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INTRODUCCION 

En el presente estudio, trataremos, dadas nues 

tras posibilidades, de analizar la Nulidad y Cancela--

ci6n del Certificado de Inafectabilidad, dadas las refoE_ 

mas y adiciones a la Ley Federal de Reforma Agraria, pú

blicadas en el "Diario Oficial" de la Federaci6n de fe--. 

cha 17 de enero de 1984, (Art. 10 fracci6n XX), faculta~ 

dose al Titular de la Secretaría de la Reforma Agraria,

para expedir y cancelar los citados Certificados. 

Por lo que en éste sentido, en primer t~rmino

hacemos un desglose de las distintas formas de detentar

la propiedad o posesión de la tierra dentro de las diver 

sas ~pocas históricas por las que ha atravezado nuestro

pats, asimismo enunciamos y tratamos de analizar, somera

mente, la legislaci6n que ha regulado la tenencia de !a

tierra, sin que ésto quiera decir, que se menciona la to 

talidad de ella, avocandonos a la que consideramos m~s -

importante. 

Posteriormente intentamos de acuerdo con defi

niciones que al respecto se han emitido, dar una idea y

explicar, lo m~s exacto posible, lo que es el Certifica= 
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do de Inafectabilidad, analizando tambien los procedi--

mientos para la expedición y cancelación de ~stos, asi -

como las causas o supuestos que deben darse para la pro

cedencia de los mismos, de conformidad con las normas -

aplicables. 

Asimismo exponemos, desde nuestro muy particu

lar punto de v~sta, la improcedencia de la facultad que

se le otorga al Secretario de la Reforma Agraria, para -

expedir y cancelar los Certificados de Inafectabilidad,

de conformidad con las reformas y adiciones a la Ley Re

glamentaria del articulo 27 de nuestra Carta Magna con-

traviniendo lo establecido en el prescepto 89 del propio 

ordenamiento en cuanto a la facultad otorgada, y en lo -

que respecta al procedimiento de nulidad y cancela.ción, -

se violan los articules 14 y 16 Constitucionales. 

Por ultimo indicamos como se lleva a cabo en -

la practica el procedimiento de cancelación o nulidad -

del Certificado, y la defensa qua se hace al mismo, sie!!. 

do el ultimo recurso el Juicio de Amparo. 
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C¡\PI'l:ULO l 

L~GISLACIOH Y CONC~PTOS 

I.1, EVOLUCION LEGISLATIVA 

La evoluci6n legislativa consiste en las dis-

tintas normas jur1dicas que han regulado a trav@s de la

historia la tenencia de la tierra, así tenemos que den-

tro de esta evoluci6n se ha ido legislando de acuerdo a

las diferentes etapas hist6ricas por las que ha atraveza 

do nuestro pa1s, y para su mejor estudio las dividimos -

de la siguiente forma: 

EPOCA PRECORTESIANA 

EPOCA COLONIAL 

LA INDEPENDENCIA 

LA REFORMA 

EL PORFIRIATO 

LA REVOLUCION 

I.1.1. EPOCA PRECORTESIANA. 

Los conquistadores españoles, al tocar tierra

de An~nuac, encontraron a los pueblos ind1genas en un E!!_ 

tado de organizacidn social y jurfdica muy avanzado esta 

afirmaci6n se encuentra plenamente comprobada, por la se 

rie de documentos del mundo nahuatl que cubren los impoE 
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tantes aspectos de la evolución cultural de ~os antig~os 

pueblos de la regidn central de M~xico, y debe subrayar-

se, que muchas de sus instituciones culturales, es posi-

ble encontrar antecedentes de forma y estructura contem

poraneas. Tal ser!a el caso, para dar un sólo ejemplo, -

de la distribuciOn de la tierra poseída unas veces en --
1 forma comunal y otras a t!tulo de propiedad 

Los pueblos que integraron la Triple Alianza,-
2 aztecas, tepanecas y texcocanos , adoptaron sistema sem~ 

jante no s6lo en cuanto a la distribuci6n de explotación 

de la tierra, sino tambi~n, en cuanto a su organización-

interior se refiere. 

En relaci6n a su gobierno, puede decirse que -

de una monarqu!a primitiva, evolucionaron hacia una mo--

narqu!a absoluta, el Rey era la autoridad suprema, el se 

ñor de vidas y haciendas3, 

Las diferencias de clase se reflejaron fielme~ 

te en la distribución de la tierra, el Monarca era el 

dueño absoluto de todos los territorios sujetos a sus ar 

mas y la conquista el origen de su propiedad; cualquier

otra forma de posesidn o de propiedad territorial diman~ 

ba del Rey. 

Entre los aztecas solamente el Señor (Tzin), -

pod!a disponer de la tierra como propietario y ejercer -
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la plena ~n re potest~s (derecho de usar del fruto y de

disponer de una cosa) 4• El Señor pod!a dejar las tierras 

para s!, llamandose entonces Tlatocalli (tlatoa, mandar; 

calli, casa), o la repart!a entre los Principales (pipi! 

tzin), siguiendo por regla general sus costumbres, pero

estas tierras pod!an volver a poder del Señor cuando ~s

te lo desease. 

Los tipos de propiedad que emanaban de la vo--

1 untad del Señor: 

PILLALLI.- Clavijero escribi6 que "eran pose-

sienes antiguas de los pipiltzin, transmitidas de padres 

a hijos, o concedidas por el Rey, en galardon de los ser 

vicios hechos a la colonia115 , mas adelante el mismo his-

toriador dijo "que hab!a tierras de la corona llamadas -

Tecpantlalli, reservadas siempre al dominio del Rey y --

que gozaban el usufructo ciertos señores llamados Tecpa~ 

pouque y Tecpantlaca, esto es gente de palacio 116 "Los -

Principales no pagaban tributo pero en cambio prestaban

al Señor servicios militares, pol1ticos, administrativos 

y ~ste los compensaba segan sus ~crecimientos, con tie-

rras cuya extensiOn y condiciones sOlo depend!an de su -

voluntad; algunas veces le permit1a transmitir o vender

sus tierras con la prohibici6n en todos los casos, que -
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las tierras no se transmitieran a pleheyos" 7, pues ).a -

venta era inexistente y el Principal perdia todo derecho 

a la tierra. Entre los pipiltzin se contaban los parien

tes y allegados del Señor, los Principales e hijos de -

Principales, Caballeros {tecutli), Comendadores {tetecu! 

tzin o teules} y Gobernadores o casiques {tlatuami) • 

Estas tierras al igual que las demas, a excep

ci6n del Calpulli, las trabajan gentes del pueblo que no 

eran dueñas de ellas, Mendieta y Nuñez dijo: "que estas-

tierras eran labradas en beneficio de los Señores por Ma 

cehuales o peones de campo o bien por renteros que no te 

nían ningún derecho sobre las tierras que trabajaban y -

en relaci5n con las tierras conquistadas dijo que los -

propietarios pasaban a ser una especie de inquilinos o -

aparceros llamados Mayeques 118 • 

Gonzalez de Cossio expres6: "que los trabajad~ 

res de la tierra ind!gena figuraban dentro de tres cate

gorras: los aparceros, que eran copart1cipes en la pro-

ducci6n; el mayeque que tenia derecho sobre la tierra -

que explotaba pero no era libre; y el rnacehual, que tra

bajñ.b<'l i'\ cainbio de un joi:nat"9 . 

