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INTRODUCCION 

La cuestión agraria en México es uno de los aspectos 

de primordial importc:mcia para el desarrol 1o justo y equi 1 ibr~ 

do. 

Mfis sin embargo problemas tales como la inadecuada 

distribuci6n de la tierra, la falta de seguridad en 1a tenen -

cia de (a tierra y la inoperancia y corrupción de algunas de 

las autoridades agrarias han traído como consecuencia el esta~ 

camiento en este sector. 

Las conquistas revolucionarias consagradas enel art1 

culo 27 de la Carta Magna de 1917 fueron establecidas con la -

finalidad la justicia social en el campo, propósito que hasta 

la fecha no se ha cumplido. Esto lo podemos observar en las a~ 

toridades internas del ejido, y en especial, al an§I is is del -

Consejo de Vigilancia por quere~ contribuir en la medida de mi 

corta experiencia a un mejor desarrollo en el sector campesi -

no. 

Considero que las autoridades inte~nas de los ejidos 

existentes son las que deben ser, no es necesario que se aume~ 

ten dichas autoridades, sino que ellos cumplan realmente con -

las funciones que les encomienda la Ley Federal de Reforma 

Agraria, ya que,,seg6n lo observado en la práctica la situa· -

ci6n est5 totalmente desvirtuada. 



CAP11ULQ.PRIMERO 

RESEÑA HISTORICA DEL EJIDO 
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CONCEPTOS DE EJIDO 

Oon Joaqufn Escriche, en su Diccionario Ra:onado de

Legislaci6n y Jurisprudencia, nos dice que el Ejido debe def i

nirse en los siguientes t~rminos: como "el campo 6 tierra que

está a la sal ida del lugar y no se planta ni se labra, y es C2, 

m6n para todos los vecinos. Viene de la palabra latina exitus, 

que significa sal ida. Continua diciendo los ejidos de cada pu~ 

blo esttln destinados al uso común de sus moradores: n.'\die pue

de ser consiguiente apropiárselos ni garnarlos por prescrip 

ci6n, ni edificar en ellos, ni mandarlos en legado". (1) 

El Diccionario General Ilustrado de la Lengua Españ~ 

la define al Ejido de la siguiente forma: "campo coman de un -

pueblo, lindante con él, donde suelen reunirse los ganados y -

establecerse las eras". (2) 

En cambio el Diccionario de Oerec,ho Usual, dice que

el Ejido es un: "campo o tierra que está término de un lugar -

habitado y 1 indando con él, donde no se labra, planta ni siem

bra, por estar reservado para las eras y reuni6n de los gana -

dos". (3) 

En la actualidad el Diccionario de la Lengua Españo

la, dice que el Ejido es un: "campo donde suelen reunirse los

ganados o establecerse las eras". (4) 

El Maestro Lucio Mendieta y N6ñcz en su obra El Pro-
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blema Agrario de M6xico denomina al Ejido como a la extcnsi6n

total de tierra con la que es dotado un n6clco de poblaci6nw. 

( 5) 

En base a lo anterior nosotros creemos estar en el -

momento oportuno de dar nuestro concepto de "Ejido" que es el

siguiente: "Ejido es una institaai6n social compueStCJ de tie -

rras, bosques y aguas asf corno implementos e individuos que lo 

trabajen o exploten, regulado· en los t6rminos del artfculo 27-

constitucional y de la Ley Federal de Reforma Agraria". 

Es indudable qu~ para efectuar un adecuado estudio -

del Ejido menester acudir a las fuentes genuinas que le di~ 

ron existencia y con ello a nuestra Historia Patria, en la 

cual encontramos caracterfsticamente las siguientes €pocas. 

l.- Epoca Prehispánica. 

2.- Epoca de la Colonia. 

3.- Pcrfodo de la Independencia. 

4.- Epoca de la Reforma. 

5.- El Periodo Revolucionario. 
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EPOCA PREHISPANICA 

Cuando 1 legaron a tierras mexicanas Jos conquistado

res españoles, habitaban y florecfan en el antiplano mexícano

trcs grandes culturas: la Tepaneca, la Acolhua o Texcocano y -

la A:teca o Mexica. Siendo i;sta óltima la que ejerció primacfa 

nos referimos a e 11 a, en re 1 ac i6n a nuestro tema, pues es 1 a -

que dcj6 m§s datos Gt i 1 es a 1 os fines de 1 a:prcsente tes is. 

El Maestro Mcndieta y N6ñe:, en su obra "El Problema 

Agrario de México", considera que los a:tecas evolucionarOn. -

polfticamente de una oligarqufa primitiva a una monarqufa abs.2, 

luta y encuentra dent~o del pueblo a:teca, tres clases privil~ 

giadas a saber; la sacerdotal, la constitufda por los guerre -

ros y la estructurada por .la nobleza. Respecto al resto de la 

poblaci6n menciona que trabajüban paro las clases sociales 

arriba mencionadas. 

Añade que la expresada diferencia de clases se refl.!;_ 

ja en la distribuci6n de la tierra. Asf el monarca era dueño -

absoluto de todos los territorios sujetos a sus armas y la co~ 

quistü engendraba la propie?ad. Toda propiedad o posesi6n te -

rritorial emanaba del Monarca y clasifica dicho autor la pro -

piedad en ra:6n de las_· clases sociales de la siguiente mane -

ra. 

"Primer grupo: propiedad del Monarca, de los nobles"' 

y de los guerreros. 
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Segundo grupo: propiedad del pueblo. 

Tercer grupo: propiedad del ej~rcito y de los dioses" 

(6). 

En cambio Manuel M. Moreno divide la propiedad terrl 

torial a:teca en esta forma: 

A.- "Propiedad de las comunidades: Calpullal 1 is y Al 

tepetlal 1 is. 

B.- Propiedad de los nobles: Pillall is y Tecpillallis 

de carácter individual, aan cuando de disposici6n restringida; 

C.- Propiedades PGblicas: Teopantlall is, Milchima 

11 is, Tlatocatallis y Tepantlall is, que serv'ian principalmente 

para el sostenimiento de los distintos servicios pabl icos a 

los cuales dichos bienes se hallaban ~estinados; todos estos -

bienes de carácter colectivo"(7) 

E 1 Ca 1pu1 1a1 1 i merece una es pee i a 1 atenc i 6n ya que -

constituye a nuestro juicio el verdadero anteceden~e de la ac

tua 1 estructura ej ida 1 • 

El doctor Lucio Mendieta y Núñe:, en su obra "El Pr2,_ 

blema Agrario de M~xico", "asienta que fa palabra Calpuflolli

quiere decir tierra de Calpull i, que significa ''barrio de gen

te conocida o linaje antiguo"'. (8) 
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El autor Angel Caso, señala ccmo caractcrfsticas del 

Calpul lall i las siguientes: 

1.- "Pertenec1'an a lo que hoy l lamarfamos la persona 

moral jurtdica denominada Calpul 1 j. 

2.- El Calpul li las daba en posesión, divídi~ndolas

al a=ar entre los que habitaban el barrio (tlalmilli). 

3~- Los poseedores no podfan enajenarlas, pero goza

ban de ellas por toda la vida. 

*·- El poseedor podfa dejar su porción a los herede-

ros. 

5.- Si alguna de las castas o 1 inaje se exintufa, r~ 

gresaban las tierras al Calpull i. 

6.- S61o podfan recibirlas los miembros del Calpull i 

titular de ellas. 

7.- Las tierras que revertfan al Calpulf i como por -

causa de no cultivarlps o bien las que no se habfan repartido

eran distribuidas al pariente mayor o chinancallac, quien con

el parecer de otros ancianos, las daba al que las necesituba,

conforme a su calidad y posibi4 idad para labrarlas. 

8.- NingGn ,C.,lpull i o miembro de alglin Cal,..ul 1 i di -
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verto situla.r- pod1a entrar en las tier,.as de otro, ni interve

nir cm el las. 

9.- S61o por excepcí6n podían arrendarse siempre y -

cuando el arrendatario fuese otro Calpull i y no un individuo -

en particular ... 

tO.- El posoedor de una porción perd'fu d·icha pose 

si6n Gnicamente por el hecho de no cultivarla durante dos años 

consecutivos o bien mediando culpa o negl igenc: ia de su parte". 

(9) 

Atendiondo a lo~ tratadistas aludidos y a lo que no 

dispone la Ley federal de Reforma Agraria, V:ll idamente podemos 

establecer que, en esencia son los mismos principios que ani -

man aJ Ejido y al Calpullall i, de manera que el antecedente 

Hist6rico del primero es el segundo. 
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EPOCA COLONIAL. 

Para el estudio de la propiedad Agraria Colonial, se 

impone ir a las instituciones de tenencia de la tierra en esa

época. Para lo cual acudimos a lo que el maestro Angel Caso 

clasifica como propiedad privada y p6bl ica. 

"la primera se componia de las Encomiendas .o Merce-,

dcs Reales, composiciones, confirmaciones y prescripciones". -

( 10) 

Por lo que hace la encomienda ql Dr. Mendieta y Nu-

ñc:, en su obra, "El .Problema Agrario de M6xico" cita a Sol6!:. 

:ano y Pereyra, que al respecto dice se trata de: '1..ln Dcrecho

concedido por Merced Real a los Benem6ritos de las indic:is, pa

ra percibir y cobrar para si, los tributos de los~ Indios que -

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

a la ley de sucesi6n, con cargo de cuídae del bien de los in-

dios en lo espi~itual y temporal, Y de habitar y defender las

provincias, donde fuer6n encomendados y hacer de cumpli: todo

~sto, homenaje o juramento particular". (ti) 

Con motivo de la conquista de la Nueva España muchos 

españoles rccibicr6n de sus Monarcas, en compensación a sus 

servicios, porciones de la tierra conquistada. Paralelamente a 

dicha donaci6n tambi6n recibieron en Encomienda un n6mero de-

terminado de indios con el prop6sito de que los instruyeran en 

la rel igi6n Cat61 ica. A tal repartíci6n de indios se le llam6-
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Encomienda por extensi6n y este hecho se deriv6 de las Bulas -

Alejandrinas. 

Como ya ee dijo la Encomienda tenia el noble Prop6si 

to de cuidar e instruir en la rel igi6n Cat61 ica a los conquis

tados; pero la realidad fu~ tan noble prop6sito que se desvir

tu6, de tal manera que se transform6 en medio para someter so

cial, econ6mica, politica y moralmente a los nativos. Ahora 

bien, las encomiendas no se hicieron graciosamente, sino que -

el conquistador interesado dcb1a solicitar la legitimaci6n de

la posesi6n propiedad de los Monarcas Españoles, mismos que l.l. 

braban los correspondientes titulas de propiedad, a los que se 

les llam6 Mercedes Reales. 

Los Trtim ites para obtener 1 as mene ionadas Mercedes -

son ejemplarmente señaladas por el maestro Angel Caso de lo 

siguiente manera: 

1.- La solicitud de tierras se hac1a ante el cabildo, 

quien manifestaba su opini6n al Virrey o Gobernador sobr~ la -

procedencia. 

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

orientado por dicho parecer. 

3.- Una ve: acordado el repartimiento, debfo asistir 

o ~ste el Procurador de la Ciudad o Villa y sólo debfan otar--
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garse sin causar perjuicio los indios. 

4.- Los daños en perjuicio de los indios debfan vol 
ver u l!stos. 

5.- El otorgamiento de las Mercedes era condicional

durante los primeros cuatro años; debfa tomarse posesión den-

tro de tres meses, y exista obl Ígaci6n de plantar ~rboles en -

los 1 inderos, su pena de reversí6n. 

6.- Debfan adcmSs poblarse sus tierras, edificarse y 

sembrarse y, como ga~!lntfa de todo ello, el sof icitante dcbfa

otorgur unu fian:~. 

7.- No podian abandonarse las tierras ni aan para 

ocupar otras otorgadas también por merced. El abandonado esta

bu sancionado con reversi6n y multa. 

S.- Por 61timo exist1a prohibici6n de venderlas a 

eclesiásticos, pues tambi~n ~sto trafa consigo la reversi6n".-

(I~) 

Puede desprenderse de los trSmites y condiciones se

ñal~das, que la propiedad mcrccdud~ no era absoluta, sino quc

estt1ba sujeta ü 1 imitaciones. 

Luego 1 as Mercedes Rea 1 es a 1 i gua 1 que 1 as encomien-
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das fuer6n en 1 u Nueva España pi 1 ar de 1 des ar ro 11 o de 1 derecho 

de la propiedad individual. 

Es necesario aclarar que las Mercedes Reales se oto!:_ 

gan atandiendo a lo dicho por el solicitante en el plano y me

didas que ~ste presentaba, lo cual, pasado el tiempo, trajo 

como consecucnciü problemas de invasi6n de tierras tal situu-

ci6n lleg6 al extremo de que los Reyes de España se vier6n ~n

la necesidad de credr un cuerpo de Jueces que, constitufdos en 

la Nueva España, se avocar6n al conocimiento ~ 5oluci6n de di

chas invasiones • 

. Es preciso agregar que las ~\erccdes Reales no com--

prcndfan derecho alguno del subsuelo, base o pilar, de la su-

pcrficie mercedüda. 

Se ha llegado a decir temerariamente que la propie-

dad privada en la época colon~al tenfa el mismo contenido y 

significaci6n que tuvo en el pueblo romano, pero tal ascvera-

ci6n no se ajusta a la verdad, como lo veremos contemplando el 

concepto que de propiedad privada se tuvo en una ~poca del Im

perio Romano. 

Dicho contenido y significado lo constituyer6n el 

justendi, fruendi y abutendi, (derecho de usar, de disfrutar y 

disponer), carácteres que di er6n a 1 a "propiedad un matf: de -

derecho absoluro, exclusivo y perpetuo y en virtud de ello el-
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fueron posibles sobre su yosa y dicha facultad no cesaba por -

el s6lo transcurso del tiempo. 

El Maestro Rafael Rojina Vil legus, en su obra "Bic-

nes, Derechos Rea 1 es y Su ces i enes, Tomo Segundo", sostiene en

rc l ac i 6n a la evoluci6n del derecho de propiedad romano que al 

suprimirse bajo el Imperio, de Justiniono las diferencias poi! 

ticas del derecho de propiedad, de tal manera que los Fundos -

Provinciales podfan ser susceptibles de propiedad, s6lo qued6-

un tipo de propiedad, 1 a qu ir itar i a, d§nd.ose un 6n i co concepto 

de dominio que di6 na~imiento a un nuevo aspecto civil y poli

tice. En el Estado Feudal, la propiedad o dominio otorgan el

imperio; que tiene sus bases en el principio de que los seño -

res feudales no s61o tiene~ el derecho de propiedad en el sen

tido civil, para usar, disfrutar o disponer de los bienes, si

no que tambi6n tienen imperio o derecho de soberania para man

dar sobre los vasallos que se estable:can en sus feudos. As'i -

e1 señor feudal l leg6 a convertirse en un 6rgano del Estado; -

su poder de imperio derivado de la propiedad. 

Mientras en el Derecho Romano se distingufa el domi

nio del imperio y nunca el derecho de propiedad otor96 sobera

nfa sobre personas o territorios, en cambio el Derecho feud,:il, 

estableci6 privilegios p6blicos derivados de la propiedad, es

decir, la propiedad no fu~ s6lo una institución de Derecho Ci

vi I que otorgaba una facultad respecto a las cosos, sino qUe -
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se convirti6 en fundamento para la organi:aci6n del Estado, p~ 

ra la atribuci6n dúl poder, para el reconocimiento de la sobe

ranfa, y este concepto llega hastn la Revoluci6n francesa. 

De lo expresado sobre el concepto del derecho de pr~ 

pi edad en el ptJebl o rom.Jno .... y de 1 o asentado sobre 1 as Mere e -

des Reales estamos en condiciones de concluir, que €stus 61ti

mas implicaban un derecho de propiedad sujeto a ciertas condi

ciones, limitaciones y obl igacioncs en beneficio de terceros -

a diferencia. del m6s amplio derecho romlJnO y el extensQ dere-

cho feudal de propiedad. 

Durante lo Colonia la propiedad mercedada, sino quc

lo Corona Española se reservó ciertos bienc$, tales como el 

subsuelo def territorio conquistado, siendo de esta manera su

yos los yacimientos respecto de los cuales se otorgaron conce

siones, antecedente de1 dominio directo de la Nací6n que en la 

actu~lidad señala el Art1culo 27 de nuestra Constituci6n Fede

ral. 

La propiedad ter~itorial colonial qued6 dividida en

individual y comunal, siendo la primera la que se constituyó -

mediante las mercedes raales, encomiendas, vinculaciones y ma

yorazgos y la segunda la que qued6 integrada por Ejidos, fundo 

legal, tierras de común repartimiento y los propios. A conti -

nuaci6n nos remitiremos a las leyes que dieron origen a la pr~ 

piedad comunal en la Colonia. 
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El Fundo Legal.- Se integraron por ordenanza del Ata!:, 

qué: de Falces, conde de Santiesteban, Virrey de la Nueva Esp~ 

ña; misma que a la letra díce: ''Que de aquf no se hago merced

de ninguna estancia, ni tierras, si fuere que la tal estancia

csté y se puedan asentar mi 1 varas de medir paños o sedas y -

desviado de la pob!aci6n y cosas de indios y las tierras qui -

nientas de las dichas varas; y as1 se ponga en Jos mandamien -

tos acordados que para lo verse di~sen, que no se d~n, si no -

Fuere habiendo la dicha distancia y si alguno asentara fa tal

estancia v tierras de que le fuere fecha la merced, sin que h~ 

ya en medio de ellas y las dichas casas de indios, las dichas

varas, pierde las tales estancias e tierras e derecho que a 

el lo tuviere adquiridÓ. Y las mercedes que de otra manera fue

ren, que no vaya declarado lo susodichó, sean ningunas; he vi!_ 

to ser ganadas surepticiamente en falsa rclaci6n". (13) 

Como se desprende de Ja Ordenanza transcrita, el Fu~ 

do Legal era la superficie que se concedta a los pueblos, su -

extensi6n se fijaba en quinientas varas, hacia fos cuatro pun

tos cardinales. Formando as1 un cuadrado de mil varas y tenie~ 

do como punto de referencía los linderos de los casertos de 

los pueblos. Posteriormente·seaumentaron cien varas a fas qui

nientas señaladas y se tuvo como punto de referencia el atrio

de Ja iglesia principal, seg6n cGdula expedida el doce de Ju -

lio de mil seiscientos noventa y cinco por el Rey Fernando Vi

de España. 

Ef establecimiento del fundo legal, en los anterio -
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res términos fu6 considerado por los propietarios españoles e~ 

mo perjudicial a sus intereses alegando que los i.ndios tcnfan

por costumbre vivir muy distantes unos de otros. 

Fué por ello que el entonces Rey de España rectific6 

en la citada C5dula la extensión y forma de efectuar la medí -

ci6n del Fundo Legal. 

