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I " T R o D u e e I o " 

La realizeci611 del presente trabajo de t6ais, anoliza el 

reciente medio de defensa le¡al 1 que naci6 al amparo de las -

modificaciones y uOiciones a la Ley de la Reforma Agraria en 

el ano de 1963, d&ndose al campesino afectado por uno prlva-

ci6n de aue derechos agrarioe, un recurso de inconformidad en 

contra de las resoluciones dictadas por las Comioionee Agra-

risa Mixtas, emitldae en ese eentido. 

La finalidad de brindar el Recurao de lmpu¡naci6n eludi

do, fue el de otorgar la seguridad jurldica en la tenencia de 

la tierra, lo que nos conlleva o deducir una mejor impnrtlc16n 

de justicia social. 

Por lo indicado, iniciamos la expoaici6n del eatudio pa~ 

tiendo de loa antecedentes hiet6ricoe del ejido, en raz6n de 

que el miemo ee concebido por loa tratadietee de le materia, 

como un producto neto de le Revolución Mexicana. A efecto de 

conformar la concepción del ejido y una vez encontrada, ae 

trata de eeftalar los elementoe integrantes del mismo¡ para de 

eeta manera intentar deducir su naturaleza, ea decir, su ori

gen. Posteriormente se ve de un modo individualizado al ejid! 

torio, en la inteligencia de que el ejido ee conceptualizado 

como a una persona moral, compuesta en primer t~rmino por ce~ 

peoinoe con cepecldad agraria. En ee¡uida 1 se entra al anAli

eie de le superficie que deber& usufructuar coda ejldotnrio y 

de eeta forma, saber cuálee eon loe derechoo y obllgnclonee -

qu~ proporcionalmente le corresponden a ceda integrante o 

miembro·de un núcleo de poblaci6n ejidal. 
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M&s adelante se trate de lnveetiaar las dlferoncios exl! 

tentea entre loe conceptos autoridades y órgonoo agrarios, o 

fin de conocer o las autoridades competentes que deben susto~ 

ciar tanto el Juicio Privativo como el Recurso de Inconformi

dad, lleg6ndoee a la concluelón de que hay autoridades fedor~ 

lee, locales e lnlernae de loe ejidos y comunidades. 

Para culminar el oatudio de nuestra atención, noa avoca

mos al punto central del trebejo en cueeti6n, que configuro -

el citado Recurso: posando a examinar en primer lugar nl men

cionado juicio, enfocándonoe concretamonto en leo reaoluclo-

nea emitidas por ese 6rgeno colegiado denominado Comieión 

Agraria Mixto, todo ve2 que en au caso, aquélloo dan poute o 

motivo el recurso que nos ocupa y que ee ventilado nnle el -

Cuerpo Consultivo Agrario. En coneecuencle, se peen o buscar 

loe crllicao o beneficios del recurso de inconformldnd en me

terle de juicios privotivoo de derechos egrerloe, dentro de -

lo vide oocinl del compeelno mexicano, con lo cual lleenmos e 

finalizar le presente lnveet1goci6n. 
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CAPITULO 

Antes de entra~ de lleno al desglose del concepto ~J!~~~ 

es neceearlo anotar algunos de eus antecedentes históricos 

que adem6s de servir como planteamiento introductorio, resul

tan de eumA importancia como elementos de análieln pnrn el º! 
ludio que vamos a emprender. 

Como es de todos conocido, el Ejido Mexicano Moderno 

constituye el producto hiet6rico de dos formas jur{dlcan de -

propiedad de lo tierra, de diverso origen y de naluralczn di

ferente, cuyo enraizamiento en la tradición nacional lo ha -

llevado a rr.presentar ln piedra angular do la Reforma AgrotlB 

a partir de 1917. 

En efecto, el ejido moderno tiene como anteccd~ntrs 1 por 

un lado, una fuente eutóclona,aborlgen, desarrollada por lon 

naturales del Vnlle del Anáhuac: El Calpulli y El Altepetlall 

y por el otro, un prncedente extrenaclonal importado por los 

conquistadores: el ejido eepanol. 

Loa doa primeros formaban parte dP.l Dlet~mR azteca de 

propiedad de la tierra, vigrnten durante loo últimos oifon de 

lo ~poco precolombina, los cuales se distlngu{an del reato, -

por la noturalezn comunal quo loe caracterizaba. 

En opinión del maestro Ro~l Lemue García •1 el Calpulliera 

propiedad del barrio o del conjunto de gente conocido, mlentran 
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que el Altepetlali ero propiedad del pueblo 111
; lo cierto ea -

que eat; último era cultivado con le aporteci6n del trabajo -

colectivo, eiendo u producto destinado a loo gnntos públicoo, 

en tanto que el Ca pulli oc dividía en milpas JndJvidualee -

otorgadas ~n uoufructo n loe miembros del barrio, conservando 

para el la nudo propiedad y originando uno serie de rclncionco 

jurídicas debidnme~te reguladas. 

Eetao eepecif~cidadeo eeHaladns del Colpul11 que nmplin

mente lo difnrencinn del Altcpetlali, son loo que han dado -

pauta para inspirar lo legislación poot-revolucionarin en la 

reglamentación del ejido moderno, como se pod1·á apreciar mris 

adelante. 

Conzólez Roa y J1JB6 Covarrubias formulan una mogn[fica 

s[nteets de lo mccónica de la propiedad del talpulll en loa -

siguientes términoe: "El Jefe repartía loa t1r..rroo entre loe 

porsonae de la agrupación, ninguno edquirln la propiedad pri

vada y periódicamente ne hacían dlstrlbucionen, El que nbond2 

naba la agr\1paclón p~rdfa ol derecho de proplftdnd comt1r1nl,Loo 

miembros de un Calpulli no podrían tener porte en otro,nun•JUC 

ei podinn tomar tterrae en arrend~miento. Pogabn11 Ion agrupa

dos un tributo en loo frutos que producía la ttcrrn. Si oo d~ 

jebe de labrar las tierras dos níloo eeguldoo y reconvenido el 

morono hacía lo mismo ni nlgulente aílo, perdía el 1l~recho R -

in particip11ci6n o extinguido la famllin, los tierr11s volvían 

al Calpulli y el jefe con el acuerdo del Consejo de Ancinnos, 

J,- Derecho Agrnrto Mexicano.- Póg, D5 
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daba la tierra a femt liaa nuevamente formadas, Pero lo més n_p 

table de eetn organización, es que lee tierrae eran poee(das 

solamente en ueufructo 11 2. 

En cuanto al antecedente ex6geno del ejido moderno, ésto 

proviene del sistema de derecho de le Penfneula Ibérico y fue 

impuesto durante la colonia mediante dlversoo ordenamientos -

realea, funtlnmcntolmente por lee leyeo VIII y XIV dlctodan JXlr 

Felipe ti en 1573, aunque ya en lo práctica cotidiana de ln -

Nueva Eepofto, regiotr6 algunas variaciones. 

El Ejido Colonial fue deacrito por Don Wietnno Lula Oro: 

co diciendo que: ''por exido se entiende toda la tierra que ea 

e~tiende mun nll~ de los últimas caeoa de la población y que 

le pertenece en propiedad para usos comunee y grotuitou; ya -

éste limltaba la concesión al mtnimue eoteblecldo por lc1 loy; 

ya tenaa mayor extensión por la liber~lida~ del eobernnn y 

eegón lo eetablccido por la misma ley•• 3 • 

LB citada Cédula Real emitida por Felipe 11 1 propició 

desde eu origen Je confusión, ye que aeRal6 que loo oitJoa 

en que ee hebrlun de formar loe pueblos deberlan contnr con -

''un ejido de una legue de largo, donde loe indloa pueden te-

ner sus ganadoe••4. 

2.- El Problemn Rural de México, Pág. 24 

3.- Loa ~jidoo de loe Puebloe 1 Pá¡¡. 50 

4,- Fabila Manuel, Cinco Sigloe de la Legi~leclón Agrnria, -
Páa. 23 
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La indefinición porte deede el momento en que se identl

fl~a al ejido como lo dehesa vigente en Enpoílu y cuyo fin -

era el del pnatore~ de ganado, puenlo que aquél era doeti11ado 

al oolaz y eeperclmlento de loo habitantes del pueblo. Eatn -

confusión es la que quizá conduce al mooetro Mendleta y Núñez 

a afirmar con pocL ventura, que loe ejidos med\an eólo uno l! 

gua de largo. 

Dicha afirmact6n lo aclaro Eyler N. Slmpoon, cuando en -

su obra apunto que ''debo huceroe observar que no era el ejido 

en el sentido en que este término se usaba en Eopaña. E1l los 

pueblos indigenon ue México, el ejido en lugar de ser un cap! 

clo relativamente 1.equeño y desocupado situado a la entrado -

de la aldea, se en3ancha e incluye lno tierras ngrlco\aa com~ 

nalea del poblodo 11 5. 

Cualquiera que t1oya sido ou exteno16n, el ejido colonial 

como propiedud del pueblo ce inemborgoblc e lmpreucrl¡>tible 1 

por lo tanto, no ero eueceptible de eproptncl6n indlvt~uol, -

en cole Buntldo estribo su 6ntce eemejnnza con la propiedad -

comunal de loe lnd(genas, p11ee es d~ epreciorne su finalidad 

ton diferente. 

Con lo co11q11iota Be dcalntegrn el Celpulli, en rnml>lo -

el ejido soport11 durante el fin de ln colonia y la ~poca lnd! 

pendiente los irrefrenables embates de la gran proptedact tc-

rrl torlal, hauto que u portlr de 1860, bojo loe nusplcloe de 

5.- El Ejido: Lo Unten Solido pera M~xico, Pág. 20 
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una interpretnclón mal intencionada de Lee leyes de deenmort! 

zoc16n, lee propiedades comunales de loe pueblos eon rracclo

nadas y adjudicadao o loe voracee concentradores de la tierro. 

A consecuencia de lo anterior, deede loe lnicloe del pr~ 

nente siglo se empieza a hablar con frecuencia de que el pri

mer paso pera reoolver el problema agrario debla ser la reel! 

tución de loe ejidos o loe puebloe que hablan sido despojados, 

planteamiento que se trasmite de las eeferoe lntelectualea o 

loa campeolnoe, de tal modo que al entallar la revolución, -

éeta era yo una demanda general. 

Frente a eso eltuac16n, loe diferentes caudillos revolu

cionarios se manifeetaron conclentee de la noceeldod dr. una -

Reforma Agrnrle radical y en eae eentldo se pronunciaron los 

direrentee planea y progrnmae, haata que en 1915, Carranza 

dió en Verncruz el primer paso legislativo al publicar una 

Ley Asraria, que ordenaba la ~eatlt~clón de laa tlerr&a a los 

comun idadea. 

Posteriormente en 1917, se entablece en el Artículo 27 -

de la Constitución Mexicano el proyecto de reformo agrnrin 

que habrian de cumplir loe reg!menea rovolucionorloa siguien

tes, el cunl reconoce la creac16n de ejidos como ln vfe fund! 

mental para redistribuir lo tierra, que como se verá más ade

lante, ha llegado o olgnificer la piedra ongulnr del cambio -

agrario nacional. 
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A) CONCEPTO DEL EJIDO 

El ejido moderno, l'ue inetit.uldo constitucionalmente, sin 

embargo, nunca hu sido definido ni por lo Conslitución, ni por 

la Leglslaci6n Secundnrin. Es grncine a loe estudiosos de la 

materia como se t1011 elaborado varias definiciones, que ha ev2 

lucionado conforme He reglamenta ln estructuro del ejido deo

de la Ley del 6 de Enero de 1915, l1este las altimas modifica

ciones o lu Ley Federal du Rcformn Agrario, emitidas en enero 

de 1964, 

Todo empezó con lo promulgación de la Ley Agraria Carra~ 

cista, que nl ordenar lo restitución de tierroa conoign6 tom

bihn, que éntns no pea·tenecerian al coman del pueblo sino que 

eerian divididos en plen~ dominio: no obetonte, en au Articu

lo 11•, señaló que en tonto no ee formulase uno Ley reglamen

taria que determinara lo condicl6n de dicho frucclonemlento -

éetaa deber(on oer disfrutadas en común. 

Como ue puede apreciar, la idea de la div1el6n de lee 

propiedades de loo pueblos que no ee etno una prolongaci6ndcl 

pensamiento de la Le~ de Oenomortlzact6n del 25 de Junio de -

1856, bandera de laa corrientes liberales en bogo, introduce 

desde su origen una evidente confusión acerco de lo que nerio 

el ejido. 

Attnodnmenle, el muestro Romeo Rincón Serrano, eeílala 

que ''en realidad ae trató sin lograrlo, de conciliar la idea 

tradicional de propiedad colectiva del Colpulli indígena, de 

loa pueblos de la colonlu, con ueufructo parcelario individual 
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y la idea liberal de división y propiedad individual del eji

do, pero eujetn o llmlleclonee cuya naturaleza y contenido -

niegan dicho pro11ledn1l lndlvidual, confirman el usufructo y -

afirman ln propiedad colecliva•• 6 • 

En olrna pn!nbrnn, la Ley Agrario del 6 de Enero de 1915 

ampara el nacimiento del. actual ejido mexicano de una monera 

completamente contradictoria, ya que oi bien por un Indo, di! 

pone que los tierras ecrdn fraccionadae y otor¡adaa a titulo 

individual con gnrnnlln de pleno dominio, por el otro, hace -

eoftalnmientoo sobre la P.structura ejidal que presuponen la -

exietencin de un ente colectivo¡ a mAe de que otorgo proviel~ 

nolmente la propiedad común a loe pueblos. 

Esta conlradicclón prcvoloci6 en divoreea circulorea de 

lu Comisión Nacionnl Agrnr·io dura11to 1915 y 1916, en loa que 

era obvio que se acgufu concibiendo al ejido ~omo la franja -

dtt tierra locnlizoda o lns afueres do loo puebloa 1 que era"! 

ceaurio fracclonnr para otorgarla en pequeftae propiedades, lo 

que lo identificubo cloromente con el ejido coloninl. 

Como toclos sabemos, en febrero de 1917 se publicó lo nu! 

va Constitución Pollti~11 Mexicana, que en eu Articulo 27 ele

vó o la cutcgoria de Ley Conutltucional la Ley del 6 de Enero 

de 1915, eetablcciendo en ln parte final de su párrafo terce

ro, en eu pñrrafo séptimo, fracción Vl y en su p&rraro noveno 

6.- El Ejido Mexicano, Pñg. 40 
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parte final, una serie du diopoeicionee en lue que resulta tu 
dudable que ne c11naagr11 n nivel fundamental que el derecho eg 
bre len tierras es del pueblo. 

Efeclivumcr¡tc, como ejemplo baste citar la fracción VI -

del párrafo arptimo que dice ae(: 

''VI.- 1.oa conducílazgos, ranclieríae, pueblos, congregac12 

nea, lribuH y demás corporacio11es de población que de h! 

cho o por derecho guarden ol eotndo comunal, tendrán ca

pucldud ¡>ara disfrutar en com~n loe tierras, bosques y -

aguas q11e les p~rtenczcen o quo ee lea hoya restituido o 

rcntituyerr11, conforme a la Lny del 6 de Enero de 1915, 

e11tre tunlo 111 L~y determina lo manera de hacer el repa! 

ttmienlo unicnmente de las tierroe''· 

Con e~lc párrafo qt1~dó suprimida la dieposic16n del Art! 

culo 27 de lu Constitución Mexicana de 1857, que limitnbn lo 

capacidad jurtd1cn de lo~ pueblos, otorgando pleno vigencia a 

ln propiedad com11nal 1 car11cteríotlca que acercó o loe ejidos 

al eiatemn del Culpulli. 

El miamo Artículo 27, pero at1oro de la Conetitucl6n de -

1917 1 igualmente connignó que o6lo loe miembros de ln comunl

dodee Lendrínn dcrecl10 o las ticrrus y, a contrario acnsu, -

que los bouqt1eo y las aguas no ee podrían repartir, dlapoei-

ciones que cln1•0 cetd tienden a proteger la propiedad colee~! 

va de loa puebloa oobrc su patrimonio general. 
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Meses deop1i~a lo circular n6mero 22 emitida el 18 de 

abril de 1917, lo Comisión Nacional Agraria, al dar respuesta 

a consultas sobre quien debería administrar loa ejidos que se 

restituyeren o dotaron n loe pueblos, a1tuaci6n que crenba l~ 

certidumbre, introdujo los comités particulares admlnlatratl

voo1 para recibir dr. manoo de loo comit6a ejecutivos loe tie

rras ot.orgados. 

Dicho circular, imprimió al ejido un radical tinte que lo 

hizo aeemejnrur mús al sistema del Cnlpulll en cuento que di! 

ponte que un com1té administrara el patrimonio ejido! y que -

6ste fuera electo ¡1or In junta de vecinos del pueblo, parale

los al con~ejc> de jefrs y ti le oonmblen que lo cleg(o, vigen

teo en nueotro derect10 nut6ctono paro vigilar la propiedad e~ 

munnl. 

partir de ene momento, el concepto de ejido di6 unvlr! 

je nl combtar acepción de simple pedazo de tierra dotado a 

un pueblo, ni de unn persona jurídica con un potrlmonio pro-

plo con directiva y bane, y sobre todo, autónomo de la nutori

dad política municipal, rasgo este Ultimo tan propio del eji

do color1iul. 

Esto conalituyó el punto do partido para lo eub~ecuente 

legieloción .¡ue hnbrín de reconocer en el ejido a una pernona 

moral de der~cl10 social, de interós póblico y sujeto de dere

chos y obllgucionca, aunque en el fondo ee haya incurrido aln 

percatarse de nuevo en eJ concepto colon~nl del ejido, eo de

cir, unicomcnlc como un patrimonio formado por tierrao, boe-

quee y aguas que se le entregan a un pueblo. 
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Como se temía, 4 eíloe mas adelante ld Ley d~ Ejidos pu-

blicoda el B de Enero de 1921, durante el r6gim~n del Ocneral 

Alvaro Obregón que estuvo vigente menos de un ano, dió un pa

so atrAe en lo dcfinlclÓn del concepto de ejido, al eeílaler -

en su articulo 13 lo nig\llente: 

11 Art, 13.- 1.u tlerro dotado o los pueblos se denominar6 

ejido y lendrA uno cxtenolón suficiente de acuerdo con 

lno nccc~ldndca de la población, la calidad agrícola del 

suelo, lo topogruf(o del lugar, etc. , , • 117 

En cluru c1111i el pre~cpto anterior implica una ocepcl6n -

similar nl del e .. ido colonial, nin cmburgo, dicho ley tuvo el 

mérito nún uu co1·1.n vig~ncio, de lnt.ror::luctr en la lcg1elacl6n 

dlvereun dia11ou1c1ones c<>nducentce o estructurar al ejido, 

nal como ln denondnnclón 12~E!.~ll.~-1~Ll!.2.~1!!.~!.Q.!! y les rr.qule!, 

too porn 011 nuci~iento y conelltuclón. 

Eelc ~lt1mo conceptQ,n~clco~ de poblnci6n resulto de eu

mn importuncln p~ra ltt configuroci6n poeterlor del término 

ejldo que un uanrd en tlct·inltivo puro hacer olual6n al conjull 

to de miembros d~l poblado beneficiado con la reetltuc16n o -

do tac i 6n. 

El mismo nño, el lo. de eeptlombre de 1921 1 ln Comiei6n 

Nacional Agrnrin, gir6 lu Circular No. 48 de vital traeccnde~ 

cla en ln lrayectorin del ejido, yo que reglamentaba lo orga-

7,-fóbilo,Mnnunl. Op, Cit. Pág. 350 



- 13 -

nizaci6n Q\le deberfBn tener y le manera de disfrutar sus re-

cursos, precisa1ldo co1i t.odn claridad el r~gimen legal, adml--

1iletrotivo y eco116mlco a que estaba sujeto. 

La aludida circular, posteriormente reiterada mediante -

la No. 51 del 11 de Octubre de 1922, dl6 un gran paao en cua!! 

to a lo estructuració11 interna de loe ejidos: no obstante, t2 
vo le mela fortuno de impüner el régimen de orgoniznc16n coo

perativa en ol manejo de los recursos y la explotación colec

t.lva do lo lierrn, lo que lmpllci' ~nmaraftar m6a el término, -

pues con el lo ne t!steha creando una persona Jur1dicn, la coo

perativo, u) interior de otra persona igualmente jurldlca, -

umbno de 6rd~n moral. 

La Ley de Ejidoo, nnt como le Circular No. 46 fueron 

nbrogodes mcdl~nte Oecreto del 22 de Hoviembre del mlomo ofto 

quo rij6 lns buses ps1·n logialar ~n materia de Tenencia de la 

Tierra, puuetaa en práctico con la publlcaci6n del Reglamento 

Agrario del 10 de Abril de 1922. F.ete ordenamiento fuero del 

m~rito de ubrognr lR~ n11terloree leyes no tiene importancia -

on cunnto nl unludio de ln deflniclón del ejido se refiere,

emporo como se vero deap11éo paro el teme centrnl de lo preoe~ 

to tesla resulta rundomcntnl, en utenclGn e que establece por 

primera vez ln ~xtcnHlón de le parcelo ejidal. 

En Junto d~ l925, el Presidente Plutarco Elfos Callee d! 

rugó le circulur tia. 51 de la Comisión Nacional A'lrario, res

tituyendo ~n 111 tr.glnlnclón lo explotación tndtvldunl. El 23 

<le Abril de 19?'', se publicó la Ley de Ootacioneo y Reetitu-

c16n de Tlerrn11 y Anuno, normntivldod de carácter eeencialme~ 
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te procesal, yo que ee dedica en eu mayoría a mejora~ el pro

cedimiento agrario, en cuanto que lo estructuro como un auté~ 

tico juicio. 

El siguiente poso legislativo de interés para nuestro ª! 
tudio fue dado el 9 de Enero de 1934, con el que abroga e in

corpora Rl Articulo 27 Conetitucionol la Ley del 6 de Enero -

de 1915, que conaagr6 en el texto fundamental el t6rmino nú-

cleo de ooblac16n y denominó a lo directivo ojidol ~~~!~!~!~= 

~~' en euatituc16n del comité particular edminiotrntivo. 