~~OTLALP~.- Los productos de esta tierra lla

mado Teotlalpan (tierra de los dioses), estaban destina-

dos a sufragar los gastos del culto. 
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a suministrar viveres al ej~rcito en tiempo de guerra 

los cuales se llamaban Milchimalli Cacalomilli, según la 

especie de viveres que daban10 • 

ALTEPETLALLI.- Habfa tierras cuyos productos -

se destinaban a sufragar los gastos del pueblo y clavij~ 

ro escribió "que el Altepetlalli, esto es, de los comu-

nes de la ciudad, se divid!an en tantas partes cuantos -

eran los barrios de aquella poblaci6n y cada barrio po-

se1a su parte con entera exclusión e independencia de -

los otros 1111
• Esta institución tuvo perfiles similares a 

. la que los españoles llamaron propios. 

CALPULLI.- El Calpulli como su genesis nomina-

tiva lo indica (calli, casa: pulli, agrupaci6n), era una 

parcela de tierra, que se le asignaba a un jefe de fami-

lia para el costeamiento de ésta, siempre que pertenecí~ 

ra a un barrio o agrupación de casas, aunque muy al pri~ 

cipio el requisito m~s que de residencia, era de paren-

tesco entre las gentes de un mismo barrio. En Tenochti-

tlan hab!a veinte barrios o calputlallis12 ; a caáa ba---

rrio se le daba determinada cantidad de tierras para que 

la dividieran en parcelas o Calpullec (plural de calpu-

lli) y le diera una parcela a cada cabeza de familia de-
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l~s qqe resiq!Rn en ese par~io¡ los cabezas o p~rientes

mayores de· cada barrio (cnirnancalli) eran quienes distr! 

bufan los Calpullec. Alfonso Toro dijo nque los asuntos

rnás graves los resolvia un Tribunal Superior que se reu

nta en un departa.~ento del palacio llamado Tlacxitlan y-

estaba formado, a lo que parece por ancianos represent~ 

tes de los calpulli"13 , y Gonzalez de Cossio señalo "que 

el C:f.huacoatl, especie de Virrey o segundo del Rey, pre

sidia el Tlatocan o consejo de toda la ciudad, que esta 

ba formado por todos los jefes del calpul1114 • 

El calpulli fu~ una especie de pequeña propie

dad que ten1a una funci6n social que cumplir. La propie

dad de las tierras del calpulli era comunal y ~ertenec!a 

al barrio o calpulli al cual hab!a sido asignado; pero -

el usufructo (el uso y el fruto solamente) del calpull1-

era privado y lo gozaba quien lo estaba cultivando, por

lo anterior no es de extrañarnos que el calpulli no po-

d1a enajenarse, pero si dejarse en herencia~ 

Los requisitos para que una persona obtuviera

un calpulli y no fuera molestado en el gran.goce del mi! 

mo, consistfan en ser residentes del barrio de que se -

·tratara y continuar viviendo en ~1 mientras se deseara -

seguir conservando el calpulli, pero adem&s y esto era 

fundamental, la tierra deb!a cultivarse sin interrupc16n 
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pues si se dejaba de cultivar un ciclo agr!cola, el jefe

de familia que detentara el calpulli era llamado y amone~ 

tado por el jefe del barrio o Calputlalli y si el amones

tado reincid1a de tal manera que el calpulli dejara de -

cultivarse durante dos ciclos agricolas, el jefe de fami

lia perdia el calpulli y éste se le asignaba a otra fami

lia que quisiera cultivarlo; en caso de que hubiera con-

flicto y que se dudara de la equidad de la resolución del 

jefe de un barrio, ~ste llevaba el asunto al Tribunal co

rrespondiente para que se resolviera el caso. 

Conforme a lo anterior es de considerarse que -

en la Epoca Precortesiana, la legislaci6n sobre la tenen-

,cía de la tierra radicaba en el Soberano, el jefe del ba

rrio o Calputlalli y un Tribunal Superior (Tlatocan} , for 

mado por los ancianos representantes de los calpulli pre

sidido por el Cihuacoatl especie de Virrey o segundo del

Rey, estos dos 6ltimos dentro de la forma de tenencia de

la tierra denominada calpulli. 

Nótese los puntos de coincidencia entre el cal

pulli y nuestro actual Ejido y como desde entonces en --

nuestro pueblo se perfila la propiRn~a ~orno una institu-

ci6n din&nica que debe responder a una funci6n social. 
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I.1.2, EPOCA COLONIAL 

Consumada la conquista, España impuso a la col~ 

nia su legislaci6n. El derecho colonial se forrn6 por la -

legislaci6n comnn española, por las leyes dictadas para -

todas sus posesiones y colonias en Am~rica, por las leyes 

dictadas expresamente para la Nueva España y por las cos

tumbres indígenas. 

Los or!genes del Derecho Español se encuentran

en las costumbres de sus antiguos pobladC".res. Entre los -

iberos y los celtas la p'rópiedad de los bienes ra!ces era 

, comunal. Posteriormente España fu~ colonizada por los fe

nicios, los cartagineses y los griegos, que influyeron no 

tablemente en la organizaciOn social de la pen1nsula. 

