan sólo por herencia de la misma. 

En cambio en la Ley Agraria establece que los ejlclatanos y 

comuneros han dejado de ser usufructuarios para ser consi1erados propietarios. 

En la actualidad con la legislación agraria como se puede apreciar 

las zonas ejidales que se encuentran en la periferia de las grandes ciudades están 

optando por el dominio pleno para poder vender con más facilidad su parcela para 

vivienda, como ha sucedido en los alrededores de la Ciudad de México. 

4.1.4 Calidad 

La calidad de ejidatario en la Ley Federal de la Reforma Agraria la 

describla como: las personas que se dedicaban habitualmente al cultivo de las 

tierras. es decir vivían y se mantenían de los productos que se derivaban del 

campo. a estas personas. que se les proporcionaban créditos con Intereses 

relativamente más bajos se les ciaban ciertas ventajas para lograr una me¡or 

producciOn de sus tierras. el estaoo les cotJ1aba el uso de suelo con cuotas 

mínimas. esto en beneficio del mismo ejldatar1o. estas dos observaciones en su 

momento se pudieron considerar benéficas y la ley establecía que la capacidad 

agraria se comprobaba en el censo de población si la actividad a la que se 

.. , 
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dedicaba cotidianamente el indi'Jiduo fUera el cultivo de tierras. asl mismo se 

requería que. fuese mexicano. también residente del lugar, que tuviera la mayorla 
. . . 

de edad, es decir, 18 o más. o menor confamiiia a su cargo (emancipado). 

En cam,bio en la. Le{ Agraria, cualquier persona puede llegar a ser 

considerado ejidatário o comunero. 

Con relación a las cuotas que se pagaban por uso de suelo, en la 

Ley Agraria se contempla que se pague un impuesto predial que si bien nos 

resulta casi lo mismo. no tiene la misma connotación. 

Esto nos da ciertas facilidades para poder hacer una dlversincaclón 

de la producción agrlcola y de los mismos ejidatarios ya que actualmente cualquier 

persona que posea determinada cantidad de tierra puede serlo. lo contradlctorlo 

de este asunto es que no todos los que se convierten en ejldatarios están bien 

asesorados en cuanto al campo y muchas de las veces por su ignorancia en la 

materia. la tierra no produce lo que deberla si su manejo fuera el adecuado. 

4.1.5 Créditos. 

Bajo la vigencia de la Ley Federal de Ja Reforma Agraria se 

otorgaban créditos a los ejidatarios por medio de Banrural, créditos que en la 

mayorla de la veces reportaban perdidas para el ejido. los e)idatarios y 
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lógicamente para el Estado: esto debido a la falta de asesoría, de conocimiento o 

de nuevas técnicas, y el crédito no servia o no cumplfa con la finalidad deseada. 

Del mtsmo modo la Banca prtvada no otorgaba créditos a los 

ejidatarios debido a las circunstancias de que estos eran U&Jfructuarios y no 

propietarios como anteriormente hemos desclito en los párrafos que preceden. 

En cambio la Ley Agraria permite la asociación. la sociedad y por 

consiguiente, al considerarlos propietar1os. los ejidatar1os ya pueden solicltar 

créditos. 

Si bien es cierio que las reformas los ejldatarios pasan a ser 

propietarios de sus parcelas ya es posible que ta banca tes pueda prestar dinero a 

cambio de que dejen hipotecadas sus parcelas, esto es bueno porque se pueden 

acercar a los créditos de la banca comercial. ya que en la actualidad el crédito que 

otorga el gobierno federal es muy escaso. 

4.2. Consecuencias. 

En este punto se analizarán cuales son las ventajas y desventajas de 

los sujetos que pretendan constituir un ejido. ya que como lo setlala la legislación 
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agraria vigente tendrán que ser un mínimo de veinte y aportar tierras para su 

constitución. 

4.2.1 Ventajas 

Del estudio comparativo de las dos leyes en relación a la constitución 

del ejido podemos decir que eXisten algunas ventajas en la Ley Agraria. que 

aunque son mlnlmas. si se aprovechan en buena forma. pueden lograr que los 

campesinos hagan más productTvos los campos. esto debido a que pueden pedir 

créditos a las instituciones crediticias como son los bancos privados, que si bien 

es cierto. los intereses son altos. les otorgan 10 sunciente para poeler cultivar 

diversos productos que pueden ser más rentables para los mismos ejidatario!i; 

pueden solicitar créditos que uhlizan para comprar mejor maquinaria e 

instrumentos de cultivo. así como para poder importar más y mejor tecnología para 

la producción y muchas otras cosas positivas que les pueden traer a los ejidatarios 

con respecto a los créditos que se les otorgan. 

otra ventaja para los ejldatanos es Ja forma cte transmlSIOn de la 

tierra ya que anteriormente sólo se podía dar en forma de herencia y en la 

actualidad ya se pude enajenar. ceoer etc .. ya que Jos eJldatanos son Jos que 

aportan la tierra para la consntuc16n de un nuevo e¡1do y no es el Estado el que 

les dota o les restituye esta. así mismo se puede disolver el ejido mediante el 

procedimiento respectivo y con las esllpulaciones que la Ley Agraria contempla. 