Al respecto, Rincón Serrano manifiesto q11e 11 como la le-

Ktalación anlerio~ hablaba de ejidos que portonec(nn al pue-

blo y que todos lr1 vecinos do éste tenían derecho a diofru-

tar de loe ejidos, considerando dentro de eetu tonto loo tie

rraa de pontoreo como loe ogr{colue y loe booquee y loo aguae, 

la práctico hizo vor la necesidad de considerar como sujeto -

del derecho agrario, ya no al pucblo 1 eino al grupo de campe

sinos que enrecian de tierro, ol núcleo que s\ eetobo intere

sado en ser dotado rle tierroe••? 

En consecuencia con la conf1guroc16n del concepto, quedó 

precisado que el sujeto titular del derecho serla el n~cleo -

de población, significando con éllo primero al grupo do indi

viduos que ejercitan la acci6n y poetoriormcnte ltl titular dol 

derecho colectivo sobre lne tierras dotadas o reotitu{doe. 

8,- Op, Cit. P6g, 73 
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D1aa despu~e se publicó el Código Agrario de 1934, en el 

que se detnllan loe aspectos relativos al patrimonio ejidal, 

refiriéndose a élloe como inembargables, inaliennbleo e impl""!!, 

criptihles. Esta reglamentación tiene el mérito de contener -

numeroa~a preceptoo que le dan forma de manero definitiva al 

ejido, aeparando con claridad loa elementos que lo integran -

coma un ente colectivo aui generls, 

A partir de ent6ncee, pesando por loe Códigoo Agrarios -

de 1940 y 1942, hasta lo actual Ley Federal de Reforma Agra-

ria y considerando la evolución paralela de loo reglamentocl2 

nea del cr~dlto agrlcola en cuanto a lo personalidad jurídica 

y el patrimonio ejidal, el concepto de ejido ha venido cobre~ 

do moyor precie16n, no obetente la legielac16n continúa oin -

establecer en el texto jurídico una dof1nic16n formal del mi! 

mo. 

El breve recorrido hiet6rico que hemos realizado sobre -

la legialaci6n agrario acerca del ejido nos demueotrn eorpre~ 

dentemente como una inotitución jurídico de tal importancia -

haya oido delineada e introducido a lo realidad en baso de º2 

luciones pragmáticas a problemas eventualmente surgidos y no 

como el resultado del estudio de t~cnicoe y leginladoree, a -

peeur de que ya pae6 más de medio siglo de eu creación. 

Ahora bien, con la evolución legislativa anallzoda, loe -

tratadietae de la materia han llegado a emitir eus propias d! 

finlcioneo, de loe cuales revisaremos algunas en lee eiguien

ten pAglnas, entrando posteriormente al deagloee de loe ele-

mentas que componen el ejido, antes como dato curioso l1ay que 
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indicor que el diccionario Lorounsc usual, identifica ol eji

do con la parcela o unidad agr[colo de dotación. 

El estudioso Joné Hinojosa Ort{z, define al ejido moder

no en breves t6rmlnos diciendo: 11 ea lo persona moral que ha

biendo recibido un patrimonio rúatico a través de le redlatr! 

bución de la tierra, está oujetn o un régimen protector eepe

cial''9. A nuestro juicio esto definic16n ce un tanto eimplie

ta, en cunnt:> ti;ue sólo deje entrever uno de loe varios rangos 

que caracterizan al ejido, sin ser éste ni oiquiera el más r! 

levante. 

Por su porte, Jerjee Aguirre Avellaneda, conotruyc une -

definición demaetodo larga y enmoroílado al eeftolor que el eJ! 

do es •• una forma de propiedad social sobre recurso de poten

cialidadeu econ6micas diversno, caracterizado por lo nutoges

ti6n y la división interno del trnbojo, ln enpecinlizac16n y 

la interdependencia que socializan loo procesan de producci6n 1 

intercambio y distribución del producto••lO. Como es de spre-

cierse, no existe suficiente claridad en lo dicho por el tre

todlotn Aguirrc, notándose lo dcfinJción netamente técnica, -

sin mostrarnos aun principales oopcctoe jur(dicos. 

En su intc~eennte invcutignción el mar.etro Rincón Serra

no, elnborn uno definición bastante claro en la que predomina 

el criterio de clneificar nl ejido como una sociedad on loe -

siguientes t6rm!noo: 11 El ejido ce una sociedad mexicana de i~ 

9.- El Ejido cr1 México, Pág. 18 

10.- La Política Ejidal en México, Pág. 31 
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teréa social, formado por campesinos mexicanos por nacimiento, 

con una patrimoni~ ejidel conatitu1do por las tierras, bosques 

y aauas que el Estado le entrega gratuitamente en propiedad -

inembargable, intrasmisible, inalienable e lmprescriptlblc'1ll. 

Loa eotudloaoa del Derecho, José Luis Zaragoza y Ruth M! 

cías Cose, nos aportan también una definici6n nítida, abarcan 

do lncluoo aape~tos referentes a su organización, ao{ escriben: 

''EJldo ca la persona moral n1exlcana de pleno derecho, con ca

pacidad y personalidad Jurídica constltufdo por un neto de la 

autoridad federal por medio dnl cual, se da en propiedad a -

un núcleo o grupo de poblac16n, un conjunto de bieneo que 

conetituyen su patrimonio, aujelo a un r~~imen de prupiodad -

inalienable, imprescriptible, inembargable e intraemleible P!_ 

ro que ne exploten racional e integralment~ como unn unidod -

de producción orgonizada preferentemente en formo colectiva e 

inotrumentada con órganos de ejecución, decie16n y control 

que funcionan conforme a loe principios do democroctn interna 

cooperación y autogeoti6n 11 l2. 

A nuestro parecer eatee dos últimas d~flnicton~A cubren 

en general loa componenteo del eJJdo, quedando aotifactoria-

mente oxpueata la rtaura jurídica que analizamos, por lo que 

serio ocioso de nueatra parte pretender formular lnutilmente 

una dof1nici6n tan bien logrado como las aoftaladae, 

11.- Op. Cit. Pág. 154 

12.- El Desarrollo Agrario en México y su Marco Juridico 1 P6g. 

207 
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B) BLl•INTOS IHTKGRANTBS DIL EJIDO 

Después de haber revisado las diferentes definiciones 

del punto anterior de acuerdo al concepto del Ejido Moderno, 

lo primero que salta a la vietn en que éste eo una persona m~ 

ral y que en tal virtud debe reunir una serie de atributos 

esenciales de lno mismas como son, la poraonnlidad y la capa

cidad jurldica, ~ntre otroa. 

La personalidad jurídica del ejido, deepuéo de un largo 

peregrinar a travée de las diferentea reglamentocioneo agra-

risa post-revolucionarias pare obtenor carta de naturalidad, -

fue emitida fine~mente por la Ley Federal de Reforma Agraria 

en 1971, al quedr.r establecido: 

''Art. 23,- Los Ejidos y Comunldedeo tienen pereonalidad 

juridlca; la Aeamblea General ce su máximo autoridad in

terna y se integra con todoa loo ejidotarioo o comuneros 

en pleno goce de sus derechoe. Quienes ee encuentran BU! 

pendidoR o oujctoe a juicio privativo de derochoe no po

drán formar parte de ln mioma''• 

Anteriormente, en el tranecureo de la evolución legiela

tiva no se había logrado dar forma a la peraonolidad jurídica 

de loa eujetoo de derecho agrario; unas veces por ln confuui6n 

que ee daba entre núcleos do población con las comunidades y 

loe ejidoe y otras por limitarles algunas acciones inherentes 

a la personalidad jurídica o por acílalarles atribucionoa de -

loe ejidos a otros organiemoe públicoe. 
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Con la citada innovación de la Ley Federal de Reforma -

Agraria, se reconoce formalmente la personalidad jurídica de 

loe ejidos, facultándolos finalmente al ejercicio libre de 

aua derechos. En cuanto a le capacidad jurídica, ~ata había o! 

do admitida por el Código Agrario de 1934 1 aunque o6lo en ma

teria de dotación. La Ley Federal de Reforma Agraria omitió -

toda referencia a la capacidad¡ no obetonto, 
0

como donde hay -

pereonelldad jurídica hay capacidod, ésto último ne presume -

totalmente reconocida. 

Jfablendo aclarado lo dicho, loo elementos que integran -

al ejido tambi~n son claramente detectables en lea definclo-

nea que revlaamoa, de ~ate modo se consideran loe nlgulentea: 

B.l} El Núcleo de Población 

8.2} El Patrimonio Propio 

0,3) La Estructura Interna 

B.1) EL NUCLEO DE PODLACION 

En la introducción del presente capítulo vimos como en -

lea primeras reglamentaciones a¡rariae derivadas de lo Conet! 

tuct6n de 1917, exist(a una evidente confueión en ctJanto al -

concepto del ejido, ya que una lo equiparaban al ejldo colo-

nial y otrae al Celpulli, ee decir, unas denominnbnn ejido s2 

lo a las tierras y otros e la tierra, al pueblo y a todo lo -

demás. 

Le Ley de Ejidos de 1921, vino a ahondar la confusión en 

el sentido de que introdujo a la logJelaci6n el t6rmino nUclem 



- 20 -

de población sin precisar su contenido y eeñalondo que 6ete -

debería constar de 50 individuos m(nimo. Loe reformas al Art! 

culo 27 Constitucional realizndae en 1934, mediante loe que -

se abrogó la Ley del 6 do Enero de 1915, incorporaron o la 

Carta Magno el concepto núcleos do pobloc16n , con lo cual 

ee pao6 a dar o entender al grupo de indivlduoo con capacidad 

agrario vecinos del poblado solicitante de tierras. 

Con coto ~looificaci6n del concepto se confirm6 que el -

sujeto tit~lar Jel derecho agrario colectivo, ee el núcleo do 

poblocl6n 1 ~oto .ee, el grupo de individuos que ejercitan lo -

acción de dotación o rcntituclón que poateriormento ee conve! 

tirán en loo lltularee del derecho oobre loe bieneo otorgados. 

Eeto ee respalda con el contenido del Articulo 300 de lo Ley 

Federal de Reformo Agrnria que a lo letra dice: 

11 Art. 300,- A partir de la diligencia de pooeei6n provi

eional 1 oe tendrA al núcleo de poblaci6n ejidel, para t~ 

doe loa efectos legales, como legitimo poseedor de loe -

tierraa 1 bosques y aguas concedidoo por el mandamiento y 

con personalidad jur[dica pero diafrutnr de todan lne 8! 

rantíao económlcae y noclaleo que esto Ley eetoblece 1 

ea! como RDra contratar el crédito de av(o reepectivo''• 

Si no ee hiciera referencia al núcleo de pobloci6n y a -

eue derechos sobre los bienes agrarios 1 podría pensarse que -

se trata de una propiedad de loe ejidatorioe, por J"ortuna la 

leglelacl6n vigente fue explicito el respecto. Sin embargo, -

eemAnticnmente lo Ley Federal de Reformo Agrario tiende o 

utilizar indietintamente el término ejido; a vecee como el 
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conjunto de eeree humanos y otros como el patrimonio de los -

eujetoe colectivos ejidales, confusión que aunque formal, pr~ 

pende o enmaroftar loe conceptea. 

La Ley citada, ostnbloce que loa núcleoe de poblec16n 

que carezcan de tierras, tienen derecho a que se len dote de 

toles elementos, siempre que loe poblados existan cuando me-

nos con eele meses de anterioridad a lo fecha do la eollcitud 

respectiva (Art. 195) y que eu censo nrroje un número mayor -

de 20 individuos con capacidad agraria (Art. 196, Frece. 11), 

como principios formatlvoo generales. 

Se considera que tiene copacldad agraria y por conalgule~ 

te derecho a recibir tierras por lo vio de dotoci6n aquelloe 

cempeslnoo quo cuhran loa requisitos conaignadoo en el Artlc~ 

lo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dentro de loe 

cuelen, cabe deetacar la nacionalidad, la reeidencia prevln, 

la ocupación habitual de trabajar la tierra y la poeict6n ec~ 

nómica do bajos recursoe. 

En elntesie, por nücleo de poblact6n se entiende aquel 

grupu de 20 o máa indlviduoe con capacidad agraria que en una 

primera fase solicita tierras por la vio de dotación o nuevo 

centro de pobloc16n y que una vez otorgada, Ód convierte en -

el titular del derecho agrario colectivo. 

8,2) EL PATRIMONIO PROPIO 

Del miemo modo que los otros elementos del ejido fueron 

definiéndooe al poso de la evolución legislativa, el patrimo-
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nio eJJdal sufrió diversoo variaciones desde la Ley del 6 de 

Enero de 1915, heeta la legieloc16n vigente, aunque l1ay que -

admitir que con la Ley Federal de Reforma Agrario ourgen para 

el campesino nuevoe alternativo~ de desarrollo, el concederle 

al ejido un vasto patrimonio formado tanto por loe recursos -

renovabloo como por loe no-renovables. 

En efecto, o partir de la publicación de lo Ley referido 

el patrimonio del ejido se integra entonces con las tierras -

(Articulo 52)¡ :as oguae (Artículo 56) y loa poetas, montee y 

bosques (Art(cu_J 65). Ademán oo le concede el dorecl10 prefe

rencial para la explotación de rocureoe ajenoe o lo agricult~ 

ro, como los mineros, turteticos, peequeroo, etc. (Artículo -

144). 

Lae tierrao, que ee factor QUe nos interesa para el tema 

central de eote ;>unto, están constituidos por: laa tierras de 

cultivo, lee tierras de uso común, la zono urbano, la parcela 

eocolar y lo unidad agrícola industrial pera lu mujer. 

La Ley no define expresamente lo que debe entenderse por 

tierras de cultivo, nin embargo, la práctica nos ha enoeffado 

que son aquellas que econ6micn y ngricolnmcnte puede1¡ utill-

zaree para elembrao productivas y que pueden dintrlbuirse en

tre Ion derechoRoB lndtviduulmento en unidades de dotaci6n o 

bien explotarse colectivamente. 

J.a euperficie que debe afectarse paro la conatltuci6n do 
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un ejido se encuentra establecida por la Ley en función de la 

calidad de las tierras y del número de campesinos solicitan-

tes (Articulo 220). 

El Artículo 223 de la Ley federal de Reforma Agraria ee

ftala que además de las tierras de cultivo o cultivables las -

dotaciones ejidalee comprenderán loe terrenos de ogoetodero, 

de monte o de cualquier otra clase distinta a las de labor P! 

ra eatiefacer lae necesidades colectivas del núcleo de pobla

ción (Frece. 1). La extene16n de lee tierras do uoo común ta! 

bi~n es calculada por lo Ley en función del número de ejidat! 

rioe, pero ahora atendiendo a ºeu productividad {Artículoe 223 

y 136). 

Esto se encuentro eetablecida en ol Articulo 90 de la 

Ley que indica que 11 Toda resoluci6n presidencial dotatorio de 

tierras deberá determinar la constituci6n de la zona de urba

nizoci6n ejidal 11 cuya extensión se basa en loa ''requerlmlnn-

toe reales nl momento en que se conet~tuya y previendo en fo~ 

me prudente su futuro crecimiento'' (Artículo 91), 

La zona de urbanización es un bien que está dentro del -

patrimonio del ejido y por supuesto, sujeto o au régimen, 

aunque sdlo en forma transitorio, yo que una vez que las tie

rras se fracclunan y se realizo la adjudlcacl6n de solares, -

las cnlloe y áreas de eervicio público son entregadas a las -
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autoridades pollticae y loe solares posan a ser ~ropiedad de 

los eJldatarioe. 

Esta fue contemplada por el Articulo 101 de la Ley Fede

ral de Reforme Agraria que indica 11 En cada ejido y comunidad 

deberán deellndnree lee superficies deetlnodae o parcelas ea

coloree, loo que tendrán una extensión igual•n le de la unl-

dad de dotación que se fije en cada ceeo 11
1 aeimlamo, el artí

culo elgulente diepueo que se deetlnor6 o la inveallgac16n, -

eneeHenza y pricticao agrícolas de la eec11ela rural a que pe~ 

tenezcan. 

Al igual que la anterior, le previó que en coda ejido 

oxietlcra uno superficie igual a la unidad de dotación desti

nada ol eetobleclmiento de uno granja ngropecuerln y de indu! 

trise rurales explotadas colectivamente por loe mujeree del -

núcleo agrario, mayores de 16 años que no fueoen ejidatarias. 

Esta Unidad como parte del patrimonio ejido! fue une 

innovación de le Ley Federal de Reforma Agraria, yo que con -

anterioridad ninguna regulación había contemplado su creación. 

llay que recordar, antes de terminar con el patrimonio 

del ejido, que los derechos que sobre bienes agrarios adquie

ren loa núcleos de población oerán inalienables, imprencrlpt! 

blee, inembargables e intraemisiblee y por lo tanto no pueden 
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cederse, enajenarse, trasmitirse, orrendorae, hipotecarse o -

gravaroe en todo o en parte {Artículo 52, L.F.R.A.), lo que -

significa que el patrimonio ejidal eetá sujeto a un régimen -

de propiedad especial, distinta a la propiedad privado, que -

ha sido calificada por loe te6ricoo del Derecho Agrario como 

propiedad social , por el evidente carácter que su existen-

ele reviste. 

8,J) ESTRUCTURA INTERNA 

El ejido, como toda persona moral, cuenta con una eetru~ 

tura interna que posibilita su funcionamiento. En este eenti

do, coneta de 6rganoa que le permiten tomar decisiones, ejec~ 

tarlae y controlar su proceso operativo, loa que como ya oe -

seftal6 son órganos de representac16n que fueron dcnominadoe -

por la ley autoridades Internas • 

1 

Estos órganos. ejtdales son: la Aoemblea Cenorol de Ejid! 

tarioe, el Comiaariodo Ejidal y el Consejo de Vigllencio 1 loa 

cuelen contemplaremos someramente e cont1nuec16n. 

Eete es el órgano de decisi6n de ejidoo y comunidades¡ -

fue introducido como ld máxima autorldod interne n partir del 

Código Agrario de 1940, ya que con anterioridad ere el Comle! 

riedo Ejidal el órgano que aeum{a toda la reeponsabJlidad en 

la conducci6n del ejido. 
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El Articulo 23 de la Ley Federal de Reforma Agraria, es

tablece que la Aeomblea General ee la primera autoridad lnte~ 

na integréndoae ~on lodoa loa ejldntarioe o comuneros en ple

no goce de aun derechos, con e~cepcl6n de aquellos que ee en

cuentren sujetos a juicio privativo, 

llay treo tipos de Aonmblcn: Gencrnleo de Ejidetarioe, 

lee Ordlnnriun Mnneuolce, loe Extrnordinerins y lee de Balan

ce y Programnci611. Los primeras, se celebran el último domin

go de Cl1dn mea¡ i.oe segundan, en caeos eepccialee y las terc!!_ 

rae nl término de cuda ciclo agrlcoln (Artículos 27, 28, 29, 

30 y 31 1 L.f,R,A.). Lee Aeamblcoo Extraordlnarlne requieren -

de mayores formulismos en cuento que están eujetno al lanzo-

miento de convocotorinn con ciertos requisitos de validéz. 

Lno funcionra do lo Asamblea Genernl, están espccifica-

dse en el Artículo 47 de lo Ley Federal de Reformo Agraria 

actual en un total de 13 frncclo11cs dentro de lno cuales re-

aaltn por ser teme de nuestro estudio, lo frocclo11 IX que le 

atribuye lo obligación de conocer de leo eolicltudcs de euo-

pene16n o privación de dcrechoo de loe miembros del ejido, 

oyendo o loe intereeodoe y oometerlae a la Comisión Agrario -

Mixto. 

El Comisariodo Ejldal 1 oerá tratado de manero detollndn 

en el último punto del capitulo tercero de lo prenente tenia, 

por lo cual reml timos al mismo, ton solo oqul nos resta inee!: 

ter dos fracciones del Artfculo 48 de la Ley Federal de Refo~ 
mo Agrario en vigor, con lee que oe aprecio de inmediato el -
cerActer ejecutivo: 
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''Articulo 46.- Son facultades y obligaciones de loe com! 

eariadoe, que en todo coso deben ejercer en.forma conjunta 

sus tres integrantes: 

I.- Representar al núcleo de población ejidal ante cua! 

quier autoridad, con las facultades de un mandota-

rio general. 

II.- Administrar loo blenee ejidaleo en los caeos previ! 

toe por esta ley con loe facultades tle un apoderado 

general para octoa de dominio y adminietraci6n ••• '' 

Igualmente pera recordar un poco, diremos que el Comioa

riodo Ejtdol ea un órgano interno de repreocntnción ejldal -

con funclonee ejecutivos y de adminletreción, compuesto de un 

presidente, un eecreterlo y un tesorero, renovables ceda tree 

anos en Asamblea General Extroordinarlu de Ejidntnrioe. 

Eote órgano agrario deeempcílo lae funciones de control -

de actividadee, fue introducido por el C6dlgo Agrario de 1934 

y reconocido por la leg1elac16n eubsecuente sin casi haber r! 

¡ietrodo ninguna variac16n. Los coneejoe de vigilancia tienen 

facultadee para revisar el funcionamiento y operaciones del -

comiearindo ejidaÍ e informar a lo Asemblen General de Ejldo

torioo. 

Ori¡tnalmente en 1971, la Ley Federal de Reformo Agraria 

eatablecla en su Articulo 40 que el Consejo de Vigilancia ne 

componte de 3 miembros, preaidente, secretario y teoorero 
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nombrados por AE .. mblen General, pero para el coso de que exi! 

tiera mee de une planilla en ln elección del comieariado, el 

coneejo ee integ~or(o con loe miembroa de la planilla que oc~ 

pose el segundo ;ugar en la votación. 

Al respecto Rutt1 Mnc(ee opina que era une 11 operact6n 

práctica, poro G··C da lugar u dos oilunciones problemóticna: 

Primera, según e~te fórmula, se evita toda elección que pudi! 

ro hacerse con b;100 en uno sola planilla, opnrentementc eeta 

fórmula fue prov:ota para loa ejidos pequeíloa, en loe do ma-

yor población pu~den dar lugar o que loe intereses de un solo 

grupo monopolicen tanto el Comiaoriado como el Consejo de Vi

gilancia, Segunda, en coso de existir más de una planilla, 

que se entregue nl Consejo de Vigilancia al grupo ontng6nico. 