Los romanos conquistaron España y la incorpora

ron a su imperio como una de sus provincias. En las regi~ 

nes conquistadas se impuso el Derecho Romano, pero luego, 

la invasi6n de los b§rbaros transformo otra vez el Dere-

cho Español. Los godos dominaron casi toda la pen!nsula -

y establecieron al lado de las instituciones jur!dicas de 

los conquistadores sus propias instituciones fuertemente

influidas por el Derecho Romano, 

El Fuero Juzgo fu~ el primer cuerpo de leyes co 

munes para los conquistados y los conquistadores y ful;? 

una adecuaciOn del Derecho Romano y el Germanico, cuyas -
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institQc;!,ones se <\tenuaron por el Derecho can6nico, 

Con las invasiones de los árabes se pierde otra 

vez la unidad jur1dica en la pentnsula1 en parte sigue en 

vigor el Fuero Juzgo, pero la desintegración pol1tica da

lugar a la formación de los Fueros Municipales. La recon

quista de las regiones ocupadas por los árabes restablece 

poco a poco la unidad política y jurtdica. En el reinado

de Alfonso XI se elaboran, el Fuero Real que es un cuerpo 

jur1dico que sigue los moldes del viejo Derecho Español,

el Esp6culo es el primer intento de forrnaci6n de las Par

tidas que adquieren el car&cter de Ley por el Ordenamien

to de Alcalli. 

En el reinado de Alfonso XI priva el Ordenamien 

to de Alcalg como elemento de unificaci6n y los Reyes ca

tOlicos mandan hacer las Ordenanzas Reales de Castilla u

Ordenamiento Real. 

Para M~xico las Siete Partidas tienen importan

cia porque formaron parte del Derecho Positivo Mexicano y 

en materia agraria tuvieron aplicación las disposiciones

referentes al r~gimen de la propiedad y posesi6n, a la 

clasificación de los bienes, las formas de apropiación y

las reglas de prescripción. 

El Derecho Moderno Español se inicia con las L~ 

yes de Toro, ordenadas por los Reyes Cat6licos. Tuvieron-
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por objeto e~im~nar 1as contradicciones de diversas dis

poSisiones r luego se 1ntent6 reunir todas las d1sposisi~ 

nes positivas en un sdlo ordenamiento y se fornid La Nue

va Recopilación y, por dlt1mo, con el mismo objeto, se -

forme ta Novisima Recopilaci6n. 

Esta legislacidn estuvo en vigor en la Nueva -

España. Fu~ de observación, en primer tél"I!lino la Novisi

ma Recopilac1en y en segundo término el Fuero Real, el -

Fuero Juzgo y los Fueros Municipales que no fueron de a

plicaciOn ordinaria en tunérica, y las Partidas. 

ta legislación propia de las posesiones y col2_ 

nias españolas en .l\m~rica se conoció con el nombre de Le 

yes de Indias cuya recopilaci6n se publicó por Carlos II 

y contienen principalmente disposisiones de Derecho Pa-
blico. 

En la Nueva España, adem~s, entraron en vigor

·a1sposisiones especiales, m~s bien dirigidas a la organ! 

zacidn pol~tica, como las ordenanzas de intendentes y -

otras dispos1siones particulares por medio de cedulas15 • 

La corona Española fundO su derecho de propie

dad sobre la Nueva España, tal como se lee en la Ley del 

14 de septiembre· de 1519, expedida por Carlos v, en la -

donactOn de la Santa Sede Apostólica, y otros justos Y -

legitimos t1tulos16• 
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Dentro de estos fundamentos tenemos: 

BULAS DE ALEJANDRO SEXTO.- La donaci6n de la -

Santa Sede Apostólica, tuvo como origen la disputa entre 

dos paises católicos, España y Portugal, con motivo de -

los descubrimientos del Nuevo Mundo. Este hecho dio a la 

Santa Sede, la calidad de Autoridad Arbitral y con ese -

carácter emiti6 tres Bulas: La Inter Caetera o Eximia e-

Deotionis Sinceritas del 3 de mayo de 1493; la segunda -

denominada Inter Caetera del 4 de mayo de 1493 ¡ y la Ha-

die Siquidem de la misma fecha. 

Las Bulas Alejandrinas de Partici6n que en - -

1493, dividieron el Nuevo Mundo entre España y Portugal, 
17 ,, constituyen como dice Luis Weckman , el primer docurnen-

to constitucional del Derecho Pdblico Americano. 

Bravo Ugarte dice; "En las empresas de inter~s 

general para la cristiandad se consideraba la Sede Apos-

t6lica todavía al comenzar la Edad ~edema, como una Au-

toridad Internacional Suprema, que unas veces motu pro-

pie y otras como arbitro elegido por los contendientes,-

asignaba o donaba a un principe alg!in territorio como -

campo de aquellas empresas18 

La Inter Caetera determina que todo lo descu--

bierto y por descubrir al oeste del Meridiano que pasa -

a cien leguas de las Azores y Cabo Verde, es y ser~ de -
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los reyes cátó~~cos; y ¡o que q~e~~ al or~ente, de Port~ 

gal19 

La segunda Bula Alejandrina fué despachada el-

28 de junio de 1493, pero fechada oficialmente el 4 de -

mayo de ese año, vino a sustituir a la anterior. El tex-

to más que en la primera en la mención de islas, suprime 

la referencia de una Papal e introduce la famosa Linea -

Alejandrina, 20 en donde trata simplemente de distinguir

dentro de lo posible 1as islas portuguesas de las islas

españolas. 

El tratado de Tordesillas del 7 de junio de --

1497, entre Esp~ña y Portugal, mueve la linea hacia el -

oeste, 

Posteriormente hubo otras disposisiones que 1~ 

gislaron sobre el reparto de tierras y los distintos ti

pos de propiedad en la ~poca colonial, entre las que en-

centramos: 

En relación al reparto; 

Ley para la Distribución y Arreglo de la Pro-

piedad, dada el 18 de junio de 1513 por Don Fernando v,
que rigi6 a los españoles en los siguientes t~rminos que 

son claves para explicarnos la estructura territorial y-
21 agr1cola de la ~poca colonial : 
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"Porque nuestros vasallos se alienten al des-

.cubrimiento y población de las Indias y puedan vivir con 

la comodidad, que deseamos; es nuestra voluntad que se -

puedan repartir y repartan, casas, solares, tierras, ca

baller!as y peonias a todos los que fueron a poblar tie

rras nuevas en los pueblos y lugares que por el goberna

dor de la nueva población les fueren sefialadas, haciendo 

distinci6n, entre escuderos y peones, y los que fueran -

de menos grado y merecimiento, y los aumenten y mejoren

atenta a la calidad de sus servicios, para que cuiden de 

la labranza y crianza y habiendo hecho en ellas su mora

da y labor y residiendo en aquellos pueblos cuatro años

les concedemos facultad para que ahí en adelante los pu~ 

dan vender y hacer de ellos a su voluntad libremente, c~ 

rno cosa propia1 y asimismo conforme su calidad, el gobe~ 

nador o quien tuviere nuestra facultad, les encomiende -

los indios en el repartimiento que hiciere, para que go

cen de sus aprovechamientos y demoras, en conformidad de 

las tasas y de lo que está ordenado. "22 

En relación al tipo de propiedades: 