El Ejido.- Etimol6gicümentc la palabra Ejido provie

ne del término latino Exitus, que significa sal ida y su apoyo

legal lo encontramos en la Real Cédula del lo. de Diciembre de 

1573, que re::a "los sitios en que se han de formar los pueblos 

y reducciones, tengan comodidad.de aguas, tierras y montes, e~ 

tradas y sal idas y labran:as y un ejido de una legua de largo, 

donde los indios pueden tener sus ganados sin que revuelvan 

con otros de españoles~ (14) 

Es pertinente aclarar que_ dicha c~dula, derivó de la 

Ley XIV, de las Leyes de Indias.- "Que se Señalen de esas y 

tierras para propios". (15) 

Las leyes de Indias entendfan como ejido los terre -

nos ubicados a las sal idas de las poblaciones, con extensión -

de una legua de largo y donde los indios podian tener sus gan~ 

dos, ~sto con la finalidad de evitar que los ganados propiedad 

de e3pañoles se me:claran con el ganado de propiedad indfgena, 

seg6n puede verse en la Ley VIII, que se refiere a las condi-

ciones que deben tener los sitios auto~i:ados para la forma 
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ci6n de pueblos. Oe tal manera que en el Derecho Colonial Es -

'pañol se trasplant6 a América la figura Jurfdica del ejido, si 
milar a (a instituci6n utilizada en la Madre Patria. 

Los Propios.- Estas eran tierras de los pueblos tan

to ind1gcnas como españoles, cuyos productos naturales se des

tinaban al pago de los gastos p6bl icos; eran administrados por 

el Ayuntamiento quien los otorgaba en arrendamiento y las ren

tas provenientes del mismo se asignaban a sufragar el gasto p~ 

bl ico, coincidiendo asf el Derecho Colonial con la instituci6n 

a:teca del altepetlalf i. 

Las Tierras de Repartimiento.- las autoridades rea~ 

les adem§s de conceder a los pueblos el Fundo legal, les otor

garon tierras para que las destinaran at cultivo. Estas fueron 

1 lamüdas "tierras de repartimiento" y se concedieron en cal i -

dad de usufructo, miediante mercedes especiales a favor de les 

r" ~ ii 1 i as miembros de 1 os pucb 1 os·. 

Durante la ~poca Colonial la propiedad territorial -

en t~rminos generales se distribuy6 no acatando fielmente las

disposiciones legales exped•das por Jos Reyes de España que, -

no se puede negar, conten1an un verdadero espfritu de Justicia, 

pues en a 1 gunas de ellas se trat6 de impedir todo abuso que 

los conquistadores, y posteriormente colonizadores desplegaron 

~n perjuicio no sólo de los bienes propios de los indios, sino 

tambi&n en contra de la integridad ffsica de estos 6ftimos, ~ 
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d6.ndoles un trato similar al de b.estias y llegando incluso al

grado de marcarlos, cual si se tratara de reses y no de seres

humanos. 

Al llevarse a cabo la Conquista, como consecuencia -

y en ra:6n de la radical diferencia entre la cultura española

y la existente en tierras americanas, particularme.nte las tie

rras del altiplano mexicano, se produjo una situación dentro,_ 

de la cual los naturales sin llegar a conocer y menos a com 

prender el nuevo 6rden que se les impuso y por ~anto incapaces 

de velar por sus intereses no pudieron evitar ser degradados -

y despojados. 

Gradualmente acontecieron cambios favorables a los -

aborfgcnes, como· la jurisdicción civil y penal, que original -

mente recata en cada terrateniente, pues era costumbre que ca

da encomendero ejerciera las funciones de ju:gador civil y pe

nal dentro· de los lfmites de su repartimiento, pero fu~ poste

riormente colocada en manos de funcionarios especiales de la -

Corona. Igualmente se orden6 que el dueño de las tierras debfu 

residir en ellas, que los indios no podfan ser separados de 

las suyas y finalmente el 20 de Noviembre de 1542, se promulga 

ron las nuevas leyes y ordenanzas para el gobierno de las In -

di as. 

Estas fueron dadas en Valladolid, España, el 4 de Jl!.. 

n io de 1543 y promulgadas en MExi co e 1 24 de Marzo de 1544 ca~ 
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sa superficial de sangrientos disturbios en la Am6rica Españo

la. A partir de su expedici6n comen~6 en el Nuevo Mundo Espa -

ñol a campear la formula irrisoria que dice se obedece pero no 

se cumple; con que se eludfan las órdenes qu~no les conven1an

ejecutar a los funcionarios. 
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posible a que las propiedades est~n igualmente repartidas, to-. 

mar~ el gobierno en consideraci6n lo provenido en esta Ley pa

ra procurar que aquellas tierras que se hallen acumuladas en -

grandes porciones en una sola persona o corporaci6n y que no -

pueden cultivarlas sean repartidas entre ellas, indcmni:ando -

al propie~ario su justo precio a jucio de peritos". (16) 

De dicha disposici6n se desprende que ya existta el

latifundismo o acaparamiento de tierras desde la iniciación 

del perfodo 1 !amado del México Independiente. 

Pero desafo.rtunadamente dicho precepto no se 11 eg6 a 

aplicar, debido a los fuer~es intereses que ilfectaba. 

El 6 de abril de 1830 fu~ e.><¡>edida otra Ley de Colo

ni:aci6n, en la que se dispuso que las tierras baldfas se re -

partieran a familias mexicanas y extranjeras que desearan ocu

par las partes m~s deshabitadas del pa'is. 

En mil ochocientos cuarenta y seis se expidi6 (con 

fecha 4 de OCtubre) un reg I amento sobre Co 1 on i zac i 6n, por el -

cual "se orden6 que el reparto de tierras, ya no se hiciera a

t'itulo gratuito, sino en subasta póblica y a raz6n de cuatro 

reales por acre, y de dos tratSndose de las Californias. 

los preceptos arriba mencionados tampoco tuvieron 

aplicaci6n, debido qui:~ a la caótica situ aci6n del pats, de-
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rivada de las frecuentes luchas por el poder politico, que da

ban lugar a constantes cambios entre los equipos de Gobierno. 

También fu6 causa de la inapl icaci6n de las rcferi -

das leyes, la indolencia, que con la conquista se agudi:6 en -

la clase indfgena privada de me.dios de defensa y sin verdade -

ros representantes suyos ante 1 as esferas gubername.nta 1 es. 

No puede dejarse sin mcnci6n, la primera orden que -

se dict6 en materia de Coloni:aci6n, bajo el Imperio de Agus -

tfn de lturbide el 23 y 24 de mar:o de 1821, por ser laprimcra 

en la materia y que nos p~rmitimos a continuaci6n: "Siendo ju~ 

to y conveniente" "se asegure 1 a forti.1na futu·ra" de 1 os dignos 

mi 1 itantes que se dediquen al servicio" "legftimo" de su Pa 

tria en el ej~rcito imperial","de las" Tres Garantfas de mi 

mando, desde su creaci6n el dta 2 de Mar:o hasta sCis meses 

despu~s, se les d~~larar§ en lapa: ser acreedores a una fane

ga de tierra de sembradura y un par de bueyes hereditnrios 

3U familia, y a su clecci6n en el Partido de su naturaleza 

o en el que el iJan para resídir; 

Los que perecieren en la guerra o murieren de enfer

medad tendrán igual derecho sus mujeres, hijos o padres Y los

europeos que quieran permutar esta gracia para trasladarse a -

su patria o a otro pafs se les conccder~n. (17) 

Durente la etapa que aconteció entre el ffn de lo C.2. 
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Jonia y los prineros años dcf M~xico Independiente, las corpo

raciones civiles particulares y la Iglesia continuaron acrece!l. 

tanda bienes y propiedades que acumulados a los adquiridos du

rante el Coloniaje, di6 por resultado que los capitales, en 

ve: de ser objeto de transacciones comerciales o crear indus -

trias dejaron de circular, permaneciendo por tanto inactivos -

y deteriorando la situaci6n econ6mica del pafs. 

Merece especial ütcnci6n la conducta que la lglcsia

asumi6 respecto al empleo de sus grandes capitales, pues estos 

~!timos, fueron aplicados a la adquisici6n de bienes raíces, -

propiciando asf, el e~tancamiento de la riqueza, lo que origi

n6 entre el Estado y la Iglesia una pugna por virtud de la 

cual, el primero asumi6 lo administraci6n de los bienes de la

hermandad jesuito !' despu6s la disposición de ellos como bie -

ncs de la Naci6n. 

Medida a la que la Iglesia contest6 fomentando y fi

nanci.:mdo rebeliones para que asumieran el poder personas que

les fueran fieles servidores e impedir de esa manera toda le -

gislaci6n que se pudiese elaborar en cont ra del patrimonio de 

la Iglesia y sus intereses •. 

El Estado Mexicano por su parte rcpl ic6 expidiendo-

una serie de leyes que no surtieron el efecto deseado, sino 

que, sirvieron para que el problema agrario que ya se habfa 

iniciado durante· la Colonia se viera alimentado y acrecentado, 



25 

pues uno de sus negativos resultados fué el de que la propie -

dad territorial, incluyendo los ejidos de los indios, fueran -

objeto de rapiña y despojo. Asf, con motivo de la apl icaci6n -

de 1 a Ley de Ocsamort i :ac i6n de Bienes de Manos Muert.:is, mu 

chas ejidos fueran denunciados como terrenos baldfos y se llc-

96 al e~rcmo de interpretar que las comunidades indfgenas ca

recf ande personalidad jurfdica, y con ello les impidieron de

fenderse de los despojos. 

Durante el breve Imperio de Maximil isno de Habsburgo 

el 16 de Septiembre de 1866, se expidió lü Ley Agraria del Im

perio que concede Fundo Legal y Ejido a Los pueblos que carc:.

can de ~I, misma que disponiu: 

'~Artfculo 1.- Los pueblos que corc:can de un fundo -

legal y ejido tenian derecho u obtenerlos siempre que reunan -

las siguientes circunstancias designedas en los dos artfculos

s i gu icntes. 

Artfculo 2o.- Se concede a las poblaciones que ten -

gan m~s de cuatrocientos hübitantes y escuela de primeras le -

tras, una extensi6n de terreno 6til y productivo igual al fun

do legal determinado por la Ley. 

Artfculo 3o.- Los pueblos, cuyo censo exceda de dos

mi 1 habitantes, tendrán derecho a que se les conceda adcm:is 

del fundo legal un espacio de terreno bastante y productivo pa 

ra ejido y tierras de labor, nos señalaremos en cada caso par-
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ticular, en vista de las necesidades de 1os sol icitantcs. 

Artfculo 60.- Ante las Subprefecturas respectivas 

justificarSn los pueblos: lo. Que tienen el que exige esta ley 

2o. Que carecen de fundo 1 egal o ejido en su caso, o que el t!;_ 

rreno que poseen es enteramente improductivo. 

Artfculo 80.- Los terrenos necesarlos para dotar a -

los pueblos de fundo legal y ejido, los proporcionar6 el Go 

bierno de los bald1os o realengos productivos, si los hubiera; 

y en su falta, de los que adquiera por compra o mediante otros 

convenios que arregle_. con los dueños, dé los que ncces itan. 

Articulo 9o.- Si para dotar a los pueblos de los te

rrenos que habla esta le)' no se pudieren proporcionur de la 

manera que·sc previene en el artfculo anterior, y fuere para -

esto compeler a los dueños de los terrenos a la venta for:osa

dc ellos, en los casos prevenidos por derecho, la e)Q)ropiaci6n 

se hará obscrv6ndose lo prevenido en la ley de 7 de Julio de -

1853, asf en cuanto a la dcsignaci6n,,, (18). 

Se deduce hasta que grado los sectores poderosos, se 

habfan üprovechado de las leyes, en algunos casos y en otros -

mediante i11citos procederes, para hacerse de las tierras de -

los ejidos, ya que la existencia de pueblos sin ejidos indica

ba claramente que hab1an sido despojados años antes. 

A cont inuac i 6n haremos un estudio de 1 a obra de aqu~ 
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verdadcros precursores de la reforma agrari~ en M6xico. 

Por orden cronol6gico encontramos en primer t~rmino

a Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien el 5 de Diciembre de 

1810, mand6 "a los Jueces y Justicias del Distrito de esta ca

pital, que inmedi~tamente procedan a la recaudaci60 de las re~ 

tas \'encidas hasta el d'iu, por los arrendatarios de las tic 

rras pertenecientes a las comunidadúS de los naturales, para -

que enter~ndolas en la caja nacional, se entreguen a los refe

ridos naturales la$ tierras para su cultivo; sin que para lo -

sucesivo puedan arrcndars~, pues es mi voluntad que su goce 

sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos. 

Dado en mi cuartel general de Guadalajara, Miguel Hidalgo y 

Costilla, Gencralfsimo de Am6rica. Por mandato de S.A. Lic. 

Ignacio Ray6n~ secretario", (l 9 ) 

Tal mandato, evidencia que existian arrendamientos -

de tierras perteneciente a los indios, lo que desvirtuaba los

f i nes de 1 os otorgara i en tos in i e i a 1 es hechos a favor de los na

tural es y demuestra real inter6s en la suerte del eborigen y -

que el Padre de la Patria se prcocup6 hondamente por los pro -

blcmus sociales derivados de la tenencia de las tierras. 

En segundo término, hallamos en nuestra historia 

c19rariu al genio mi 1 itar Don José Marta More los y Pavón quien

dispuso en un NOMBRAMIENTO DE COMISIONADOS PARA EL RECONOCI 

MIENTO DE LAS EXISTENCIAS DE LAS RENTAS REALES Y ADMINISTRA 

CION DE ESTAS, que: "Por el pr"csente comisionó en toda forma -
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que pasen a los pueblos y lugares conquistudos en las tierras

cal ientes y costas del sur, a reconocer las existencias de los 

estancos, alcubalas, como también las de bulas y nuevo indulto 

de carne, tomando cuenta de el los a las personas que los mane

jan·, sus fiüdores, cte., y udem§s que 1 laman rentas reales, )' 

.que por lo·mismo entra~'ªº en C.:ljus reales comprendiendo las de 

comunidad producidas de renta de los pueblos recogidas hasta -

estü fecha en alg!'.in ju:gado, caju o particular; todas las quc

recoger~n dichos comisionados para socorro de 1 as tropas de mi 

rn.:indo (a CU)·O centro debcr•án recurrir 1 os. suba !ternos) trayen

do por cuenta individ_1.:1ul y separada, de todos y cada lugar y 

en especial las de bulas de nuevo indulto de carne para darles 

los piadosos destinos para que los concedieren los sumos pontl 

fices¡ siendo este uno de los reparos que tenernos que hacer en 

el gobierno de España pues ya no se les daban a estas 1 irnosnas 

su debido destfno,sino en lo aparente, atrapando el dinero s~

grado y com6n sin diferencia, apra los malditos designios de 

los arbitristas gubernativos. Y en cuanto a las tierras de los 

pueblos, har6nsaber dichos comisionados a los naturales y a 

los jueces y justicias que recaudan sus rentas, que deben en~

tregarles lüs correspondientes que deban existir hasta la p~ -

blicací6n de este decreto, y hechos los estregas, entregaran 

las justicias las tierras a los pueblos para su cultivo, sin 

que puedan arrendarse, pues su goce ha de ser de los naturales 

en los respectivos pueblos. Todo lo cual conclufdo dcjar~n los 

comisionados los correspondicnto.srecibos, firmando de uno o de. 
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ambos. Y para que haga la fé necesaria, fo firmé con mi infro:!,_ 

crito secretario en esta cabecera-Tecpan, a los IS dias del 

mes de abril de 1811."(20) 

La 6ltima parte de dicho mandamiento contiene el in

ter~s del Caudillo por resolver de alguna manera el problema -

agrario de su t icmpo y para mSs e 1 aro a6n es e 1 Proyecto para

Conf i scac i 6n de Intereses de Europeos y am6ricanos, adictos al 

Gobierno cuya "Medida" o pro.?cepto SEPTIMO, sostiene: "Deben 

tombi€n util i=arse todas lus huciendas grandes, cuyos terrenos 

laborfos pasen de dos leguas cuando mucho, por que el bcnefi-

cio positivo de la agriculturn consist~ en que muchos se dedi

quen con separuci6n a beneficiar un corto terreno que pueden -

asistir con su trabajo e industria, y no en que un solo par·~i

cular tenga muchil extcnsi6ri de tierras inf"ruct'Íferas, esclavi

:ando millares de gentes para que las cultiven por fuer:a en -

1 d e 1 ase d.a gañanes o ese 1 avos, cu;;i!"'do pueden hucer 1 o como pr~ 

pietarios de un terreno 1 imitado con 1 iberiad y beneficio suyo 

y del pueblo. Esta es und medida de las más importantes, y por 

t~nto deben destruirse todas las obras de presas acueductos,~ 

cacer1os y demás oficinas de los hacendados pudientes criollos 

o gachupines, porque como se ha dicho, <l la corta o a fa larga 

han de proteger a sus bienes las ideas del d~spo~a que aflige

af reino.H(21) 

En este mandamiento se alude directamente a una sol~ 

ci6n del problema ya existen'te del latifundio en la ~poca, a -
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traves del parcclomiento y dotaci6n a los campesinos, con pro.., 

p6sito de una e.xplotaci6n econ6mica de fas tierras disponibles. 

No es posible desconocer en la persona de Don Fran-~ 

cisco Severo Maldonado, C16rigo jalisciense, a otro prccursor

de la Reforma Agraria, que impl1citarnente hac1a notar que la -

1 ibertad )' la igu.:ddad eran pul abras sin sentido pat·a los 

desheredados. 

"As f en su proyecto de Leyes Agrarias de 1 año 1823 g_ 

firm6 la necesidad de divisi6n de la propiedad y la nacional i

:aci6n de las tierras.y a continuaci6n se resumen algunas de -

sus preclaras ideas: Las tierras pertenecientes a la Naci6n d~ 

ben ser divididas y arrendadas en predios de un octavo de le-

gua cuudrada, o en porciones de cinco "cabal lerias" en que qu~ 

pan treinta fanegas <le ma"í-=: el precio del arrendamiento de ca

da una de las porciones debfa fijarse de acuerdo o su calidad; 

dicho arrcndal7lic.nto serta vital i:::.io previa fian:o y obtenido-

tll" pe'.ibf i co subasta; 1 as 1 eyes centrar i as a 1 a 1 ibre c i rcu 1 a--

c ión de la tierra quedarfan abolidas; todas las tierras pertc

necJentes a los indios, tanto las que formor6n un fondo legal

como lns comunales, se dcbtan dividir en porciones iguales, s!!. 

gQn el nt'imero de fümil ias y a cada unü de el las darse les en 

propiedad y de todas las tierras de la Naci6n, s61o dejarían -

de dividirse en predios, un sitio de ganado cercano, seg6n la

importancia de las ciudades". (22).Cabe hacer notar que estas

ticr•ras dedicadas al ganado hacen recórdar al ejido en la acee, 

taci6n colonial. 
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Dicho sistema de distribuci6n agraria estaba encami

nado a losgrar '''un buen establecimiento republicano" ••• Pero -

adn cuando el territorio de una Naci6n estuviera subdividido -

entre un crecido nómero de habitantes y adn cuando el sistema

de los arrendamientos vital icíos encontrarse toda la protec-~

ci6n en6rgica y vigoro.za como se encuentra en el s_istema anglo 

-sajón·, no por eso se logrará establecer una buena democracia

mientros se conservare el derecho de la propiedad territorial, 

en forma perpetua, hereditaria, y exclusiva ••• 

La Historia Patria nos enseña que el derecho de pro

piedad es fatal para el desarrollo, armónico· y equilibrado si

no se encuentra vigilado por el Estado atrav's del derecho y -

las instituciones creadas al respecto mediante una explicaci6n 

estricta de las normas legales vigentes. 
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EN LA EPOCA DE LA REFORMA. 