O sea, que nmboe extremos perjudican lo buona marche del eji

do"l3 • 

Esta eitueci6n ee vino e remediar con loe reformas a lo 

ley renlizadoo el mee de Enero de 1984, con loo cualoe se pr~ 

cur6 dinamizar y democratizar la vide del ejido al derogarse 

el párrafo segundo del Articulo 40, pera quedar textualmente, 
11 loe miembroe del Consejo de Vigilancia deberán reunir loe -

miemos requisitos que eoto ley exige pare deeompeftor cargos -

en el Comieeriodo Ejidal y oer electos por la Aeembleo Oene-

ral pare cada uno de é1Ios 11 (L,F.R.A. ). 

Loe miembros de loe Connejoe do Vigilancia duran en au -

cargo 3 offoe, estando eujetoe tambi6n e remoción en caeo del 

incumplimiento de eue obligacioneo. 

13,- Op. Cit. Pág. 188 
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C) NATURALIZA DIL IJIDD 

Para deeentronar la naturaleza del ejido, ce necesario r! 

montarnoa no en loa aepectoa emplricoa de nuestro objeto de -

estudio, sino al engranaje técnico que caracterizo al R6¡1men 

de Propiedad Ejidal en el marco conceptual del Derecho en Ge

neral y del Derecho Agrario en particular. 

De eete modo partim~e de lo teeis de que lo propiedad 

ejidel, regulada por normas de derecho agrario conotituye en -

esencia une. propiedad de tipo social. Esto obedece a que el -

derecho agrario integra una de lee nuevas romas del tronco 

del derecho, actualmente denominado: Derecho Social. 

Existen autores que absurdamente han inacrito al derecho 

agrario dentro del esquema del Derecho Privado. El caso mna -

notorio lo representa Efraín Moto Salazer que en su o.bra El,! 

mentas de Derecho, establece ein fundamentaci6n te6rica alau

na que, loe normas a¡rariae pert.enocen ul De~echo Privado. 

Ea indudable que en el ámbito internacional exiaten ala~ 

noe paises en los cuolca las diapoaicionea que regulan la pr2 

piedad rural constituyen parte del Derecho Privndo, tal en el 

cano de Italia y Uruguay en los que la propiedad rústica ne -

encuentra normada por realae de carácter civil, por ello, aut2 

rea propios de esos paises coinciden en encuadrar este tipo -

de normas al interior del sietema jurídico del Derecho Priva

do, sin embargo, afirmar que el Derecho Agrario Mexicano for

me parte del Derecho Privado, aería un planteamiento que rey! 

re en la frivolidad, por lo cual no nos detendremoo n comentarlo. 
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En contrapartida, algunos distinguidoe tratodietno como 

el Maestro Garc~a Maynez ho persistido en la ideo de que el -

derecho agrario en nuestro poie ee un Derecho Público, llegan 

do al grado de comprenderlo dentro del derecho administrativo. 

A loe euetentodorce de esta tesis, cabria demoetrerles nlgu-

nas notos jurldicae dominantes en la legislación agrario que 

diversos entudioeoo han eef\alodo, yo poro demostrar la notur!!. 

leza independiente de este dorecho del tlpicamente claelfica

do como público. En eae sentido, llumberto E, Ricord Donado, -

ha pueato énfasis en loe aigulenteo roogos: 

A) El Derecho Agrorio tiene carácter reinvidicatorio¡ 

O) Constituye un eiatema de normoa imperativas¡ 

C) Es un derecho de claeee y de grupos eoclelea; 

O) Representa un derecho de nueveo juriedlccloneo, con -

oujotoo eepcciolce y objeto oepecífico.14 

Frente a la argumentación conceptual, vertldn por Rlcord 

Donado y por algunos otros autores como Mnrthe Chávez y Men-

dieto y Núftoz 1 en eee mlemo eentldo, lo teoría de la natural! 

za público del Derecho Agrario, coe por eu propio peso, no -

obetonte el considerable número de eimpatlznntce con que di-

cha teoría cuenta. 

En unn tercero poelci6n totalmente incompatible con lee 

2 yo mencionadas, exlete una fuerte corriente de eotudloeoe -

del derecho que a base de un detallado enálisio jur[dico con

olgnan el Derecho Agrario, dentro del Derecho Socinl como el 

14'.- CFR. Ricord Donodo, Humberto E,- Introducción Jur(dica e 

la Reforma Agraria Mexicana, P6ge. 60 a 72 
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maestro Mendieta y Núftez que textualmente apunto: 11 El Ocre-

cho Agrario, integro también una de los portee del Derecho -

Social, porque ee rertere a le equitativa dietr1buci6n de le 

tierra y a su exploteci6n pera logrnr que aquello beneficio -

el mayor número de compeeinoa y ésto o le sociedad por el vo

lúmen de producción y el nivel de sus preclos 1115 

Ee en el anterior marco conceptual, en el que qundó 

clavado el estudio previo a la definición de ln nnturaleze de 

lo propiedad ejidel, Comunmentc suele cloeificaroe en forma -

eimplioto a ésta como uno propiedad de corte social excluolv! 

mente por el hecho de ser un producto neto de la revolución -

que vino a beneficiar fundamentalmente a loo grupos aoclalee 

del campo generalmente mer¡inadoo. Pnra lo anterior, es nece

eerio considerar otroe eleme~toe teóricos que tlplflcan e le 

propiedad ejidal, tales como el hecho de conotitutr una pere2 

na Jur{dicn moral¡ ester regulada por un cojunto de normas º! 

pecialee reglamentarlas del Art{culo 27 Conotttucionol, vent! 

lado ante trlbunaleo de jurisdicción delegado, es decir, por 

Organoo Adminlstrntivoe¡ benefician eólo e aquellos eujetoe -

que cuente con capacidad agraria i11dlviduol, áato ea, campee! 

nos de bajos ingresos¡ en fin una oerie de caracter{ettcae 

que nos llevarían a le conclusión de que lo propiedad ejldal 

eo evidentemente una propiedad eociel, 

En este punto no neceeitamoo entrar o la polémica de si 

le resolución preoidencial con que se dota de tierras o loe -

ejidos entrego en propiedad al núcleo de población o a lon l~ 

15,- El Derecho Social,- Págo. 73 y 74 
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dividuos los tierras dotadae, puesto que ee ha rclterodo has

ta el caneoncio que el Estado hace entrega de lee superficles 

beneficlodao al grupo de personoe integrndo por un m(nimo de 

20 compcslnoa, siendo el único en Asamblea Genorol el que pu~ 

de tomar decleioneo sobre el destino de loe bienes rccibldoe 

on dotaci6n mientras que por su lado los sujetos agrarios in

dlviduolco reciben e ou vez del núcleo agrario, exclusivamen

te en uoufructo los eupcrficics particulares o colectlvao pe~ 

ro explotarlas, sin adquirir ningún derecho de propiedad so-

bre loo miemos. 

Lo propiedad agraria ejidol derivado del Artículo 27 de 

nuestra Conotituci6n 1 representa uno gorentto social y por lo 

tonto los campesinos bencficindoo directos de loa proccdimie~ 

too son ouléntic .a beneficinrioe directoo de loo rcJnvidica-

cionee campeeinea reconocidas en nucotrn Corta Mognn, para 

quienes aportaron en el movimiento revolucionario uno mayor -

cuota de sangre. 



CAP TULO I1 

IL IJIDATARIO 

A) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EJIDATARIO 

B) LA UNIDAD DE DOTACION 

C) DERECHOS PROPORCIONALES DEL EJIDATARIO 
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C A P 1 T U L O 11 

El ejidatario, que constituye el tema del presente capi

tulo, repreaenta cada una de lne fracciones indtvidunlizadaa 

de lo persona moral llamada~¿!~~' ésto ea, ol sujeto de pri

mer grado, que configura en el mismo un sujeto individual de 

derecho agrario, eometido en coneecuencin al cumplimiento de 

determinadas obligaciones y al goce de determinados derechos. 

Ruth Maclee Cose, en su singular obra continuamente cita

do en oote trabajo, define al Ejidatario en loe siguientes -

términos: 11 Ee la persona física reconocida por el Estado como 

titular de loe Derechoe Aarerioo Colectivos e Individuales; -

participa directomente en las nctivldndeo productivas de ex-

plotaci6n de los recursos naturales, patrlmonlo del Ejldo a -

que pertenece 1116 • 

Determinado claramente el concepto de ejidutario por la 

distinguida autora, antes de entrar al primer punto de eote -

capítulo, debemos precioar a partir de qué momento. deja de -

configurar un simple solicitante de tierras, (no obstante la 

eRpectativn que le creó el hecho de haber oido beneficiado -

con la publicación de un mandamiento gubernamental positivo), 

para convertirse en ejidatario. 

16.- Op, Cit. P~g. 207 1 
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Ooede nueatro punto de vista y a Juicio de la más auna -

prActlca instrumentada en la Secretarla de la Reforma Agraria, 

un campesino ae tranaCorma en ejidatario de manero simultanea 

a la que r.l nócleo de poblac16n ejidel pasa a ser propietario 

de las tierras y bienes eolicitadoe, ea decir, conforme eena

la el Artículo 51 de la Ley Federal di! la Reforma Aararia, a 

partir de le publicaci6n de la Resolución Presidencial en el 

Diario Oficial de la federación, aunque también cebe decir -

que tiene el carácter de ejldatario (proviaional), al momento 

en que resulta beneficiado por uno reeoluci6n del ejecutivo -

local. 

A) DIRICHOS Y OBLIGACIONIS DIL IJIDATARIO,, 

El campesino el recibir la tierra, se convierte al mismo 

tiempo de un sujeto de derechos en un sujeto de obligaciones. 

Así por ejemplo, recibe la unidad de dotación, pero tamb16n -

oe obligo o trabajarla personalmente y no abandonarla por más 

de dos aftoe consecutivos (como en el viejo Calpulll), eo pena 

de ser privado de derechos¡ y a otras obliaaclonee adicionales 

como podrla eer; trabajar en loa laboree colectivos o comuna

les, asistir o las aeambleae, radicar en el poblado, etc. 

El ilustre precursor del derecho agrario Lucio Mendieta 

y Núffez, en su obra el Problema Agrario de M6xico, apunta que: 

''loo derochoe de loe individuoo capacitados paro obtener tie

rras en dotación pueden clasificarse en dos clasee: Derechos 

Proporcionales y Derechos Concretos. Loe primeros son loe que 
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corresponden sobre la totalidad del Ejido antes de que sea -

frocclonado y sobro los bienes indivisibles - montea, pastos, 

etc. - y los oegundos recaen precisamente en la Pnrcela o Un! 

dad de Dotación oolgnodo a cada uno cuando se lleva a cabo el 

froccionnmicnto••l7. 

Los derechos y obligacioneo de loo ojldatnrioo oc regla

mentan en el Cap{tulo JI del Título II do lo Ley Federal de -

lo Reformn Agraria, con la dcnominoc16n ''Derechoo Individun-

leo111 mismo quo de acuerdo al C6digo Agrario de ln42, coneti

tula el Cap{lulo Ill, Título l del Libro Tercero. 

El Artículo 66 de la Ley Federal do la Reformo Agrario -

vigente, entobleco que 11 anteo do que oe cfoct~e el fracciona

miento y la ndjudicacl6n de parcelae, loe ejidetarioe en par

ticular tendrán los derechos que proporcionalmente les corre! 

pandan poro explotar y aprovechar los diversos bienes ejido-

leo, de ncucrdo con loo preceptos de esta Ley, con la forma -

de organización y de trabajo que en el ejido se adopto, y se 

le respetará en la posesión de las superficies que lea hayan • 

correopondido al efectunroc el reporto provisional de loo ti~ 

rrae de labor, a menos que tal noignnci6n no se hubiere hecho 

conforme a loo Arliculoe 72 y 73. 

A partir del fraccionamiento de leo tlcrroo de labor, -

loe derechos y obllgocloneo cjldolee sobre ésta~ paeor6n con 

lee llmltaclonee que esta Ley eotablece, o loe ejidatarioe en 

cuyo favor se adjudiquen leo pnrceloo''• 

17,- Pág. 357, 
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De pa.so debemos hecer notar que lo consignado en dicho -

precepto contra~lce lo dispuesto en el Artículo 52 de la pro

pia Ley, que en la primera parte del segundo párrafo dispone 

que ''lee tierras cultivables que de acuerdo con le Ley puedan 

eer objeto de adjudicación individual entre loe miembroe del 

ejido, en ningún momento dejarán de ser propiedad del núcleo 

de pobloci6n ejidal''• 

De cualquier modo, la ley de la materia establece como ~ 

primera obligación del ejidetario, bajo el riesgo de perder -

la preferencia que se le hablo otorgado. Si en el término de 

J meses contadoe e partir do la dlstribuc16n provleional o dg 

finltiva de unidades de dotnci6n, no oc presenta a tomar pos! 

alón de la tierra de labor que le corresponda¡ en cuyo caso -

6eto ee transferirá o otro campenino (en caso de loe ejidos -

colectivoe,eate plazo aumenta a 6 meaeo contados o partir de 

lo focha en que loa laboren agrlcoloe se inicien), eegün reza 

en el Articulo 68 del referido ordenamiento. 

El Articulo 85 de lo multlcitado Ley Agrario, eoteblece 

como caueelee de prlvaci6n de derechon que un ejidatorio ten

ao como miembro del núcleo de poblnci6n ejidal o comunal o -

excepción de loo eenaladae on lo zona urbana, dentro de las -

que eobreenle ln caueol del abandono de lo unidad de loo tra

bajoo colectivoo. 

El Artículo 87 de la Ley citada, ecHala una sanción temp~ 

rol del ej id atarlo al suspenderlo de eue derechos durante un of'\o 

en eupueetos casi id6nticoe a loe contemplados en el Artículo 

85; y el Artlculo 88 consigna la facultad de lo Asamblea Gen! 
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ral paro imponer eancionee de 6rdon económico cuando no ~vie~ 

tan el cr~dito en lae laborea indicadas, no respete el progr! 

ma de cultivos, o no comercializc su producción a través del 

mioma ejido. 

Otro de los derechos do loe ejidntarioe reconocidos on -

la Ley, ea el poder recibir grBtuitamonte, como patrimonio f,!! 

millar, de acuerdo nl Articulo 93, un soler en la zona de ur

bonizac16n - quo no excodor6 de 2500 m2, Sin embargo, ol Art! 

culo 98 detcrmln1 que un ejidotorio pierde el derecho al eolar 

cuando durnnte 2 ~íloe connocutlvoe abandono el mismo, el 

cuol se declaro vacante y queda a diopoe1Ci6n do lo Aeombloa 

Genero l. 

En términos gcneroleo cncontromoe o lo largo de la Ley -

diversos neftalnmientos quo vienen n conslitu{r porte de lae -

limitaciones a quo se encuentro sujeto el ejidatario, e incl~ 

so en el cnso de loe mujeree ejidotoriaa, encontramos un r6g! 

men de prolr.cci6n que viene o ratificar loa derechoo de la f! 

milia como centro de ntenci6n esencial de loo derechos de los 

núcleos de población. 

B) LA UNIDAD DB DOTACION 

Vnrlendo lo mecánica inductiva que oe ha manejado o lo -

largo de la presente tcele, de entrada eo define o lo Unidad 

de Dotación como aquello ''duperficic que ln ley ordeno se en

tregue a cndo .cnmpesino con derechos individuales agrorios 11 l6 

16.- ltinojoen Ort(z, Jooé. Op. Cit. Pág. 54 
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cuando ee trata de ejidos fraccionados, agregarlamoe de nues

tra parte. 

Oeede el punto de vista de la organizoc16n, en rigor so

lo hoy doa formao de trabajar la tierra, o individual o cole~ 

tlvamente, más allá de lea posibles variantes que ~eta últina 

pudiera tener. Trasladando este divorcio al plano ideológico 

y jurldico, encontra~oe que en la práctica se dan los que pr~ 

pugnan por cualquiera de esas dos poeicionee, individualletaa 

y colectlvietaa. Lo historia de la evolución legislativa en -

relac16n a la unidad de doteci6n, eo la historia del enfrent! 

miento entre esas dos corrientes cuyas concepciones repercu-

ten significativamente en el pleno de la politice agraria y -

desde luego en la regulación vigente. 

La inouguroci6n de la político agraria individualieta 

registró desde la misma Ley del 6 de Enero de 1915, que deede 

eue coneiderandoe manifestó la ideo de dividir loe tierras de 

labor, ratificada en eu artículo cuarto. Al reopecto el Meee

tro Romeo Rincón Serrano explica que e~ta ley ''daba al recta -

mo de la claee campesina una eoluclón acorde con loo requeri

mientos del marco hiet6rico e institucional de nueotro incl-

piente capitaliemo liberal, al tratar de resolver el problema 

de acuerdo con la Ley de Oesamortizaci6n de 1857, mediante la 

reetituc16n de eue tierras a los pueblou y la dotación de 

ellae a quienes no lao tuvieren, para que oe frocclonoron y -

fomentara la pequena propiedad 11 19 

19,- Op. Cit. PAg, 48, 
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Dloe deepuée 1 la Circular No. 3 del G de Mayo de 1916 ai 
rada por la Comiel6n Nacional Agraria, el explicar como debla 

interpretarse el artículo 2o. do la referido ley agrario, ex

presó en eu rrncc16n primera: 

11 1.- De conformidad con el articulo 20. de la mencionada 

ley, loe t~rrenoo que ser6n disfrutados provisionalmente 

en comunld .. d por los vecinoo de los pueblos a lon cuolee 

se concede !n restituc16n o dotación de aue ejidos, ee-

r6n unicamente lea nuevas po~clonee que se adquieran en 

virtud de lo Ley, quedando lo parte que actualmente po-

eeo el pueblo, con la divlel6n, froccionomiento y lindo-

ros interiores que se hayan reconocido hasta lo fecha, -

pues deberl ner respetado lo propiedad o lu poeeoi6n que 

legalmenle lengon ya adquirida loo vocinoe, piempre que 

el loto o lotee que pooeon dentro del ejido no excedan -

en conjunto de 40 hecláreoo de terrono cultivado y 60 -

hectáreoe en terrenos de agoetndero, o sea 100 hoctárone 

en tolal 11 2°. 

Esta circular represento el primer intento legislativo -

por delimitar ln extensión de la Unidad de Dotación al eula-

blOcor un m6ximo do los superficioa de cultivo y de agootode

ro que podio tener en propiedad coda vecino. Debe notarse 

también que el término utilizado poro referiroe o la tierra -

es el de !2!~!· 

El siguiente paso leglolattvo en cuanto a la dcfinicl6n 

de lo Unidnd de Oolecl6n lo dió la Ley de Ejldon de 1921, que 

en ou Articulo 13 oeílal6 que: ''El mínimo de tierras do una d~ 

20.- Fobila 1 Manuel. Op. Cit. P6gn. 287 y 288. 
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tación aerA tal, que pueda producir a cada jefe de familia -

una utilidad diaria equivalente al duplo del jornal medio en 

la localidad 11 21. Es riotable como eata re¡ulación elude deter

minar la extensión que debla entreaaroe o cada derechoao, su! 

tituyendo la ouperficie por la productividad. 

La Circular No. 48 de la Comiei6n Nacional Agraria emit! 

da en 1921, oe de suma importoncln para lo clarificaci6n del 

tipo de derecho que loe ejidatarioo adquirían sobre la tierra 

y porque ademáe incorporó a la legielac16n el término 2!!~!!! 

al coneignar en aue reglas 17, 20 y 33 lo siguiente: 

11 170. La diotribuc16n de leo pnrcoloe de cultivo, oe 

har6 en una Asamblea General de todos loe jefes o cabe-

zas de familia ••• " 

11 200. Los parcelas de cultivo desnudae de edificioe 1 

construcciones, instalaciones, árboleo frutalea e indus

triales y plantas de cultivo mutable que en ellas pueda 

haber ee considerarán edjudlcadae a éstos on uoufructo, 

ceneo o renta .~.'' 

''33a, El ejemplar debidamente requiaitado que a ceda ad

judicatario de loteo de cultivo oe le entreaue, le serv! 

rA de título de su parcela y por virtud de este título -

el adjudicatario se considerará como due~o de un ueufruE 

to de la mioma parcela (titular en realidad), de la que -

no podrá ser privado oino por uno de loo dos sigulenteo 

mottvoo: 

21, - IDllEH, P6¡¡, 350, 
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t.- Por no pagar durante dos eftoe eeguidoe el censo o 

renta y¡ 

II.- Por dejar de tener el asiento principal de eu fam! 

lle en el pueblo durante 6 meses seguldoe 11 2 2 • 

Dicha circular tiene entro otros cosos, el mérito do se

ftaler el primer antecedente del actual certificado de dere--

choB agrarios y de lee ceuealee de privación do derechos lnd! 

viduales¡ no obstante, dejo entrever falto de conoietencia en 

la conceptualización de la naturaleza de lo propiedad social 

del derecho que nsietla e loe henoficiadoe. 

El Reglamento Agrario del 10 de Abril do 1922, con un C! 
r6cter mas aventurado, determinó la superficie que habría de 

ontregoroe a cado ejidaterio se~alando: 

''Art. 9o.-Lo extenoión de loe ejidos en loo conos de do

taci6n ec fijará noignando a cada jefe de familia o ind! 

viduo mayor de 16 effoe, de tree o cinco hectáreoe en loe 

terrenos de riego o humedad: de cuatro e oeio )1ect6reae 

en los terrenos de temporal que aprovechen una preclpil! 

ci6n pluvial ~nuel abundante y regular y de eele e ocho 

hectáreas en loe terrcnoe de temporal de otras clases • 

Art.llo.- En loe regiones áridas o cerrlleo, la neigno

c16n a coda jefe de familia o individuo mayor de diez y 

ocho aftas, podrá haceree hasta por triple número de loe 

hectáreas antee citodae 1
•
23 • 

22. - ml!EM. Págs. 375 y 378. 