MERCEDADES REALES.- Los repartos de tie~ras -

entre los conquistadores se reglamentó por primera vez -

por la Ley para la distribución y arreglo de la propie--
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dad de 18 de junio de 1513. Las tierras concedidas me--

diante esta Ley se llamaron mercedades, porque para ser 

v!lidas era necesario que fuesen confirmadas por una ~

disposici6n real que se llamaba merced. Esto se conoci6 

con el nombre de Mercedes Reales. A los conquistadores--

y colonizadores se les concedieron tierras mercedadas-

o de merced para sembrar. La merced se daba en distin--

tas extensiones, según los servicios a la corona, los -

m~ritos del solicitante y la calidad de la tierra. Es--

tas mercedades se daban al principio en calidad de pro

vicionales mientras el titular cumplia con los requisi

tos para consolidar la propiedad, de residencia y de 1~ 

branza23 . y una vez cumplidas €stas condiciones se con

f~rmaban en forma definitiva. 

ENCOMIENDAS.- Muchas veces, en los primeros -

repartimientos, se encomend.aba a los colonos un· cierto-

nUmero de indios, despu~s, las encomiendas se hicieron-

independientemente de los repartos de tierra o fundacio 

nes de pueblos. 

CABALLERIAS.- La Caballer!a era una medida de 

tierra que se le daba en merced a un soldado de caball~ 

r!a, fijando su medida las Ordenes de 18 de junio y 9 -

de agosto de 1513. Para Mendieta y Nañez la caballer!a

es un paralelograma de 609.408 varas o sea 42.79.53 hec 
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24 
t~reas y para González ~e'._eoss!o, tiene una extensiOn-

aproximada de 300 hectáreas. 25 

PEONIA.- La peon!a era una medida de tierra -

que se le daba en merced a un soldado de infantería, fi

jando su medida, las Ordenes citadas; la peon!a era una

quinta parte de una caballería. 

SUERTES.- La suerte era un solar para labranza 

que se daba a cada uno de los colonos de las tierras de

una capitulación, o en s;í.mple merced. 

COMPRA-VENTA.- Lógico es que muchas de las tie 

rras de la Nueva España pertenecientes al tesoro real, -

pasaron a manos de los particulares a través de la siin--

ple Compra-Venta. 

CONF!RMACION.- Era éste, un procedimiento me-

diante el cual el rey confirmaba la tenencia de las tie-

rras en favor de alguien que, o carecía de t!tulo sobre-

ellas, o le hab!an sido titulados en forma indebida. 

PRESCRIPCION.- ta Prescripción positiva de las 

tierras en favor de alguien normalmente se hac!a sobre -

tierras realengas y el término variaba de acuerdo con la 

buena o mala f é del poseedor 

COMPOSICION.- En principio la Corona Española

ordenó que se devolvieran las tierras ilegalmente deten

tadas mediante la ley XIV; 26 luego con la finalidad tan-
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to de regularizar la titulación como de obtener ingresos

para el Tesoro Real, en 1589 empez6 por ordenarse la revo 

cación o composici6n de las tierras mercedades que dieron 

los Cabildos y en 1631 se dispuso en general de los que -

hubieren introducido y usurpado más de lo que les perten~ 

ce, sean admitidos en cuanto al exceso, o moderada compo-

sici6n y se les despachen nuevos titulos. 

CAPITULACIONES.- Para que los españoles residie 

ran en la Nueva España, se ordenó que se fundaran pueblos, 

a los cuales se les dieron tierras de. uso individual y e~ 

lectivo. La capitulaci6n se le asignaba a una persona que 

se comprometía a colonizar un pueblo y en pago se le daba 

determinada cantidad de tierras. 

REDUCCIONES INDIGENAS.- Los pueblos de funda---

ción ind1gena al principio se denominaron reducciones, é!!_ 

tas debian tener al igual que los pueblos de españoles,--

casco legal, ejido, propios, tierras de coman repartim~e~ 

to, montes, pastos y aguas. 27 

FUNDO LEGAL.- El fundo legal era el terreno --

donde se asentaba la población, el casco del pueblo, con

su iglesia, edificios pGblicos y casas de los pobladores. 

EJIDO DEHESA.- El Ejido Español era un solar -

situado a la salida del pueblo, que no se labra ni planta 

destinado al solaz de la comunidad, se creo con carácter-



19 

comunal e inajenable. La Dehesa en España eia el lugar a

donde se llevaba a pastar al ganado, institución creada -

también con la naturaleza señalada para el ejido. En la -

Nueva España el ejido, sobre todo el de un poblado ind1g~ 

na, ten!a como finalidad que los indios pudieran tener -

ah! sus ganados sin que se revolvieran con otros de espa

ñoles. 

PROPIO.- Como las anteriores, ésta instituciOn

era de un antiguo origen español pero también coincide -

con el Altepetlalli mexicano, porque los productos de am

bas instituciones se dedicaban a sufragar los gastos pa-

blicos • 

TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO.- Las tierras de 

comQn repartimiento también se conocieron con el nombre -

de parcialidades o tierras de comunidad. Eran tierras co

munales pero de disfrute individual que se sorteaban en-

tre los habitantes de un pueblo, a fin de que las cultiv~ 

ran; éstas tierras se constituyeron con las tierras ya r~ 

partidas o las que para labranza se dieron y el ayunta--

miento era su autoridad. 

MONTES, PASTOS Y AGUAS.- Tanto españoles como -

indfgenas deb!an disfrutar en coman los montes, los pas-

tos y las aguas. 
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La etapa histGrica conocida como de la Indepe!!_ 

dencia se inicia en el año de 1810 y termina precisamen

te en el momento en que se promulgan las Leyes de Refor

ma que cambian de manera radical el r~gimen de propiedad 

agraria que priv6 desde le ~poca colonial hasta 1856. 

Podemos decir que las noticias m~s destacadas

sobre la regulación de los bienes y las actividades agr! 

rias fueron las siguientes: 

a) Desde el punto de vista constitucional has

ta antes de la Constitución de 1917, el régimen de pro-

piedad de la tierra se mantuvo igual que en la colonia.