Epoca de la Reforma.- Grandes y notables intentos de 

dcsconcentraci6n do la propiedad r6stica hubo en el siglo pas~ 

do y a ellos habremos de referirme, como anteced~ntes históri

co de singulilr relevancia respecto de la institución ejidal y

~amunal. 

Durante la Colonia y después de consumada la lndepe!!.. 

d~ncia, particulürmente la propiedad inmueble del clero, por -

las razones ya señaladas, fu~ aumentando.de manera tan consid~ 

rabie que empe%6 a lesioaar grandemente la economía nacional.-

1 lustrcs pensadores de la €poca, como el doctor Mora, Loren:o

de Zavala y G6mes Far1as, observaron el fenómeno y señalaron -

las nefastas consecuencias de la amorti:aci6n de la rique:a 

inmobiliaria por parte del clero. 

factores de orden econ6mico, como la situaci6n del -

erario p6bl ico, la deuda exterior, la escasa persepci6n de de

rechos por traslados de dominio de propiedad inmobiliaria que

raras veces vendfa el clero, y, en general, el desastroso est~ 

do en que se encontraba la cconom1a nacional que producfa es-

tancaMiento de capitales consecuencia de la arnorti:aci6n ecle

si~stico, impulsaron la acci6n gubernamental, adem5s de la 

reacci6n del clero, como la insurrecí6n de Zacapoaxcla Puebla, 

en contra del Gobierno de Comonfort, movimiento ausp.icado por

rl clero y hasta financiado por ~I, como consecuencia de todo

ello, la reacción presidencial no se hi:o esperar y es asi co-
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genas y consiguientemente privadas de personalidad jur1dic~ e

imposibilitadas para presentarse ante los tribunales en defen

sa de sus derechos a las tierras que ventan por conceptoS va-

ríos poseyendo con anterioridad a 1865. 

La Ley de Nacionali:aci6n de los Bienes EclesiSsti-

cos, expedida el 12 de julio de 1859, si bien se proponfa como 

efecto polftico privar al clero del dominio de lo~ bienes que

habia venido administrando, con diversos t1tulos y que venfa -

usando en contra del gobierno y leyes de la Rcp6bl ica; al apll 

::ar se conjuntamente con 1 a Ley de Ocsamort i :::<Je i6n ya referida, 

si bien contribuyó d determin6 la extinción del latifundismo -

eclcsi~stico, propició que surgiera el latifundismo laico, no

menos vara: y cruel que el eclesiástico, sentando las bases en 

que descansarfa el r~gi~en de la propiedad rural prevaleciente 

en el porfirismo. Durante la dictadur~ porfirista, la situa--~ 

ci6n del campesino se torn6 mis~rrima, la acrecent6 el latifu~ 

dismo principalmente de extranjeros, quienes no se dedicaban a 

explotar la tierra sino a los peones con sus "tiendas de raya" 

que servfa~ de instrumento para sujetar de por vida a los cam

pesinos a 1 vender 1 es de mi'\_nera ob 1 i gada, productos caros y de

ma 1 a calidad y a cuenta de sus salarios. De funestas consecue~ 

cías en esta ~poca, fueron las compañias deslindadoras, que t~ 

vieron su origen en la ley de Coloni:~ci6n de 1883; a estas 

compañías en compensaci6n por supuestos gastos de habilitaci6n 

de terrenos baldfos, s~ les adjudicaba hasta la t~rcera parte

de los te~renos baldfos, se les adjudicaba hasta la tercera~

parte de los terrenos que habilitaren o su valor. 
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La obra legislativa en materia agraria, durante la -

etapa de la Reforma, se traduce fundamentalmente en las leycs

ya mencionadas conocidas como Leyes Reformistas: si bien con-

viene señalar algunas otras disposiciones legales de la 6poc~

y asf podemos mencionar: la ratificación de la Ley de Dcsamor

ti:aci6n, mediante Dec~eto del Congreso del 28 de ~unio de 

1856; el Reglamento de esta ley del 30 del mismo mes y año, 

elevado al rango de principio constitucional en el art'iculo 27 

de la constitución del 5 de febrero de 1857; las leyes de Col~ 

ni:aci6n del 31 de mayo de 1875 y del 15 de dicienbrc de 1883; 

leyes sobre terrenos boJld'fos, resalt.::indo la Ley sobre ocupa--

ci6n y enajenaci6n de terrenos buldfos expedida el 26 de mayo

de 1894; esta obr.:i legislativ.:i scñüladG, constituye, en mate-

ria agraria no solamente lo fundamental legisl.:ido en la ct~pa

comprendida del año de 1856 hasta los albores del presente si

glo; sino que representa el instrumental juridico que al apl i

carse condujo a los habitantes del medio rural a una situaci6n 

paupérrima y de injusticia social que e:iq:,f ica y justifica el -

movimiento social armado de 1810. 
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EL PERIODO REVOLUCIONARIO. 

Durante cf perfoso inicial de la Revolución Don Ant2 

n io Df as Soto y Gnma y Don Juan Sarab i a, so 1 i e itaron 1 a e>.pro

p i ec i 6n por causa de utilidad p6blica de las tierras cercanas

ª los pueblos· que necesitasen ejidos y adem~s que se 1 imitara

la extensi6n de tierras que podfa teneren propiedad un solo i~ 

dividuo, lo que constituyó la primera manifcstaci6n. 

Don Francisco 1. Madero aportó en materia agraria, -

el llamado "PLAN DE SAN LUIS", "cuyo art!culo tercero, ptirrafo 

tercero, asienta: "A~usando de Ja ley de terrenos baldíos num!!. 

rosos pequeños propietarios, en se ma)·orfa indtgenas, han sido 

despojados de sus terrenos, ya por acuerdo de fa Secretarfa de 

Fomento, o por fallo de !Os Tribunales de la RepQblica. Siendo 

de todü justicia restituir a sus antiguos poseedores los tcrr!t 

nos de que se les despojo de un modo tan arbitrario, se decla

ran sujetas a revisi6n tales dispoSiciones y fallos y se exigl 

rá a los que adquirieron de un modo tan inmoral o sus herede~

ros, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quie~ 

n~s pagar~n tambi€n fa indemni:aci6n por los perjuicios sufri

dos. S61o en el caso de que los terrenos hayan pasado a terce

ras personas antes de la promulgación de este Plan, los anti-

guos propietarios recibirán indemni:aci6n de aquellos en cuyo

bcneficio se verific6 el despojo"(23). 

Tal mandamiento es a todas luces retroactivo, pero~ 

no se puede dudar, dadas las circunstancias pof ttico-sociales, 
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jurfdicas y econ6micas que privaron durante muchos años antcs

de} PI an d~ San Luis, que 1 os ejidos fuer6n objeto de despojo, 

es decir, que quienes tenfan legftimo derecho sobre ellos, en

especial los aborigenes, fucr6n vfctimas de las rnaquinaciones

arbitrar ias aluidos. 

forma parte de la Revoluci6n de 1910, sin duda, el -

"Plan de Ayalo'', proclamado por Emiliano Zapata, Caudillo del

SUr; dicho plan resume el pensamiento de los campesinos de la

época y en el se plantea el problema del despojo de las tie--

rras pertenecientes a los trabajadores del campo. 

Por lo tanto, siendo materia de esta tesis el ejido, 

empe:aremos por transcr.ibieu ortfculo s~ptimo: 

"En virtud de que la inmensa mayorfa de los pucblos

y ciudadanos mexicanos que no son m~s dueños que del terreno -

que p isao',.sufr iendo los horrores de la m ÍsC>ria sin poder mejo

rar su situaci6n y condición social ni poder dedica.rse a la 

industria o a la agricultura por estar monopol i:adas en unas -

cunntas manos las tierras mentes y aguas; por esta causa se 

expropiarSn, previa indcmni:aci6n de la tercera pa~te de esos

monopof ios a los poderosos propietarios de ellas,. a ffn de que 

los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos,. colonias,

fundos legales para pueblos o campos de sembradura y de labor, 

y se mejore en todo y para toda la falta de prosperidad y bie

nestar de los mexicanos". (24) 
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El art1culo 60. del Plan de estudio era del siguien-

te tenor: 

"Como parte ad i e i ona 1 que invocamos, hücemos constar; 

que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpadolos hacenda 

dos, cientfficos o caciques, a la sombra de la tiranfa y de la 

justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles

dcsde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus tftulos 

correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido -

despojado.o;; por ma 1 a f~ de nuestros opresores, manteniendo a 

todo trance con las armas en la mano, la mencionada posesi6n,

y los usurpadores que se consideren con derecho a ellas, lo d~ 

ducirán ante Tribunales especiales que se establcscan al triuu 

fo de la Revofuci6nu. 

El documento del que se habla, tambifin alude a los -

despojos que los poderosos real izar6n en perjuicio de campesi• 

nos integrantes de 1 os pucb 1 os y que crun causa d ircctn de 1 i!!. 

tenso malestar social de la época, es decir que la Revoluci6n

Mexicana contrajo el compromiso frente a los campesinos que la 

siguieron, de mejorar su nivel atrav6s de los medios que cntou 

ces eran considerados id6ne~s, es decir la entrega de tierras. 

Es preciso decir en mfirito de Madero, que dict6 di-

versos decretos sobre r icgo y fraccionamiento de terrenos de -

1 a Nac i 6n; as f como e i rcu 1 ares sobre des 1 i nde, amojonamiento, -

fraccionamiento y reparto de ejido~ a les pueblos y recomenda

ciones a los gobiernos de los estados sobre el deslinde y 
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fraccionamiento de ejidos, que teniendo el poder polftico en -

sus manos, cre6 !as Comisiones Nüciono:les Agraria y Ejecutivo, 

sin embargo tombi~n es de mencionarse que su r€9imcn no llc96 

a crista 1 i ::ar 1 os anhe 1 os campesinos y prueba de e 1 1 o lo fu6-

l a constnntc amcna:ü de las masas dirigidas por Vil la en el 

Norte y Zapata en el Sur. 

En efecto, hubo necesidad h ist6r ica de nue'los rumbos 

rev~lucionarios y el plan de chihuahua, de fecha ~5 de Mar:o -

de 1912,_ suscrito por Pascuol Oró:co, en ::ill :irt'ículo 35, trata 

de nuevo los problemas de la materia agrario, en los siguien-

t~s términos: "Siendo el problcwa agrario en la Rcp6blico, cl

que exige más atinada y violenta soluc:6n, la Revoluci6n garo~ 

ti:a que desde luego se proceda a resolverlo, bajo las bases -

generales siguientes: 

1.- Reconocimiento de la propiedad a los poscedorcs

pacificos por mtis de veinte año; 11.- Revalidaci6n )' pcrfccci.2. 

namiento de todos los tftulos legales; 111.- Rcindivicaci6n de 

los terrenos arrevatados por despojo; IV.- Repartici6n de to-

das las tierras baldias y nacional i:adas en toda la Rep6bl ica; 

V.- Expropiaci6n por causa de utilidad p6bl ica, pPevio ava16o

a los grandes terratenientes que no cultiven habitualmente to

da su propiedad y las tierras ast c><propiadas se repartir~n p~ 

ra fomentar la agricultura intensiva; VI.- A fin de no gravar

e! Erario, ni hechar mano de lns reservas del tesoro, ni mucho 

menos aumentar con emprestitos en el extranjero la deuda exte

rior de lb Naci6n, el gobierno hará una emisión especial de b~ 
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nos agrfcolas para pagar con ellos los terrenos expropiados, y 

pagarS a los tenedores el intcr~s d~1 4% anuül hasta su amortl 

::oc i 6n. Es-t.a se harli cada di e= años con un fondo espec i o 1 des

tinado a dichn amorti::aci6n; VII.- Se dictar:i unn ley Org.5nica 

Reg 1 mrertar i a sobre 1 n müter ia". (25) 

Anteriormente quedaron e~licadas las formas de pro-• 

piedad cuya evoluci6n hist6rica ha quedado determinada en el -

presente capftulo y que constituyen instituciones aut6nomas 

del Derecho Mexicano enraizadas claro está en el antiguo Dere

cho Póbl ico Español pero conformadas por .nuestras urgencias 52._ 

ciales propias. 
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EN LA LEY DE 6 DE ENERO DE 1915 

Es de justicia hacer algunas consideraciones aqu1 s2 

bre el Licenciado Luis Cabrero como uno de los precursores de

la Reforma Agraria y autor intelectual de la Ley de 6 de Enero 

de 1915, Ley que se hace indispensable y b&sica para compren -

der toda la nueva estructura agraria en M~xico. 

E1 Licenciado y Diputado Luis Cabrera en el año de -

1912 puso a 1 a cons ideraci6n de la CtimDra de Diputados un pro

yecto de ley Agraria ~,q,I ícado y sostenido con claridad y ra:~ 

namien~os sol idos, sin embargo no fue aceptado tal ve: todavia 

las fuer:as conservadoras se opusieron por todos los medios p~ 

sibles, logrando por el momento una supuesta Victoria. El pro

yecto del Licenciado Cabrera y concretamente en el articulo 

dos se faculta ni ejecutivo de la uni6n para que de acuerdo 

con las leyes vigentes procediera o exprop ior los terrenos ne

cesarios para reconstruir los ejidoa de lo~ pueblos que los h~ 

yan perdido, para dotar de ellos a las poblaciones que las ne

cesitaren o para aumentar la extensión de los existentes. En~ 

el artfculo tercero señalaba que las expropiaciones se cfcctu!._ 

r1an por el gobierno federal, de acuerdo con loS'_gobiernos est~ 

tales y los ayuntamientos de los pueblos de cuyóS ejidos se·.':""' 

trate, para rcsol-.·er, sobre la necesidad de reoonstrucci6n o -

dotaci6n y sobre la extensión, identificación y local i:üci6n -

de los ejidos; indicaba tambi~n que la reconstituci6n se har~, 

hnsta donde sea posible, en los tcrrerios que hubiese constitui 

do anteriormente dichos ejidos. Por otra parte )"al principio 
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et mcncionüdo proyecto de clara de utilidad p6bl ica nacional -

la rcconstrucci6n y dotación de ejidos para los pueblos. 

Pero y& se ve, dice el Maestro lucio Mendieta y N6 -

ñe::, que: "el licenciado Cabrera no qÚerfa fa reconstrucci6n 

del antiguo ejido colonia( formado generalmente por terrenos -

pasta les o de monte, con extens i6n de una ·legua cuadrada y 

destinados a los ganados de los indios para que no se revuel -

vnn con los esPaño 1 es", según se 1 ce en 1 a Le.y que creó e 1 eji 

do en 1 a Nuevn España, y que ya tenemos e itada, s ina que ente!!. 

dfu como ejido la tierra destinada a sostener la vida de los -

pueblos. ( 1) 

Lo anterior se aclara con la transcripci6n que a con 

tinuaci6n haremos de dicho instrumenta jurfdico 

ARTICULO 1.- "Se declür-an nulas: 

1.- Todas fas enajenaciones de tierrils, aguas y mon

tes pertenecientes a los pueblos, rancherfas, con9regaciones o 

comunidcdcs¡ hechas por Jos jefes pol1ticos, gobet9nadores da -

los Estados o cualquiera otra autoridad 1ocol, en contravcn 

ci6n a lo dispuesto en ta Ley de 25 de junio de 1856 y demSs -

Leyes y disposiciones relativas; 

11.- Todas las concesiones, composiéiones o ventas -

de tierras, aguas y montes, hechas por la Sccretarfa de fomen

tot Hacienda o cualquiera otra autoridad Federal, desde el prl 
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han i nvnd ido y ocupado i 1 cga !mente 1 os ejidos, terrenos de re

partimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los

pucblos, rancherfas, congregaciones o comunidades y 

111.- Todas ºlas diligencias de apeo o deslinde, proc 

ticadas durante el per'i'odo de tiempo a que se rcfi~r~ la frnc

ci6n anterior, por compañfas, jueces u otras autoridades, de -

1 os Estados o de 1 a F ederac i 6n, con 1 as cu a 1 es se h.:iyun i nvadl.. 

do y ocupado, ilegal~P.nte, tierras, aguas y montes de los eji

dos, terrenos de repart im i cnto o de cua 1 qui criJ 0tra e 1 ase, per.. 

tenccientcs los pueblos., runcherfas, congrcgllCÍoncB o comunl 

dadcs"'. 

ARTICULO 2<".- "La división o reparto que se hLibicra

hecho 1 eg'i't imamentc entre 1 os vcc.inos de un pucb 1 o, ranchcr 'Í ü, 

congrcgaci6n o comunidud y en la que haya habido alg6n vicio,

solamente podrá ser nul ificada cuando asf lo .;ol iciten las dos 

terceras partes de aque 11 os vcc inos o de sus causa hab i tílntcs ~, 

ARTICULO 3o .- "los pueblos que necesitándolos, Cürc.a;_ 

can de ejidos o que no pudieren lograr su rcstituci6n por ful

ta de t'i'tulos, por imposibilidad de identificarlos porque le -

galmcnte hubieren sido enajenados, podr~n obtener que se les -

dote del terreno suficiente para reconstituir~los conforme a 

las necesidades de su poblaci6n, cxpropi5ndose por cuenta del

Gobierno Nacional el terreno indispensable para este efecto, -

del que se encuentre inmediatamente colindante con los pueblos 

interesados". 



ARTICULO 4o. "Para los efectos de esta 1 cy y dcmtis -

leyes agrarias que se C"l'idieren, de acuerdo con el programa 

polftico de la Revoluci6n, se crcarfin: 

1.- Una comisión Nacional Agrariu de nueve personas

y que, prccidida por el Secretario de Fomento, tendrS las fun

ciones que esta ley y las sucesivas le señalen; 

lt.- Una Comioi6n local agraria, compuesta de cinco

personas, por cada Estado o Territorio o de la Rep6bl ico, y 

con las atribuciones que las leyes deter~inen; 

111.- Los comit6s particulares ejecutivos que en 

codü Estado se necesiten, los que se compondrSn de tres perso

nas cada uno, con las atribuciones que se les señalen". 

ARTICULO So. "los comit~s particulares ejecutivos 

dependerán en cada Estado de 1 a com is i 6n 1oca1 agraria respec

tiva,· la que a su ve:, estar~ subordinada a la Comisi6n Nacio

na 1 Agraria". 