23. - mm111. rág. 385. 
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Esto d1apos1ci6n con una idee muy restringida de la uni

dad mínima de dotación, casi no fue aplicada ya que la Circu

lar No. 51 de la Comis16n Nocional Agraria emitida también en 

1922, estableció obligatoriamente el trabajo cooperativo en -

loe ejidos y forzosamente la explotación colectivo de la tie

rra. Este viraje en la pol!tica naci~nal agraria revela de -

nuevo el sordo enfrentamiento entre las tendencias lndlviduo-

1 le tae y colectlvietae a quo se hacia mención lineas atr6a, -

ganando terreno en esta ocasión loe ideólogos de lo explota-

ción comunal de la tierra. 

El Decreto del 16 de Julio de 1925 del Preaidente Pluta~ 

Ellae Callee, paro confirmar lo dicho, derogó la Circular 

51, en lo que se refiere o lo explotación cooperativo de lae 

tierras ojidalee para retornar o la ya tradicional poeeei6n -

individualista del freccionemiento de loe terrenos y nu edju

diceci6n en parcelas, 

El asunto no ee vuelve a retomar, eino hasta lo Ley de -

Dotaciones y Reetitucionee de Tierras y Aguas del 23 de Abril 

de 1927, fue aumamente explícito en cuento e lo ouperflcie de 

la e!~~!!!-~!-~~!!~!2~ como la denomino, estableciendo Bdem6a 

por primera oceei6n loe requisitos de la capacidod individual 

en materia agraria. Sin embargo, respecto a la ouporficie a -

otorgar a cada beneficiario privó un criterio demaeiado limi

tado al hacer loo siguientes claslflcacionee: 

"Art. 99 

de 2 a 3 hectáreae en tierras de riego de primera -

calidad¡ 
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de 2~ a 4 hectáreae en tierras de riego de segunda 

calidad¡ 

de 3 a 4 hectáreas en terrenos do medio riego¡ 

de 2 a J hectáreas en Lerrenoe de humedad¡ 

·de 3~ a 5 hectáreno en terrenos de temporal de pri

mera¡ 1124• 

Lo Ley de Ootocionca que reformó o lo anterior dictado -

eee mismo a~o 1 volvió el criterio de dejar el mtnlmo de tie-

rrae de riego de 3 o 5 hcctárcoe y ya dedicó un capitulo a la 

capacidad agraria de corporaciones y do individuos, se~alando 

loe Lrce requisitoa que sirvieron de booe poro loo que se en

cuentrnn en la actual legislación que son: lo nocionalldnd, -

le reeidenclo previo y la ocupación de agricultor o jornalero. 

El eigulente paso legislativo en reluc16n a La unidad de 

dotación lo confiKuró el Código Agrario de 1934, numenlando n 

cinco los requiaitoo de ln capacidad agraria individual e in

c1•ementondo el monto de lao dotaciones aiendo parcelas lndiv! 

duales de 4 hectáreas en tierrno de riego y ocho en terrenos 

de tempera l. Por otro lado, introdujo l ne c aueao de ll r i vnc i 6n 

de derec!1oe ngrorloe individuales que no habían eldo contem-

pladae con anterioridad. 

Como se oabe de 1934 a 194Q el General l.6zoro Clirdenne, -

enloncee Presidente de la República, inauguró un nuevo manejo 

de la Pol!llca Nacional Agraria,en apoyo irreetricto del eji

do y del colectivismo como formo de organización poro la ex--

24, - IDIIF.M , P6ge, 462 , 
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plotaci6n de la tierra. Eato ee reflejó en el Código Aarario 

promulgado durante los últimos d(os de su mandoto que eatabl! 

ci6 que la explotoc16n de los recursos ejidalee podrlo ser tn 
dividuol o colectiva, según lo determinara lo econom!o nartc2 

la ejido!. 

Este Códi¡o Agrario euetltuyó la palabra parcela por la 

de ~~J~!~-~2!~!1-~!-~E~2~!~~ y conservó los miemos requisitos 

de capacidad DKraria individual que su antecesor, al iaual -

que las causales de privacl6n de derechos y la superf~le ml-

nimo a dotar. 

El 31 de Diciembre de 1942, es publicado un nuevo C6digo 

Agrario, en el que al declr del maestro Rincón Serrano ''vuel

ve a triunfar la concepción indlvldualieto de lo propiedad s~ 

bre lo parcela, aunque en forma meramente declaratoria y con

tradictoria, pues conservo todos loa artlculoe del código an

terior que atribuyen ol núcleo de población lo propie~nd oobre 

loa tJerrae y aguas ejidalee•125 • 

Este Código Agrario estableció originalmente loo l(mitea 

de la ~Elj~j-~E~J~J~~~l-~~-~2}2:22!!.. en 6. hectáreas de riego 

y 12 de temporal; empero, mediante las reformas el Artlculo -

27 Conotitucional, entre loe que ee incluía el famoeo derecho 

~e Ampa~o Agrario para loe pequeffoe propietarios, dicha exte~ 

ai6n aumentó a 10 hectáreas de riego y 20 de temporal, misma 

que ee conserva hasta la actual Ley Federal de Reforma Agra-

ria. POr lo demás el Código Agrario de 1942 continúa con"laa 

25.- Op. Clt, Pág. 95, 
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mismas dlepoeiclonee relativas a la capacidad agraria indivi

dual y privación de derechos, con la único excepción de que -

incorporo el término, Q!!~!!!=!~~-~~-E~!~~~~!-~&~!!!2!~ 

Hoy que anotar que estos últimos ya hablen sido introdu

cidos o lo leglelnci6n como preámbulo a lu politice indivldu! 

lleta, mediante e~ Acuerdo Presidencial del 11 de Diciembre -

de 1940 que loo denominó !!!~!~~-f~!S~!~~l~!· Según rezo on -

loe conoiderandoe de dicho acuerdo, 6ato obedeció a 11 que ol -

ejldatorio aeplra a recibir uno garantía plena de su permane~ 

cio en el ejido y una seguridad de que el patrimonio y loa 

frutos de ou eofuerzo eerán intocables mientras cumpla con -

las obligaciones oe~aladoe por la Lcy 11 26. 

La Ley foederal de Reforma Agrorla de 1971, morca de nue

vo algunao alternativas Ce orgon1zaci6n para loa compeeinoe, 

lo cual indice uno apertura en la politicn egrnrin del pala y 

un tanto el retorno a Anterioreo ooquemoo do desarrollo nacl2 

nal. Esto ley, producto de una abundante legislación que moj~ 

r6 al poso de loo al\oe y basada en un número muyor de experien

cias, aborda lo cuestión en forma mee ordenada y caeuietica, 

evitando oin embargo, loo doflnicioneo. 

En efecto, la ley en vigor trato lo materia referente a 

loo derechos ograrioe indivi~ualee 110 manera m~e sietemnliza

da. En primer lugar loo ubica inmediatamente deepuée de loe -

derechos del n~cleo de población otorgando mayor secuela 16g! 

CR al régimen de propiedad de loe blenoe ejidnlee y en eegun

do lugar abordo eu dceglooe de manera tan detallado que por -

26.- Diario Oflcinl dr. la Federación,- 12 de Diciembre de 1940. 
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resultar ocioso y amplio remitimos a la lectura del capt~ulo 

aogundo de la Ley Federal de Rerorma Aararla, ertfculoa del -

66 al 88 1 en el que aeftalan las pBrticularJdades de 1oa dere

choo agrarios individualee. 

Acerca de la capacidad individual en materia agraria la 

ley hoce exactamente lo mismo que con el régimen de propiedad 

y ubica a la capacidad de loe aujetoe en el mismo órden, nú-

cleo e individuo. El Articulo 200 aenolo la capacidad agraria 

para oblener lo que ahora ee denomina ~~~~~~-~!-~~~!~~~~ , -
de manera similar a la del Código de 1942, aumentando edlo •1 

requisito de no haber oldo condenndo por delitos contra laª! 

lud.· 

Aelmiemo, el monto de la unidad de dotación qt1ed6 fijado 

como ya estaba en el e6dlao precedente, no obstante se ampli6 

el término quedando comq ~~l~!~-~L~~~!-~~-~~~!~t~~J que al-

guió siendo de 10 hectáreas de riego y 20 de temporal de pri

mera. Para mayor iluatraci6n de le evolución del tamofto de la 

auperfi~le de la unidad de dotación en lae diferenten leyes, 

en la siguiente página ue encuentra un cuadro comparAtivo en 

relación al tema. 



CUADRO ~ARATIVO DI: LA l:VOLIJCIOll LBGISLATIVA SOBRB 
LA SUPBRFICIB DI LA PARCELA 

CALIDAD DE LAS TIERRAS 
RIEGO HUMEDAD TEMPORAL DE la AGOSTADf.RC 

Circular No 3, Comisión 
Nal. ARrM•ia del 6-V-1Ql6 40 60 

Reglamento Agrario del 
10-IV-2?, Arto. 9-11 3-5 3-5 4 - 6 s - e 

Ley de Dotaciones y Res-
tituciones del 23-IV-27 
Art. 99 2-3 2-3 3)! - 5 5 - 1 

Ley de Do tac iones de 1 
lB-VI 11-27, Art, 17 3-5 3-5 4 - 6 e - 12 

Código Ag:-ario de 1934 
Art, 47 4 4 e 

Código Agrario de 1940 
Art,83 4 4 6 

Código Agrario de 1942 
Art, 76-79 6 6 12 

Ley Federal de Reforma 
Agraria de 1971 

10-20 10-20 20 - ~o Art. 220, 222 

MONTE Y CERRILL 

lB - 24 

7 - 9 

24 - 4B 

. 
" 
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Después de haber realizado el anterior recorrido por la 

leglelaci6n agraria e travás de los anos, a continuoci6n se -

describen olgunae coracterieticae de la unidad de dotación: 

o) Formo de Adquisicl6n, 

Sólo puede oer obtenida por un individuo con capecided -

agraria quo forme porte de un núcleo de poblocl6n sollc! 

tanto de tlorrae, 

La capocldod individual en materia agraria est6 eenolada 

en el Articulo 200 de la Ley, dentro de cuyos requieltoo 

reeoltan loe relativos a la extracción compeeina, a la -

nacionalidad, la reaidencia mínima previa de seto meses, 

la ocupaci6n habitual de trabajar la tierra, el capital 

máximo, etc. (Lee últimas odlcionoe a la Ley Federal de 

Reforma Aaroria, eeftalaron como nuevo requisito el no -

haber sido reconocido como ejidatario en ninguna resolu

ción preeidencial dotatoria de tierras.) 

b) Réaimen de Propiedad. 

Ea obvio que loe derechoo de propiedad del ejldntorio 

sobre la unidad de dotación se encuentran aujetoa a un -

régimen especial que sólo le otorga la facultad de ueu-

fructuar, pues como eeRala el Artículo 75 de la Ley, 

éetoe eon inalienablee. Por otra parte, como ee dijo, ol 

titular del derecho eobre loe bienee del ejido en el nú

cleo de población,derecho que o6lo puede ejercitar'e co· 

lectivamente y qu~ impide al ejidatarlo disponer de au -

unidad de dotación {ver Artlculoe 52, 2o. y 3o. p6rruroe}. 
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e) Pérdida dol Derecho. 

Loe derechos que el ejidatario adquiere sobre la unidad 

de dotación puede perde~ee entre otros coueoe por no tr! 

bajar la tierra personalmente o con su familia durante -

dos oftoe conaecutivoe, por acaparar varias unidadee de -

dotación, por haber sido condenado mediante sentcncln -

ejecutoriado por eAmbrar eelupefocientee y actualmente -

por vender o arrendar lo unidad de dotación u otros te-

rrenos eJidolea. 

d) R6gimen de Sucesión. 

Loe derechoa del ejidatarlo sobre la unidad de dotación 

son lntraBmielblee por vio de lo donación, compro-vento, 

preecripci6n, etc., ya que aquel sólo tiene fncullodoo -

para traneferir el derecho o uno de sus heredoroe, o en 

su defecto a la persona con la que hacln vida marital o 

bien dependía economicamente del titular (Art. 81). En -

esto renglón la legiolaci6n demueetra BU carácter proteE 

cioniete el defender fervoroeamonte loo dorechoe ouceeo

rioe do la mujer, do loe menores de edad y de loe invál! 

dos; conoignando como couoal de privación ol incumplimien

to de lao obligncionee económicao en favor de la mujer e 

hijos menores de 16 a~oa que depond[an del ojidatnrio f! 

llecido, por parte del nuevo titular del derecho. 

e) Tomafto de la Unidad de Dotación 

Como ya Be indic6 1 el Artículo 220 de la Ley ecftalo como 

euperflcie mínima 10 t1ectáreaa de riego y 20 de temporal 

mientrne que el Articulo 222 dlepone que loa unidnden de 
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dotac16n podrón ampliarse hasta el doble de la extensión 

eeftalada, lo que significa que un ejldatario puede tener 

20 hectáreas de riego y 40 de temporal. Asimismo, en el 

caso de loe ejldoe ganaderos y forestales ae puede poseer 

la nuperficle que sen auficlante para mantener 50 cabe-

zas de ganado mayor o sus equivalentes en ganado menor, 

la cual ea determinada de acuerdo ol coeficiente de ª&º! 
tedero regional fijado por lo SARll (Secretario de Agrl-

cul tura y Recureos 11idr6ulicoe); lo que quiere decir que 

en loe eetadoa de bajo potencial hidrológico como Sonora 

donde exioten reglonea cuyo coeficiente ea de 10 hect6-

reaa por cabeza de ganado, se pueden poseer como unidad 

de dotación ganadero hasta 500 hectáreas (Articulo 225). 

f) Jndivisivilidad de lo Unidad de Dotnciún. 

Aunque la Ley no afirma expre~amonte que la Unidad Je O~ 

taci6n ea indivlalble ~eta se infiere tanto de )a inter

pretación eem&ntica d~l t~rmlno ~~!~!~ y de lo diopueeto 

en el Articulo 83 de la Ley Federal de Reforma A¡raria ~ 

que al texto dice:''en nin¡~n cnao &e odjudicar6n loe de

rechoe a q11ienee ya disfrutan de unidad de dotaci6n.Eata 

corresponderá en su totalidad a un oolo euceoor ••. "(l..r.R.A). 

g) For~a de Acreditar el Derecho. 

Conforme al Artículo 69 de la Ley, loe derecf1oe del eji

datarJo eea cual fuere ln formo de explotación adoptada. 

ae acreditan con el Certificado de Derechoe Agrarios ex

pedido por la Secretarla de la Reforma Agraria, cuya tr! 
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mitnci6n ee inicia con la celebración de la depuración -

censal respectivo. 

Una vez viotoe loe principales rnegoe que caracterizan a 

lo unld~d de dotación, con ol doble objeto de aglutinar la~ -

diveroae eopeciflcidadee y de cerrar el presente punto, defi

niremos a ~oto como: aquella superficie indivisible que tiene 

derecho a recibir un ejidetario beneficiado con una reeoluci6n 

presidencial dototorio o restitutoria de tierroe, sujeta a un 

r~gimen eapociol de propiedad y cuyo titularidad ae demuestro 

con un Certificado de Derechos Agrarios expedido por el eeta

do, 

B,I LA PARCELA 

OcaelonAlmente se ha hecho referencia por loa conocedo-

ree del tema, a lo nporlci6n en loe últimos aftas de una eutll 

pero existente diferencia entre loa conceptos de parcela y 

unidad de dotación. En el preoonto punto, qu~ ee diottnguirA 

por ou brevedod dado el objeto do nr1Alteis,tratoromoo de in-

terproter n grendee r~egoo cual es lu cualidad o cunlidodee -

que hacen presumir dicha disimilitud entre loe citadoo t6rminoe. 

Recordemos que en loa primeros oi'\oe de la reforma agraria 

en nuestro polo, loo nutoridndce agrorlao no encontraban a4n 

como denomlnnr e la BUperficie que se le otorgaba individual

mente n cado beneficiario del reporto, As! lo Circular No. 3 

de la Comisión Nocional Agraria hablaba de loteo en 1916 y 

la No.48 en 1921, introdujo a lo legislación el t6rmino parcela, 
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El Código Agrario de 1940 repreeent6 un paso adelante e 

1ncorpor6 el concepto ~~!~!~-~~!~!!-~!-~~!!~!~~· heclendo ad! 

mAe una diferenciaci6n con le parcela. En le exposic16n de m~ 

tivoe de dicho código fue textualmente ee~olado: 

11 En la terminologla legal, para loe efectos dotatorioe, 

se substituye la palabra parcelo por la de unldnd normal 

de dotaci6n, conaid~rando que no ee llega a lo parcela -

oi~o mediante el fraccionamiento y que éste no debe efeE 

tunrse en aquull~e C3BOs en que por loe condiciones pee~ 

llores de lo tierra entrega~o convengo mantener el sial~ 

mo colectivo de trabajo~ 

Y poeterlormente,en el cuerpo de lo regulación expreoó: 

11 Artlculo 128.- El ejidatarlo tendrá el disfrute de la -

parcelo ejidal c~ondo hubiese sido fraccionado, o el do 

lo unidad de dotación, en caoo conlrerio con los obllgo

cionee que eete código impone''• 

Ambos textoe deben interpretarse do manera o~ncilln y -

sin rebuoeamientoo aún cuando la primera cita tiende un poco 

a confundir, sobre todo considerando el contexto polltico que 

envolvió su promulgaci6n. En efecto, la troducci6n ee muy el!. 

ra, en loe ejidos previamente fraccionados a la reaoluc16n -

presidencial en donde se podr[a estar en una ouperficie supe

rior o lo ecftoleda pare lo unidad normal de dotación, ésta -

oe reep~tnrla y seguirle llamándose pnrcela ejtdol. F.n la 

otra hip6tente, en coRo de que el ejido dotado no hubieee si

do fraccionado (y por otro porte pero efectos de contobillzar 
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de acuerdo al número de solicitantes la superficie que doberla 

dotarse), la pooeeión obtenida se llamarla ~~!~!~-~!-22!!=!2~ 

siendo eu extenei6n igual a la que marcaba le ley. 

Este mismo criterio ea seguido por el Código Agrario de 

1942 1 en cuanto a lo diferencio entre ambos t~rmlnoe al arun

tar en eu Articulo 79 "En loe ejidoe ya conetitu{doa podrán -

ampliarse las euperficiee de las unidades de dotoci6n o de -

las parcelas legales ••• 11 27 

La Ley Federal de Reforma Agrario continuó sustentando -

el criterio eeftalodo de·manera mñe claro al euocribir un núm! 

ro m~yor de art{culoe a través de lo~ cuales se traduce ein -

lugar o dudao la dlotinclón mencionado, conduciendo en todos 

caeos o confirmar la tesis de que le eepnrac16n do loe térm,i

noo deviene del origen de le p~aesi6n. 

En efecto, a conoecuencie de un mandamiento guburnomentnl 

positivo quP. olorga lo posesión provisional, o incluso como -

se dn en la práctica entes de que aquel eea dictado, el ejido 

tiene derecho n efectuar el reparto también proviaionnl de 

loe tiorrue, como no deopronde la lectura del Artículo 66 de 

la Ley. La euperf .. cie que puede corresponder al todnv!n ~rc-
eunto dcrechooo, puede ser igual, menor o mayor que lo eeffal! 

da para lo unidad de dotación, no en balde a este acto se le 

denomina comunmcntc como parcelamiento. 

La diferencia es ton clara que además la ley establece -

que loe derochoo 1tc loa parcelas pueden ser ecredltndoo con -

27.- Fobilo, Manuel. Op. Cit.. Pág. 691· 
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un Certificado de Derechos Aararioa, veamos: 

11 Artículo 307 • • , 

IX.- Entretanto se efectúa el fraccionamiento definitivo 

de loe tierras de cultivo, cuando ésta deba operarse, ne 

expedirán también Certificados de Derechos Agrarios que 

garanticen la poseo16n y el disfrute de las superficies 

(parcelno) que hayan correepondido a cada ejidatarlo en 

el reparto derivado de la poaeal6n provisional , , •" -

( L, F ,R,A, J 

En lo mayoría de loo caooa, el frnccionnmiento o reparto 

definitivo de las tierras (parcelomiento le¡al) se lleva a C! 
bo mucho después de la ejecución de lo resolución preoldencial, 

por lo que mucf1on campeolnoo continúan en posesión de parce-

las, Posteriormente, una vez formulados los estudios neceeo-

rioe1 se procede al reparto definitivo de las tierras en uni

dades de dotecl6n que a eu vez pueden ser iguales, moyores o 

menores que la superficie que ya poae{an loe ejidatarion, pu

diendo inclueo correeponder a un njidatario uno unidad de do

toct6n diferente a lo que tenia como parcelo. 

En eotoo eupuestoe y para confirmar la diferencia, lo -

Ley eetableció poro aquellos detentadores de porceles incon-

formee con el fraccionamiento definitivo un recurso ventilado 

ante le Comiei6n Agrario Mixtü 1 cuando eeílnle: 

11 Articulo 315 , , , 

Si loe titularen de loe parcelas no estuvieren conformes 

con la eaigneci6n que de ellos se hubiere hecho, podrán 
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interponer un recureo de nulidad previsto para cata Ley•• 

(L. F .R. A,), 

Dicho en t&rminos propios de lo técnica agraria, la par

cela se origina en un ..P-8.!'S:_!'_l_e_m_i_e..!'-~-..!!~_o_nj~J.~2- provisional, 

mientrae que la unidad de dotacl6n en un ..P..!'.fS:-!'l..!'..!"l~..!'j:_o_J~.Jl!lJ_ 

~-~!!i~~~i~~· O en otra palabras, unidnd de dotación ce la e~ 

perflcle que oeftala la ley que debe tener un ejidntarlo, en -

tanto quo la porcela es lo que realmente poeee, que puede 

coincidir o no con aquella. 

C) DBRKCHOS PROPORCIONALBS DEL IJIDATARIO 

Como fue establecido en el inciso relativo o la dof lni-

clón del ejido moderno, desde los alboreo de lo legleleci6n -

agrario contemporonen,· loe derechos de loo ejldntnrioe refe-

rentea a su partlcipaci6n equitativa en el aprovechnmicnto do 

lea r1quezoe natur~leo obtcnidae por la vía de lo dotación, -

fueron debidamente gernntlzadoe e Lo largo de loe diversos o~ 

denemientoa de le materia hnetn le ncluul Ley Federal de Re-

forma Agraria. 