B~sicamente, el Estado ejerc1a el dominio originario y ~ 

minente sobre las tierras y aguas comprendidas dentro 

del territorio Nacional; se reconoci6 la capacidad de 

las .comunidades ind!genas a tener tierras suficientes p~ 

ra satisfacer sus necesidades y se mantuvo el derecho de 

los particulares para adquirir tierras y aguas de acuer

do con el concepto individualista que considera inviola

ble y absoluto el derecho de rroriedad. 

b) Desde el punto de vista de otras disposici~ 

nes y acuerdos, son numerosos para regular la tenencia -

de la tierra, pero en términos generales.tales intentos

tuvieron escasa repercusi6n bien por la inestabilidad de 
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los gobia~nos, b~en por el ~~pecto pa~ci~l q"e reglamen-, 
taban., 

Entre las distint~s ~isposiciones jur!aicas -

que reglamentaron la propiedad y tenencia de la tierra -

en la gpoca Independiente, encontramos: 

Don Miguel Hidalgo y Cosyilla, Padre de la Pa

tria, el cinco de diciembre de 1810, dicta el primer De

creto agrarista28 , en su Cuartel General de Guadalajara

en el que se daban por terminados los arrendamientos de-

las tierras pertenecientes a las comunidades y se preve

n1a que tales tierras debían ser cultivadas por los natu 

rales. 

Por su parte, don Jos~ maria mor~los y pav6n,

el "Siervo de la Naci6n" como se hacia llamar, ordenaba

el 18 de abr;!.l de 1811 lo siguiente: 29 "y en cuanto a -

las tierras de los pueblos, harán saber los comisionados 

a los nat~rales y a los jueces y justicias que recauden

las rentas, que deben existir hasta la publicación de é! 

te decreto, que entregarán las justicias las tierras a -

los pueblos para su cultivo, sin que pueda:! nrrcndarsc,-

pues su goce ha de ser de los naturales en los respecti-

vos pueblos." 

Asimismo dentro del programa de la Independen

cia, Morelos en su Proyecto para Confiscación de Intere-
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ses de ~1.u;opeo~ Y f\ltleX'.1.C~J\Of'ir íle ll.l.l:J p;r;even~a que .l.~s -

propiedades que exed;f.e,;"n de dos leguas deb~an fraccio--

narse para que tuvieran acceso a ¡a propiedad el mayor -

numero posible de campesinos. 

El Congreso de Chilpancingo en 1814, 30 abordO

el problema de 1a distribuci6n y tenencia de la tierra. 

En el Decreto Constitucional para la libertad

de la America Mexicana sancionado en Apatzingán, el 22 -

de octubre de 1814 trata preferentemente de la igualdad

en la adquisición de la propiedad y de la expropiaci6n~1 

Al subir Agustin de Iturbide al poder, en vez-

de devolver las tierras a los indigenas hizo el regalo -

de las tierras bald1as y ganado a los soldados que ha-~

bían pertenecido al ejérc;l.to de las Tres Garantías. Itur 

bide como General, premió a los soldados que lucharon --
1 

por la consumación de la Indep2ndencia, dictando el De--

creta por el cual se concedieron premios sobre las tie-

rras baldtas de fecha 19 de junio de 1823, 32 

En el ~ño de 1923, las luéhas de Independencia 

se asentaron, por lo que se trato de superar la etapa --

violenta para lograr algo constructivo, elaborandose pr~ 

yectos para construir la Naci~n, hablandose en primer l~ 

gar de la propiedad Y.tratando de reglamentarlo con la -

"Base Primera del Plan de la ConstituciOn PoU:tica de la 
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NAC~ón r.ex~cf\1\a" fecílAd~ en ~A c~ijqAq de M~xico e~ 16 de

mayo de 1823, 33 

Para resolver el desequilibr;i.o entre la gran s!!. 

perf icie frente a la escasa población se pens6 en la colo 

nizaciOn, expidiendose el Decreto del 14 de octubre de --
34 1823, por la Junta Nacional Instituyente, creándose la-

Provincia del Itsmo, el cual estimulaba la colonizaci6n -

de extranjeros. Las tierras bald1as de esa provincia, se-

dividieron entres partes para repartirse entre militares, 

capitalistas mexicanos y extranjeros y campesinos de la -

región. 

En 1824, se consolida 1a Independencia mexicana 

con uno de sus documentos m&s importantes, el Acta Const! 
.! 

tutiva de la Federación Mexicana, fechada en la ciudad de 

M~xico el 31 de enero de 1824, 35 y el artfculo 2o. señala 

en particular sobre el patrimonio de la Nación Mexicana: 

"La Naci6n Mexicana es libre e independiente p~ 

ra siempre de España y de cualquiera otra po-

tencia, y no es ni puede ser patrimonio de nin 

guna familia ni persona." 

En ~sta ~poca se trató de impedir el acaparamie~ 

to de las tierras ociosas propiedad de la Naci6n y la pr! 

mera Ley General que se expidi6 a este respecto, es la -

del 18 de agosto de 1824, 36 denominada Ley de Coloniza--

ci6n importante porque demuestra que el Gobierno estimaba 
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como J'lli\~e11 d¡:i,ñ;f.¡'\o~ par~ e). !Jienei¡t~~ .'1e). pi;eb;l:o, el. l.at¡f.

~und~smo y la amor;!.zaci6n, 

En la Constituci6n Federalista de 1824, 37 se -

aborda e1 tema de la expropiación en el articulo 112 frac 

ciOn III: 

"Las restricciones de las facultades del Presi 

dente son las siguientes: 

••• III.- El Presidente no podrá ocupar la pro-

piedad de ningan particular ni corporaci6n, ni

turbarle en la.posesión, uso o aprovechamiento-

de ella¡ y si en algdn caso fuere necesario pa-

ra un objeto de conocida utilidad general, to--

mar la propiedad de un particular o corporaci6n 

no lo podrpa hacer sin ~revia aprobaci6n del S~ 

nado, y en sus recesos, del Consejo de Gobierno 

indemnizando siempre a la parte interesada a --

juicio de hombres buenos, elegidos por ella y -

el gobierno. n 

El articulo 27 de la ConstituciOn vigente habla 

de la li~itaci6n que tienen los extranjeros para adquirir 

proppiedades en las fronteras y costas del territorio na

cional, por lo tanto incluimos un lejano antecedente como 
38 es el Decreto del 20 de mayo de 1829, que en su art!cu-

lo 19 señala: 

. P~os españoles que hayan de permanecer en la R~ 
-: 
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pOblica, no podr~n fijar en lo sucesivo su res! 

dencia en las costas, y a los que actualmente -

residan en ellas, podr~ el gobierno obligarlos

ª que se internen en caso de que tema una inva

si6n pr6xima de tropas enemigas." 