ARTICULO óo.- "Las solicitudes de r"cstituc~6n de ti~ 

rras pertenecientes a los pu~blos que hubieren sido invadidos

u ocupados ilegalmente, y a los que se rcf iere el art1culo la. 

de esta ley, se presentar~n en los Estados directamente ante -

los Gobernadores, y en los Territorios y Distritos directamen

te ante los gobernadores, y en los Territorios y Distrito Fed!!_ 

ral, ante lns autoridades polfticas superiores, pero en los e~ 
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sos en que la falta de comunicaciones o el estado de guerra 

dificultare la acción de los gobiernos locales, las.sol icitu -

des podrán tambi6n presentarse ante los jefes militares que e~ 

tén autori:ados especialmente para el efecto por el cncorgado

del Poder Ejecutivo; a estas solicitudes se adjudicar~n los d~ 

cumentos en que se fundenn. 

También se prcscntar5n ante las mismas autoridades 

las solicitudes sobre concesión de tierras paro dotar de eji -

dos a los pueblos que carecieren de ellos, o que no tengan t1-

tulos bastiJntcs para justificar sus derechos de reivindicación. 

ARTICULO 7o. "La autoridad respectiva, en vista de -

las sol icitudcs presentadas, oirá el parecer de la comisi6~. lo

cal agrarin sobre la justicia de las reivindicaciones y sobre

la conveniencia, necesidad y extensión en les concesiones de -

tierras para dotar de ejidos y resolverá si procede o no la 

restitución o conces i6n que se solicita; en, caso afirmativo, -

pasar6 al expediente al comit6 particulür ejecutivo que corre~ 

ponda, a fin de que, identific5ndose los terrenos, deslind~nd2 

los y midi~ndolos, proceda a hacer entrega provisional de ellos 

a los interesados". 

ARTICULO 80. "las resoluciones de los gobernadores o 

jefes militares, tendrán el carácter de provisionales, peros~ 

rán ejecutadas en seguida por el comit~ particular ejecutivo -

y el expediente, con todos sus documentos y demás datos que se 

estimaren necesarios, se remitirá despu~s a la c~misi6n local-· 
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agrario, la que a su ve: lo elevar~ con un informe a la Comi -

si6n Nacional Agraria". 

ARTICULO 9o. "La Comisión Nacion.:d Agraria dictamin.2_ 

rá sobre la aprobación, rectificaci6n o modificación, de las -

resoluciones elevadas a su conocimiento, y en vista del dicta

men que rinda el encargado del Poder Ejecutivo, de la Naci6n,

sanc ionurfi las re ivind icac iones o dota e iones efectuadas, exp i

d i cndo 1 as tftu 1 os rcspcct i vos". 

ARTICULO IOo. "Los interesados que se creyeren perj!::!.. 

dicados con la rcsoluci6n del encargado del Poder Ejecutivo de 

la Naci6n, podr~n ocurrir ante los tribunales a deducir sus d~ 

rcchos dentro del t€rmino de un año, a contar desde la fecha -

de dichas resoluciones, pues pasado este t~rmino, ninguna re -

clamaci6n será admitida. 

En los casos en que se reclüme contra reivindicacio

nes y en que el interesado obtenga resoluci6n judicial decla -

randa que no proccdra la restitución hecha a un pueblo, la se~ 

tencia s61o dará derecho a obtener del Gobierno de lo Naci6n,

la indemni:aci6n correspondiente. 

En los mismos t~rminos de un año podrán ocurrir los

propictarios de terrenos c.'l)ropiados, reclam~mdo las indemniz~ 

cienes que dcbun pag.Srsclcs". 

ARTICULO 1 lo. ''Una ley reglamentaria detcrminnr6 la

conclici6n en que han de quedar los terrenos que se devuelvañ o 
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se adjudiquen a los pueblos y la manera y oc.:isi6n de dividir -

los entre los vecinos, qu icncs entre tanto los disfrutartin en 

com6n". 

ARTICULO I::!.- "los gobernadores de los Estados, o en 

su caso, los jefes mi 1.itares de cada región autori::a.da por cl

~ncargado del Poder Ejecutivo, nombrar~n desde luego la comi -

si6n local agraria y los comit6s particulares ejecutivos". 

TRANS 1TOR10.- "Est.:i Ley comen=..1r5 a r'eg ir desde 1 a 

fecha de su apl i-=aci6n mientras no concluya la actual guerra -

civil' .. Las autoridades militares hnrán uplicar y pregon.or la -

presente ley en cada una de las ola=.as o lugares que fueren 

ocupatido". (2) 
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EN LA CONSTITUCION DE 1917 

En cuanto a la propiedad social reconocida por el a~ 

t1culo 27, 6sta se refiere escencialmentc a los ejidos y comu

nidaden. 

Para una mejor comprensión del artfculo 27 es conve

niente tener en cuenta el concepto de ejido. En primer t6rmino, 

el ejido es una persona moral o colectiva; esa persona ha recl 

bido un patrimonio rtístico a trav6s de los procedimientos de -

la redistribuci6n agraria. El ejido está sujeto a un régimen -

de especial protecci6n y cuidado del Estado. 

Oc acuerdo con la !P.y, el patrimonio del ejido está

formado por tierras de cultivo o cultivables; tierras de uso -

comtín para satisf.:icer necesidades colectivas, ::ona de urbani -

:aci6n; parcela escolar y unidad agrfcola industrial para la -

mujer campesina. 

En cuanto a las tierras de cultivo, éstas se determl 

nan tomando en cuenta la superficie de las tierras y el n6mero 

de campesinos que forman el nGcleo de poblaci6n. De acuerdo 

con la fracción X del art1culo 27 la unidad individual de dot~ 

ci6n no debe ser menor de 10 hectáreas de riego o de sus equi

valentes en otras clases de tierras. 

El régimen jurfdico de la propiedad comunal es pare

e ido ,, 1 de 1 ejido, aunque entre ambas figuras hay e 1 aras d ife

renc ias: la personalidad del ejido surge con la entrega de las 
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ti erras; en comb io, 1 as comunidades ya poseen de hecho o por

derecho bienes rGsticos que la Constituci6n les autori:a püra

disfrutarlos en com6n. Los procedimientos de dotación y ampli~ 

ci6n de ejidos son distintos de los correspondientes a la res

t ituc i 6n de tierras a 1 as comunidades o a su conf i rmac i6n y ti 
tulaci6n. 

En cuento al procedimiento y a las autoridades agra

r ins es conveniente tener en cuenta lo siguiente: la fracci6n

XI, en su inciso~), se refiere a la Secretar~a de la Refonna

Agrnria, que anteriormente se denominaba Departamento de Asun

tos Agrarios y Coloni:aci6n y cuyo titular es nombrado y remo

vido l ibrcme.nte por el precedente de la RcpGblica. 

El Cuerpu Consu 1 ti vo Agrario que mene ion u e 1 i ne i so

b), se integra por c.inco t itu 1 ares )' por el n6mero de supernu

merarios que decida el Ejecuti"vo Federal. Dos de los miembros

titulares y la misma proporci6n en el co~o .de los supernumer~

rios, act6an como representantes de Jog campesinos. El secret~ 

rio de la Reforma Agraria preside este Cuerpo, contando con v2 

to de calid~d. Sus funciones principales consisten en dictami

nar sobre los expedientes que deban resolverse por el preside~ 

te de la Rep~blica; revisar y autori:ar lo~ planos, proyectos

relativos a sus dictámenes y opinar sobre los conflictos qu~ ~ 

se originen por la ejecuci6n de las resoluciones presidencia -

les (artlculos 14 y 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria). 

Las comisiones agrarias mixtas previstas en el inci-
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so e), se integran por un presidente, un secretario y tres vo

cales. El presidente, que es el delegado agrario que reside en 

la capital del Estado y el primer vocal, son los representan··~ 

tes del gobierno federal y el secretario y el segundo vocal, -

los del gobierno del Estado. Sus funciones principales consis

ten en substanciür los C;oqJedientes de resti~uci6n, dotaci6n 

y arnpl ioci6n de tierras, bosques y aguas: d_ictaminar enlos ex

pedientes que deban ser resueltos por los gobernadores y deci

dir sobre diversas controversias agrarias. 

los comit~s particulares ejecutivos que menciona el

inciso d), se constituye con los miembros del nócleo de lapo

blación o grupo de solicitantes, cuando se inicia un expedien

te de restituci6n, dotaci6n, ampliaci6n o creaci6n de un nuevo 

centro de pobluci6n, y cesan en sus funciones al ejecutarse el 

mandamiento del gobernador o la resoluci6n presidencial, en su 

caso. 

Los comisariados ejidalcs previstos por el inciso e) 

que tarnbi6n pueden ser de bienes comunales, tienen la calidad

de autoridades internas de los n6clcos agrarios, conjuntamente 

c~n las nsam~leas generales y los consejos de vigilancia. Es -

tSn constituidos por un pre~idente, un secretario y un tesore

ro, propietarios y suplentes; tienen la representación del ejl 

do o comunidad y son responsables de ejecutar los acuerdos de

las asambleas generales. 

Las fracciones XI 1 y XIII fijan las bases de los pr~ 
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cedimicntos agrarios para la restituci6n o dotaci6n de tierras 

y aguas~ La prcsentnci6n de una solicitud de restitución abrc

de oficio la vfa dotatoria, para el caso de que la restituci6n 

se declare improcedente. Las sol icitudcs presentadas a los go

bernadores son turnadas a las comisiones mixtas en un pinzo de 

10 dfas. Las propias ~omisiones tienen encomendada la ejecu 

ci6n de los mandamientos del gobernador, los cuales deberán 

expedirse dentro de un plazo de die~ dfas dcspu~s de rccibido

el dictamen si se trata de un expediente de rcstituci6n, y de

quince, en los de dotaci6n. 

El plazo de las comisiones ~i.xtils para ~mitir su dis 

t:amen es de cinco dfas posteriores a la fecha de la integra 

ci6n del expediente, trütándose dc·la restituci6n, y de 15 en

los casos de dotaci6n. Debe decirse, sin embargo, que los pla

:os previstos por la ley para la tramitaci6n de los expedien-

tcs en primera )'ºsegunda instancia raramente se cumplen en la

pr&ctica. Antes de que se produ:can los dictámenes~ que ser~ 

fiere la fracci6n XIII, el expediente se turna a la delega

ci6n agraria correspondiente, la que, en su coso completa el -

e.-.q>cdiente y finalmente se ocupa de la ejecución de la resolu

ción presidencial definitiva. 

En torno a lo que dispone el ~!timo párrafo de la 

fracción XIV, se ha suscitado una polémica en laque por una 

parte se proclama la abol ici6n del amparo en materia agraria -

y por la otra, se define la permanencia del mismo, sin condi -

cionarlo .a la existencia de un certificado de inafectabilidad. 
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De acuerdo con lo que dispone la frac~i6n XV I~ ina

fectabil idad de la pequeña propiedad a9ricola o ganadera, de-

viene de que la misma se encuentra en explotaci6n. Los concep

tos de tierra de riego, humedad, temporal, asf como el de tie

rras cultivables, se contienen en el articulo 220 de la Ley F~ 

doral de Reforma Agraria. 

En relaci6n con lo que previene la fracci6n XVt, la

Ley Federa 1 de Reforma Agraria dispone en su articu 1 o 307, 61-

t imo p§rrafo, que no se fraccionaran los ejidos cuando puedan

resultar unidades de dotaci6n menores a !o dispuesto por la -

Ley. No obstante, abupdan los casos de ejidos con unidades de

d~taci6n inferiores a 10 hect5reas. 



57 

EN LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRAR 1 A 

Lc-s tcmüs b55icos de la Ley Federal de Reforma .~gril

ria de lo. de Mar:o de 1971, son siete: Autoridades; el Ejido, 

Orguni:ación econ6mica del ejido, Redistribución de la Propie

dad Agraria; Procedimi~ntos Agrarios; Registro y Plancaci6n 

AgrQria; y Responsabilidades. 

La Ley en análisis es reglamentaria de las disposi -

e i oncs agrarias contenidas en e 1 cJrt 'i cu 1 o 27 Cons t i tuc i onu 1 y

CU)'O contenido es de interés pl'.Íblico y de observ.'.lncia gcneral

en toda la Repl'.Íblica. A pesar de que la Ley en estudio tiene -

importantes reformas de v~riad~ 'indolc, estimamos que dentro -

de las más trascendentales est§n las relacionadas con la nueva 

concepción del ejido como empresa social que debe estructurar

se en funci6n de sus fines productivos y mejoramiento econ6mi

co y cultural de la vida campesina. De esta ley a continuaci6n 

extraeremos los aspectos relacionados con el tema que nos ccu

pa para dornos la idea de lo que es el ejido actual. 

Los n6cleos de poblaci6n que care=can de tierr~s, -

bosques o aguas o no las tengan en cantidad suficiente paras~ 

tisfacer sus necesidades, tendrán derecho a quese les dote de

talcs elementos, siempre que los poblados existan cuando menos 

con seis meses de anterioridad a la fecha de la solicitud res

pectiva, asf lo establece el artfculo 195 del citado ordena --

miento. 

Los nGc 1 eos de pob 1üCi6n que hayan si do privados de-
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sus tierras, bosques o aguas, por cualesquiera de los actos a

que se refiere el art1culo 27 Constitucional, tendrán derecho

ª que sz les rnstituyan 1 cuondo se compruebe los requisitos 

que señala el mismo articulo 191 de la Ley Agraria. 

En los ejidos ya const itu1'dos, podrSn amp 1 i arse 1 as

superf ic i es de las unidades de dotación, en los t6rminos del -

articulo 222 de esta Ley Federal de Reforma Agr3ria. 

Esta Ley tambi~n establece que en el caso de que en

los terrenos afectables pueda desarrollar~e econ6micamente un~ 

explotaci6n pecuaria~ forestal, aquellos se entregar~n en ca~ 

tidad suficiente para que lo~ campesinos puedan cubrir sus ne

cesidades con el aprovechamiento de los recursos que dichos -

terrenos proporcionen. 

Para fijar el monto de la dotaci6n en tierras de cul 
tivo q cultivables, se calculará la extensi6n que debe afecta~ 

se, en los t~rminos del artfculo 220. 

"Son tierras cultivables las de cualquier clase que

na est€n en cultivo, pero que econ6mica y agrfcolamentc sean -

susceptibles de ~I, mediante inversiones de capital y t~abajo

que los ejidatarios puedan aportar por s1 mismos, o con ayuda

del crédito• (3) 

Ahora bien, a partir de la publ icaci6n de la Resolu

ci6n Presidencial en el Diario Oficial de la Federaci6n, el n~ 
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cleo de poblaci6n ejidal, es propietario de las tierras y bie

nes que en l;.i misma se señale con las modal idadcs )' regulacio -

nes que cista ley establece. La ejecución de la Resoluci6n· Pre

sidencial otorga al ejido propietürio el carScter de poseedor, 

o se lo confirma si el nQcleo disfrutaba de una posesi6n pro -

visionül. 

los derechos que sobre bienes agrarios adquieren los 

ndcleos de poblaci6n ser6n inalineablcs, imprescriptibles, 

inembargables e intransmisibles y por tanto, no podrán en nin

gún caso ni en forma alguno enüjenarse, cederse, transmitirse, 

arrendarse, hipotecarse o grabarse en todo o en p3rte. Serán -

inexistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan

ejecutados o que se pretendan llevar a cabo en contrnvenci6n -

del artfculo 52 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

A la lu::. de la ley en anáf is is los ejidos y comunid~ 

des tienen personalidad jur1dica; la asamblea general es su m~ 

xima autoridad interna y se integra con todos los cjidatarios

o comuneros en pleno goce de sus derechos. Quienes se encucn -

tren suspendidos o sujetos a juicio privativo de derechos no -

podrSn formar parte de fa mis~a. De igual manera e1 artfculo

r ~6 señala que el ejido tiene cap-0cidad jur1dica para contra -

tar paro sf o en favor de sus integrantes, a trav6s dol Comis~ 

riada Ejidal, los cr€ditos de refacci6n, avfo o inmobiliarios

quo requiera para la debida e:i<pfotaci6n de sus recursos. 

Visto todo lo anterior podemos concluir diciendo que 
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el ejido en la legislación agraria vigente, constituye una or

goni:aci6n jurfdica, ccon6mica y social, dotada de bienes y r~ 

cursos que en su conjunto componen su patrimonio como son las

tierras de labor, los montes, o bosques y aguas, ast como 

otros productos naturales del suelo, recursos mineros, turfstl 

cos y pesqueros. Jurfdicamente la lcgislaci6n agraria vigente

concibe a los· ejidos como personas morales capaces de celebrar 

todo tipo de contratos y de obligarse en nombre de los miem 

bros del n{icleo agrario, por conducto del comisúriado ejidal -

en funciones. 

La Ley Fcdernl de Reforma Agraria, adem~s de establ~ 

ccr las disposiciones referidas a tenencia y usufructo de la -

tierra, en su Libro Tercero, determina los fundamentos legaleS 

para la organizaci6n econ6mica del ejido y con base en ello 

los ejidos y comunidades para fortalecer su capacidad de ges -

ti6n y autogestí6n, podr~n constituirse en asociaciones, coop~ 

rativas, y uniones ejidales y comunales para las finalidades -

econ6micas que losgrup~s que las constituyen se propongan. 



CLASIFICACION DEL EJIDO, EN SUS ASPECTOS, AGRICOLA, 

GANADERO Y FORESTAL. 

ól 

Después del movimiento social de 1910, el ejido tuvo 

un cambio significativo e importante ya que no se rcconstituy6 

el antiguo ejido colon-ial, sino que surgi6 el ejido como la 

tierra o superficie destinada a sostener ta vida de los pue 

bias; esto fue a partir de lu ley del 6 de enero de 1915; "es

la primera Ley Agraria del pafs, punto inicial de nuestra Re -

forma A~raria y realidad concreta para el cumpcsinado de M5xi

co que hab1a luchado por obtener un p~da:o d~ ti~rrü que trab~ 

j~r· y del cun 1 vivir". (J) 

E 1 m.:testro Edmundo F 1 ores cxpres a que "de acuerdo 

con la utili:aci6n de la tierra los ejidos se clasifican en 

agrfcolas, ganaderos, forestales y mixtos. A 6stos, agrega, 

ha)' que añadir otros dos grupos: ejidos ine~lotables y ejidos 

e.-.;plotables pero no explotados. 

Diversos factores influyen en la clasificaci6n de 

los ejidos segGn su forma de cxplotaci6n.- 1.- lne~lotables.

en estos ejidos toda la superficie de las tierras es i~produc

tiva agricolamcnte.- 2.- Explotables, pero no explotados.- Es

ta clusc de ejidos tiene superficies explotables {de labor, 

con patos, con bosques o incultos productivos) que no han sido 

aprovec~ados. 3.- Agricola.- Es de este tipo el ejido, si el -

valor de los productos agr'icolas representa el 60% o m6s del -

valor ~atal de su producción.- 4.- Forestal.- Es de este tipo-



el ejido, si el valor de 1os productos forestales representan

el 60% o más del valor total de su produccí6n. 5.- Mi:!(to.- Es

de este tipo el ejido si el valor de cada una de las producci~ 

nes agr1colas, ganaderas y forestal resulta inferior al 60% 

del valor de su producción", (5) 

Del anSlisis a la Ley Federal de Reforma Agraria, P2 

demos afirmar que hay diversos tipos de ejidos, aclarando que

esta diversidad la contemplamos desde dos puntos de vista fun

damenta 1 es: 

1.- Considerando los erementos o recursos naturalcs

y las condiciones geográficas y biol6gicas que~ 

influyen sobre las diversas 6reas rurales. 