En efecto, no obstante le corrient-e que hnyn estado de-

trie de ceda regulnclón agrario colectlvieto o lndivldualleta, 

loe derechoe proporcionales de loe ejidotnrioa olempre fueron 

tutelados. Aai por ejemplo, le Ley del 6 de Enero de 1915, -

aunque ccneign6 que en tanto ee fraccionaba lee tierras la e~ 

plotaci6n provisional seria comunal 1 lo que equivale n otogar 

un derecho proporcional sobre la totalidad de Ln t"ierra ejldnl 
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on forma temporal establecía definitivamente el derecho común 

paro la explotación de bosques, monteo, poatoa y aguas. 

Lo anterior quedó perfectamonto eeftalado en ol inciso VJ 

del pArrafo e~ptimo del Articulo 27 de la Constitución Pollt! 

ca de loa Estados Unidos Mexlconoa, actualmente fracción VJI, 

que literalmente decía, "Loe conduef'lazgoe, roncheriae, pueblan, 

congregaciones, tribus y dem&e corporaciones de población que 

do hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrAn ca

pacidad paro disfrutar en común lee tlerrae, bosques y aguas 

que leo pertenezcan o se les haya restituido o restituyeren •• 
1128 

Como ee puede apreciar la Conetituclón Mexicana de 1917, 

previó el oprovechomlonto comunal de loo bioneA reetituldoe, 

empero, en une interpretación lato senou podemoe presumir que 

dicha dlepoelci6n debe ser extendida e le dotación de tierras, 

ya que el Articulo Jo. de lo Ley Agraria do 1915 1 reconocía a 

este 6ltlmn como uno de las viae para la obtención de terrenos. 

Eotn eitueci6n ha venido oiendo regulada por loe dlvor-

oos códigos agrarioe de uno forme caol otmilar a lo reconoci

da actualmente por le Ley Federal de Reformo Agrarla 1 lo que 

en su Articulo 65 dispone: '1 Los pastos, bosques y monteo eji

dnles y comunaleo pertenecerán siempre al n6cleo de población 

y en tanto no se determine su aeignacl6n lndlvldunl serán de 

uoo com6n" (L.F.R.A.). 

Igualmente el Articulo 66 de la mencionada Ley consigna 

con suma claridad "antes de que ne efectúen el fraccionamiento 

28.- !BID. Pág. 726 
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y la adjudicaci6n de parcelas, loe ojidotarios en particular 

tendr&n loe derechos que proporcionalmente lee corrcopondan -

para explotar y aprovechar loo dlvereoe bienes ojidalee"{L.F. 

R.A.), Esta forma ee refiere en eopeciol a lee tierras cuando 

éstas na hon sido froccionadao¡ mientras que el Articulo 67 -

hace alusión al reato del patrimonio ecftolando 1 ''todo ejidot! 

ria tiene derecho al oprovochomiento proporcional de loe bie

nes que el ejido hoya doslinedo al uso común, de acuerdo con 

el reglamento interior del ejido'' (L,f,R.A.). 

De la lectura de loe dos párrafos anteriores, se deoprn~ 

de que loa ojidatorion no sólo tienen derecho o une unidad de 

dotación, nlno también a la explotación proporcional de loa -

bienes que no eon objeto de oaignoci6n individual, aunque de~ 

tro de loe limita~ionee que ee conoignen en el reglamento in

terior que de acuordo o lo fracci6n primero del Artículo 47 -

de la citada Ley, debe oor dictado por le Aenmblee General dol 

ejido. 

Dichos derecl1oe al igual que loa referentes n lo unidad 

do dotación, non inembargables o inoli~nablea ein poder gro-

varee bajo ningún concepto, eegún lo dispone el Arl(culo 75 -

de lo Ley Federal de Reformo Agrario octunl, que odemáo indi

ca que son inexietentcs loe actos que oc realicen en contra-

venci6n de eee precepto. 

Como se dijo la asamblea general en la focultndn poro rs 

gular lo explotación de loe bie11cn de uno com~n, dlapoeic16n 

ratificada en el Art(culo 137 de lo Ley do lo Materia en vigor 

~o obetnnte, esta dcclnión del 6rgnno deliberador del ejido -

esta sujeta o algunon condicionen ~otoblecidnn en el Artículo 

138 de lo miama ley relotlvns a loe paotoe y monten, como ce 
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lo de dejar cierta extensión de terrenos para el pastoreo del 

ganado de cada ejidatario. Lo miamo sucede con el agua cuyo -

forma de administrarse se preveé en los Artículos 56 y 57 de 

la Ley Federal de Reforma Agrario vigente. 

Algunon bienes de uso común como loo pastos montes pu! 

den aer objeto de aeignaci6n individual de acuerdo o como so 

disponga en el reglamento interior del ejido, pero nlgunoa -

otros como loa recuraos mineros, peequeroo o turíeticoe 1 eólo 

pueden oer explotados por lo administración ejidnl en benefi

cio del núcleo de población, por lo tonto, no se ndjudtcnn on 

lo particular sino que se encuentran sujetos al cumplimiento 

de uno función de utilidad oociol, como ne desprencle dnl Art! 

culo 144 de ley multimcnclonoda. 

Pare loe caeos a que se refiere el ort[culo er.ílalado, lo 

ley dioponc la creación de un fondo común de loo núcleoe do -

población que de manero fundamental ne deetlna pnrn la recop! 

tallzeción do loo bienee ejidalce, quedando eelrlclnmente pr2 

hibido su uoo para fines religioeoe o políticos (Arl. 165 

L.F. R. A.). 

Al momento de oer constituido un ejido todo cjidntorlo -

adomAe de tener derecho al goce proporcional de los bience -

ej idaleo 1 oet como o su reepectiva unidad de dotación, hecha 

la excepción de los ejidos colectivos, tiene también derecho 

a un solar en lo zona de urbanización ejidnl poro le conotruc

ci6n de ou vivienda, aunque hoy que decir que éele tiene la -

particularidad do salir del patrimonio ejidal uno vez realiz! 

da lo regularización do loo lotes. 
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C A P I T U L O IJI 

Pare el erecto de definir quienes son lee Autoridades -

Agrarias que deben conocer acerco del Recurso de Inconformi-

dod, es necesario definir en primer término que se entiende -

por autoridad y por órgano& agrarios, asl como loe ~apeclflc! 

dndea que loo caracteriza. 

Al reopecto, lo Doctora Martha Chávcz, anoto que:''le dl! 

tinción entre órganos y autoridades ea necoaoria, dado el pu~ 

to de vtela material o cuantitativo poro diferenciar uno aut~ 

rldad slngulnr de un todo orgánico ndminletrotlvo, por ejem-

ple: el capítulo de Rceponeabilidodce Agrnrian se enlnblece -

no sólo en función de lo principal oulorldod renponanblo, si

no también de todas loo peroonaa que forman porte del órgano 

agrario, o sea, de todos loe empleadoo y funcionarios de la -

Secretarfo de la Reforma Agraria; en otrao polabras, no por-

que la Ley omita mencionar como órgano o lo Secretarln, 6et~ 

deja de exlntir material, edminletrotlvn y legnlmente 1129 • 

De lgunl formo, el ínclito tratadleto del Juicio de Amp! 

ro, el Dr. Ignacio Burgoa, manlfieatn que lo dlferenciac16n de 

loa vocablos de nueotra otenci6n, oe encuentro en la natural! 

za de leo funcioneo que ambos realicen, éato eo, engün dicho 

trotadintn, " Autoridad, ea aquél órgano entotnl investido 

de fncultades de deciel6n o ejecución, cuyo deoempcfto con

junto o eeporsdo produce la creacl6n 1 modiflcaci6n o lo exti~ 

29.- El Proceso Social Agrario y ous Procedimlentoo, P6g. 67. 
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ción de sltuecionee generales o eepecinlee, jurldicne o táct! 

coa, dadas dentro del Estado, o su alteración o afectación, -

todo ~llo en formo lmperotivo 11 JO. 

Aoimismo, nos dice que loe Orgnnoe del Estado son más 

bien Órganos auxiliares de las autoridades, loe cueles van e 

parecer de las fncultedeo de decisión y ejecución y de la po

teetad de imponer sus detcrminacionee, siendo lo actividad de 

6otae coadyuvar en una forma variada y diversa con lan nutor! 

dadea,éeto 00 1 prcpnrur tecnicnmente el negocio que ante Juoe 
oc ventilo, lee proporcione la lnformaci6n debida y en al, co

labore con Ólla en una forma genérica que no siempre ve o ser 

obl lgetoria. 

Aoí como también el connotudo jurista Andrés Sorra Rajan 

oeftala que ''loe 6rgnnoe ouxiliorcn Be concretan n preparar 

las detcrminacionne adminietrotivne sin que puedan tomar nin

guno dcterminnción, salvo loe caeos en que la Ley estimo en 

formo transitoria y ocneionur que un 6rgono auxiliar tome una 

providencia do carácter proviolonal 11 31, 

Por au porte el maestro Gobino FrogR opinn qun: 11 c11ando -

loe facultades olurgudau a un órgano lm¡1llcen t!l poder de de

cisión y ejccuci6n 1 oa decir, le autori2nción paru ro11li2ar -

actos de noturalezu jurídica que afecten lh enfcra de loo Pª! 

ticuloree y la de imponer a éstos aue detnrminncioneo, ne bi~ 

ne el concepto de autoridad", así como también non indico que: 

30, - El Julc lo de Amparo 1 Pág. 190. 

31.- Derecho Administrativo, P6g. 321, 
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''los órganos de la edmlnistrac16n (y en general dirlamos cua! 

quier Organo del Estado) que tienen el carácter de autoridades, 

pueden concretar loa de decisión y loe de ejecución¡ y enblte 

caso se conoce con el nombre do Orgonoo Ejecutivoo 1 pero 

también puede suceder que sólo tengan facultades de declei6n 

y que loe de ejecución en sus determinaclor1es se lleven e coba 

por otro órgano dlferente 11 32. 

Coligado con lo antes expuesto, se puede hacer notar que 

por primera vez se eefta16 la diferencia entre dichos vocablos, 

en la exposición de Motivos del Código Agrario de 1940, en la 

que lacónicamente se coneignó; 11 se dlst.lnguen entre Autorida

des y Organoe Agrarios, porque éstos nunca ejecutan como euc! 

de con el Cuerpo Consultivo Agrario y leo Comieiuneo AgrArino 

Mixtos". 

En cae oontido, Je Suprema Corte de Juallcio he expreen

do que: ''autoridades competentes para conocer de oountos com

pr~ndtdoe dentro del R~gimcn Jurídico Agrario, de acuerdo con 

lo dispuesto por el Artículo 27 1 Fracción XI, de le Conntltu

ci6n General y 2o. de la Ley Federal de Reforma Agrnrlo, la -

aplicación de las leyes reglomentnriae de loe diepoeictonee -

agrarias del Artículo 27 Conetituclonal, compete de manera -

excluetve al Presidente de lo Repüblica, a Jos Gobernadores -

de loo Eetadoe y Territorios F'edernlee, al Jefe del Departamen

to del Oi~trito Federal, al Departamento do Aeuntoe Agrarios 

y Colonlzeción, a la Secretaría de Agricultura y Gannderla y 

a lao Comisionee Agrarias Mixtas y sus determinnctonen sola--

32.- Derecho Administrativo, Pág. 329 
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mente pueden ser modificndae o revocadas por eone miemos nut2 

ridodeo, dentro de loa proccdimicntoo que r.ntnblecen las le-

yes de ln materia, o a trnv~s del J11lcio de Amparo, en loe C! 

eoe y condicJonco en que éste en procedente, poro no aon 

auncepliblee de cxaminnrae por loa Crgnnoa Jurlediccionnles -

de los Estndoo• 1 33, 

En conclusión, los dlverooa autores eeílnladoe nnterlormc!.! 

te coinciclcn en acílnlnr quo loo órg1111os dul eatndo aon nquó-

lloa q11e van n carecer de facullndcn de decJsión y ejecución 

en uno forma detcrminantc,mén sin en cambio, loo autoridades 

también son Orgnnoe Eatntales, como lo concibe le Or.1, 'itnrthn 

Chávez, pero con fncultndce sobre todo de ujecuci6n y decl-

eión en una formo conj1Jnla. 

Eepccificnmentc en materia ngrnrin la Ley Federnl de Re

forma Agraria, eutnblecc en ou Artículo 2o. cuñlen oon loo -

nutoridadea en eete renglón, do la siguiente formn: 

''Artículo 2o.-Ln nplicnci6n de ealn Ley c&te encom~ndedn 

a: 

J. El Presidente de la República; 

Il. Loe Gobernadoreu de loo Eeladoe y el Jefe del De

partamento del Distrito Federal; 

111. Lo Secretor(n de la Reforma Agraria¡ 

• IV. Lo Secretaria de Agriculr.urn y Recureoa Hidráuli-
____________ :~~; 
33.- Jurisprudencia y Ejecutorias de ln Suprema Corte de Ju! 

ticin de lo NncJ6n en Molerla Agraria. Pág. 13• 
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V. El Cuerpo Consultivo Agrario y 

VI.Loe Comleionee Agrarios Mixtas 

Hoy que hacer notar que solo recientemente con las refo! 

mae a la Ley Agraria regiotradoo en 1983, el Cuerpo Consulti

vo Agrario y la Comiei6n Agrario Mixta, posaron o eer autori

dades, yn que de acuerdo a lee funciones anteriormente dooem

peftadoe1 sus facultodco eran unicomentc de carActer opinotlvo 

o dictamlnotlvo. 

Ahora bien, como pudo epreciaree con lo tranecripci6n -

del Articulo 20. 1 las outoridadee ograrloo pueden cloei flcor

ee en Fcdorolee y Estatales, como onollzoremoo o continuacl6n. 

A) LAS AUTORIOADES FEDERALES 

Como ea evidente len Autoridades Federales, tienen un -

ámbito de acción que consagro la totalidad del Territorio Na

cional (con excepción del Jefe del Deportomento del Distrito 

Federol) 1 Riendo el Preeidende de lo República 1 lo Secretoria 

de la Reforme Agraria, la Secrotor[a de Agricultura y Recurooe 

Hidr6ullcoo y el Cuerpo Consultivo Agrario. 

A,l) El Preoidente de la República 

El Presidente de ln República fue eei\olado como primera 

autoridad agrario del pote dende lo publlcaci6n de li Ley 

Pre-cono ti tucional del 6 de Enero de 1915, que en eu Artículo 

Noveno outoriz6 al ejecutivo de lo nación o resolver en defi

nitivo sobre loe expedientes de tlerrae. Lo cual fue puntual! 
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zado o fines de 1916, con el Decreto que reforme loe Articu-

los 7, e y 9 de la citado Ley y con el Acuerdo del 19 de Ene

ro de 1916, signado en ol sentido de que por ningún concepto 

las Autoridades Eetatolee podían combior loa diapoeiclonee de 

la primera autoridad del pele y que en conaccuoncin sus rceo

lucioneo eran de carácter provisional. 

En la octualidod, el Artículo B de la Ley Federal de Pe

forme Agraria, rutifico textualmente el carActer del Primer -

Mandatario de la Nación como la primera outoridod agrario al 

ae~olnr que: 11 El Prceldente de la Rep6blica ea fa ouprcmo 

autoridad agraria, está focu\tado para dictar todao loe medi

dos neccoarioe o fin de alcanzar plenamente loo objetivan de 

esto Ley y eue reeolucionee dofinitivae en ningún caao podrán 

ser modificndoe •.. 11 

Como puede oprccioreo le Loy invocada otorgo al Presiden 

te de la República el cor6cter de Supremo Autoridad Agraria, 

lo que eignifica que para el cumplimiento de ou cometido éste 

esta facultado poro realizar en materia agrario loe 3 funcio

nes ouatontivaa deearrollodae por loe eetadoa modernos. 

A.2) La Secretario de la Reformo Agrario 

El primer antecedente que oe encuentro de esta dependen

cia en la logielaci6n, aparece en le Ley del 6 de Enero do --

1915, que en su Art{culo 4 crea la Comisión Nacional Agraria, 

que en aquel entonces ere presidido por el Secretario de Fo-

mento. Dicha Comisión euboieti6 haoto 1934, eílo en que fue 

creado el Departamento Agrario, que para la decodo de los 
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sesenta pasó a convertirse en Departamento de Asuntos Agrarios 

y Colonización. 

Igualmente, el Articulo 27 de la Conatituc16n Pol{tlca -

de loa Estados Unidos Mexicanoo en Vigor conaigne en au Frac-

. ci6n XI, que para el cumplimiento de las diepoolcionea canten! 

das en el mismo se crea: ''una dependencia directa del Ejecut! 

vo Federal encargada de lo eplicnci6n de las Leyes Agrarias y 

de su ejecución~. 

A.3) La Secretoria de Agricultura y Recureoe ltidráulicoa. 

Con el objeto de abordar directamente el temo, vale la -

pena transcribir la historia resanado de esta dependencia por 

el Maestro Miguel Acoata Romero, en su monumental Teoria Gen! 

ral de Derecho Adminlatrativo, que a la letra dice: ''por la -

Ley del 22 de Abril de 1853, ee cre6 el Minieterio de Fomento, 

Colonizaci6n e Induetria, que estuvo encargado tanto de lan -

funcioneo que la entonces Secretarlo de Agricultura y Oenade

r(a, co_mo de aquellas que pertenecen a la Secrotaria de Come!: 

cio. Dicho Minieterio ••• ••34 

Al igual que lo que eucede con la Secretaria de la Rero!: 

ma Agrario, el Secretario de Agricultura y Recursos Hldráuli

coe, ee el que en el Artículo 11 de la ley d6 la meterla Be -

eetablece como Autorldnd Agraria. De acuerdo e la Mneetra Me!: 

the Ch&ve~, lee facultodea de eata Secretaría de Estado 

podrian concretarse actualmente en loe relativo a loa cuoett2 

nea egrnriae, en su aspecto económico agr(cole y a la fljoci6n 

de loe coeficientes de agoetadero.35 

34,- Pág. 87 
35,- CRF. Op. Cit. Pág. 72 
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La Ley Federal de la Reforma Agraria en su Artículo 2o., 

aeftale a le Secretaria de la Reformo Agraria como órgano ad-

minlatrativo encargndo de la aplicación de le leg1eloci6n de 

la materia, sin embargo, el Articulo 10 en el Capitulo do loa 

atribuciones de lee autoridades agrarias de la misma ley, co~ 

alana al Secretarlo de lo Reformo Agrario, en virtud de eer -

el representante de esta dependencia como la ouloridod a tra

v~e de la cual el mismo órgano materializo eue actos. Dicho -

numeral establece textualmente que: 11 El Secretario de le RefoE 

me Agraria tiene la reeponeabilidad polltlca, adminletrotiva 

t~cnica de la dependencia a su cargo. 

El mismo Articulo eeffela las etribucionoe del Secretorio 

de la Reformo Agrario tanto en su roloción con el Presidente 

de la República y lo política agrario como con lo oplicoci6n 

de la ley, la cual en este último sentido oe relaciona con lo 

creación, tronemiai6n, modificoci6n y extinción de derechos -

agrarios ésto ea, eua facultades jurídicos agroriaa. 

Finalmente le ley orgánica de la Adminietraci6n Pública 

Federal, publicada en ol Diario Oficial de la Federación el -

día 23 de Diciembre de 1976, prevea lo exiatencia de la depen 

dencio de la que trotaremos en BU Articulo 41 1 eeHalándole 

lee siguientes funciones: 

11 Art!culo 41.- A la Secretaría de le Reforma Agraria co

rresponde el despacho de loe oigulentee aeuntoo. 
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l.- Aplicar loe preceptos egrorioo del Articulo 27 -

Constitucional, os! como lae leyee agrarias y sus 

reglamentos¡ 

11.- Conceder o ampliar en términoe de ley, lae dota-

cionee o restituciones de tierra y oguoe a loe nQ 

cleoe de población rurol¡ 

111.- Crear nuevos centroe de pobloci6n agrícola y do-

tarloa de tierras y aguas y de lo Zona Urbana EJ! 

del 1 

IV.- Intervenir en la titulaci6n y el parcelomlento 

ej ldal;. 

V.- Hacer y tener al corriente el Re¡ietro Agrario N! 

cional, set como el Catastro de lee Proplndodee -

EJ1dalee 1 Comunales e Inofectablea¡ 

VI.- Conocer de lee cueetionea relativas o l!mltee o -

deollnde de tierras ejldales y comunolee¡ 

VII.- Hacer el reconocimiento y tltulaclón de lea tle-

rron y aguas comunaleo de loo puobloe¡ 

VIII.- Resolver conforme a la Ley loe cueslionee relaclg 

nadas con los problomao de los núcleos do pobla-

ci6n ejidal y de bienes comunoloe, en lo que no -

corresponda a otras dependencias o entidades, con 

la participación de las autoridedco eetntolee y -

municipales; 

IX.- Cooperar con lee autoridedee competentes o la ef! 

cAz realización de los programan de conscrvoc16n 

de tierras y aguas en loe ejidoo y comunidades¡ 

X.- Proyectar loe programas generales y concretos de 

colonización ejidal, para realizarlos promoviendo 

el mejorameinto de la población rural y en eape-

cial, do la población ejidnl excedente, escuchan-
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do la opinión de le Secretarla de Deaorrollo Urb! 

no y Ecología; 

XI.- Manejar loa terrenos baldíos, nocionales y demo-

eiae; 

XII.- Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el 

Preeidente de la República en Materia Agraria,oel 

como resolver loa oeuntoe correepondlentee e la -

orgonizoci6n agraria, ejidalJ y 

XIII.- Loo riemóe que lo fijen expresamente las leyes y -

reglomentoo, 

O) AUTORIDADES LOCALES 

Dentro do loo Autortdodeo Locales encontramos a loe Go-

bernadoree do loe Estados y a las Comisiones Agrorias MiKtao, 

las cuales a diferencia de loo autoridades derivadas en el -

punto anterior, poeee11 un ~mblto de competencia estatal en lo 

oplicoci6n de una Ley de Orden Federal, no obstante, sus res2 

lucioneo tlenen lo mioma fuerza que 1.1 1k> len pl'optae outorida-

des dependientee del ejecutivo de lo unión. 