1 
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Hoy en dla existe la seguridad jurfdica en la tenencia de la tierra, esto 

trae consigo que los campesinos se puedan asociar con empresas o inversionistas 

para hacer más productiva la tierra, se pueden hacer inversiones a largo plazo, 

con el ello se crean ruentes de trabajo. la gente ya no emigra tan fácil a tas 

grandes ciudades o al extranjero. 

En caso de vender su parcela puede obtener un mejor precio, ya que 

en el pasado. las ventas eran dandestinas y no se les podla dar un valor 

comercial porque estaba prohibido la venta de estos terrenos. 

4.2.2 Desventaja 

De lo anteriormente descrito se puede mencionar que son varias las 

desventajas que actualmente se tienen dentro de la constitución del ejido ya que el 

principal punto para la creación del mismo es que cualquiera se puede convertir en 

ejldatario. siempre y cuando tenga tierras para aportar a la creación del mismo. y 

no todas las personas tienen conocimiento del campo y de la tierra. ya que se 

necesita que las personas que se quieran áeá1car al aprovecnarrnento de los 

recursos que la tierra les puede dar. deberlan pnmero asesorarse adecuadamente 

para lograr que el campo produzca en una forma que sea benéfica para todos. 

Otra desventaj<i es que al convertirse en ejidatarios. las personas 

carentes de la Información necesar1a por falta de asesoría para liacer productivo el 
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campo, las tierras terminan por ser improductivas y a la postre se convierten en 

zonas urbanas dando ple al crecimiento de las ciudades. lo que ocasiona terribles 

males en detrimento de la población, ya que no existe una producción agrlcola 

suficiente para lograr la alimentación de la población en general y el pals se ve en 

la necesidad de importar los alimentos de otros paises. sobre todo los granos 

bésicos para nuestra subsistencia. 

Realmente el aportar tierras para la constitución de un ejido no 

resulta muy viable que digamos, por que si bien es cierto que para los ejldatar1os 

el gobierno dice que hay créditos con un bajo interés, exenciones fiscales, 

asesoría técnica en la siembra de diversos cultivos, apoyo para exportar productos 

agropecuarios en la realidad es que estos son casi nulos y quienes exportan 

ünicamente son las grandes empresas. 

Ahora bien. el ejido como forma de producción en el pasado se 

demostró que fue mala. por diversas circunstancias. ya que nuestro pafs se ve en 

la necesidad de importar grandes toneladas de granos básicos para la población 

en general, el ejido únicamente era para autoconsumo. 

Los créditos quo se 1e otorgaron a muchos ejidos se volvieron 

incobrables. o se creaban empresas fantasmas e1idales y se desviaba el dinero 

para otros fines. este banco realmente no funcionó. el gobierno terminó por pagar 

la gran mayorla de créditos que fueron otorgados. y lo peor del caso que muchos 

créditos no llegaron a los campesinos. 
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CONCLUSIONES 

Prtmera. En el estudio realizado de ta época preco!omb!na nos 

damos cuenta de que la propiedad de la tierra pertenecla al rey y que éste la 

distribula para que se aprovechara de ésta el pueblo. Comparativamente esto lo 

podrfamos hacer en la época actual con el gobierno. ya que el Estado es el 

propietario de todas las tierras y aguas que integran el territorio nacional 

establecido en el artículo 27 constitucional. y este a su vez la transftere a los 

particulares para su uso goce y disfrute. Esto es similar a lo que hacia el rey en su 

época y la condición que pedía el rey era que se pagara algún tributo. lci mismo 

que hace el Estado al cobrar Impuestos sobre la renta de la tierra. 

Segunda. El ejido surge durante la época colonial y era explotado 

por el pueblo. de esto se obtenía lo necesario para su alimentación. labraban la 

tierra o criaban algún tipo de ganado. 