2.- Desde el punto de vista de Informa de organi:a-

ci6n que se lleva en el seno cjidül. 

Para efecto de este trabajo únicamente me referir~ -

al primer punto señalado, o sea, de acuerdo a los elementos -

o recursos naturales y a las condiciones geogr§ficas y biol6gl 

cas que influyen sobre las diversas ~reas rurales en nuestro -

pafs, tenemos: 

Ejido Agrfool a. 

Es el que resulta de la dotaci6n o restituci6n de -

tierras de riego, de humedad o de temporal y que cst§ destina

do al cultivo, con la funci6n de producir alimentos b~~icamen-
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te; procurando l~grar tasas altas de crecimiento del producto

agropecuar io y contribuyendo este tipo de ejidos con los ali -

mentas y matcr i as primas ,~ 1 desarro 11 e de 1 as nct iv idadcs in -

dustriales y de servicios. 

Este tipo de ejidos es el más extendido a fo largo ~ 

de nuestro territorio y tiempo atr§s fue el m6s importante en

la vida nacional y a6n en nuestros d~as, la gren mayorta de 

los ejidos creados se han dedicado a la agricultura y realmen

te son los más incrementados, 

"P~ra fijar el monto de la dotacf6n en tierras de 

cultivo o cultivables, se calculará la extensi6n que debe afcs 

tarse tomando en cuenta no s61o el n6mero de los peticionarios 

que iniciaron el expediente respectivo; sino el de los que en

e! momento de reali:arse la dotaci6n, tengan derecho a recibir 

una unidnd de la misma. 

La unidad mfnima de dotación sor~: 

1.- De die: hect~reas en terrenos de riego o hume 

dad; y 

Tia- De veinte hectáreas en terrenos de temporal. 

Se consideraran como tierras de riego aquellas que -

en virtud de obras artificiales dispongan de aguas suf icientcs 

para sostener de modo permanente los cultivos propios de cada

regi6n, con independencia de la participación pluvial. 

. to 
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Se consideraran como tierras de humedad aquel las que 

por las condiciones hidrol6gicas del subsuelo y mctereol6gicas 

de la regi6n suminintran a las plantas de humedad suficiente -

para el dcsnrrol lo de los cultivos, con independencia del rie

go >' de las l luviüs. 

Tierras de temporal son aquel les en que lahumedad n~ 

cesaría para que las plantas cultivadas dcsarrol len su ciclo 

vcgetat i va provenga di recta y exc 1 us ivamente de 1 a precipita -

ci6n pluvial. 

Los tierras de humedad de primera se equiparan a las 

de riego para los efectos de esta Ley. Las tierras de humedad

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

poral. 

Son tierras cultivables las de cualquier clase que -

no est~n en cultivo, pero que económica y agr1colamente sean -

susceptibles de 61, mediante inversiones de capital y trabajo

que los ejidatarios puedan aportar por sf mismos, o con ayuda

dcl cr6dito", (6) 

En este primer tipo la explotaci6n agricola es el 

punto clave de la vida tnterna del ejido, mediante labores de

remoci6n, preparüci6n, acondicionamiento, siembra, escarda, 

cuidado del suelo, etc., es decir de todos los esfuerzos del -

ejidatario agricultor orientados claro está en la producci6n. 
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Ej ido Ganadero. 

la ganaderta es de vital importancia para la vida de 

nuestro pafs, no solamente por contribuir al paquete general -

de alimentaci6n de nuestra poblaci6n, sino también, es impor -

tan te por e 1 abastec im i en to de matcr i as primas 1 as cua 1 es u na

ve: transforme:das satisfacen otras necesidades de 1.a poblnc i6n, 

en consecuencia, los dfas de hoy demandan con mayor urgencia -

la existencia de "ejidos ganaderos". 

Por la topograffa del territorio nacional, ante la -

carencia por l6gica, de tierras suficientes susceptibles de 

cultivo, la Reforma Agraria dá paso a este tipo de ejidos, el

cual se establece sobre superficies inadecuados para la agri -

cultura, por lo que se requiere una superficie que por sus Cü

racterfsticüs sirva para pasti:alcs o agostadero. 

Congruentes con la Ley Federal de Reforma Agraria, -

diremos que: en caso de que en los terrenos afectables pueda -

desarrollarse econ6micamente una explotaci6n pecuaria, estos -

se entregar§n en cantidad suficiente para que los campesinos -

puedan cubrir sus necesidades con el aprovechamiento de Jos -

recursos que dichos t:crrenos proporcionen. Lo anterior es con

forme al artfculo 224 del ordenamiento señalado. 

Para fijar el monto de la unidad de dotaci6n en los

ejidos ganaderos de acuerdo con el artfculo 224, en los prime

ros, ~sta.no será menor a la superficie necesaria para mante -

ner cincuenta cabe:as de ganado mayor o sus equivalentes y se-



66 

determinnrS teniendo en cuenta la capacidad forrajera de los -

terrenos y los aguajes aplicando, en lo conducente, lo establ~ 

ciclo en el art1culo 259. 

"Los ejidos ganaderos que se constituyan, deberfin 

explotarse en forma colectiva, salvo que se demuestre desde el 

punto de vista econ6mico, las ventajas de real i:ar otro tipo -

de e.'<¡>lotaci6n". (7) 

La creaci6n de este tipo de ejidos es con el objeto

de darle a la tierra una mayor funci6n social y sobre todo da~ 

le al agro mexicano una nueva perspectiva, para ello, los eji

dos o comunidades indfgenas o bien los ejidatarios y comuneros 

que exploten intensivament~ en sus terrenos plantas forrajeras 

y construyan silos o empleada de ganado estabulado o semies~a

bulado, recibirán preferentemente entre otras cosas el apoyo -

técnico y financiero de las instituciones oficiales correspon

dí entes. 

Ejido Forestal. 

Seg~n el diccionario LAROUSSE, la palabra Forestal -

significa lo relativo a los bosques. Bosque en el sitio pobla

do de ~rboles, monte; y bosque maderable, es el que d§ ~rboles 

maderab 1 es". (8) 

Por su parte la Ley Forestal en su artfculo 7o. est~ 

blece que: Se considera forestal toda cubierta vegetal consti

tuida por ~rboles, arbustos y vegetación espontánea que tenga-
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una influencia directa contra la crosi6n anormal, en el régi -

men hidrogr~f ico y sobre las condiciones el imatol6gicas y que, 

puede además desempeñar funciones de producci6n o recreo. 

Para los fines de dioha ley seexcluyen los terrenos 

cultivados con fines agrfcolas y hortfcolas, asf como las pra

deras naturales y artificiales que se aprovechan para el past~ 

reo. 

Este otro tipo de ejidos, tambi~n se establece sobre 

aquellas superficies o terrenos que no son susceptibles de 

agricultura y en cambio su utilidad y beneficio radica funda -

mentalmente cnel cultivo y e.xplotaci6n de los árboles madera -

bles. En los terrenos afectables y susceptibles de desarrolla~ 

se econ6micamente una explotaci6n y cultivo forestal, el artf

culo 224 de la Ley Federal de Reforma Agraria estipula que 

aquel los se entregar~n en cantidad suficiente a los campesinos 

para que &stos puedan cubrir sus necesidad~s por el aprovecha

miento de los recursos que dichos terrenos proporcionen. 

En cuanto al monto de la unidad de dotaci6n en estos 

ejidos forestales, ~sta se calculará tomando en consideraci6n

la calidad )'el valor de los recursos forestales y se fijar~ -

t~cnicamente mediante estudio especial que al efecto se elabo

re, la extensi6n de la unidad de dotaci6n econ6micamente sufi

ciente para asegurar la subsistencia decorosa y el mejoramien

to de la familia campesina. 

Trat~ndose de este tipo de ejidos y comunidades indL 



genas ya sean de hecho o de derecho, el recurso forestal debe

r~ explotarse en forma colectiva previo acuerdo de la asamblea 

general y bajo las normas y supervisión de las Secretarfas de

la Reforma Agraria y Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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AUTOR 1 DAD ES DEL E J 1 DO 

LA ASAMBLEA GENERAL'. 

En materia agrDria, Asamblea General, #es una rcu-

ni6n de los miemb1-.os capacitados de los n6cleos de población~ 

jidales o comunales, convocados para determinaJo fin". (1) 

El primer C6digo Agrario de 1934, 1 larnaba a este ti

po fe Asamblea,"Junta General de Ejidatarios", y fue hasta el

C6digo Agrario de 1940, cuando se le denominó Asamblea General 

de Ejidatarios Denominaci6n que se viene utili:ando hasta la -

presente legislaci6n; todas las Leyes Agrarias, promulgadas 

ante de la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, Hablar6n de 

una manera muy general de la Asamblea General de Ejidatarios y 

Comuneros, siempre considerándola como la máxima autoridad a-• 

graria de los n6cleos de poblaci6n ejidales y comunales. 

El capitulo 11, Tftulo Primero, del libro Segundo de 

la Ley Federal de Reforma Agraria, regula amplia y detallada-

mente a las Asambleas Generales, en donde se establece lo si-

gu iente: 

a). De su lntegraci6n. 

Los ejidos y las comunidndes tienen personalidad ju

rfdica; la Asamblea General es su máxima autoridad. 

Las asambleas Generales se integran con todos los ·

ejidatarios o comuneros que se encuentren en pleno goce de sus 

derechos, y que no estGn suspendidos o sujetos a juicio priva-
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tivo de derechos agrarios. 

Todas las mujeres que disfruten de derechos cjida-

les tendr§n vo: y voto en las Asambleas Generales. 

Los ejidatarios integrantes de las Asambleas Genera

les podran acreditar su personalidad ante las mismas, con una

credencial provivional, que al efecto expida el Comisario Eji

dal y que deber~ 1 levar la firma del Delegado Agrario, quien -

remitir~ un duplicado de dichas credenciales al Registro Agra

rio Nacional, a fin de que ~ste expida la credencial definiti~ 

va. 

b). Clases de Asamblea General. 

De conformidad con el artfculo 27 de la Ley Federal

de Reforma Agraria, existen tres clases de Asambleas Generales 

de Ejidatarios, y son: 

1.- Asambleas Generales Ordinarias. 

2.- Asambleas Generales Extraordinarias, y 

J.- Asambleas Generales de Balance y Programaci6n. 

Las Asambleas Generales Ordinyrias, se celebran el ~ 

al timo domingo de cada mes y quedan legalmente constituidas'. 

con fa asistencia de la mitad de más de uno, de los ejidata--

rios con derecho a participar. Si no se reune la mayor1a seña

lada, la Asamblea del mes siguiente se celebrará con los que -

asistan, y los acuerdo que se tomen, serán obl igatcrios, a6n -
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para los que se ausenten, siempre que no se trate de asuntos -

que conforme a la Ley deban resolverse en asamblea Extraordin~ 

ria. 

Las Asambleas Generales Extraordinarias, se celebran 

en los casos que más aO~lante señalamos asf como facultades y

obl igaciOncs y cuando asf se requiera, fa atención.de asuntos

urgentes para el ejido o comunidad. 

Para la celebraci6n de las AsambleDs Generales Ex---

traordinarias, deberá expedirse convocatoria, y solo podrán -

ser expedidas de conformidad con ~I art'iculo 31 de la Ley Fcd~ 

ral de reforma agraria por: 

1 .- Delcgaci6n Agraria; 

2.- Comisariado EJidal; 

3.- Consejo de Vigilancia. 

El consejo de Vigilancia podr~ convocar por iniciatl 

va propia o si asf lo solicita al menos el veinticinco por 

ciento de los ejidatarios o comuneros. 

Cuando otras autoridades, organismos e instituciones 

oficiales tengan intcrcs en la celcbraci6n de una Asamblea Ex

traordinaria, habran de convocarla por conducto de la Delega-

ci6n Agraria o del Comisariado Ejidal. 

En las Asambleas Ordinarias mensuales, la votaci6n -

será ccon6mica, a menos de que la propia Asamblea acuerde que-
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sea nominal. En coso de empate decidirS el voto del Presidente 

del Comisariado Ejidal. 

Las asambleas Generales de Balance y Programación s~ 

rán convocadas al término de cada siglo de producci6n o anual

mente y tendrán por objeto informar a la comunidad los result~ 

dos de la organización, trabajo y producci6n del per1ódo ante

rior, ast como programar los pla:os y financiamientos de los -

trabajos individuales, de grupos y colectivos, que permitan 

el mejor e inmediato aprovechamiento de los recursos natura--

les y humanos del nGcleo agrario. 

A estas asambleas, podrá asistir un representante de 

la Delegaci6n Agraria y uno de la institución oficial que re-

faccione al ejido o comunidad. Podrán también asistir asesores 

t6cnicos de las dependencias oficiales relacionadas con lo pr~ 

ducci6n y comercial i:aci6n de los productos del campo. 

Las votaciones en las Asambleas Generales de Balance 

y Programaci6n y en las Asambleas Generales Extraordinarias s~ 

rán nominales, y los acuerdos se tomar~n por mayorfa de votos

salvo los casos de excepción que la Ley de la materia estable~ 

ce. 

e) Disposiciones Generales. 

Oe toda Asamblea General Deberá levantarse el acta -

correspondiente, la cual serS firmada por el representante de

la Comisión Agrariü Mixta o de la Oelegaci6n Agraria en los 
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~asas en que la Ley de la materia previene su participaci6n, -

los autoridades del ejido y los ejidatarios o comuneros asis-

tentes; ~stos pondr~n además su huella digital debajo de donde 

cst6 escrito su nombre. Una copia del acta se entregar~ en el

t~rmino de ocho dfas a la Oclegaci6n Agraria. 

Toda controversia sobre la legalidad de las convoca

torias, la valide: de las Asambleas Generales y ta fidelidad -

de las actas correspondientes será resuelta por los Comisiones 

Agrarias Mixtas, conforme al procedimiento establecido en la -

Ley Federal de Reforma Agraria. V si en el curso del procedí-

miento se advierte la comisi6n de un delito, se dor6 cuenta al 

Ministerio P6blico. 

Cabe señalar, que en la prSctica no siempre la Comi

si6n Agraria Mixta, conoce sobre la legalidad de las convocat~ 

rías, valide: de las Asambleas Generales o de la fidelidad de

las actas correspondientes, tal y como lo establece el artfcu

lo 36 de la Ley de Reforma Agraria, sino que, seg6n el caso, -

quien conoce es la Sccretar1a de la Reforma Agraria. 

Todos los miembros de un ejido o comunidad tienen el 

deber de asistir a las Asambleas Generales que se convoquen I~ 

galmente. La asamblea General podrá fijar sanciones econ6micas 

dentro de los 11mites señalados en el reglamento interno del -

ejido, para quienes sin causa justificada, no cumplan con esta 

obligaci6n. El cobro de esta cuota no podrá hacerse valer so-

bre los bienes de trabajo del ejidatario. 
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El Comisario Ejidal tiene la representaci6n del ej1-

do y es el responsable de ejecutar los acuerdos de las Asam--

bleas Generales. 

d). Facultades y Obligaciones de la Asamblea General. 

De acuerdo con el articulo 47 de la Ley Federal de -

Reforma Afraria, las facultades y obligaciones de la Asamblea

General son las siguientes: 

1.- Formular y aprobar el reglamento interior del 

ejido, el que deberá regular el aprovechamiento de los bienes

comunes las tareas de beneficio colectivo que deben emprender

los ejidatarios independientemente del rágimen de explotaci6n

adoptados, y los dem§s que la Ley de la materia les señale. 

Cabe mencionar al respecto, que son muy pocos los -

ejidos del pafs que cuentan con un Reglamento Interior, debie!?.. 

do las autoridades agrarias fijar mSs su atención en ello, da

da la importancia del mismo. 

11.- Elegir y remover los miembros del Comisariado ~ 

jidal y del Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto en -

la Ley de la materia, y acordar en favor de los mismos un estl 

mulo o recompensa cuando lo considere conveniente, con la 

aprobaci6n del Delegado Agrario; 

111.- Formular los programas y dictar las normas ne

cesarias para organi:ar el trabajo en el ejido, con el objeto

de intensificar la producción individual o colectiva del mismo, 
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mejorar los sistemas de comerciali:aci6n y allegarse los me--

d i os econ6m i cos,. adecuados, a trav€s de 1 as instituciones que .. 

correspondan con la asistencia t€cnica y aprobación de la Se-

cretar'fa de la Reforma Agrar la; 

/_.,..-, 
lV.- Dictar los acuerdos relativos a la forma en que 

deben disfrutarse los bienes ejidales y de las comunidades, 

103 que deber§n ser aprobados y reglamentados, en su caso, por 

la Secretaria de la Reforma Agraria. 

V.- Promover el establecimiento dentro del ejido, de 

industrias destinadas_. a transformar su producción agropecuaria 

y forestal, asf como la participaci6n del mismo en aquel les 

que se estable:can en otros ejidos y aprobar las bases de di-

cha participaci6n; 

VI.- Autori~ar~ modificar o rectff¡car, cuando proce 

da legalmente, las determinaciones de Comisariado; 

Vl !".- Discutir y aprobar, en caso, los informes y e~ 

tados de cuenta que rinda el comisariado y ordenar que sean fi 
jados en lugar visible del poblado; 

VIII.- Aprobar todos los convenios y contratos que -

celebren las autoridades del Ejido¡ 

IX.- Conocer de las solicitudes de suspención o pri

vaci6n de derechos de los miembros del ejido, oyendo a los )n
tercsados y someterlas a la Comisi6n Agraria Mixta, si las en

cuentra procedentes; 
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X.- Acordar, con sUjeci6n a Ja ley de la materia,fa

asignaci6h individual, de las unidades de dotación y solares -

conforme a las reglas establecidas en el artfculo 72 de la Ley 

federal de Reforma Agraria. 