8.1) Gobern~dores de los Estados 

Conforme al Artículo Segundo de lo Ley Federal de Refor

me ,Agrat"la 1 loe Gobernadores y el Je fo del Deportamento del -

Distrito Federal, son autoridades agrarios¡ siendo sus atrib~ 

cionee lee siguientes: Articulo Noveno, 

I,- Dictar mandamiento para resolver en primera insto~ 

ele los expedienteo relntivoe o restitución y --
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• dotación de tierraa y aguas, inclusive dotación 

complementaria y ampliaci6n de ejidos: 

11.- Emitir opinión en los expedienten sobre creac16n 

de nuevoo centros de poblaci6n y en loe de expro

piac~6n de tierras, basquea y aguae ejidolea y c2 

muna les; 

III.- Proveer en lo adminietrativo, cuanto fuero necea! 

rio para la eubotancioci6n de loo expedientes y -

ejecución de loe mandamientos, en cumplimiento de 

las leyes locoloe, o de loa obltgaclonoe deriva-

deo de loa convenios que celebren con el Ejecuti

vo Federal¡ 

IV.- Nombrar. y remover libremente a oua repreeentonlee 

en lee Comieionea Agrarios Mixtas¡ 

V.- Expedir loe nombramientos e loa miembros de loe -

comitbo particulares ejecutivos que elijan loa -

arupoe eolicitantea. 

VI.- Poner en conocimiento de la Secretoria de la Re-

forma Aararia las irreaularidedea en que incurran 

loa funcionarios y empleados dependientes de éata; 

y 

Vll.- Lae demás que este Ley y otras leyes y regJamen-

tos seftalen. 

D.2) Comlsi6n Agraria Mixta 

Eatae ae encuentren igualmente reconocldea en el Articu

lo Segundo de lo Ley federal de Reforme Agrario, con sus fun

ciones en el Articulo 12 que non loe siguientes: 
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l.- Subetenciar loe expedientesde reetituci6n, dota-

cl6n y ampliación do tlerroe, basquee y agues, -

as{ como loe juicios privativos de derechos agro

rioe individualee y nuevas adjudicecionee; 

Il.- Dictaminar en loe expedienteo de rootltuclón dot! 

c16n y ampliación de tierras, bosques y nguoe que 

deban ser resueltos por mandamientos del ejecuti

vo local y resolver loo juicloo privativos de de

rechoe agrarios individuales y nuevas adjudiceci2 

neo¡ 

III.- Opinar eobre lo creación de nuevoe contrae de po

blación y acerca de lo expropiación de tierras, -

basqueo y aguan ejido.lee y comunales, ea( como en 

loa expedientes de localización de La peque~a pr~ 

piedad en predico afectados y en loe expedienteo 

de inafectlbilldad. 

Lee Comieionee Aarer1oe Mixtae tienen ou primer antece-

dente histórico en las primerao comialonee localos ogrorloe 1 

dieeminadae en loo eetndoa de la república. Y ademáo encuen-

tran su fundamencac16n conetitucional en la Fracción 11, Inc! 

eo C, del Ar~iculo 27 de nuestra Carta Magna, que indica que 

éetaa se compondrán de ''repreeentanteo igualee de la federa-

ción, loe gobiernos localee y de un representante de loe cam

pesinos, cuya deelgnec16n ee hará en loo términos que preven

ga la Ley Reglamentaria respectiva que funcionar& en cada es

tado y en el Distrito Federal, con lee atribuciones que leo -

mlemae leyee orgónlcne y reglamentarlas determinen. 
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El C6digo Acrarlo de 1942 1 atribuía a las Comiolonea 

Agrarios Mixtas el carácter de Órgano agrario a partir de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, apoyándolas con diveroaa fa-

cultadee que les permiten dar fin con carácter definit(vo a -

diversas controversias de esta naturaleza en lo que respecta 

a materia de derechoa agrarios individualea, lns modiflcacio

nea a la Ley Federal de le materia operadas en Enero de 1983 1 

vinieron a fortalecer loa atribuciones a dichas comiolonea, -

en cuanto a que el con anterioridad loa juicios privativos de 

derechos y nuevas adjudicacionee eran eolamento opinodaa, 

actualmente son resueltos, exletiendo en contra de aue aente~ 

etas el recurao de inconformidad que constituye el tema de la 

preeente t6sia. 

Estsa nuevas funcionen de la Comisión A¡rario Mlxte en -

cuestión acercan a la mioma al concepto de tribuna leo ograrloa, 

con el ejercicio indiscutible de una función de 6rden jurie-

diccional que croa, modifica y extingue derechos y obligacio

nes y en amtra de cuyos reeolucioneo exieten recurooe jur(dlcoa 

previamente seftaladoe en la Ley. 

C) LAS AUTORIDADES INTERNAS DE LOS EJIDOS Y 

COMUNIDADES 

diferencia de las autorldadea agroriaa propiamente ha

blando, que escribimos en el punto anterior de este capitulo, 

a contJnuoci6n procederemos a describir en forma somera leo -

autoridades internae de loa núcleos agrarios, re.enmarcando su 

partlcipnct6n en el procedimiento que sirve de fundamento pe-
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ro el objeto de nnólieis del estudio que nos ocupo, eoto es. 

el Juicio Privativo de Derochoe y colateralmente, el conflic

to parcelario definido en la ley como1 11 conflicto por lo pose

sión y goce de unidadeo de dotaci6n 11 , Como es de todos conoc! 

do, las autoridedee internas de los núcleos do población son 

jerarquicamente: A) Asamblea General¡ DJ Comleariado Ejidal¡ 

C) Consejo de Vigilancia y D} Secretarios Auxiliaros. 

C,l) Asamblea General 

Esta repreoe~te lo máximo autoridad de loo ejidos y las 

comunidades. Evidentemente su predominio reeponde al eep!ritu 

democrático que inspiro a la legielac16n en este sentido, Ua! 

ta antes de 1940, la primera autoridad de loe núcleos ujidn-

loe eran loe Comlaoriedoe, pero en 1942 con lo promulgación -

del C6dlgo Agrario ae introduce o la legielaci6n ln figura de 

la Aeamblea General de Ejidatarioe, otorgándolo carácter hea! 

m6nico. 

De acuerdo al Articulo 23 de lo Ley Federal de Reforma -

Agraria, ln Asemblr.a Gf!nernl ea le máximo autoridad interna y 

ee integre con todos l~a ejidntorioe o comuneros en pleno go

ce de eue derechc.<t, excluyendo de la misma a quionee se encue!! 

tren euopendidoe u aujetoe a juicio privativo de derechos 

agrarios, 

El Capitulo III del Libro 11 en ol Articulo 47 do la ley 

eeftoloda, conalgnn que oon facultadee y obllgacionee de la -

Aeomblea General: 
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t.- Formular y aprobar el reglamento anterior del -

ejido, el que deberá regular el aprovechamiento 

de loe bienes comunes, las tareas de beneficio -

colectivo que deben emprender loa ejidntarioe tn 
dependientemente del r~atmen de explotoci6n adoe 

todo y loe demae eeuntoe que aeftala eeta ley; 

II.- Elegir y remover loe miembro~ del Comieariado y 

rlel Consejo de Vigilancia, de acuerdo con lo di! 

puesto en esta ley y ocordar en favor de loe mi! 

moe un estímulo o recompenoa cuando lo considere 

conveniente, con aprobaci6n del delegndo a¡rar~~ 

III.- Formular loe programas y dictar las normas nece

eariaa para organizar el trabajo del ejido, con 

el objeto de intensificar le producción indlvi-

dual o colectiva del miamo, mejorar loe alatemaa 

de comarclalizac16n y allegarae loe madloa econ~ 

micos adecuados. n trav6e de loe lnstltuclonee -

que correspondan.con la aoietencla técnica y 

aprobación de la Secretaría de la Rerorma Agra-

ria¡ 

IV.- Dictar loe acuerdos reletlvoo a la rorma en que 

deben diefrutarae loa bienes ejidalae y de laa.

comunidadea, loa que deberán ser aprobadoe y re

glamentados, en su ceeo por la Secretar(n de le 

Reforma Agraria: 

v.- Promover el eatablecimlento dentro del ejido de 

industrias destinadas a transformar su producción 

agropecuaria y roreetal 1 ani como le pnrllcipa-

c16n del mismo en aquel laa que se eetabler.can en -

otroo ejidos y aprobar las baooe de dicho p.u-tictpa:16n. 
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VI.- Autorizar, modificar o rectificar, cuondo proco-' 

da legHlmento, lee determinactonee del comieari! 

do; 

Vl I .- Discutir y aprobar, en su caao, loe informo o y e! 

tedoe de cuenta que rinda el comieariodo, y orde 

nar que eenn fijodon en lugar viei~le rlel pobla

do: 

VlJI.- Aprobar todos loe convenios y controtoe que cel! 

bren loe eutoridadoe del ejido; 

IX.- Conocer de loe eolicitudee de euepene16n o priv! 

c16n de derechos de loe miembros del ejido, oye~ 

do a loo intoroeodoo, y eomcterloo a lo Comisión 

Agrario Mixta, el lee encuentro procedentes; 

X.- Acordar, con oujecJ.6n a eeta Ley, la aeignac16n 

individual de lee unidades do dotación y oolores, 

conforme a loe rogloe oetablecidao en el Articu

lo 72¡ 

XI.- Opinar :nte el delegado agrario sobre permutas -

de parcoloe entro ejidntorioe y en las dioputae 

reepecto de derechos hereditarios ejldolee; 

XII.- Determinar, entre loe cempeelnoe que por diepo-

eición de esta Ley tienen preferencia para pres

tar trabajo eeelnriado en el ejido, equélloa que 

deban contratarse para lee labores del ciclo 

agr!cola¡ y 

XIII.- Lae dem6e que eelo Ley o olrae leyes y reglamen

tos le señalen. 

De las atribuciones de lo Aaamblcn General lronecritaa, 

la que noe intereoa resaltar eo la establecida en lo Frac--
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c16n IX relativa a las solicitudes de euapenai6n o privac16n 

de derechos de loa miembros del ejido, pues ea la facultad -

generalmente ejercida a trav6a de las depuraciones censales, 

o inveetlgacionee aeneralea de usufructo parcelario, con la 

cual ae aeneran loe bases de loe Juicios Privativos de Dere-

chao. 

Existen tres tipoe de Asamblea de Ejidatarlos reconoci

das en la Ley de la materia en vlrgor, a aober: la Asamblea 

General Ordinaria, la Asamblea General Extraordinaria y la • 

Asamblea de Balance y Programaci6n. La primero de éllaa de -

acuerdo al articulo 26 se celebran el último domingo de cada 

mea y quedan legamente conetltu[dae con la aaletencla de la 

mldad m&a uno de loa ejidatarloa con derecho a partlclpar. -

La General Extraordinaria que como su nombre lo lndlca, ne -

lleva a cabo en caeoa eepecialea y e6lo puede celebrarse me

dionte convocatorla y determlnedoe formullemoa eeftoladoa en 

loe Art{culoa 31 y 32. Lo Asamblea de Balance y Progrnmnc16n 

por au parte, ea convocado según el numeral 30 de lo misma -

Ley al término de coda clclo de producción o anualmente y -

tlene por objeto informar de loe ree11ltodoe del trabajo y 

programar la producción y el financiamiento del elgulr.nte. 

Vale decir de paso, que la Ley mnnlfleota cierta contr! 

dtcci6n al respecto, ya que la eupueeta autonom[a y deflnit! 

vldad de lee decieiones de la Aeamblen General ne ven reetrln 

gidae según lo denota el Articulo SO de le misma, al eenalor 

que loa convenios y contretoe oprobadoa por oqu~lln y que no 

sean soncionadoa por la Secretoria de la Reforma Agraria, ª! 

r6n nuloe. Eeto ea, en efecto, una palpable 11mltnc16n a la 
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eoberon{a de loe núcleos agrarios, la que seguramente fue i~ 

corporada a la legielac16n debido n lee condiciones que ca-

recterizan en la actualidad a nunetro aector campesino. 

C.2) Comieariado Ejidal o de Dieneo Comunales. 

El primer antecedente que se encuentra en la legiela--

ci6n oobre la existencia d~ los Camlanriadoe Ejidalee apare

ce publicada el 19 de Diciembre de 1925 on lo ley regl~ment! 

ria aobre repnrtici6n de tierras ejidaleo y conetltuci6n del 

patrimonio parcelario ejido!, habiéndolo iqetltutdo como ór

gano repreoentntivo de loo n~cleoe de población. 

Posteriormente en 1934, con lo modlflcnción de.l Articu

lo 27 Conatituclonnl, ee conoignó lo existencia do loe Comi

oariadoe Ejidalea al eetablecercc en et lncleo B de la Froc

clón XI para "cada uno de los núcleos de pobloclón que poeean 

ejldos''• Por coneigulente, eee mismo ofto 6otoe fueron lntro

ducldoe tombi~n al Códlgo Agrarlo. 

El Art{culo 37 de lo Ley Federal de Reformo Agrario hoy 

en vi~or, expreea que el Comieorlado Ejldal ee encuentra -

conetituldo por un Preeidente,un Secretario y un Tesorero, -

propietarios y auplentes, teniendo ln reprenentoci6n del eJ! 

do y nlendo rceponooble de ejecutar loe acuerdos de la Asam

blea General. 

Conforme a la ley, pueden formar porte del Comianrindo 

Ejidal: cualquier persona que pertenezco al núcleo de pobla

ción en pleno goce de eue derechoe y no haya sido BP.ntencia

de por delito que amerite peno corporal, 
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Loe miembros de los Comisariados Ejidaloa y de Bienes -

Comunales deben ser electos por Asamblea General para cada 

uno de loa cargos y duran en sus funciones 3 aftoa. 

C.3) Consejo de Vigilancia 1 

Ea un órgano de autoridad que como ou nombre lo indica 

tiene funciones de auperviel6n y viallancia, 6ete oe inteera 

de manera oimilar al comieorlado ejidal, es decir, con Pres! 

dente, Secretarlo y Teeorero, propietarios y ouplentes,elec

too almultaneamente a aquéllos , durando igualm~nte en su 

cargo un periodo de 3 affoa. 

Los miembros de loe Conoejos de Vigilancia deben llener 

loe minmoo roquisltoe ne~alados en la ley para loe Comioarl~ 

doe Ejldalee y ser electoo mediante Aeombleo General. 

La dletlnguida investigadora Ruth Macioa Coee, en 

obra el Derecho Agrario de M~xico y ou Marco Jur(dlco en

fatiza que existen algunas contradlccionee en la ley que pr2 

plcian determinadoe conflictoe al interior de loa ejidos y -

nos iluelro citando el caoo del Artículo 49, Fraccionen IV y 

V que facultan a loa Consejos de Vigilancia o dar aviso a la 

Secretario de Ja Reforma Agrario y a la Secretaria de Agrt-

culture y Recursos Hidráulicos de loa cembioo o modlflcacl6n 

de loo ~botáculoo por la explotación de loe bienes. 

Le mi eme autora eeftale queJ ''dado que loe funcionen eeft! 

ladas al Consejo de VJgilancJe oon ante todo, la euperviei6n 

donde no ee requiere actividad permanente que demande mucho 
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esruerzo, antes que pensar on darlo al ejido otro organismo 

competitivo del Comisariado que frene eu labor, habría que -

instituir la formación de un grupo de pereonae con experien

cia, imparcinlidad e intereses por la organizoci6n do eu tr! 

bejo 11 • 

LegisletiVamento el órgano de control y vfgiloncio que 

tratomoe v16 la luz mediante el Código Agrario del 27 de Mo! 

zo de 1934, mismo que introdujo o loe Co~isnriodoe ejldolea, 

desde on.t~ncee o jo fecho han eotodo regulodon por la legle

loci6n hobiendo ~uriodo unicomente ou rorma do elocci6n. 

C.4) Secretorios Auxiliaren. 

Estos no cor.stituyen deede luego una autoridad interna 

de loa núcleos de pobluc16n. Su existencia ee encuentra pre

vJ sta en el Artículo 37 de la Ley Fedcrnl do Refor~o Agrar•ia, 

otargánJolee el cat•ácter de ouxllinre9 del ComJenriffdo Eji-

dal. 

Conforme al miemo numeral puede haber Secretarios Auxi-

1 laree de: Producción, Comercializoci6n, Crédito, AccJ6n So

cial y loe que eeon neceearioe do acuerdo a la organización 

interna de loe propios núr.leoa. 

Lo notable de loe Secretarios Auxiliares del ComJearia

do Ejidal, ea qu~ éabJn no oon nombrados por el mismo ComJeeri! 

do como seria lo was lógico, nino que eu encargo ee encuen-

tra sujeto a elecci6n por mayoría de votoa en Asamblea Gene

ral Extraordinaria¡ ésto da la función de Secretario Auxiliar 
un contenido mas eociol. 
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El tercer párrafo del Artículo 37 referido, dispone que 

loe Secretarloe Auxlliaree durarán en eu cargo solamente un 

afto, pudiendo ser eustltuídoe o confirmados en ln Asamblea -

General de Balance y Programaci6n en turno. 

Como puede aprecloree, loe Secretarios Auxiliares no r! 

presentan una autoridad interna de loo núcleos do población, 

empero, en el horizonte de la Reforma Agraria en México y en 

la medido en que los ejldoe organizados vayan logrando un 

funcionamiento moa cercano al de las tiplcoa empresas priva

das, el papel de loe Secretarloe Auxiliares ira adquiriendo 

mayor importancia. 
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KL JUICIO PRIVATIVO DK DKRHCHOS AGRARIOS 

A) EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

B) CRITICA (0 BONDADES) DEL RECURSO DE 
1l!COHl.-ORM1 DAIJ 

C) CONCLUSION~S 
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C A P 1 T U L O IV 

Como ne hn desprendido n lo lnrAo del trnhRj~ en la 

obrumAdorn mayoría de loe cnnos el Julclo Privativo de U•!rc-

choe Agrnrioe, repreacntn lo culminncl6n de t1nn dcpurncl6n 

cenenl o de unn investigación general de usufructo pnrc1~lnrio. 

Sin cmbnrgo hoy que puntunliznr que ~nt1>B tnmbi6r1 ¡1ue1len emn

nnr de una prlvnció11 indivld11nl Hollcitn1ln tnnto por el Drle

gudo Agrario, como por la Asnmblen Gencrnl 1tr EJicl11lnrtuu, Pt• 

cunlqul1ir mo1lo el Jllicio que lrntnmon uiem11rc 1iA dcr1vn1lo tic 

\Jfl procedimiento lnlcindo en ni cji1l11 en cor1lr11 d1• nutt mJcm-

bron c11n11clo incurrn11 en nlgunn de las frncclonen ~Pftnlndns 

el Arlic11lo 05 de ln Ley Federal de llcf·ormn Agr;1ri;1. 

No es com~11 que loo Or.lr.gndos Aur111·100 o 11111 Ao11mblr.on -

Generales ~e Ejldntnri11n soliciten 11luln1lame1\lc la i11lei¡1ctón 

de Juicloo Privntivoe dP Uerechno, elno que la r~gl11 en como 

ne een11l6 1 que éoton ne deriven de ion tlcpurncionr.o o de 11nn 

invent1Knc16n gencrnl de ueufruclc• p11rcelnrio, lno runlr.o ne 

renllznn periodicnmcnlc ubarc1111clu ln tol11l1dacl clr lo~ ~jid11t~ 

rlon, por pnrLe del p~rnonal técnico de lno Oclt!fta~ton11 n A~r! 

rioo como ln1·en adminiatrnllvn ngrnria 110 ruti1111. 

El Juicio Privi1tivo de Oercct10R Agrnrins n11 11r1 rr~1cedt-

mienlo que se cncucnt1·a rcg11lndo por el Cnp{t11lo JI, Tíl11lo -

Vl, Libro V, !!!:._!.~~-!.:!:~~!:~!~!~~~~:!-~!:.':~!:!~~ , enpr.c l 1 tcumeu

lf' dnnnm i nado E.!2J~:.2f!!1_:_1!!_2.;.!:,2.5!12!-~.f:!.!.'!2!!.!!_ , tle 1 011 a 1· t. (e~ 

lon 4.?6 al 433 de ln Lny Fednral dt! !Informa Agrar·in vtgent.t•, -
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misma que dispone que su inetaurac16n deberá ser hecha ante -

la Comia16n Agraria Mixta de ceda entidad federativa. 

Consigna el Articulo 426 de lo ley invocada qu~:''aolame~ 

te la Asamblea a.,neral· o el Delegado Agrario respectivo podrán 

solicitar a la Comia16n Agraria Mixta que inicie.el procedi-

miento de privación de derechos individuales de un ejidatario 

y en su caso, la nueva adjudic~ci6n. 

El aiguientl.' 1 Artículo 427, eef'lala que cuando la petición 

tenga su origen en el núcleo de población ejidal, deberán 

l'lenarae loa req\:ieitoe establecidos en el Artículo 420 1 y 

cuando la privación sea solicitada por el Delegado Agrario 

'ete indicará leo cnueao de procedencia legal y ncompaf'lará su 

eecrito con leo prueban en que funde ou petición. 