Dentro de la Constitución Centralista de m~xico 

de 1836, 39 también existe una honda preocupaci6n sobre -

el tema de la propiedad, sus garant1as y todo aquello 

que las rodea. As1 tenemos el siguiente punto: 

"Artículo 2o. Son derechos del mexicano: 

••• III.- No poder ser privado de su propiedad,

ni del libre uso y aprovechamiento de ella en -

todo ni en parte. Cuando algún objeto de gene-

ral y pública utilidad exija lo contrario, po-

dr~ verificnrse la privación, si a tal circuns

tancia fuere calificada por el Presidente y sus 

cuatro ministros en la capital, por el qobierno 

y Junta Departamental en los Departamentos y el 

dueño, sea corporaci6n eclesi&stica o secular,

sea individuo particular, previamente indemini

zado a tasaci6n de dos peritos, nombrado el uno 

de ellos por el, y segGn las leyes el tercero-

en discordia en caso de haberla. 11 
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Hacia mediados del siglo XIX se siguen elaboran 

do documentos legislativos que contienen normas referen

tes a la propiedad como el proyecto de reforma de las !ie 

yes Constitucionales de 1840. 40 

En ésta ~tapa M~xico 1uch6 encarnizadamente por 

la estabilidad política y legislativa y asi tenemos, el

primer proyecto de constituci6n Política de la P.epGblica 

Mexicana de 1842. 41 

"Artículo lo. La Naci6n Mexicana soberana libre 

e independiente, .no puede ser patrimonio de nin 

guna familia ni persona." 

"Articulo 7o. La Constituci6n declara a todos -

los habitantes de la Repllblica el goce perpetuo 

de los derechos naturales de libertad, igualdad, 

seguridad y propiedad, contenidos en las dispo-

siciones siguientes: 

.•• xv.- La propiedad del individuo es inviola-

ble; en consecuencia, a ninguna persona o corp~ 

raci6n eclesi~stica o secular que exista legal

mente, puede privársele de la suya ni turbárse-

le en el libre uso y aprovecha.uientc da ella, -

ya consiste en cosas, en acciones, en derechos, 

o en el ejercicio de una profesi6n o industria

que le hubiere garantizado la ley. cuando alq6n 
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objeto de utilidad publica exigiere su ocupaci6n, 

el interesado, será previamente indeminizado. Una 

Ley Constitucional dispondrá el modo de proceder-

en tales casos." 

Por otra parte tenemos que en ~sta etapa hubo va

rias disposiciones sobre colonización y repartici6n de tie 

rras como las que a continuación se mencionan: 

Decreto de Colonización del Estado de Tamaulipas, 

publicado el 3 de octubre de 1843. 

Reglamento de colonización y repartición de tie-

rras baldías dentro de las medidas agrarias coloniales, --

del 4 de diciembre de 1846 expedido por don José Mariano -

S~las.' 

Plan Agrario del General Zavala, expedido en el -

Estado de MSxico, en el año de 1850 • 

. 
Ley General de Colonización, del 16 de febrero -

de 1854, emitida por el Gobierno de Antonio L6pez de San--

ta Ana. 

Proyecto de !a:constitución Política de la Repú

blica Mexicana de fecha 16 de Junio de 1856. 
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I.1.4 LA REFORMA 

En este cap!tulo histórico de nuestra Patria -

encontramos nuevas exigencias de la colectividad, la ---

busqueda del nacionalismo, la separaci6n de la Iglesia-

Y el Estado, el liberalismo individualista. Fruto de suJ 

programa es la Ley de Desamortización de Bienes de Manos 

Muertas de Don Ignacio Comonfort de fecha 25 de junio -

de 1856 conocida como Ley Lerdo. 42 

En esencia, esta Ley, trataba de regular la -

propiedad rural, al establecer que las fincas rtísticas -,

de las corporaciones civiles o eclesiasticas serían ad-

judicadas en propiedad ~ los que las tenían arrendadas -

en el valor correspondiente al 6% de renta anual¡ que -

solo se exceptuaban de esa disposici6n los edificios ---

destinados inmediata y directamente al servicio de la -

institución; que las adjudicaciones que hicieran las cor 

poraciones o los remates que realizaran las autoridades-

competentes causar!an la alcabala del 5% que deberían -

pagar los compradores y que los gastos de escrituras por 

cuenta de estos. 

En la exposici6n de motivos de la mencionada -

Ley se manifesto: 

"Uno de los principales obstaculos para la -- -
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prosperidad y engrandecimiento de la Nación -

es la falta de movimiento o libre circulación-

de una gran parte de la propiedad ra1z, base -

fundamental de la riqueza pdblica". 

La Ley Lerdo, no solo persegu!a el fin econó-

mico expresamente mencionado en la exposición de motivos 

sino que ten!a una finalidad eminentemente pol1tica, ya

que mediante esa Ley se trataba de restarle fuerzas al -

Clero y a los Conservadores, abiertamente en pugna con -

el grupo liberal¡ por otra parte, se trataba de conquis

tar adeptos entre los arrendatarios y las personas que -

tuvieran interes en adquirir las propiedades de las cor-

poraciones a que se refer!a la Ley. 

En la ConstituciOn d~ 1857, 43 también corres--

ponde el ntbnero 27 al artículo que habla de la propiedad 

pero sin la amplitud que sOlo habr1a de darle la Revolu-

ciOn Mexicana. 

También es muy importante la Ley de Nacionali

zación de Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859~ 4 

Por medio de esta Ley se ordeno: 

"Entraran al dominio de la Nación todos los --

bienes que el clero regular secular ha estado-
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administrando con diversos tttulos sea cual--

quiera que fuere la clase de predios, derechos 

o acciones en que consistan, el nombre y la -

aplicación que hayan tenido". 

Esta Ley tuvo como principal objetivo allegar

se recursos para sufragar los gastos ocasionados por las 

constantes revueltas y la intervención. En síntesis ade

m~s de haber pasado los bienes del clero al dominio de -

la Naci6n, se estableció la separación del Estado y la -

Iglesia, se suprimieron las ordenes monásticas y se des

conoció el derecho del clero para adquirir propiedades. 
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I.l.5 EL PORFIRIATO 

Durante el Gobierno de Don Porfirio D!az inclu 

yendo el periodo del General Manuel González, encontra-

mos que las principales leyes promulgadas en esta ~poca

son las siguientes: 

El Decreto que sobre Colonización y Compañ!as

Deslindadoras promulgo el Presidente Manuel González, el 

15 de diciembre de 1883; este Decreto nos da exacta idea 

de la pol!tica que siguió en sus años de gobierno, otor

gando hasta 2500 hectáreas por persona capaz, mexicana o 

extranjera, pagaderos en 10 años, conforme al avalQo de

la Secretar!a de Fomento; se otorgaron exensiones amplf

simas de impuestos y en fin se dictaron las disposicio-

nes tendientes a incrementar la co16nizaci6n. 

La Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terre

nos Baldios, publicada el 25 de marzo de 1894, promulga

da por el Presidente Porfirio o!az, tenia como fir.alidad 

que los particulares mayores de edad y con capacidad le

gal para contratar, tuvieran derecho de denunciar terre

nos baldíos, demas!as y excedencias en cualquier parte -

y sin limi taci6n de extensi6n. Establec!a que si algt1n -

pueblo estuviere poseyendo, a t!tulos de ejidos exceden-
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cias o demasías podr1a se admitido como composiciOn, en 

los mismos términos que los particulares. 

Como se observa, esta política legislativa pr~ 

pici6 que la propiedad de la tierra se concentrara en -

unos cuantos, preferentemente de extranjeros, en tanto -

que los campesinos segu!an inhumanamente explotados por 

los hacendados. 
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I.1,6 LA REVOLUCION 

Siguiendo un orden cronol6gico nos corresponde 

ahora examinar a 1a Revo1uci6n Mexicana, que comprende -

un largo período hist6rico que se inici6 con los descon

tentos en contra de la Dictadura, para destruir las for

mas de tiran1a y explotaci6n con9agradas por un r~gimen

que se apartó del. imper;f.o·de la tey. 

Podemos considerar como inmediatos antecesores 

de las ideas agrarias de la revoluci6n de 1910, el Pro-

grama del Parbido Liberal, firmado por Ricardo Flores Ma 

gOn, Librado Rivera y Manuel Sarabia, que desde el exi-

lio prepararon un programa acerca de la propiedad agra-

r1a. El Programa del Partido Liberal sirvió de marco pa

ra llegar a dar medidas que, segün los hermanos Flores -

Mag6n, deb1an de adoptarse para resolver el problema de

la propiedad de la tierra. 

Otro docwnento famoso, porque di6 origen a los 

primeros intentos para iniciar la Revoluci6n, fue el 

Plan de San Luis, pliblicado en octubre de 1910 y firmado 

por Francisco I. Madero. En este Plan se hablaba breve-

mente del problema agrario, Madero inició la lucha, y su 

idea agrarta consisti6 principalmente en la devoluci6n -

de tierras a quienes hubieran sido despojados y en el de 
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sarrollo de la pequeña propiedad mediante la compra de -

las superficies necesarias, para lotificarlas, entre los 

campesinos carentes de tierras. El problema, sin embargo, 

aan no estaba planteado en sus verdaderos t~rminos hasta 

que, con la ayuda de Otilio Montaña, Zapata proclama su~. 

celebre Plan de Ayala, en el año de 1911. Zapata ped1a -

la restitución y la dotación de tierras quitandoselas 

por v1a de s~propiaci6n a los hacendados. 

Durante la contienda armada y despdes de ella, 

se llevaron a cabo las llamádm;posesiones militares o -

sean los repartos de tierras hechos por los jefes milit~ 

res del movimiento armado. La primera restitución de --

tierras del presente siglo se hiz6 por el Zapatismo en -

el pueblo de Izcamilpa, Puebla el 30 de abril de 1912, -

y la primera dotaci6n o reparto la realizo el General L~ 

cio Blanco en la Hacienda "Los Borregos" de Matamoros, -

Tamaulipas, el 29 de agosto de 1913. 

El Plan de Guadalupe se proclamo el 26 de mar

zo de 1913, en coahuila, por Don Venustiano Carranza, y

dentro de las adiciones al Plan de fecha 12 de diciembre 

de 1914, se concreto que se dictar!an RLeyes Agrarias",

que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, di

solviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos -
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l&a tierras de que fu?.ron injustamente privados mejo-

rando la condición del peón rural. Fruto del compromiso 

contraido por Carranza en las adiciones al Plan de Guada 

lupe, es la Ley del Pa1s de 6 de enero de 1915. 

Esta Ley ejidal presento en sus consideracio-

nes un breve resumen al problema agrario desde 1856. E-

fectivamente, concreto que el despojo de terrenos comuna 

les se hizó, no solamente por medio de enajenaciones 11~ 

vadas a efecto por las autoridades pol!ticas en contra-

vención abierta de las leyes mencionadas, sino tambien -

por conseciones, composiciones o ventas concertadas por

los Ministros de Fomento y Hacienda, o a pretexto de a-

peas y deslindes, para favorecer a los que hacian denun

cias de excedencias o demas1as y las llamadas Compañ1as

Deslindadoras; pues de todas estas maneras se invadieron 

los terrenos que durante largos años pertenecieron a los 

pueblos y en los cuales ten!an ~stos la base de su sub-

sistencia. Como vemos esta Ley fué netamente ejidal aün 

en su preambulo. En esta disposici6n no se trata de revi 

vir las antiguas comunidades, ni de crear otras semejan

tes, sino solamente de dar esas tierras a la población -

rural miserable que hcy carece de ella, para que pueda -

desarrollar plenamente su derecho a la vida y librarse -

de la servidwnbre econ6mica a que esta reducida, es de -
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advertir que la propiedad de las tierraa no pertenecer~

al coman del pueblo, sino gue ha de quedar dividida en -

pleno dominio aunque con las limitaciones necesarias pa

ra evitar que avidos especuladores puedan facilrnente aca 

parar esa propiedad, El r~girnen de propiedad del ejido -

creado por esta ley, es otra diferencia rn&s que lo sepa

ra del ejido colonial, creernos que las limitaciones nec~ 

sarías a que se refiere esta disposición, fueron creadas 

y objetivizadas hasta la Constituci6n de 1917. Vagamente 

se alude a las modalidades que podrá imponerse a la pro

piedad en virtud de su función social. 

El art1culo lo. declar6 nulas: 

I.- Las enajenaciones de tierras comunales he

chas por Jefes Pol!ticos contra los mandatos -

de la ley de 25 de junio de 1856. 

II.- Las composiciones, concesiones y ventas -

hechas ilegalmente por autoridades federales,

desde el lo. de diciembre de 1876. 

III.- Apeos y deslindes practicados durante es 

·' te periodo), si ilegalmente se invadieron tie-

rras comunales. 

Por medio del articulo 2o. si los vecinos gue

.. r!an que se nulificara una divisi6n o repartos, as! se -

har1a siempre y cuando fueran las dos terceras partes --
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quienes lo pidieran. 

El articulo Jo. dispon!a: "Podrán obtener que

se les dote del terreno suficiente para construirlos." -

Notese como del t~rmino restituci6n se llego al concepto 

de reconstrucci6n, idea que ampar6 tanto la restituci6n

como tal y la dotac16n, hasta antes desconocida con tal

nombre. 