XI.- Opinar entre el Delegado Agrario sobre permutas 

de parcelas entre cjidatorios y en las disputas respecto de d~ 

rechos hereditarios ejidolt?s; 

Xlt.- Determinar, entre los campesinos que por disp~ 

sici6n de esta Ley tienen preferencia para prestar trabajo·ªª!!.. 

lariado en el ejidot aquellos que deban contratarse para las -

labores del ciclo agrtcola; y 

XI 11.- Las demás que la Ley Federal de Reforma Agra

ria, otras leyes y· reglamentos Je señalen. 
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La legalidad y la actuación de las autoridades ejid!!_ 

les antes apuntadas, devienen de la ley y por lo tanto, con 

los 1 inoamientos que establezcan en cuanto a las obligaciones

y derechos que deben imponer a los ejidos y a los ejidiltarios, 

consideramos que seria suficiente para una buena organizaci6n

y funcionamiento del ejido, sin embargo, nos encontramos en un 

medio en que es discutible la Honestidad para apli~ar la ley y 

por lo mismo~ se debe evitar a toda costa, la corrupción que -

modifique en Forma 1 acerante 1 as actuaciones de l.as autor ida-

des ejidalcs, ya que en otra forma, las consecuencias nefastas 

impedirfan el correcto funcionamiento institucional; no es 

nuestro inter~s tapar el &ol con un dedo, esperando que de !a

noche a la mañana In honestidad en la aplicaCi6n de la Ley 

Agraria, permita una absoluta recuperaci6n de los ejidos y un

desarrol lo altamente positivo, pero si pretendemos apuntar 

estas lacras para que no un debido saneümiento, paulatino pero 

agresivo, se mejore tanto el ejido en su funcionamiento por 

parte de las autoridades; como la producci6n misma de ~ste. 

Es importante también establecer que el Estado debc

tener especial preocupación por conservar el sistema ejidal en 

su integridad porque como consecuencia-de los conurbanismos y

de las grandes consentraciones humanas en determinados lugares, 

las tierras ejidales se comercial izan, no desde el punto de 

vista de su funci6n, sino desde el punto de vista del valor de 

lc:r·t;erra y no obstante estar prohibido su comercio, se comer

cio, se comercian las parcelas para el efecto de que adquirie~ 

tes no ejidatarios, constituyan derechos de posesi6n sobre las 

mismas, hasta que el propio Estado determina en algunos casos-
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la dcclaroci6n de zona urbana de las tierras ejidoles, las ex

traen de su objeto y naturaleza jurfdica y de esta manera, se

reducen en su cxtensi6n las áreas que deber6n constituir los -

ejidos. 
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COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES. 

El antecedente que sobre el Comisariado Ejidal tene

mos es la circular No. 22, del 18 de abril de 1917, en donde -

el Primer Jefe del Ej6rcito Constitucional ista, Venustiano Ca~ 

rran::a, dispuso que se "procediera a designar en cada pueblo -

dotado o restituido de ejidos, c6mites particulares para la 

administraci6n de los bienes concedidos, que sertan electo 

por mayoria de votos en los pueblos interesados, debiendo es~

tar formados por tres personas, se removcr~on cada año sin que 

pudieran ser reelectos y tendrian las m§s amplias facultades -

para dictar todas las medidas que tendieran al mejor aprovech2 

miento de los recursos y se denominarían Comet6s Particulares

Administrativos" (2), actualmente denominados Comisariados 

Ejidales. 

El Comisariado Ejidal, est6 considerado como segunda 

autoridad interna de los ejidos y de las comunidades quepo~-

seen tierras. 

a). Oe su integraci6n. 

Los Comisariados Ejidales estfin constituidos por un

Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietario y suplen

tes. 

Independientemente del tipo de explotaci6n adoptado, 

el Comisariado Ejidal contarS con los Secretarios Au~iliares-

de Cr~dito de comerciali%aci6n, de acci6n social y los demás -
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requerimientos de la producción. 
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Los Secretarios Auxiliares durarán en su cargo un -

año y ser6n substituidos o confirmados en la Asambleas General 

de Balance y Programación respectiva. 

En cada ejido o comunidad habrá un consejo de vigi-

lancia, constituido por tres miembros propietarios y tres su-

plentos y, esta considerado como la tercera autoridad interna

del Ejido. 

b). De su ElecCi6n. 

Los miembros del Comisariado Ejidal y sus Auxiliares 

~erán electos por mayorfa de votos en Asamblea General Extrae~ 

dinaria. El voto será secreto y el escrutinio p6bl ico ~ inme~~ 

di ato. 

En caso de que la votaci6n se empate, se repetirá la 

votación, y si volviera a empatarse el Delegado Agrario formu

lar5 una planilla mixta asignendo lod puestos por sorteo entre 

ejidatarios que hubiesen obtenido el mismo namero de votos. 

Los integrantes del Comisariado Ejidal durarán en 

sus funciones tres años. 

Si al t~rmino del perfodo por el que haya sido el.ec

to el Comisariado Ejidal no se han celeQrado elecciones, ser§-
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automáticamente sustituido por el Consejo de Vigilancia, el -

que deberá convocar para la elección en un pla:o no mayor de -

sesenta dfas. 

Los miembros del Comisariado Ejidal, por una sola 

ve:, podrán ser electos ·para el mismo o diferente cargo en el

siguiente perfod9 si obtienen la mayoría de las _dos ·terceras -

partes de la Asamblea. En elecciones posteriores no podrán ser 

electos para nin96n cargo, sino hasta que haya transcurrido un 

lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio. 

e). Requisitos pa_ra ser Miembro del Comisariado Ejidal. 

Para ser miembro de un Comisariado Ejidal se requiere: 

1.- Ser ejidatario del n~cleo de poblaci6n de que -

se trate y estar en pleno goce de sus derechos; 

11.- Haber trabajado en el ejido durante los 61timos 

seis meses inmediatos anteriores a la fecha de elecci6n: y 

111.- No haber sido sentenciado por delito intencio

nal que amerite pena privativa de 1 ibertad. 

El tesorero del Comisariado Ejidül, causionarfa su -

manejo a satisfacci6n de la Delegación Agraria. 

Para cumplir efica::mente con sus obligaciones los -

Comisariados Ejidales podrán, en caso necesario, celebrar co~ 
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tratos de prcstaci6n de servicios con profesionistas, con apr~ 

baci6n de la asamblea General, sin perjuicio del asesoramiento 

que obtengan de organismos oficiales. 

d). De la Remoci6n de los Miembros del Comisariado -

Ejidal, 

De confórmidad con el art1culo 41 de la Ley Federal

de Reforma Agraria, los miembros del Comisariado Ejidal ser~n

removidos por la Asamblea General o por las autoridades corre~ 

pendientes, por incurrir en alguna de las. siguientes causales: 

1.- No cumplir los acuerdos de la Asamblea General; 

11.- Contravernir las disposiciones de esta Ley, las 

de sus reglamentos y todas aquellas que se relacionan con la -

tenencia, e.'l(Jllotaci6n y aprovechamiento de los ejidos y comunl 

dades; 

111 .- Desobedecer las disposiciones legalmente dict~ 

das por las Secretarfas de la Reforma Agraria y la de Agricul• 

tura y Recursos H idr6u 1 icos; 

IV.- Malversar fondos; 

V.- Ser condenados por autori:ar, introducir o permi 

tir que en los terrenos ejidales o comunales se siembre mari-

guano, amapola o cualquier otro estupefaciente; o por otro de

lito intencional que amerite pena privativo de la 1 ibertad; 
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VI.- Ausentarse del ejido por m~s de sesenta dfas 

consecutivos, sin causa justificada o sin autorizaci6n de la -

Asamblea; 

VII.- Acaparar o permitir que se acaparen unidades -

de dotaci6n o superfifies de uso comGn del ejido o de la comu

nidad; y 

VI 11.~ Fomentar, real i:ar, permitir, tolerar, o aut2 

ri:ar transmisi6n de terrenos ejidales o comunales, asf como -

su arrendumicnto o cualquier otra forma de posesiones ilegales 

o no denunciar estos actos de Ministerio Público que correspo~ 

da. 

En los casos señalados en las fracciones 111, IV, V, 

VII, y VIII del referido ordenamiento jur~dico, la remoci6n 

debera ser acordada por las dos terceras partes de la Asamblea 

General Extraordinaria, si a pesar de que l-0 Delegaci6n Agra-

ria estima que los hecho existen y a pesar de ello la Asamblea 

no resuelve la remoción de sus autoridades, la Def egaci6n los

suspender§ en sus cargos y ordenará entren en funciones los 

suplentes del Comisariado Ejidal y si por alguna circunstancia 

no pudieran entrar en funciones, ocuparán dicho cargo los int~ 

gr.::intcs del Consejo de Vigila.ocia. 

Al comprobarse plenamente la responsabilidad de los

ínculpados, se les sancionará con destitución, sin perjuicio -

de las dem~s penas que les correspondan. 
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Todo cambio total o parcial, temporal o definitivo -

de los integrantes del Comisariado Ejidal, ser~ notificado a -

la Delegación Agraria, quien a su ve: lo notificará al Regis-

tro Agrario Nacional. 

e). facultades y Obligaciones del Comisariado Ejidal. 

De conformidad con el artfculo 48 de la Ley Federal

de Reforma agraria, son facultades y obligaciones del Comisa-

riada EJidal que ejercen en forma conjunta sus tres integran-

tes las siguientes: 

1.- Representar el n6cleo de poblaci6n ejidal ·ante -

cualquter autoridad con las facultades de un mandatario gene-

ral; 

11 .- Recibir en el momento de la ejccuci6n del mand~ 

miento del Gobernador, o de Resoluci6n presidencial, los bie-

nes y la documentaci6n correspondiente; 

1 ll.- Vigilar los fraccionamientos cuando las auto-

ridades componentes hayan determinado que las tierras deban 

ser objeto de adjudicaci6n individual; 

IV.- Respetar y hacer que se respeten estrictamente

los derechos de los ejidatarios, manteniendo a los interesados 

en la posesi6n de las tierras y en el uso de las aguas que les 

correspondan; 
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V.- Informar a las autoridades correspondientes de -

toda tentativa de invaci6n o de~poj~ de terrenos ejidales o 

comunales por parte de particulares, y especialmente del inte~ 

to de establecer colonias o poblaciones que pudieran contrave

nir la prohibición constitucional sobre adquisici6n, por ex--

tranjeros, del dominio"de :onas fronteri:as y costeras: 

VI.- Dar cuenta de las Secrctarfa de la Reforma 

Agraria de todos a que 11 os .:isuntos que imp 1 i quen un cambio o m2. 

dificaci6n de los derecho~ cjidales o comunales; 

Vil.- Administrar los bienes ejidalcs en los casos~ 

que la Ley de la materia prevea, con las facúltadcs de un apo

derado general para actos de dominio y la administración, cen

ias 1 imitaciones que esta ley establece; y real i:ar con terce

ros las operaciones y contraer las obligaciones previstas en -

esta ley; 

Vlll,- Vigilar que las e.xplotaciones individuales y

colectivas se ajusten a la Ley de la ma~eria y las disposi--

ciones generales que dicten las dependencias federales compe-

tentes y la Asümblea General; 

1X.- Real i=ar dentro de la Ley, todas las activida-

des necesarias para la defensa de los intereses ejidales; 

X.- Citar a Asamblea General en t~rminos de Ley. 
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XI.- Formular y dar a conocer el orden del dfa de -

las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; 

XII.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atri--

buciones, los acuerdos que dicten las Asambleas Generales y 

las Autoridades Agrarias; 

XIII~- Proponer o la Asamblea General los programas

de organi:aci6n y fomento econ6mico que consideren convenien-

tcs; 

XIV.- Contratar la prcstaci6n de servicios profesio

nales, t~cnicos, asesores y en general de todas las personas -

que puedan real izar trabajos 6tiles al ejido o comunidad, cen

ia autori:aci6n de la Asamblea General; 

XV.- Formar parte del Consejo de Administración y -

Vigilancia de fas sociedades locales de cr6dito ejido! de sus

ejidos; 

XVI.- Dar cuenta a las Asambleas Generales de las 

labores efectuadas, del movimiento de fondos y de las inicia-

tives que se ju:guen convenientes; 

XVI.- Dar cuenta a las Asambleas Generales de las 

labores ef~ctuadas, del movimiento de fondos y de las iniciatl 

vas que se juzguen convenientes; 

XVI 1.- Dar cuenta a la Secretarfa de la Reforma Agr~ 
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y a la secretarfa de Agricultura y Recursos HidrSulicos cuando 

se pretenda cambiar el sistema de e>;>lotaci6n, organización 

del trabajo y práctica de cultivo, asi como de los obstScullos 

que existan para la correcta explotaci6n de los bienes; 

XVIII.- Informar a la Asamblea General cuando un eji 

datario deje de cultivar la unidad de dotaci&n individual en -

un ciclo agrfcola o durante dos años consecutivos, sin causa -

justificada; 

XIX.- Prestar su auxi 1 io para la real i.:aci6n de los

trabajos sociales y de comunidad que organice el Estado en be

neficio de los nacleos de poblaci6n; 

XX.- Aportar al Registro Agrario Nacional, quince·

dfas despues de la primera Asamblea General de cada año, los -

datos referidos en el artfculo 456 de la Ley de la materia; y 

XXI.- Las dem§s que la Ley de la materia les señale. 

f). Oc la responsabilidad en Materia Agraria. 

De conformidad con los artfculo 469 y 470 de la ley

Federal de Reforma Agraria~ los miembros del comisariado EJi-

dal incurrir~n en responsabilidad en cualquiera de los siguie~ 

tes casos; 

1.- Por abandono de las funciones que les encomienda 

la Ley Federal de Reforma Agraria; 
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11.- Por originar y fomentar conflictos entre los ~ 

ejidatarios, o conflictos interejidales; 

lit.- Por invadlr tierras; 

IV.- Por malversar fondos; 

V.- Por no cumplir las obligaciones que se les. impo

ne para la tributaci6n del ejido; 

V1 .- Por ejecutar actos u omisiones que provoquen -

o produzcan el cambi~ i leg_al de l·os ejidatarios a superrficie -

o unidades de dotaci6n distintas de las que les han correspon

dido en el reparto provisional de las tierras de labor; y 

VII.- Por fomentar, real i:z:ar, permitir, éolerar o -

autorizar ventas de terrenos ejidales o comunales, o su arren

damiento,aparcerfa u ocupaci6n ilegal en cualquier otra forma, 

ya se trate de unidades individuales de dotación o de bienes -

de uso coman, en favor de los miembros del propio ejido o com~ 

nidad o de terceros, excepto en los c~so9 previstos en el artl 

culo 76, 

La comisi6n de cualquiera de los actos prohibidos rA 

por la fracci6n Vil, sanciona al infractor con p~rdida de sus

derechos individuales como miembro del ejido, sobre la unidad

de dotaci6n que le corresponda o en relaci6n a los bienes de -

uso coman. 
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Los miembros del Comisariado Ejidal que ordenen la -

privaci6n temporal o definitiva, parcial o total de los dere•

chos de un ejidatario o comunero, y los que con su •conducta 

pasiYa la toleren o autoricen sin que exista una resoluci6n -

legal en que fundarla, ser§n inmediatamente destituidos, que-

dando inhibidos para volver a desempeñar cualquier cargo en el 

ejido o comunidad, y sufrirán prisi6n de tres meses a tres 

años'~ segGn la gravedad del caso, de acuerdo con el p&rrafo 

61timo del referido artfculo 470 de la Ley de la materia. 
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EL CONSEJO DE VIGILANCIA'. 

En este apartado hablaremos en t~rrninos generales. -

Oe una de las autoridades internas del ejido, que es el conse"'t 

jo de Vigilancia lo haremos asf, toda vez que este temil será -

ampliado y visto con mayor profundidad al siguiente capftulo. 

Esta autor ídad esta integrada por un presidente, un

secretar io y un tesorero con sus respectivos supelntes. La 

AsambJea General en sesi6n Extraordinaria lo designa. 

los miembr~s del Consejo duran en su cargo tres años 

pudiendo ser movidos por fa Asamb 1 ea Genera 1, por 1 as mismas -

causas que los comiaariados ejidales y comunales. los requisi~ 

tos para pertenecer al consejo $On similares a los de tosco-

misariados. 

Sus funciones principales son~ vigilar que los actos 

del comisariado se sJustcn a los preceptos de la Ley Federal -

de la Reforma Agraria y a las disposiciones que dicte la 

Asamblea GeOeral sobre organizaci6n, administracidn y aprove•~ 

chamiento de los bienes ejidales; revisar mensualmente Jas 

cuentas del comisariado y comunicar a la Delcgaci6n Agraria 

todos aquellos asuntos que impliquen una modificación de los -

derechos asuntos que ímpl iuqen una modi~icaci6n de los dere--

chos ejidnles o comunales. 

Dado que las funciones señaladas al Consejo de Vi~i~ 

Jancia son ante todo, de supervici6n, donde no se requiere 
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actividad permanente que demande mucho esfuer:o, los nombrados 

para el cargo deber'fan ser. por lo general personas con e>q:>e-"!'~ 

riencia', imparcialidad e interl?s por la organi=aci6n de su tr~ 

bajo. 

Para concluir este apartado mencionaremos la defini

ci6n que hace el ilustre Don Antonio Luna Arroyo, Para quien -

el Consejo de Vigilancia nes la autoridad de los n6cleos de -

poblaci6n ejidal o comunales integrada por tres ejidatarios 

comuneros, con sus respectivos suplentes que desempeñan los 

cargos de presidente, secretario y tesoreso; son electos y re

movidos por las Asambleas.Generales y sus funciones las detcr

m ina. 1 a Ley Federa 1 de Reforma Agraria". (3) · 
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CAPllULO 

( 1 ) Luna Arroyo Antonio y A1cerra G. Luis, Diccionario de O~ 

recho Agrario Mexicano, Editorial Porrlia, S.A., 1982, 

PSgina 44. 

( 2 } Fabila Manual Cinco Siglos de 1egislaci6n Agraria en M~

xico. Banco Nacional de Cr~dito Agrfcola, S'.A, M6xico 

1493-194 P§gina 320. 

( 3 ) Luna Arroyo Antonio. Diccionario de Derecho Agrario Mexi 
cano Editorial Porr6a 1975 PSgina 159. 



CAPITULO 4 

EL CONSEJO DE VIGILANCIA EN LA LEY FEDERAL DE REFORMA 
AGRARIA'. 



96 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 

El ejido no sólo es la extensión de tierras que rccl 

be un n6cleo de poblaci6n ejidal. El ejido como instituci6n 

comprende a la comunidad de ejidatarios, organi:üdos formalme~ 

te de acuerdo a lo que prescribe la Ley Agraria, a trav~s de -

tres canales: La asamblea General de Ejídatarios, el Comisari~ 

do ejidal y el Consejo de Vigilancia. 

En los anales de la historia, que constituyen un el~ 

mento de primordial importancia para saber con certe:a el ant2. 

cedente histórico de algGn hecho; no enc~ntramos base históri

ca alguna sobre el consejo de vigilancia en el caso concreto -

de nuestro pa1s. El primer antecedente jurfdico del punto que

nas ocupa se encuentra en el Código Agraria de 1 22 de mar:o ~ 

de 1934.En su artfculo 123, artfculo en el cual por ve: prime

ra se estableci6 que w adem5s del Comisariado Ejidal, en cada

n6cleo de poblaci6n habrá un Consejo de Vigilancian. A su vez

el artfculo 124 del mismo ordenamiento determinaba las atrib~ 

ciones correspondientes al mismo. 

Esta disposición se repitió en el artfculo 54 del 

C6digo Agrario de 23 de septiembre de 1940 y en el articulo 45 

del C6digo Agrario del 30 de diciembre de 1942. 