Ea evidente que loa Delegadoe Agrerioe como repreoentan~ 

tea del Secretario de la Reforma Agraria y por ende de la Se

cretaría reepective 1 ee encuentren focultadoo poro vi¡ilor le 

debida obeervancJa de la ley de la meterlo y pereegulr loa p~ 

tencialeo delitos y faltes ogrerlne y admlnietrativne, Aeí 

como también ee obvio que la Asamblea General ee encuentra f! 

cuitada pera solicitar lo privación de derechos de un ejidat! 

ria, en virtud de eu carácter de primera autoridad del núcloo 

de población y en coneecuencin 1 reaponanbilizodn para velar -

por el bien del mismo y el cumplimiento de lee obllgocionee -

que lo regulen, 

El Juicio Privativo de Derechos Agrarios, encuentra su -

primer antecedente hiet6rtco en el ~!~~!!~-S~!-~~!!~~!n~_!n_= 
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9~!-E2~!!!!!_!!_~!2!S!~!~-¿~!!~!S!-~!-!!!_S~E22!!S!2~!!-~!-= 
222!!E!2~-2!!!-~!!!!~!!!_!~_E2~Q~-~~!-!!!~!!!_l_!8~!!-9~! 
!!!_2!!!!~!!~!~ expedido por el c. Presidente Plutarco Eliae 

Callee el 16 de Julio de 1925, que en eu Artículo Noveno ea

tablec16n que: 

''Art. 9,- Loe ejidatorioe a qulenee se hayan designado 

un lote en el fraccionamiento proviaional, no podránoer 

removidos haoto en tanto no se expida la ley que deter

mine el repartimiento definitivo de las tierruo, alno -

en el caao de que no las cultiven en su totalidad duro~ 

te m&e de un afto o no las cultiven peroonolmente 11 36, 

Como se puede apreciar, dicho ordenamiento eetoblec{a -

una coueol de prlvoci6n de derechoo, pero no consignaba el -

procedlmlento que debería llevarse o cabo cuando ee configu

rase 'se supuesto¡ aeI como tampoco, qui~nee eran las autor! 

dadee para realizarlo o para dictarlo; y ~ato era 16aico, yn 

que el no ae deflnia el tipo de explotación que privaría al 

interior do loe ejidos y por lo tonto la exiatencia definlt! 

va de unidadee de dotación, tampoco tenia porque pensarse en 

las causales de privación de derechoa, ni en un procedimien

to que lo regulase. 

Mna adelante, el Código Agrario de 1934 eatnbleci6 en -

su Articulo 144 dos cauoalee de auapenei6n temporal do loo -

derechos de un ejidatario:(por abandonar el ejido por máe de 

6 meses y por descuido de loe cultivos), conaianando además 

un procedimiento definido en loe olguientee términos: 

36.- fábila, Manuel. Op. Clt. Pág. 416. 
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A) La calificaci6n de las faltae era hecha por los ejld! 

tarioe en junta general debidamente convocado. 

B) Durante ia Asamblea ee oían los informes correepondie!!. 

tea a la ~efenea del ojidaterlo afectado, intervinlen 

do en la ~eun16n un representante del departamento -

agrario. 

C) Las resoluciones de lo Asamblea no eran de inmediata 

ejecuci6n, sino que ae revisaban por el departamento 

agrario que resolvía en definitiva. 

Eo claro que el C6digo Agrario de referencia, de buena -

fe, intentó eetabl~cer unas inciplentee couoalee de euepeneión 

y privación do dei·echoe, as( como un procedlmiento,hnsta ele~ 

to punto indefinido, ya que lo Asamblea General ee constituye 

en un órgano opinutivo, sin que eue resoluciones tengan fuer

za legal hasta en tonto no aean refrendadas por el Delegado -

Agrario respectivo, 

liaela este momento no puedo decirse que noe encontramos 

frente o un procedimiento agrario de corte Juriedicclonol, h! 

bida cuenta que nl siquiera lo Comieión Agrario Mixto interv! 

nía en su tramitación (debido a que no ee consideraba en~re -

sus facultades)¡ ein embargo, este Código tiene el m6rito de 

haber introducido loe bases para lo que pooteriormente habrio 

de llamarse Juicio Privativo de Derechoo. 

El Código Agrario de 1940, registró un retroceao en ese 

sentido, toda vez que aan cuando introdujo coeulstlcomente -

nuevas causales de privación de derechos (Ar t. 139) 1 fue 

completamente omiso en loe relativo al procedimiento que 

habría de seguirse para su aplicación. 
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En 1942 fue publicado un nuevo Código Aarario, el cual -

moatr6 grandes avances en relación a aue antecesores, ya que, 

si bien redujo las causales de privación de derechoo, definió 

con toda claridad el procedimiento aplicable. Dentro de éete, 

sobresale el hecho de que tenían leaitimaci6n activa para so

licitar le privación de loe ejidatarioe, además de la Aomnblea 

Cenera!, el Banco tfacional de Crédito EJidal y la Oirecc16n -

General de Organizac16n Agraria EJidel, dependiente del antes 

Departe~ento de Aeuntoe Agrarios ~,Colonización. 

En este procedtmient~ ''figura como demandado ol eJidata

rio al que se Je pretende privar de sus derechoe indlvidualea, 

con excepción de loe adquiridos en el solar que ae lo hubiese 

adjudicado en la zona de urbanizect6n, cuando se le impute el 

incumplimiento a la obligocl6n de trabajar pereonalmente eu -

parcela durante dos affoe consecutivos o máe, o cuando no rea

lice loo trabajos que le corresponden, el el ejido se explota 

colecttvamente 1137. 

Conforme al procedimiento estructurado por el Código 

A¡rarto de 1942, lee facultadee decieor!ae, ea deeir la reeo

luct6n final recae exclusivamente en el Presidente de la RepQ 

blica en eu carácter de suprema autoridad a¡raria, bnnando au 

decial6n en ol dlct6men previamente formulado por el Departa

mento de Asuntos Aararloe. 

37.- Fix Zamudio, Hector.- Comunicación presentada en la Se-

aunda Asamblea del Instituto do Derecho Agrario lnterna

cional y Comparado efectuado en lo Ciudad de Florencia -

ltalia, del 29 de oeptiembre al 4 de octubre de 1963. P6¡.15• 
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''Este proceuo de privación do derechos individuales tie

ne tambi~n carácter inquioitorlo y en ~l, el Departamento de 

Asuntos A¡rorioe y Colonizeci6n reune atribuciones coneulti-

vao y de inotrucción, con vastos facultadee de inveetigaci6n 1 

pudiendo recabar oficiosamente todos loa datos. que estime ne

ceaarioo y el carácter tutelar del juicio so complementa con 

medidas de seguridad como las sanciones que llegan a la deet! 

tuci6n de cargo,multa y prisión, poro quienes promuevan esta 

clase de juicios en forma doloeo o notoriamente infundada 1•3B. 

De acuerdo a la forma en que se estructuró este procedi

miento, la Comisión Agraria Mixta aún no tenlo intervención -

en el mismo, por io cual era exclusivamente a travén de le D! 

legación Agraria an dando se realizaba lo tromileci6n respec

tiva. Eetn siatematizaci6n noe muestra que el procedimiento -

de roferencio car~cla de una configuración jurisdiccional, h! 

bida cuenta de que oc llevaba a cebo uni-inatancinlmente nnto 

una autoridad feaoral que no reveet!o el carácter de órgano -

juriediccional agrario. 

Cierto es que l1ey términos; que hay notifioacionoa; que 

hay prueban y alegatoe y que hay dictámen; empero, cotas act! 

vidadee Bon efectuados por un órgano eminentemente edminietr! 

tivo, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, ajeno complet! 

mente e lee funciones jurisdiccionalee y convertido tanto en 

la autoridad investigadora como dictaminador~ por lo cual ee 

dificil coincidir con el Maeetro Fix Zamudio, cuando eeevera 

que nos encontramos frente a un .J..!!....!..tl• 

38.- Fix Zamudio, Hector.- Op. Cit. Pág. 17. 
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La Ley Federal de Rerorma A¡raria publicada en 1971, fue 

sumamente explícita en cuanto a la privac16n y auepenai6n de 

loe derechos agrarios individuales, tanto en lo que al proce

dimiento como a las causales de aanc16n se refiere. Novedoaa

mente, estructura un procedimiento en loe siguientes térmlnoa: 

''Art. 426.- Solamente lo Asamblea General o el Delegado 

Agrario respectivo, podrán solicitar a la Comlai6n Agraria -

Mixta que inicie el procedi~lento de privación de derechoe i~ 

dlvlduales de un ejldatarlo y, en eu caso, la nueva adjudlca

c16n. 

Art. 427.- Cuando el pedimento tenga eu origen el núcleo 

da poblac16n ejldal, deberán llenaree loe requleltoa estable

cidos en el Articulo 420. 

Cuando la privación eea aolicitada por el Delegado Aara

rio, ~ote aenalaré las causas de procedencia le¡al y acampan! 

r6 a su escrito loa pruebas en que funde su petición. 

Art. 428.- Si del estudio del expediente y de las prue

baa aportadas resulta cuando menos la presunción fundada de -

que ae ha incurrido en las causas legnleff de privación, la C2 

misión Agraria Mixta citar6 al Comisariado Ejidal, al Conaejo 

de Vigilancia y a loa ejidatarioa afectados por ln poaible -

privación de derechos, para que se presenten el dta y hora que 

ee eenalará el efecto. 

Art. 429.- Lee citaciones a que se refiere el articulo 

anterior, ee harán por oficio. 
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Si él o loe ejidatorioa afectados se ausentaron del eji

do dejando abandonada la o las parcelas, ae hará constar este 

hecho en un acta que ae levantará ante cuatro testigos ejida

tarios, y la notificnci6n oe hará por medio de avisos que se -

fije¿ en la oficina municipal del lugar y en los lugares mde 

visibles del poblado. 

Art. 430.- .:1 dla y la hora aeRaladoe para la celebra--

c16n de la Audie1:cia, se escuchará o loe interesados y se re

cibirán pruebas y alcgatoe. 

Art. 431.- Ln Comisl6n Agrario Mixta, quince días deepu6e 

de celebrada la hudiencia de pruebas y alegatos, emitirá opi

nión y enviará el expediente desde luego al Departamento de -

Asuntos Agrarios y Colonización, por conducto de su delegado, 

Art. 432.- El Departamento de Asuntos Agrarios y' Coloni

zoci6n1 tan pronto recibo el expediente, hará un estudio del 

caso, valorizará escrupulosamente loe pruebes recabadas y en 

el término de 30 dino elaborará eu dictamen, que deberá lle-

verse al Presidente de la República para la resolución defin! 

tiva que proceda. 

Art. 433.- La resolución presidencial será enviada por -

el Departamento de Asuntoe Agrarioo y Colonización al Delega

do correspondiente para su ejecución. A tal fin se notifica

rá al Comienriado para que en el cono de que haya decretado -

la privación de derechos y no ee hoyo procedido a lo nuevo -

adjudicación, proceda a citar a Asamblea General con el obje

to de a~udicar la o loo unidades de dotación de que se trate, 

en loe términoo de esta Ley 11 • 
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Como puede apreciarse en el articulado anteriormente 

transcrito, el juicio privativo de derechoe,adquir16 con la -

Ley Federal de Reforma Aararia un carácter mae parecido a loa 

tfpicoe procedimientos juriediccionolea, introduciendo como -

principal novedad la participación de lo Comisión Agraria Mi! 

ta en loe juicios aludidos¡ sin embargo, denota todavla algu

no& inconvenienteo, como se verá un poco más adelante. 

En concordancia con la eaquematización de la Maestra Mo! 

tha Chóvez Padrón, a continuación ee desglosen los principa-

lee aspectos del juicio privativo de derechos, conforme quedó 

plaomado en la Ley Fcdernl de Reformo Agrario publicada en 

1971: 

A) ~!-ª2!!E!!~~·- El Articulo 426 de le le~ notnblece -

que eolamente la Asamblea General de Ejldatarloa o el Delega

do Agrario 19epectlvo, podrán pedir a la Comisión Agraria Mix

ta que inicie el procedimiento de Privación de Derechoe Aara

rioa individualea, y en su caso, la nueva adjudicación. 

Para la primera de las hipótesis lo m~s camón eo que la 

solicitud de privación de derechos derive de lee invooti¡aci~ 

nea aeneraloa de usufructo parcelario y solamente en casoe -

extraordinarioa se llego e realizar alguno asamblea de ejido

tarioa que tenga por objeto la ventilación de uno de estos -

aeuntoo en lo particular. En cualquiera do los cosos la pnrt! 

cipación de la Aoomblee General de Ejldaterios no pean de oer 

meramente opinativa, por lo cual, el acuerdo tomado carece de 

fuerza legal¡ no obstante la función conforma el dispositivo 

utilizado para activar la acción de loa órganos, que yo empl! 

zen a configurarse como jurisdiccionales agrarioo. 
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En el eegundo de loe eupuoetoe, es decir, cuando es el -

Delegado Agrario quien formula la solicitud de la privación -

de loo derechos agrarios individuales a la Comisión Agraria -

Mixta, casi por lo general estas peticiones se fundamentan on 

la presunta comisión de cualquiera de las faltas y delitos º! 
tablecidoe en loe Art(culoe 469 y 470 de lo Ley Federal de R! 

forme Agraria, en especial cuando oe trota de malvereaci6n de 

fondos o de vente, renta o fraccionamiento de terrenos ejida

les, cometidaa por loa autoridades internes do loe núcleos -

agrarios. 

B) !~!!!~~!~i~~-~~!-~~2!~!!~~~-- Reza el Articulo 428 de 
la ley invocada, que la Comiei6n Agraria Mixta, una voz reci

bida la solicitud de privación de derechos, deberá avocarse -

al estudio del expediente y de lee pruebas aportadas en eu C! 
eo. 

El estudio d que hace referencia el Arttculo 428 de le -

Ley Federal de R~forma Agraria que tratomoe, ee ol que a dado 

pi6 para que div~rooe tratodietao de la meterlo vean en eote 

procedimiento eu naturaleza eocinl, todo vez que requiere de 

~!!!~~~!2~~!-f~~~~~!!• paro la inatauraci6n del expediente 

respectivo, Lo anterior se inicio, luego entonces, con un ci

tatoria-not1ficac16n al CoMiearlodo Ejidal, al Consejo de Vi

gilancia y o loe ejidatarios afcctadoo, para que se preeenten 

a una audiencia de pruebas y alegatos, 

C) ~~!!!.!!~!:!!·- En ésta, establece dicho ley, que se ese!! 

chará a loe interceadoo y oe recibirán loe pruebae y alegatos 
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que ae juzguen convenientes, para lo cual, ae contará con el -

auxilio del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia. 

Hay que hacer notar, que la Comisión Agraria Mixto rund! 

menta su intervención en lo Fracción IV del Artículo 12 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, que la facultaba para resol-

ver loo conflictos do esta índole euecitodoe al interior de -

loa ejidos, siendo que por lo aeneral en la Audiencia aludida, 

opero en pleno, con la presencie de todos sus miembroe. 

O) 2e!~!é~·- El Artículo 431 de la Ley Federal de Reforma 

Aarario de 1971, establec[a que, 15 dlaa deopuée de celebrado 

la audiencia do pruebas y alegatos, ln Com1ei6n Agrario Mixta 

emltir(o opinión envierio el expediente al Departamento de -

Asuntos Agrorloe y Colonización por conducto de ou dolegodo º! 

tato!, 

Como puede eprecinrRe al igual que en el cnuo de la Asam

blea General, la Comisión Agraria Mlxto cumple uno función me

ramente opinativa y puede decirse que ésto corresponde sólo e 

una primera instancio del procedimiento, por cuyo motivo todo 

amparo do leo. mismas era oobreoe{do, 

· E) ~~!~~!~·-Uno vez que el Delegado Agrario recib[a ol -

expediente, hete era remitido o lao oficlnae centrales de la -

dependencia, concretamente a la Dirección de Derechos Agrarios, 

quien contaba con 30 d(ao para valorar eocrupulosamento lee -

pruebas recabadas y elaborar un dictámen. 
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Aunque pareclose, como expone el Artículo 432 de la ley -

relativa, que bastaba con el dictámen de la Dirección de Dere

chos Agrarios para que el proyecto de reeoluci6n fuese elabor! 

do y llevado a firma del presidente de la República, en virtud 

de lo ootoblecldo en el Artículo 16 de la ley que faculta al -

Cuerpo Consultivo Agrario a dictaminar todoo loo expedientes -

que oonllovadoe a firma del Presidente do la República, esto -

órgano so convertía en une lnstnncia m~e por la cual debín ser 

tramitado todo expediunte de privación de dcrechoe. 

Si el dictámen resultaba positivo el expediente regreuaba 

a la Dirección de Derechos Agrarloo,con el objeto de que éeta1 
formulara el proyecto de reeoluclón prooidencial, el cual nue

vamente tenia que oor rcvioodo por el Cuerpo Conoultivo Agru-

rio para que, por último, se pusiere a la conaidoraci6n del -

primer mandatario. 

F) ~~~~!~~!~~-~!~!!~~~~!~!·- De acuerdo a lo diopuesto -

por el Articulo 433 de la ley que ocupa nueatro otcnc16n, uno 

vez publicada en el Diario Oficial do la Federación. lo resol~ 

ci6n presidencial debe aer enviado el Departamento de Aauntoa 

Agrarios y Colonización para su ejecución. Igualmente ~ebfa -

inacribiree en el Regiotro Agrario Nacional, o fin de llevar a 

cebo el cambio de titular de la parcelo, ae cancele el antiguo 

certificado y ee expida el nuevo. 

Todo lo anterior, indica que en la Ley Federal de Reforma 

Agraria de 1971• el procedimiento de Privación do Oorochoa Agr! 

rloe Indivldualee vino a adquirir mayor conelatencia, dato eo, 

una mejor estructuración y sistematización jurídico: no obota~ 
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te, por lo complicado y numeroso de loe etapas que en lo pr6c

tlca ee origlnabnn, el trámite de loo expedientes durabn wrloe 

aftas, por lo que generalmente había que reponer el procodlmie~ 

to puée cuando al fin se publicaba la Reaolucl6n Prooidenclal, 

la mayoría do las veces había cambiado la eltueción real al l~ 

terlor de loe nücleoa agrarios. 

lgualmente, este Juicio Privativo do Dorcchoe oe oncontr! 

ba exceelvamente centralizado, en cuya virtud no ern solamente 

lo numeroao de lea etapoo lo que obstaculizaba la ngllidnd del 

procedimienlo, sino que además debido o las dietanctns, el fa~ 

tor tiempo incidln definitivamente en el tr6noito expedito de 

loe expedientes. Esto repercutlo oneroeamente en la econom(a -

de loo cempeelnoe por loe frecuentes vlajeo que ne ve(an obli

gadoo a realizar a la Ciudad de México. 

Desde el punto do vista administrativo, eoto oituac16n i~ 

flula directamente para el congoetionnmiento de expndlontee y 

cempeeinoe en las Oficinae Centraleo de lo quo e la postre 

habr(a de denominarse Secretor(& dn la Reformo Agrario. 

De ah(, que todas lee convenloncioe do eetructuraci6n ju

rídica que registre el Juicio Privativo de Derechoe ea vieron 

neutralizadas por el troto burocrático dado en le práctico a -

los expedientes en trámite. 

En 1983, fue promovida la adición de ln Fracción XIX al -

Art(culo 27 Conetitucional, le que odem6e de elevar el nivel -

de garantía social el derecho de loe campesinos a lo Aooeorfe 

Jurídica Gretultn, establec16 la obligación del estado de lJTpu! 
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aar la oportuna y honesta lmparticlón de Justicio agraria, --

sentando as! las bases para el otorgamiento de uno mayor eegu

ridad jur{dica. 

Al emparo de la Adición Constitucional citado en 1984 fu! 

ron llevadRa a cabo diversas modlficacionee o la Ley Federal -

de la Materia de donde surgieron profundos reformoa 1 no a6lo -

por la agilizaci6n de loa procedimientos de tierras, sino 

también en lo relativo al Juicio Privativo de Derechos. 

En primer lugar, fue ejecutado un notable proceso de doa

centrolizaci6n de la adminietroci6n de justicia, carncterlzado 

por la delegoci6n de facultadeo n lee Comisionen Agrnriao Mix

tos, fundnmentolmcntc en materia de Privación de Derechoe y -

nuevas odjudlcacioneo, ya que fueron fncultadne poro reoolver 

con carácter definitivo las controvereiao de ente tlpo, revis

tiéndolas para éllo do la lnvceturo de Autoridad Agrario. 

Con eoto medida, ee nimpllficó infinitamente lo tromlta-

cl6n de loo expr,dientee agilizando con éllo, el tiempo necoen

rlo para eu reeolucl6n. De paoo, oe ouepici6 un tremendo ahorro 

en le econom(a de loe compeelnoa que viajaban o loo lugares en 

donde ee encontraba rndlcndo el expediente. 

Desde el punto de vinta jurídico, el Juicio Privativo de 

Derechos adquiere sin duda la formo t[plco de lo compoalct6n -

de un litigio, ventilado ahora ní, ante un 6rgono jurisdiccio

nal de carácter agrario, ya que su reooluci6n en definitivo y 

frento a c11ya determlnaci6n se levantó la poeibilidod de intor 

poner un recureo ante una nuevo autoridad: El Cuerpo Conoulti

vo Agrario, 
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Por eu forma de tramitarse el procedlmlento en cueati6n -

adquiere el carActer de unl-inetonclal, toda vez, que ea sola

mente ante la Comlelón Agraria Mixta donde tiene ln poelblll-

dad de inlclaroe y agoterae. El Articulo 431 de lo Ley Federal 

de Reforma Agraria vigente, eatnblece que: 

11 La Comlei6n Agrorln Mixto, dentro de loe 10 d{oa elgulen

tee ~ la celebracl6n de la audiencia de pruebas y nlegotos 1 V! 

lorlzará eacrupuloeamente lee pruebas recabadas y emitirá su -

reeoluc16n nobre la procedencia do la Privación de Derechos 

Agrarios ~en ou caso, sobre loe nuevae aJudlcaclonoo''• 

La anterior modificación a la Ley se realizó en función n 

la reforma operada en el Articulo 12 de le misma, que al final ' 

de eu frnccl6n eegundn qued6 autorizada para ''resolver los Ju! 

cloo Prlvolivoo de Oerechoo Agrerloo indlvldualee y nuevne ad

judicacionee". 

Por lo dicho hasta aquí, ee incuestionable que la Comisión 

Agrorin Mixta, ee convirtió en un órgano jurlodiccionnl colegl! 

do, cepeclnlizado en molerla agraria, cuyao roaoluclones pueden 

crear, modificar y extlngulr derechos y obllgoclonee, miomae -

que se den, sin lugar a dudae, dentro do un procedimiento can

toncloao, al cual concurren doo o mde partee en disputa. 