Tercera. Durante la época colonial notamos que la situación del 

pueblo con respecto a sus tierras realmente sutrló algunos cambios ya que si bien 

no los despojaban de la totalidad de sus tierras. y en algunos casos tas pudieron 

conservar. lo que sí tuvieron que seguir pagando fUe el tributo al rey. es decir. a 

tos espa"otes conquistadores y muchas de tas veces este !11buto fue ex-ceslvo. al 

grado que el pueblo nunca tuvo algún beneficio que le permitiera progresar. 
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Cuarta. Recordemos también que la avaricia de los espalloles no 

tenla limites y por tal mohvo estaban siempre buscando la forma de despojar a los 

indios de sus tierras, lo que obligatoriamente fue mermando las condiciones de los 

recién conquistados hasta llevarlos a situaciones deplorables, es durante esa 

época y debido a que los fueron relegando a determinadas áreas que por primera 

vez se les dio el nombre de ejidos. 

Quinta. Como consecuencia de la guerra de Independencia, al final 

quedaron algunas porciones del territorio nacional, densamente pobladas en 

comparación de otras que se encontraban totalmente desoladas, lo que dio origen 

a una nueva repartición de tierras. 

Estas tierras como fue costumbre se dieron en pnmer lugar a todos 

aquellos que sirvieron o que tuvieron alguna participación con el ejército bigarante. 

Sexta. Aconteció que en el siglo XIX, el grupo que se benefició de 

una manera lnequltativa fue el de los extranjeros. ya que se les concedlan grandes 

extensiones de terreno, con el propósito de que se colonizara el territorio nacional 

y que fuese productivo en el campo. aunque esto solo se logra al principio. cuando 

el Estado les empezó a cobrar impuestos los extranjeros optaron por no producir 

para no pagar impuestos. 

. .. -.· ,Tl?SIS CON 
F.'"il.LA DE ORIGPJI 

---- .. 



107 

Séptima. Las concebidas consecuencias de estos repartos que el 

Estado promovió en forma indisctiminada ocasionaron una desigual distribución de 

la tierra que dio origen a grandes latifundios. 

Las clases marginadas cada vez estaban más desprotegidas, a los 

pocos indios que aun conservaban alguna propiedad. se buscaba fa forma de 

quitársela bajo cualquler pretexto. 

Las tierras cada vez se volvían menos productivas, el campo no 

producía lo necesario para la manutención de sus pobladores. el Estado estaba al 

borde del colapso ya que no tenia recursos económicos para impulsar el progreso 

del pals. 

Octava. Durante el siglo XX eí Estado se vio en la urgente necesidad 

de resolVer los problemas relacionados con el agro. para lo cual diseno algunos 

proyectos para tratar de repartir la tierra en una forma más justa. finalmente no lo 

logró como lo habla proyectado. Se trató de darle tierra a quien la trabajara y con 

los relativos beneficios que esto ocasionaba, aunque si no la trabajaban les serla 

dada a otras personas baJo las mtsmas circunstancias. Quiso ponerle obstáculos a 

los latifundios tratando de que estos se fraccionaran para con esto hacer un nuevo 

reparto de la tierra y dividirla para que se volviera productiva aunque esto fue con 

la negativa de los propietarios de los grandes latifundios 
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Novena. En la Legislación Agraria está de manifiesto darte fin al 

reparto de la tierra por lo que hubo modificaciones al articulo 27 Conslituclonal; en 

esta ley un punto importante es que no e:.dsten diversos tipos de asambleas ya 

que sólo enmarca una, haciendo una pequeñls1ma diferenciación de esta 

asamblea en las fracciones VII y XIV de la Ley Agraria. asi mismo. se formó una 

Procuraduría Agraria y se pidió fa presencia de un fedatario público a efecto de 

darte legalidad a las resoluciones tomadas en la asamblea general. 

Décima. De todo 10 anter1or se puede hacer mención de que si bien 

es cierto la Legislación Agraria otorga ciertos beneficios a los ejidatarios y 

comuneros. también es cierto de que estos no se alcanzan sin la ayuda de las 

autoridades agrarias. sobre todo de la Procuradurla cuya función es asesorar al 

campesinado. 

Décima Primera.- Es difícil que en la actualidad se lleguen a formar 

nuevos ejidos ya que para ello es necesario que las personas que pretendan 

rormar1o tienen que aportar tierras para su constitución y como se mencionó con 

anterioridad el ejido no fue una buena forma de organización productiva la mayor 

parte de producción era para el autoconsumo 

Déclma segunda.- Por último. considero que en la actualidad el ejido 

es una figura que tiende a desaparecer. ya que la mayorfa a empezado a optar por 

tener el dominio pleno de sus parcelas. para venta. para mejorarlas y producir 

m!'IS. ye que la agricultura colecttva considero que no funcionó en nuestro país. 
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