El antecedente actual lo tenemos en la Ley Federal ~ 

de la Reforma Agraria e>qJedida por Decreto en el Diario Ofi--

cial de la Federaci6n de 16 de abril de 1971 en su artfculo 49 

el cual señala ·1as facutades y obligaciones del Consejo de Vi

gilancia. 
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Para concluir diremos que este precepto se relaciona 

con el articulo 22 fracción (lf de la Ley Federal de la Refor

ma Agraria el cual se refiere a las autoridades internas de 

los ejidos y comunidades que posean tierras y con el artfculo-

469 de la Ley antes mencionada que especifica las causas de 

responsabilidad en materia agraria en que pueden incurrir tan

to los miembros de los Comités Particulares Ejecutivos; como * 

de los Comisariados y Consejos de Vigilancia fjidales y Comun~ 

les. 
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CONSTllllCION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA', 

Desde la primera aparici6n jurfdica del Consejo de -

Vigilancia en el C6digo Agrario de 1934, se determin6 la forma 

conforme a la cual se constituirfa. 

El artfculo 123 de la Ley Agraria indicada con antel~ 

ci6n, cstablec1a que en cada n6cleo de poblaci6n dcberf a de 

haber un Consejo de Vigilancia, el cual estarfa constituido de 

conformidad con los articulas 119 a 121. Estos artfculos disp~ 

niañ lo siguiente: 

El art1culo 119 indicaba que serfan tres miembros 

propietarios y tres suplentes para los cargos de Presidente, -

Secretario y Tesorero quienes integrar1an el Consejo de Vigi-

lancia. 

El artfculo 120 establecia los requisitos necesarios 

para integrar el Consejo de Vigilancia, estoseran; I} Ser eji

datarios del m1cl_eo de poblaci6n de que se trate, en gose e--

fectivo de sus derechos, y tener por lo menos residencia de 

seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de su elecci6n. 

11) Ser de bucnü conducta. 

El articulo 121 determinaba la forma de elecci6n, la 

cual serfa en Junta General de Ejidatarios y mediante votaci6n 

mayoritaria. 
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El C6digo Agrario de 1940, disponfa en su artfculo -

31 que; en cada ejido habrfa un Consejo de Vigilancia, integr~ 

do por tres miembros propietarios y tres suplentes,' para los -

cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. Estos miembros 

eran designados por unanimidad o, en su caso, por la minorfa -

de los miembros de la Asamblea que hubiesen tomado parte en 

la elecci6n del Comisariado Ejidat. En cuanto a los requisitos 

estos eran señalados por el artfculo 10 que disponfa; 

1) Ser ejidataroo del n6cleo de poblaci6n de que se

trate~ en el goce efectivo de sus derechos, que trabaje en su

ejido y que tenga por lo menos una residencia de seis meses i~ 

mesiatamente anteriores a la fecha de su elcci6n; 

11) Saber leer y exribir, 

111) Ser de buena conducta. 

IV) Ser miembro de la Sociedad l"ocal de Crédito Ejl. 

das, cuando lo hubiere en el ejido. 

Notamos aquf en el Código Agrario de 1940 hay m~s -

requisitos que los establecidos en el artfculo 120 del C6digo

Agrario de 1934. Hay tambi~n diferencias en lo que respecta a

la forma de elección de acuerdo a lo señalado por los artfcv-

los 121 del C6digo Agrario de 1934 y articulo 31 del Código 

Agrario de 194.tJ, ya que el art""ículo 121 establecfa la forma de 

elección mayoritaria y el artfculo 31 señalaba que deb1a ser -

por unanimidad o en su caso por la minoría de los miembros de

la asambles que hubiesen tomado parte en la elecci66 de Comis~ 
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Por su parte el C6digo Agrario de 1942 disponfa lo -

siguiente en lo que respecta a la cosntituci6n del Consejo de

v i g i 1 anc i a·. 

En su artfcufo 29. determinaba que, en cada ejido h~ 

brin un Consejo de Vigilancia constituido por tre miembros 

propietarios y tres suplentes, que desempcñarfan los cargos de 

Presidente, Secretario y Tesorero. En lo que respecta a su 

clecci6n, el artfculo 20 ~eñalaba que las votaciones en las 

Asambleas Generales serian nominales, y cuando se tratara de-

la elecci6n del Consejo de Vigilancia y la votaci6n se empata

ra, se rcpctirfa esta, y si volviera a empatarse, el Departa-

mento Agrario, la Secretaria de Agricultura y Fomento o el Ba!! 

co Nacional de C~edito Ejidal, en su caso formularian una pla

nilla mixta, asignando lod puestos por sorteo entre los indi-

viduos que hubiesen obtenido el mismo n6mero de votos. A su 

ve: el artfculo 29 establecfa una excepci6n con respecto a 

la elecci6n del Consejo de Vigilancia, este articulo dec1a 

en su parte finar, que en caso que e 1 Comisar i ado res u 1 tara 

electo por mayorta de la Asamblea, la minor1a de los miembros

de ~sta·, el igirifin el Consejo de Vigilancia. En lo que respec

ta a los requisitos para integrarlo, son los mismos seílalados

en el art~culo 10 del C6digo Agrario de 1940. Cabe aclarar 

aqut que en el C6digo Agrario de 1942 no se establecta e>:pres~ 

mente en articulo alguno cuales eran los requisitos para ser -

miembros del Consejo de Vigilancia, m5s sin embargo nos remitl 

mos a lo c><presado por el artfculo 23 del mismo ordenamiento -
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que señalaba los requisitos para ser miembros del Comisariado

Ejidal, tomando en cuenta que tanto el C6digo Agrario de 1934-

en su articulo 31 remitfan los requisitos para integrar el 

Consejo de Vigilancia a los señalados para integrar el Comisa

r i ado Ej ida 1 • 

La Ley Federal de Reforma Agraria de 19¡'1 actualmen

te en vigor, en su artfculo 40 establece la integración de los 

miembros del Consejo de Vigilancia, que son los mismos señala

dos en !os ordenamientos agrarios anteriores, estos son: Tres

m i embros prop i etarios )!'. Tesorero respect i vamentc. Este mismo -

artfculo remite en lo que. respecta a los requisitos para inte

grar el Consejo de Vigilancia, los scñolados'por el artfculo -

38 para ser miembros del Comisariado ejidal, El artfcu.lo en 

cuesti6n tiene como innovaci6n el requisito señalado en su 

fracci6n 111, que indica que para ser miembro del Consejo de -

Vi g i 1 anc i li, 1 a persona no debe haber si do ~entenc i ada por de 1 i 
to intencional que ameritase pena privativa de libertad. Ade-

mSs dicho artfculo suprime los requisitos señalados en la 

fracción 11 y 111 del artfculo 10 del C6digo Agrario de 1940.

Los miembros del Consejo de Vigilancia ser~n electos por la 

Asamblea General mediante voto secreto y escrutinio p6blico 

inmediato·. En la pr§ctica comunmente la planilla propuesta pa

ra integrar el Comisariado que en la cotaci6n resulte en segu~ 

do lugarº, automSt i cemente se considera como e 1 ecto para inte-

grar el Consejo de Vigilancia. 



FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 

En la actual Ley Federal de la Reforma se establece 

el marco general de atribuciones y deberes dentro de los cua-

lcs el Consejo de Vigilancia desarrollar5 sus actividades. La

autoridad que ostenten los miembros del Consejo de Vigilancia

cs pocc, ya que el poder está concentrado en manos de los coml 
sariados·, y particularmente de sus presidentes. Con el fin 

de precisar en lo más posible sus funciones procederemos a 

continuación a comentarlas. 

La funci6n encomendada al Consejo de Vigilancia con

siste en observar y vigilar la actuación o conducta de los 

miembros del Comisariado Ejidal, a fin de comprobar si se aju~ 

tan a 1 a Ley·, respetan 1 os 1 egft irnos derechos de sus compañe-

ros de comunidad y defienden, en debida forma, los derechos e

intereses del ejido. 

Los campesinos deben acudir, en primer t~rmino, al 

Comisariado Ejidal para pedirle e>qll icaicones respecto a sus -

actos y en caso de que los encuentren fuera de la legalidad y

de la justicia, solicitarles, de buen modo, que se ajusten a -

la Ley y a la equidad. 

En caso de que los Comisarios no les hagan caso, de

ben acudir al Consejo de Vigilancia y exigirle que cumpla con

su obl igoci6n y hable con el Comisariado para que se corrijan

las irregularidades o, en caso de que no existan, seden a los

campes inos las explicaciones procedentes y se les demuestre 
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que estan actuando con honradez y apego a la Ley. 

Es muy importante la facultad que este articulo da -

al Consejo de Vigilancia para contratar los servicios de una -

persona', con conocimiento en materia en nómcros, que revise 

las cuentas del Comisariada. En est~ forma, el Consejo podr~ ~ 

informar~, con conocimiento de causa, se se han manejado bien o 

mal los dineros de la comunidad. Los campesinos deben recordar 

tambi~n que, conforme a la fracci6n VI, el Consejo de Vigilan

cia~ tiene facultades para reunir o convocar a la Asamblea Ge

neral si el Comisariado no lo hace Finalmente, el Consejo debe 

dar aviso a la Delegaci6n Agraria cuando haya alg6n cambio o -

modificación de los derechos ajidales o comunales. Esto quie-

re decir que si, por ejemplo, una parcela pas6 a manos de otra 

persona o simplemente se qucd6 abandonada o vacante, el Conse

jo debe avisar, para impedir que se haga un mal uso de dicha -

parcela·~ para que se evite, supongamos, que es una parcela se

aproveche por alg6n miembro del Comisario o algón amigo opa-

riente sin derecho a el la. Lo mismo debe decirse debe decirse 

cuando haya algón cambio en relaci6n con el aprovechamiento de 

los pastos y los montes. Asf, por ejemplo, deben dar inmediato 

aviso a las autoridades agrarias cuando cambien las personas -

autori:adas para aprovechar los pastos o cuando sepan que se -

ha celebrado un nuevo contrato en relación con los bosques o,

s imp 1 ementa·. noten qu~ personas de 1 ejido est~n aprovechándose 

de pastos 1 montes, solares u otros bienes de la comunidad sin

la autori:aci6n correspondiente, bien hecha, de la Asamblea 

General de ejidatarios. Todas estas atribuciones se encuentran 

contenidas en el artfculo 49 de la Ley Federal de la Reforma -
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Agraria que e:"<presa lo siguiente: 

Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigila~ 

cía·, que en todo caso deben ejercer en forma conjunta por sus

tres integrantes: 

1.- Vigilar que los actos del comisariado se ajusten 

a los preceptos de esta Ley y a las disposiciones que se dic~

tcn sobre organi:aci6n, administraci6n y aprovechamiento de 

los bienes ejidales por la asamblea general y las autoridades

competentcs·, ast corno que se cump 1 a con 1 as dem5s di spos i e i o..-

nes legales que rigen. las actividades del ejido; 

11.- Revisar mensualmente las cuentas del comisaria7. 

do y formular las observaciones que ameriten, a fin de darlas

ª conocer a la asamblea general; 

111.- Contratar a cargo del ejido, los servicios de

personas que lo auxilien en la tarea de revisar las cuentas 

del comisariado, cuando sea necesario, con aprobación de la 

asamblea general; 

lv.- Comunicar a la Oelegaci6n Agraria todos aque---

1 los asuntos que impliquen un cambio o modificaci6n de los de

rechos ejidales o comunales; 

V.- Informar a la Secretarfa de la Reforma Agraria y 

a la Secretarfa de Agricultura y Ganader1a los obstáculos pa

ra la correcta explotaci6n de los bienes, así como cuando se--
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pretende cambiar el sistema de e)ll)lotaci6n de los bienes, as1-

como cuando se pretende cambiar el sistema de e:io.plotaci6 de 

los bienes\~ as1 como cuando se pretende cambiar el si-stema 

de esplotaci6n, practicas de cultivo, etc., si el comisariado

no informa sobre tales echos 

VI,- Convocar a asmblea general cuando no lo haga 

el comisariado y firmar de recibida la siguiente convocatoria-

en su caso. 

V11,- Suplir automaticSmcnte al comisuriado en el e~ 

so previsto por el artfculo 44 de esta ley, y 

v111·.- las dem~s que esta ley y otras leyes y regla

mentos 1 e seña 1 en. 

Dentro de la estructura formal del ejido, el Consejo 

de Vigilancia es en consecuencia, pieza fundamental para lo·

grar el óptima, sano y justo desarrollo de los ejidos y comunl 

dad es. 
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la lucha fraticida iniciada en 1910, tuvo como causa, 

determinante; la miseria y la opresi6n en que vív1an los obre

ros y campesinos. Estos hombres fueron los verdaderos artifi-

ces de la revoluci6n la lucha armada que emprendieron los cam

pesinos cost~ndole mil Iones de vidas tuvo vomo fruto al con--

cluir la misma el establecimiento del artfculo 27 de la nueva

Constituci6n de 1917, en la cual se encuentran las ndirectri-

ccs" de justicia socia 1 para e 1 consecuente des ar ro 11 o de 1 

pafs. La Reforma Agraria planteada en di~ho art~culo resumfa -

las inquietudes y nec-esidades pri-oritarias de los hombres del

campo en su propio beneficio. 

A pesar de todas las disposiciones real i:adas el 

problema agrario a6n continua, todos los esfuer:os que se han

hecho no han sido sufucuentes para· seleccionar el problema en

el campo. Podemos citar problemas tales como el reparto agra-~ 

ria, la falta de seguridad jurfdica en la tenencia de la tie-

rra y la corrupci6n de las· autoridades agrarias, problemas que 

han estancado en gran medida el bue~ desarrollo en el campo. 

la ley Federal de Reforma Agraria al ser estructura

da planteo tales problemas buscando más y mejores soluciones.

Nos concretaremos 6nicamente a reflexionar sobre el apartado -

referente a responsabilidades de las autoridades internas oji~ 

dales y comunales, por ser el tema en cuesti6n a desarrollar.

la legislaci6n agraria propuesta en 1971, f.ue elaborada en lo-
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ciue respecta a este punto con base en la rea 1 id ad y consu 1 ton

do previamente a todos los sectores sociales comprometidos con 

los problemas agrarios vigentes, observando los cr1terios sus• 

tentados en las ejecutorias que durante los últimos años, ha -

emitido la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con -

base en el criterio de que por tratarse de una norma de carác~ 

ter social, ésta debe brindar primordialmente impulso y prote~ 

ci6n debida a la clase campesina, que fue la que mediante la -

lucha armada de 19J0-1917, consiguio en el Congreso Constitu-

yente de Oueretaro 1 a e 1 evac i6n a norma fundamenta 1 de un este_ 

tuto mfnimo de garant1as en los que quedan compt~endidos los 

comuneros, ejidatarios y aut~nticos pequeños propietarios. 

La Nueva Ley Federal de Reforma Agraria fue publica

da en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 

1971, estableciendo en su 1 ibro SGptimo el apartado especifico 

a responsabilidad en materia agraria, este apartado tiende a -

la corrección de los aspectos m§s negativos del proceso de re

forma agraria de nuestro pafs, creando formas de responsabili• 

dad nuevas, y en otros casos, adicionando y perfeccionando las 

sanciones establecidas con un mejor criterio jurrdico. Nuestro 

actual gobierno sigue el camino positivo al establecer los pr2_ 

p6sitos de renovaci6n moral como parte fundamental en el Plan

Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

Plan que de acuerdo a las palilbras del porpio Presi

dente de la Rcp6bl ica Lic. Miguel de la Madrid Hurtado respon

de a la voluntad polftica de enfrentar los retos actuales con

des ic i6n orden y perseverancia y con la más amp 1 ia participa--
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. ci6n de toda la sociedad. 

El Plan Nacional de Desarrollo está enfocado además

ª resolver problemas pendientes de reparto de la tierra, regu-

1ari=aci6n de la tenencia y su pol1tica agraria esta orientada 

a la organi:aci6n de los campesinos con el fin de promover su

incorporaci6n al desarrollo generla del pafs. Vol~iendo al as

pecto que estamos tratando el Plan indica que se continuar~, -

en forma permanente, renovando y v ig i 1 ando e 1 cambio, de auto

ridades ejidalcs y comunales en los nócleos agrarios; mante--

niendo vigentes los derechos agrarios de los individuos en ejl 

dos y comunidades además se dará prioridad a la atenci6n de 

los asuntos de los campesinos. Es asf como de esta manera el -

Plan establece tambi~n polfticas o seguir en lo referente a 

responsabilidades de autoridades ejidales y comunales con la -

finalidad de lograr el progreso y desarrollo en el campo. 

Antes de anali:ar los ortfculos referentes a los ca

sos de responsabilidad en que pueden incurrir los miembros del 

Consejo de Vigilancia, creemos indispensable señalar una defi

nición, con el fin de precisar más el apactado a tratar. 

De acuerdo al diccionario ilustrado de la Lengua 

Española, debemos entender por restricción una limitación si -

este concepto lo enfocamos al tema de estudio encontraremos 

que la Ley Federal de Reforma Agraria, establece 1 imitaciones

al Consc:jo de Vigilancia en cuanto a sus funciones y obl igaci2, 

nes espec1ficas señaladas en el artfculo 49 de la Ley Fedcr~l

de ReForma Agraria. 
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En lo que respecta al concepto de responsabilidad, -

el diccionario antes mencionado lo define como la obl igaci6n -

de responder de algo. Al respecto los artfculos 469 y 470 de -

la Ley agraria vigente las establecen. 

A continuaci6n procederemos a anal i:ar brevemente el 

contenido de dichos art'iculos. El artículo 469 en Sus primeras 

dos fracciones establece como causas de responsabilidad, que -

nosotros consideramos formas de responsabilidad administrativa, 

las siguientes: fracci6n 1 por abandono de las funciones que -

les encomienda esta Ley y fracci6n 11 por originar o fomcntar

confl ictos entre los ejid?tarios, o conflictos intcrejidales.

Estas fracciones ser fin castigadas con dcst ituc i6n de 1 cargo y

mu lta de cincuenta a quinientos pesos, penas que se aplicaron

además de las que correspondan cuando los hechos u omisiones -

mencionados constituyen delitos. Son responsabilidades admini~ 

trativas porque se· originan con motivo de cualquier falta por

acci6n u omisi6n cometida por el sujeto de que se trate en el

ejercicio en sus funciones, siendo sanci6n t1Pica para el-res

ponsable, la destituci6n o la usspensi6n del cargo o una multa 

según proceda. Este tipo de responsabilidad puede ser concu--

rrente con la responsabilidad penal y con la civil. En lo quc

respecta a la destitución del cargo, esta s61o puede ser hecha 

por la Asamblea General en sesión extraordinaria de conformi-

dad con el art1culo 42 de la Ley Federal de Reforma Agraria, -

la multa de cincuenta a quinientos pesos que se expresa, resul 

ta a estas fechas tot.J 1 mente inoperante y es to debe ser moti va 

de reforma a dicho principio contenido en el art1culo 469 de -

1 a Ley agraria vigente para que 1 a mu 1 ta impuesta sea coheren-
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rente con la realidad. 