El Artículo 433 de ln Ley Fcderul de Reformo Agrorio do -

1971, fue necesariamente modificado poro adecuarlo o lee refo!. 

mas mencionodss, oei\o.lando que: uLao rceolucionee dictadas por 

lae Comieionee Agrarias Mixtas serón publicadas en el Periódi

co Oficial de la Entidad Federativo correepondie11lc". A partir 
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de ese momento empieza a correr el término de 30 días paro re

currir ante ol Cuerpo Conaultivo Agrario, a fin de intorponer 

el recurso de inconformidad, que constituye el tema central -

del eiguicnte punto do la presente tésia. 

A) EL RECURSO DK INCONFORMIDAD 

Como yo se dijo, el Articulo 433 de lo Ley Federal de Re

formo Agraria, establece que los resoluciones dictadas por las 

Comisiones Agrarioo Mixtos, deben oor publicadas en el Peri6d! 

co Oficial do\ Estado correoµndiente. El articulo anterior de 

la ley invocado ooHnla textualmente que: 

''Art. 432,- En caso de inconformidad con ln rosoluci6n de 

la Comis16n Agraria Mixto, la parte directamente intereaada P2 

dr6 en un término de 30 dios, computndoa a partir de su publi

cación, recurrir.por escrito ante el Cuerpo Consultivo Agrario, 

el que dcbcr6 dictar la resolución correapondientc en un térm! 

no do treinta dios n partir de lo fecho en que ee reciba ln -

inconformidad. 

El expediente de inconformidad oc integrará con él o loe 

caeos de loe compeainoe intcrceedoe pare los efectos del párr! 

fo anterior y quedará firme la rcooluci6n de le Comisión Agra

ria Mixta, reapecto a loe que no ec lnconformen 11
• 

Eete recurao, eimilor a los recursos ordinarios que se 

dan en loe proceooe judiciales, existe e raíz de que oc otorgó 

al Juicio Privativo de Derechos la configuración de un proced! 



- 96 -

miento contencioeo ventilado ante una sola autoridad reeolutl

va: Las Comisiones Aarariae Mixtas. Procedimiento que tiene t2 

das las caracter!eticas de loa aplicados en materia judicial, 

pero que sin embargo, resuelven cuestiones de una rama del De

recho que podrla deciree que es oepeciallzoda. 

Con lo anterior, no eetarán de acuerdo opiniones como las 

vertidan por Rafael de Pino y José Castillo Lerrnílng• q11e con

sideran que:''En la actualidad son 3 lee jurisdiccioneo eepeci! 

lee exiotentee en México¡ la Conetituctonai a la que eo conrta 

la resolución de loe Juicios de Amparo¡ lo LaboraL que entien

de en la oplicnci6n del Derecho del Trabajo¡ y la fiecaL o lo 

que se encomienda el conocimiento de loo oountoe do oeta natu

raleza en loe caeos de aplicación erronoa o indebido de la le

gielaclón corrcepondiente••39. 

La precitado expreei6n de tan distinguidos trotodiatoe -

era quJz6 correcto en 1950, dado lo incipiente de la estructu

ración dnl Juicio Privativo de Derechos Agrarioo Indlvidualeo. 

Sin embargo, en la actualidad este procedimiento ha evolucJon! 

do y en general la totalidad de lo leglelación agraria, do m2 

do tol, que puede ofirmaroe, que eetomoe ante uno cuarto jurls

dicct6n especial, que como dice la Maeetro Marthn Chivez, nos 

hoce pensar que no estamos frente al tlpir.o 2!8!~2-1~~!~!!!• -
sino ante órganoo y autoridadeo quo ••mas que conoidcrirselee -

como Organoe Adminiotrotlvoa típicos deben consideróroelea co

mo tribunales eopeciallzadoa 11 40. 

39.- Inatituclonee de Derecho Procesal Civil. P6g, 53. 

40.- Op. Cit. Pág. JO• 
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Conforme e lo antes descrito, nos podemos percatar además 

que la Comisión Agrario Mixta, viene e conetltuiree en un 6rg! 

no de juriedicción delegada, con un ámbito de aplicación esta

tal, fronte a cuyas resoluciones existe lo posibilidad de eoc2 

rreree do recursos muy oimileree a loe judicialen, como lo os 

el Recurso de Inconformidad. 

Pina y Larraftego aeffalan que: 11 Loe recurooe son loa medios 

moa frocucnteo por virtud do loe cualee, se procedo a la impu¡ 

nación de las reoolucionee judiciales''• indicando seguidamente 

que los miamos se dividen en: Ordinarioe.- Loe ordlnorioe en-

tregan en toda ou Integridad n ln acttvidnd del órgano jurie-

diccionel que ha de reeolverloa 1 ln cuestión litigoea. Loo Ex

traordinarios versan sobre la cuestión de derecho (caenclón) o 

de hechos (rovioi6n) y han de fundarse en motivos oepeclficoe, 

determinados para ende claoe, previamente en ln ley 11 41, 

De acuerdo a lo eietematiznción de loe recuraoe en perlJ

culer realizada en lo obra de loe Maestros Pino y LerreHngn, -

el recurso de inconformidad en materia de JuicJoe prJvntlvoe -

de derechos, tiene mucha similitud con el Recurso de Apelación 

existente en el Derecho Procesal Civil, yo quo mediante 6ste -

el Juicio pnne d~ une primera a una negt1ndn tnetancia, ein que 

después de élla quepo ninguno otra, o no ser el Juicio de Amp~ 

ro. 

El Recurso do lnconformidod se interpone ante una autori

dad agrnrtn jerarquicnmcnte euperior el órgano adminietrativo-

41,- Derecho Procesal Civil,- Págs. 373 y 376. 
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jurisdiccional que conoci6 de la controversia de derechoo ogr! 

rioe en una primera instancia y cuyo juriediccl6n es más mipll~ 

6eto ea, el Cuerpo Coneultlvo Agrario, mismo que ha de resol-

ver el juicio de referencia en definitiva. 

La Ley seffala que eote recurso habrá de tntcrponeroe den

tro de loe 30 dian posteriores a la publtcaci6n de la roaolu-

cl6n de le Comtei6n Agraria Mixta, en el periódico oficial de -

la entidad,el cual deberá preeontarao; a) Por la parte direct! 

mento lnlereeado y, b) Por eocrito, a partir de cuya lntorpoe! 

ci6n ol Cuerpo Conoultivo Agrario cuenta con un término de 30 

dlno pura dictar eu resolución, 

En la pr6ctico oe empezó a interpretar rigorfoticamonte -

la ley, ya que el Cuerpo Consultivo Agrario consideraba como -

e!!!!-~l!!~!!~~~!~-!~!!!!!!~!· eblo a loo titularen de loe do
rochoo ogrnrtoo, ein embargo, ultlmnmente ee ha abierta el cr! 

terlo y en coneecuencla, RO ha ampliado la poelbilldnd de in-

terponer el rocurao de inconformidad a loo euceeoree 1 eat~n 

inecritoe a n6 en el Registro Agrario Nocional. 

A partir de lo inlerpoeici6n del recurso el procedimiento 

continuo de oficio, en virtud de que dentro del mlamo no existe 

otra oportunidad de presentar pruebne o formular alogatoo, si

no que éstos debieron incorporarse al escrito mediante el cual 

ae lntorpuoo el Recurso de Inconformidad. 

Por otro lado, la contrapnrte del interesado que recurrió 

al Cuerpo Consultivo Agroriq no ee notificado de lo int~rpool

ci6n del recurso, permaneciendo totalmente ajeno al denarrollo 
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del procedimiento. Generalmente la contraparte del promovente 

eon ya loe nuevos ajudicatarioe según la resolución de la Com! 

ei6n Agraria Mixta. 

La resolución que dicta el Cuerpo Coneultivo Agrario por 

·interpretación del Artículo 433 de la ley debe ser flrmadn 

por el Secretario de lo Reforma Agraria y publicado tanto en -

el periódico oficial del entado que se trota, comO en el Dia-

rio Oficial de la Federación. 

B) CRITICA (O BONDADES) DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 

En primer luga~ ee debe aubrnynr la lmportnncin que tuvo 

en beneficio de loe campeslnoe del país la configuraci6n del -

Juicio Privativo de Derechos Agrarios Individunlee, con sus ª2 

tualee cnrocteríeticae, ventajas que ee menifieotnn tanto en -

términos de tiempo como ocon6micos. Si anteriormente un juicio 

de eotn naturaleza implicaba (res, cuatro y hoatn cinco oíloe, 

y un infinito número de viajes n loo cnpitnlco do loe eetodoe 

o del palo, l1oy el procedimiento co m~o expedito, propiciando 

grandes ohorroA p11ro todnD las partea involucrndou, no( como, o 

los outoridadee aµrnriae encnrgadne de eu oplJcoción. Ese ha -

sido un paso definitivo en la deeccntrnlizaci6n de la justicia 

ogrorlo. 

Eepecificamcnto, en relación nl Recurso de Inconformidad, 

éste encuentra su principul bondad en ol hecho de que conetit~ 

ye un mecanismo de seguridad jurídicn, toda vez, que repreeen-
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ta un medio t6cnico en el proceso de adminiotrec16n de justl-

cia, a través del cual el Eatndo tiende a aa.rentiznr en primer 

t&rmino el inter~e social de que la justicia se imparta corre~ 

tamente y en eeaundo tetmino 1 el lnter6e particular de quien -

pretende como p'rte en juicio contar con el máximo de eeaurid! 

deo para la realizoci6n del procedimiento. 

En efecto, el Recurso do Inconformidad en Materia Agraria, 

tiende a asegurar que lee roeolucionee dictados por lee Coml-

eionee Agrorloo Mlxtae en loo Juicios Prlvattvoe de Derechoo -

se apegen lo máo posible a lo ley, dando oportunidad o lee par 

tes en conflicto de defenderse do cualquier probable lmprecl-

ei6n, ante una auto~ldad diolintn y Jerórquicamonte eupcrior -

al 6rgnno que reeolvló en primera inetancln. 

El Recurso de lnconformlded tiene ndemAe lo vcntnjn de r! 

eolveree on forme sumarie, dado que el Cuerpo Consultivo Agra

rio cuento con 30 días que deben coneideroree noturnleo para -

la reeoluclón del mismo. Esto se traduce en inmenenn econom!ne 

pern loe cnmposinoe, lo cual se coneolida con lan fncllidodoa 

de loo Lnteroendoe de presentar el eacrlto que contenga el re

curso, ante cuolquicrn de las Promotorine Agrarios de lee del~ 

gocioneo de la Secretarla de la Reforma Agraria en loo eetedoe. 

Otro beneficio importante con la deecenlralizocl6n do ln 

justicio agraria, ce que el Cuerpo Conoulllvo Agrario encarga

do de reoolver el recurso, también fue deeconcontrndo en Con-

eultoriae Regionaleo, acercándose noi a las nccceidadce de 

impartici6n de justicio dn el cnmpo. 
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Pocee en realidad pueden ser las cr{tlcae que el Recurso 

de Inconformidad que tratamos pueda rccibir 1 quizá la mee im-

portante de 6llae redique en el hecho de que las publicaciones 

de loa reaolucionee dictadas por les Comisiones Agrarias Mix-

taa, surten para eetoa caeos loe efectos de notificac16n, imp! 

diendo en muchos caeos que los campesinos interpongan el Recu! 

so de Inconformidad en tiempo y formo, debido a loe caracter1! 

tices del medio rural, en loe que además de tener poco acceso n 

la cultura, ee tiene poco acceso a este tipo de comunicacionee. 

Eota critica ea aplicable también e las resoluciones dic

tadas por el Cuerpo Consultivo Agrario, que al ser publicado -

en el Diario Oficial de la Federación y en loa periódicos ofi

cialea de loe eatndou, surten iguulmentu loa efectos de nolif! 

cación. 

Así pués, aon demnaiadaa loo bondades prenentadaa por el 

Recurso de Inconformidad que tratamos y muy pocas oua cr{tlces 1 

lo cual noa lleva a la concluo16n de que en nuentro paío el 

proceso social agrario cada d(a oe perfecciono y garantiza más 

la certidumbre y oeguridad jurldica de loe eujotoe egrarloe. 
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e o " e L u s I o N 1 s 

A) Tanto le Conatituc16n Pol!tica de loe Eetndoo Unidos 

Mexicanos de 1917 1 como le leg1elec16n secundaria, no definen 

la concepc16n del ejido, eino que ea gracias e loe eetudloaoa 

del Derecho Agrario a quien ee debe la conceptualiznción de -

aeta figura jurídica¡ como lo es el gran trntadiotn Rincón S! 

rreno Romeo, que on eu obro El Ejido Mexicano, define el mis

mo en loe eigulentee términos¡ ''El ejido eo una sociedad mex! 

cana de interés social, formado por campesinos mexicnnoe por 

nacimiento, con un patrimonio ejido! conotitufdo por leo tie

rras, booquee y aguan que ol entado le entrega gratuitamente 

en propiedad inembargable, lntraemielble, lnnlienoble o tmproe

criptiblo", 

B} El ejido en nuestro pníe, oe considerado como a unn 

persona moral¡ concebido por la Revolución Mexicano¡ vino a -

beneficiar fundamentalmente n loa grupos sociales del campo -

1eneralmente marginados¡ está regulado po~ un conjunto de no~ 

mee jurldicoe eepecialee reglamentorioe del Artículo 27 de la 
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Conetituci6n Politice de loe Eetadoe Unidos Mexlcanoo de 1917 

y demáe caracte1•{etlcoe que nos llevan a la concluoión, de 

que la propiedad ejidol es evidentemente una propictlnd de cor 

te social. Lo anterior manifestado por diverooo trotndlotne -

del derecho agrario mexicano. 

C) Uno de loa tantos elementos integrantes del ejido, lo 

conformen loo tcrrenoo de cultivo, loo cuales representan ol 

objeto de nueetro estudio, sobre los que se avocó lo presente 

inveetlgoci6n, en lo relativo a lo privación de los derechos 

agrartoo de los miomoe¡ por lo que resulta relevante indicar 

qlle ni l.B ley fundamental, ni ln ley de lo materia, (de ln 

mlsmn forma como lo acontecido con el concepto de ejido), den 

una deflnici6n de lo que debe entenderse poro tnl figura, 

elno que la práctico nos ha enaeftado que son aquéllos que 

económicn y ogrlcolomentp pueden uttlizaroe par~ oiembren pr2 

ductivon y que pueden dlolribulroe entre loo derechonoo do m! 

nera individual en unldadeo de dotación o bien explotarse co

loctivnmento. 

D) Pesde los alborea de la Ley PreconetiLucior1al del 6 -

de Enero de 1915, lno autoridades ogrnrion no encontrobnn aún 

como denominar o la euperf lcie que se le otorgaba individuol

mento e cada beneflciorio del reparto. Así. lo Circular No. 3 

de 1916, emitida por la Comio16n Nacional Agrario hnblebo de 

lotee y le No. 48 de 1921, introdt1jo a la legislación el thr

mino de parcela, Más tarde el Código Agrario dr. 1940, incorp~ 

r6 el concept:o de unidad normal de dotación, haciendo adem6e 

uno diferr.nciaci6n con el concepto de parcela. Poro 1942 con 

el Código emitido ese oílo, se sigue el mismo criterio en el -
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sentido de dar la dlelmilitud entre dichos términos, es! como 

también llama a la superficie de nuestra atención como, unidad 

individual de dotación. Con la Ley federal de Reforma Aararia 

de 1917, la superficie multicitada eo conocida como unidad de 

dotación, nombre con el cual se le conoce en la nctunlidnd. 

E) De la misma manera que acontece con la noción de eji

do, la de tierrao do cultivo, sucede con el concepto de eJld! 

torio. También son los estudiosos del derecho agrario y no la 

ley, loe que dan teles concepcioneo como en lo particular lo 

hace la distinguida Jurista Ruth Mocina Cose, en eu singular 

obra: 11 El desarrollo agrario en M~xlco y su marco jurídico''• 

configura al ejidotarlo en loe siguienteo térmlnoo: ''el ejld! 

tario ee la persona física reconocida por el eetudo como tit~ 

lar de loe derechos agrarios coloctivou e lndlvidualee¡ part! 

clpa directamente en lee actividedee productivas de oxplota-

ci6n de loe recursos naturales, patrimonio del ejido o que 

pertenece". 

f) El párrafo segundo del Artículo 66 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria en vigor, señala que: "A partir del frac-

clonamiento de lea tlerrae de labor, loe derechos y obllgacl~ 

nea ejidalee sobre ésta~paearén con las limltaclonee que 

esta ley establece, a loe ejldatarloe en cuyo favor se adjud! 

quen lee parcolae''• 

G) F.l punto de partida del presente trabajo, se finca en 

lee resoluciones prlvativae de derechos agrarios, emitidas 

por la Comisión Agraria Mixta en la entidad respectiva, por -

lo que resulto relevante conocer las causales de pr1vact6n de 
dorechoe 1 a saber; 
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F.l Articulo 85 de la Ley Federal de Reforma Agrnr1n vl-

gente, reza ne(: "Artículo 85.- El ejidotnrio o comuna ro per

derá ous derechos sobre lo unidad de dotnclón y nn general -

. los que tenga como miembro de un n6clco de poblacidn cjidnl o 

comunal, a l!XCepci6n de loa adq11iridoo oobrc el nolnr q1ie le 

hubiere Rido ndjudlcndo en lo zonn de u1·bnnizuci6n 1 cuundo: 

l.- No lrnbaje ln tierra (1crao11olmentc o con su familia, 

durn11tc dou aíloe conoccutivoo o mdo, o dejo de realizar por -

igual lnpno loo trabajan que le correspondan cuando uc haya -

determinado ln cxplotuclón colectiva, salvo en loH ~oooo per

mi tidoa por la l~y; 

11.- llublcre adquirido loa derechon cjldnles r1or 11uccnl6n 

no cumpla dura11tc un aílo lnn nbllgnclones económlcno o 

que qu~d6 comprometido para el nnslenimicnlo de la mt1jcr e h! 

joo mcr1oros de 16 nfioe o con lncnpncldud totnl pormnncnle que 

depen1llnn del ejidatnrlo fallecido. 

En cnlo11 casos, la nuevn ndjutlicuci6n se hnró siguiendo 

el 6rden de nucesi6n del anterior lltuler, uutor de lo heren

c i ft i 

lJI.- Ueetlne loe bleneo ejidalce a finco flicltoo; 

IV.- Acapare la poeeoi6n o el beneficio de otrne untdodee 

de doteci6n o nuperficlcs de uso com~n, en ejldoA y com11nldo

dee yo conelituidoo¡ 
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V.- Enajene, realice, permito, tolere o autorice le ven

ta total o parcial de su unidod de dotnci6n o de euperfici~R 

de uao común o lo dé en nrrcndnmiento o ~n n¡>nrcer(n o en 

cualquier olrn forma ilegal de ocupnci6n a mlcmbroa del pro-

pio ejido o a terceros, excepto en loa cnsoa prcvtnlon por el 

nrtrculo 76; y 

Vl.- Sen condenado por sembrar o permitir que oc siembre 

en eu parcelo o blenea de uso com~n, ejidnlen o comunnlen, m! 

rlhunnu, nmnpoln o cualquier ptro cntupefnclentc. 

11) El Artlct1lo 426 de lo ley de IR mntcrin en vigor, in

dica que: "nolnmcntc ln Asamblea General o el Delcgndo Agrn-

rlo 1•ear1cctlvo, podrán oolicitnr n ln Comisión Agrnrln Mixto 

que lnlcle el procedl~lcnto de prlvnci611 de dorecl1on indivl-

dualee de un ejidatnrio y en su cneo 1 la 11ucva adjudicación••, 

J) Con la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, Re 116 

a luz ol nuclmiento de la Cnmlni6n Agraria Mixtn como n11t.ori

dad agrario, aeg6n quedó previuto en ~u Articulo 11 1 Frncción 

V, y con lna modiflcacionee y ndiclonea n la ley q11c non ocu

po emitidna por Oecrelo del 30 de Diciembre de 1961, ob~flrcr. 

en cecencia n qt1e dentro de sus funciones est11blecldan rn ~1 

Artículo 12 del apuntado ordenamiento, nufriera t!n s11 IOlc-dfo 

1, lo nftodldura dr. dnrlc n ln Comlaión Agrnrln Mixta ln facul

tad para tramitar loe juicios de prlvnci611 y n11rvn11 udj111licn

cloneo de 1lerr.choe ngrurloe indlvi1l11nlee 1 en ln11lo qur. e11 ln 

frncción 11, oc le adicionó In p<>l~ntnd dn reeolvr.r dichnn -

juicios, 
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J) Del Articulo 433 de la Ley Federal do Reformo AgrarlR 

en vigor, se infiere que lee renolucioneo dictadaa por las C2 

misionen Agrarios Mlxlas, deben ncr publlcndos en el Periódi

co Oflcinl de In Entjdad Fedcrntivn respectiva surllondo 

nfccton de noLificttción. 

K) t:l obJetivo d1~l pr~sentc rgt.udio, se c:entr6 en ln 

alenci6n que ne le intentó d.1r n lo lnrgo de cntn invcotlgn-

ci6n y en In r.unl ac logró encontrar loa fun1l11mcntns legales 

del rocurao de lnconformidn'I en mntcriu tle julcion privntivoe 

de dercchon ngrnrioe en móxlco, niondo ~atoo el Articulo 27 1 

Fracción XI, inr.loo n, dr nucntrn Cnrtn Mngna, en donde entn

tuye ln crr.ación de un cuerpo, el cuul deberá t1rncr lnu fun-

cloneo que tan ley~n orMAnicna r~gJ¡1mcnlnrinn lo ftjrn, Y co

rrclntivamr.nte, e11 lu ley de la mnlr.rin reglamentaria vigente 

en eu Artícl1lo 432 que n In letr.1 dic1!: ''En cnao de inconfor

midad con lo reaoluclón de ln Comisi6n Aurnria Mixta, 111 par

to dircctomer1le 1ntcrcanda podró cn un t6rmino t\r. treintn 

dina, comp11tndos n partir de au pt1blicación, recurrir por cn

critn ante el Cuerpo Conaulttvo Agrario, el qua tleberó dicLnr 

ln rcaol\1ci6n cor1·cnpondientr. en \In lórm1no do treinta dina u 

partir rte lo fecl1n en que ac reciba lb lnconformtdod.'' 
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