Las fracciones 111 y IV del artfculo que estamos an~ 

li:ando configuran dos tipos delictivos especiales que pueden

derivar responsabilidad penal en su comisi6n, estas son la i~ 

vaci6n de tierras y malversaci6n de fondos, ilfcitos en los 

que pueden incurrir conjunta o separadamente los integrantes -

de los Consejos de Vigilancia de ejidos y comunidades. Refi--

rfcndonos al ilfcito de invasi6n de tierras de la Ley Federal

de Reformü Agraria respecto de la tipif icaci6n de dicho delito, 

resulta en extremo escueta, ya que se en~ncia simple y 1 lana-

mente el delito, pero_ no se define ni tipifica; dejando tal t~ 

rea a la Ley correspondiente. 

En lo que respecta a malversaci6n de fondos de la 

Ley Federal de Reforma Agraria tampoco hace una tipificación -

especffica, ni deFinici6n de tal delito. Estas dos causas de -

responsabilidad serán castigadas c~n destitución y con pris{6n 

de seis meses a dos años. 

El artfculo 470 en sus fracciones l y 11 plantea 

a otros casos de responsabilidad administrativa; estos son: 

tal por no cumplir las obligaciones que les impone por la tri

butación del ejido; y 11 por ejecutar actos u omisiones que 

provoquen o produ:can el cambio, legal de los ejidatarios a 

superficies o unidades de dotación distintas de las que les 

hayan correspondido en el reparto provicional de las tier.ras -

de labor. Estas infracciones se ~astigarfin con dcstituci6n del 

cargo y multa de cincuenta a quinientos pesos, sanción esta 
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~ltima ya absoleta a todas las luces y que requiere una re---

forma. 

Estas causas de responsabilidüd se fincan en la obll 

gaci6n que tienen los miembros del Consejo de Vigilancia de vi 
gilar que los actos de los Comisariados se ajusten a los pre-

sentes de la propia Ley de velar porque los Comisariados cum-

plan con sus obligaciones en materia fiscal relacionadas con~ 

el pago de los impuestos prediales, asf como, de que los Comi

sariados no incurran en actos u omisiones que vengan a produ~

cir un cambio ilegal de cjidatarios respecto de superficie o -

unidades de dotación que les hubiesen sido adjudicados en el ~ 

reparto provicional. 

Creemos indispensable· ante todo esto, que las autorl 

dades agrarias se aboquen a la organi:aci6n de campañas perma

nentes de morali:aci6n de las autoridades internos de ejidos -

y comunidades, mediante la ilustraci6n acer~a de sus funciones 

que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria. 

El articulo 470 en su fracci6n 111, p~rrafo primero

tfpifica formas de conducta i11cita relacionadas con los dere

chos individuales de ejidatarios y comuneros estas son: fomen

tar, rcali:ar permitir, tolerar, o autori:ar ventas de terre-

nos ejidales o comunales, o su arrendamiento, parceria u ocup~ 

ci6n ilegal en cualquier otra forma, ya se trate de unidades T 

individuales de dotaci6n o de bienes de uso com6n, en favor 

del propio ejido o comunidad o de terceros, excepto en los ca

sos previstos por el artfculo 76. Estos actos prohibidos aca-

rrea~án para el infractor la p6rdida de sus de~echos individu~ 
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. les como miembro del ejido, sobre la unidad de dotaci6n que le 

corresponda o en relaci6n a los bienes de uso comGn. 

La responsabilidad civil es un deber jurfdico que 

tiene el sujeto de reparar e indemnizar a otro. bien sea por -

el daño que se le ha causado o por la p~rdida de una ganancía

i lfcita que se ha dejado de percibir. 

Este tipo de responsabilidades que establece en t~r

minos generales a raíz de la condena o la comisión de un deli

to, en el rubro especffico de I~ responsabilidad o de la cond~ 

na propiamente dicha a la reparación del daño que suele impo -

ner los jueces en sus sentencias, como consecuencias de la co

misión de un ilfcito. En estas condiciones los consejos de vl 
gilancia ejidales y comunales pueden ser sujeto de responsabi-

1 idad civil, en el concepto de obligaci6n o condena de reparar 

el daño que se les pueda imponer por los jueces de conocimien

to, en relaci6n con la comisi6n en que incurra bien sea por a~ 

ción o por omisi6n, de los delitos especiales a que nos referl 

mas en el inciso anterior, por tanto la responsabilidad civil

derivada de la comisi6n de los delitos especiales previstos 

por la Ley es concurrente respecto de la responsabilidad penal 

derivada de la comisi6n de los delitos especiales previstos 

por la Ley de la materia e imputables bien sea por acci6n o 

bien sea por omisión. Estos del itas especiales previstos por

la Ley Agraria son invasión de tierras, malversación de fondos, 

acaparamiento de unidades de dotaci6n y pri vaci.ón ilegal de de 

rechos agrarios que ameritan posibles causas de responsabili -
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civi 1, que es exigible e intentablc, mediante la promoción del 

juicio civil correspondiente ante el Tribunül competente, 

Quisimos darle a este apartado un enfoque práctico,

haciendo una investigación concien:uda en algunas poblaciones

del Distrito Federal ;.i del Estado de M6xico, dcsafortunad~1men

te nos encontramos con múltiples obstSculos, puestos tanto de

sus autoridades internas ejidales como de los propios ejidata

rios. Siempre nos encontrümos col\ cv.:isivas, purecicse como si

el los tuvieran temor de revelar oigo que les pudiera perjudi -

car posteriormente. Nos dimos cuenta que existe una gran dcsi~ 

tcgraci6n entre los cjidatarios, o un dcsinter6s casi total en 

los problemas del campo en su comunidad por poner un ejemplo -

logramos saber que de cada Asümblea a la que se convoc~, asis

ten un promedio de 50 ejidatarios de los ~50 que existen. Por 

otra parte 1 a Secrctarf a de Reforma Agraria a trav6s de sus r~ 

presentantes mantiene una relación poco positiva de ucuerdo a 

lo que pudimos apreciar con respecto a sus funciones especffi

cas como autoridades agrarias. los problemas en esas comunid~ 

des son graves, existe la corrupci6n y probablemente ventas 

i11citas de terrenos eJidales probablemente hay monopolio de -

parte de las autoridudes internas de dicha =ona que aprovechan 

para su enriquecimiento exclusivo. En fin por más que trate -

mos de obtener la mayor información posible que nos permitiera 

un panorama mSs realista no pudimos, no por un desinter6s de -

nuestra parte sino por ese temor que pudimos apreciar en los -

ejidatarios cuando trat~bamos de obtener la mayor informaci6n

posible. 



DIFERENCIAS ENTRE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA EJIDAL Y EL CONSEJO DE VIGILANCIA 

COMUNAL. 

"4 

Con respecto al estudio del presente inciso observa

mos que la Ley Federal de Reforma Agraria se refiere por igual 

a los Consejos de Vigilancia Ejidal y Comunal en consecuencia

podcmos afirmar que por lo que respecta a los miembros de los 

Consejos de referencia no existe diferencia alguna salvo la 

relacionadil con la denominaci6n, porque uno se refiere al Eji

do y el otro a la comunidad. Uno es Cons.ejo de Vigilancia de 

Ejidos y el otro es C?nsejo de Vigilancia de Bienes Comunales. 

La forma de organización de la propiedad Comunal, es 

la misma forma de organi:a~i6n del Ejido ya que la Ley habla -

siempre conjuntamente de propiedad Ejidal y propiedad Comunal. 

Anteriormente mencionamos que la Ley, habla conjunt~ 

mente de propiedad Ejidal y propiedad Comunal, pero la Ley al 

hablar de propiedad Ejidal se refiere al campesino que partí -

cipa de los bienes EjidaleS concedidos a un n6cleo de pobla 

ci6n en cambio la propiedad Comunal se refiere al comunero, s~ 

jeto titular de un derecho que posee en coman. 
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EJIDAL Y LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. 
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Para poder iniciar con el presente inciso, es menes

ter ver re iterativamente que es y cu~lcs son las atribuciones

de cada una de las figuras jurídicas, que integran las autori

dades internos del Ejido o Comunidades. Asf pues, tenemos que

la Ley Federal de Reforma Agraria nos señala en su artfculo 22 

que dichas autoridades estar~n comprendidas por: l) La Asamblea 

General de Ejidatarios o Comuneros (Mfjxim.::r Autoridad Interna -

Ejidaf) integrada por todos los ejidatarios o comuneros en pi~ 

no goce de sus derechos o excluyendo a quienes se encuentren -

suspendidos o sujetos a juicio privativo de derechos; ~) El C~ 

misariado Ejidal o de Bienes Comunales Que estar~ integrado 

par un Presídente,un Secretario y un Tesorero propietarios y -

suplentes. El Comisariado contará con los secretarios de co -

mercia1 i:ación, auxi 1 iares de crédito y acción social y los de 

mSs que señale el reglamento interno del Ejido para atender 

los requerimientos de la producci6n. El Comisariado Ejidal 

ti~ne la representaci6n del Ejido y es el responsable de ejcc~ 

tar los acuerdos de las Asambleas Generales, los miembros dcl

Com isariado Ejidal propietarios, suplentes y auxiliares serán

electos por mayorfa de votos en Asamblea General Extroordina -

ria eJ voto ser5 secreto y ele escrutinio póbl feo e inmediata. 

Los miembros del Comisariado Ejid~I durar~n en su cargo tres -

años, y s61o podrán ser electos por una sola ve: no ast los s~ 

cretarios auxiliares para el per1odo inmediato quienes durar~n 

en su encargo un año y podr~n ser removidos o coQfirmados en -
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.su cargo por la Asamblea General de Balance y Programaci6n; 3) 

El Consejo de Vigilancia estarS integrado por un Presidente, -

un Secretario y un Tesorero propietarios y suplentes respecti

vamente, debiendo ser electos en Asamblea General de Ejidata -

ríos o Comuneros; para ser miembros del Consejo de Vigilancia

º del Comisariado Ejidal se requiere cumplir con los requisi -

tos señalados por el art1culo 38 de la Ley Federal de Reforma

Agraria y durarSn en su encargo tres años pero podrán ser rem~ 

vidas por cualquiera de las causas fijadas en el artfculo 41 -

de la Ley citada, pero para que los miembros del Consejo de Vi 
g i 1.:rnc ia o del Comisar iado Ej idol sean removidos de su cargo -

deberá dicha remosi6n-ser acordada por las dos terceras partes 

de la Asamblea General Extraordinaria que al efecto se reuna -

entrando en funciones los suplentes. 

Las facultades de cada una de estas autoridades es -

tán concatenadas entre sf tal y como se desprende de los nume

rales 47, 48 y 49 de la Ley de la materia causa esta que driva 

en una de las mGltiplcs fuentes de la relación que han de sos

tener en el .desempeño de sus labores y logro de los fines para 

los cuales se constituyen. Asf pues siendo el NQcleo Agrario -

Ejidal o Comunal una institución Jurfdica Social integrada por 

hombres que a través del Derecho Agrario buscan el bien coman

es comprensible y l6gico que sus autoridades internas es'ten iQ_ 

tcgradas por los propios miembros que forman dicho nacleo. 

Para que asf comprendan mejor la naturale:a de los problemas -

que enfrenta el nGcleo a que pertenecen. 
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Siendo la Asamblea General la m~xima autoridad inte~ 

na de Ejidos o Comunidades en t6rminos del artículo Z3 de la -

Ley Federal de Reforma Agraria y con base en las facultades 

que le otorga el artfculo 47 del propio cuerpo legal es esta -

la que ha de dar los lineamientos legales internos para el 12 

gro de los fines que se propone la Reforma Agraria tan pelada

y no cumplida en nuestro artículo ~7 de lü Ley Suprema Mexica

na y Reglamentada por fa Ley Federal de Reforma Agraria. 

Por lo que es el Comisariado Ejidal a quien en base

al artfculo 4.8 de esta Gltima Ley citada a quien le correspon

de repr~sentar al N6cleo ?e Poblaci6n Ejidal ante cualqu;er a~ 

toridad, con las facultades de un mandatario'general, entre 

otras facultades que el propio dispositivo legal le otorgü 

pero la real i:aci6n de dichas facultades deber~ ser siempre vi 
gilada por el Consejo de Vigilancia del Nócleo Agrario de que

se trate. Con apoyo a lo prescrito por el art1culo ~9 en todas 

y cada una de sus fracciones a fin de evitar de esta manera el 

mal manejo de bienes fondos o incluso el abuso de autoridad 

por parte de integrantes que anteponiendo el interés particu -

lar al social quieran escud~ndose en dichas facultades como lo 

es la señalada en la fracci6n VII; del artfculo 48 para come -

ter actos delictivos o poco apegados a la Ley que lesionan el

interés coman de los ejidatarios o co~uneros. 

Tanto el Comisariado Ejidal como el Consejo de Vigi

lancia deber~n rendir informe de sus actuaciones y ejercicio -

de facultades a la Asamblea General a fin de que sean aproba -
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dos los que deban serlo y para que tengan conocimiento general 

de las funciones del Comisariado y el Consejo de Vigilancia. 

Asi pues vemos que las relaciones que se dan entre -

dichas autoridades son de hecho y de derecho con el prop6sito

y fin ~ltimo de alentar el arm6nico desarrollo social, politi

ce, cultural y económico del Ejido o Comunidad de que se trate. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA: El Calpullal li es el antecedente m~s remoto del eji

do, en M6xico. 

SEGUNDA: El Ejido constituye una propiedad suigéneris con las 

caracterfsticas de ser inc:il iena.ble, imprescriptible, 

inembargable e intransmisible. 

TfRCERA: La Ley del 6 de enero de 1915 fue la primera Ley -

Agraria del pofs que reconoci6 en forma oficial el -

problema agrario. Esta se preocupó, por una adecuada 

reg~amentaci6n del derecho de propiedad sobre la ti~ 

rra, sin descuidar al ejido. Dicha Ley fue elevada a 

la categor1a de mandamiento constitucional, por el -

legislador de 1917. 

CUARTA: 

QUINTA: 

Una de las funciones principale$ .de lo Asamblea Gen~ 

ral de Ejidatarios es la de organi:ar democráticame~ 

te lo administración interna del ejido, función que

lo coloca en la supremacfa de dicha administraci6n.

Esta facultad la ejecuta especialmente a trav~s de -

la elecci6n y remoci6n en su caso de los miembros 

del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia. 

La creaci6n de las Asambleas Generales de Balance y 

Programaci6n, corresponde a la necesidad actual de -

planear cada movimiento que se de con relaci6n a la-
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producci6n, a fin de aprovechar de una manera efectl 

va los recursos materiales y humanos del nacleo de -

población. 

El Comisariado Ejidal tiene lu representación juridl 

ca del ejido y es el ejecutor de los acuerdos toma -

dos por la Asamblea General. Su actuaci6n deberá ser 

por lo tanto imparcial y justa, procurando que exis

tu uni6n y armonfa entre todos los componentes del -

nócleo de poblaci6n. 

SEPTIMA: La implantación del sistema del voto secreto en la -

elecci6n de los miembros del Comisariado, constituye 

un gran adelanto, ya que de esta manera se suprimen

los fraudes electorales, sobre todo al establecersc

también que el escrutinio ser§ pGbl ico e inmediato. 

OCTAVA: 

NOVENA: 

La funci6n principal del Consejo de Vigilancia com~

su nombre lo indica, es vigilar que la actuaci6n del 

Comisariado Ejidal se lleve a cabo respetando las 

disposiciones 1e·ga1 es correspondientes. 

Debe exigirse al Registro Agrario Nacional, la expe

dición de las credenciales definitivas a todos los -

ejidatarios del pafs, de conformidad con lo estable

cido por el articulo 26 de la ley Federal de Reforma 

Agraria. 
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La Secretarfa de la Reforma Agraria, debe orientar e 

impulsar a las autoridades internas de los ejidos, -

para que conjuntamente real icen su reglamento inte -

rior, que ha de regular el aprovechamiento de los 

bienes comunes, las tareas de beneficio colectivo 

que emprenden los ejidatarios independientes del ré

gimen de c:-.plotaci6n adoptado, y los demás asuntos -

que la Ley Federal de Reforma Agraria les señale. 



BIBL IOGRAF IA 

1. CABANELAS GU 1 LLERMO 

Diccionario de Derecho Usual Tomo 11 

Editorial, Ediciones, Arayo, Buenos Aires 

Rcp6bl ica Argentina 1953. 

2. CASO ANGEL 

Derecho Agrario, Historia Derecho 

Antologfa Editorial Porr6a, S.A. Avenida, 

Rep6bl ica de Argentina No. 15 M6xico. 1950 

3. CHAVEZ PADRON MARTHA 

El Derecho Agrario en MGxico 

S~ptima Edici6n actual izada, Editorial 

Porr6a. 

4. ESCRICHE JOAQUIN 

Diccionario Ra:onado de Legislaci6n 

y Jurisprudencia, Editorial Libreria 

de 1 a VDA CH, Bouret, M6xico 1925. 

5. FABILA MANUEL 

Cin~o ~iglos de Legislación Agraria (1453'-1940) 

Tomo 1, Editorial Nuestro Tiempo, M6xico 1975. 

121 



6. FLORIS MARGADANT GUILLERMO 

El Derecho Privado Romano, Editorial 

Esfinge, S.A. Colima 220-503 

México 7, O'.f·. 1983 

7. GARC l A PELA YO RAMON Y GROSS 

Pequeño Larousse, Ediciones Larousse 

Valentfn G6me: 3530 Buenos Aires R 13 

Marsella 53, Esq. N:;poles M6xico 6, O.F. 

8. LUNA ARROYO ANTONIO Y ALCERRECA G. LUIS 

Diccionario de Derecho Agrario Mexicano, 

Editorial Porr6o; S.A., 1982. 

9. MENOEZ PIDAL RAMON Y GILI GllYA SAMUEL 

Diccionario General 11ustrado de la Lengua 

España 1 a, Editor i a 1 Vox, Barce 1 ona, 1980 

10. MENDIETA Y NUÑEZ LUCRO 

El Problema Agrario en M6xico 

Editorial Porr6a, M6xico 1971 

11. RALY POUDEVIDA ANTONIO 

Diccionario Porr6a de la lengua 

Española, M~xico 1970. 

122 



12. ROJINA VILLEGAS RAFAEL 
Compendio de Derecho Civil, Tomo 11 

Bienes, Derechos Reales y Sucesiones 

Antigua Librerfa Robredo Esquina Guatemala 

y Argentina Mt!xico 1, D.F'. 

1963. 

13. RUIZ MASSIEU MARIO 
Derecho Agrario Revolucionario 

Universidad Nocional Autónoma 

de MGxico 1987 

LEGISLACION CONSULTADA 

16. CONSTlillCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
C6digo Nacional de Educaci6n Profesional 

T~cnica, Ouer~taro, S de febrero de 1975 

17. SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

123 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Reseña Histórica del Ejido
	Capítulo Segundo. Reglamentos del Ejido
	Capítulo Tercero. Autoridades del Ejido
	Capítulo Cuarto. El Consejo de Vigilancia en la Ley Federal de Reforma Agraria
	Conclusiones
	Bibliografía