Mediante el art!cu1o 4o. se crearon: La Comi-

si6n Nacional Agraria, la Cornisi6n Local Agraria y los -

Comites Ejecutivos en cada Estado. 

El articulo 60. estableci6 el modo de iniciar

e! procedimiento, presentando la solicitud ante los Go-

bernadores o los Jefes Militares. 

EJ. 19 de enero de 1916, se expidio una resolu

ci6n Presidencial, dandoles caracter federal a todas las 

cuestiones ejidales, obligando asf a los estados a no a! 

terar la Ley de 1915. Posteriormente, Carranza dict6 o-

tras disposiciones ·que complementaron el Decreto del 6 -

de enero de 1915. Lo importante de ~ste es que al triun

far Carranza fue la primera Ley Agraria del pa!s punto ~ 

nicial de nuestra Reforma Agraria. 
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I.2. liEGISIJ\CION VIGJi:NTE 

La legislaci6n actual en materia Agraria se i

nicia con el Decreto de 6 de enero de 1915, al cual ya -

hemos hecho referencia, mismo que di6 origen al articulo 

27 de la constituci6n de 1917. 

El articulo 27 de la Constituci6n constituye -

uno de los fundamentales en nuestro R~~imen Jurídico. Es 

te artículo es de una complejidad enorme y ha sido modi

ficado en diversas ocasiones. Constituye el fundamento -

normativo de todas las formas posibles de la propiedad -

en el Estado Mexicano. 

Dentro de los aspectos fundamentales de este -

articulo podemos considerar lo siguiente: 

El p~rrafo primero del artículo 27 dispone: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprend~ 

das dentro de los límites del territorio nacio 

nal corresponde originariamente a la Naci6n, -

la cual ha tenido y tiene el derecho de trans

mitir el dominio de ellas a los particulares,

constituyendo la propiedad privada." 

Puede afirmarse sin temor a equivocarse que -

este primer párrafo establece la fundamentaci6n po11tica 

y jurídica de la propiedad privada. Esta fundamentaci6n 
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se realiza por conducto del concepto de propiedad origi

naria que la Naci6n tiene de todas las tierras y aguas -

que se encuentren dentro del territorio Nacional. 

El plirrafo segundo del articulo 27 determina: 

"Las expropiaciones sólo podrán hacerse por -

causa de utilidad pGblica y mediante indemniza 

ci6n. •• 

La anterior garantía se encuentra en relaci6n-

esencial con ésta~ aquélla es su antecedente. una vez -

que la propiedad originaria de la Nación ha sido enajena

da a los particulares, constituy~ndose as1 la propiedad-

privada, puede acontecer que el Estado necesite, para -

cumplir con las atribuciones que tiene encomendadas, de

ciertos bienes que forman parte del patrimonio de persa-

nas de derecho privado y (,!lle éstas no se encuentran dis-

puestas a desprenderse voluntariamente de la propiedad -

de los bienes que se encuentren bajo su dominio. Como -

el estado no puede posponer, con la voluntad de un indi

viduo o grupo minoritario de ellos el cumplimiento de sus 

obligaciones, hecha mano de la instituci6n jurídica de -
45 

la expropiaci6n. Esta es, dice Gabino Fraga, "Un medio-

por el cual el Estado impone a un particular la cesi6n

de su propiedad cuando existe una causa de utilidad p6 -

blica, mediante ciertos requisitos, de los cuales el ---
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principal es ia cornpensaci6n que al particular se le o-

torga por la privación de esa propiedad.'' 

El párrafo tercero del art!culo 27 determina: 

"La naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés público, as! como el de -

regular el aprovechamiento de los elementos na 

turales susceptibles de apropiaci6n, para ha-

cer una distribuci6n equitativa de la riqueza

pública y para cuidar de su conservaci6n." 

Es claro que si la naci6n constituye o estable 

ce la propiedad privada y puede expropiar los bienes,ta~ 

bien puede limitar el ejercicio del derecho de propiedad 

en ciertos sentidos a fin de loqrar su aprovechamiento -

racional y el beneficio tanto individual como colectivo. 

En otros t~rminos: se parte del supuesto de que la pro-

piedad privada dá derecho a usar, disfrutar y disponer-

de modo ilimitado de los bienes sujetos a propiedad. 

Pues bien, las modalidades que pueden imponerse a tal 

propiedad constituyen limitaciones en el uso, disfrute -

o disposición del bien objeto de la propiedad. 

Como el articulo 27 contiene un conjunto de 9! 

rant1as individuales, determina el contenido necesario -



de las noPnas que integran el 6rden jurídico. En corro

boraci6n, baste citar una parte de. la exposición de mo

tivos del Código Civil para el Distrito y Territorios -

Federales: 

"Al tratar de la propiedad se separó la comi-

si6n de la tendencia individualista que comen 

zaba en el Derecho Romano, en la Legislaci6n

Napole6nica y en gran parte de nuestro C6digo 

Civil y acept6 la teoría progresista que con

sidera el derecho de propiedad como el medio

de cumplir una verdadera funci6n social. Por

tante, no se consider6 la propiedad como un -

derecho individual del propietario, sino como 

Wl derecho mutable que debe modelarse sobre -

las necesfdades sociales y a las cuales está

llamado a responder preferentemente. A éste -

efecto, y d.e acuerdo con los preceptos consti 

tucionales, se impusieron algunas modalidades 

a la propiedad, tendientes a que no quedara -

al arbitrio del propietario dejar improducti

va su propiedad y a que no usara de su derecho 

con perjuicio de tercero o con detrimento de

los intereses generales. El criterio que en -

esta materia sigui6 la eomisi6n fué: garantí-
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zar al propietario el goce de su propiedad, -

a condici6n de que al ejercitar su derecho --

procure el beneficio social." 

Al pertenecer el articulo 27 a la parte dogm~ 

tica de la constituci6n y determinar los contenidos ju

rídicos necesarios o excluidos de las normas del orden-

jurídico mexicano respecto de la propiedad de los bie-

nes, tambil?n debe establecer los principios fundamenta

les referentes a la capacidad de las personas, f!sicas

o morales, para ser titulares de los derechos de propie 

dad. Al respecto la Constituci6n determina diversas re-

glas, contenidas en las fracciones I a VII. 

Bienes de Dominio Directo.- La propiedad ori

ginaria de la Nación sobre la tierra y las aguas puede

enaj enarse constituy~ndose as1 la propiedad privada. 

Pues bien, hay bienes propiedad de la Naci6n-

que no son enajenables y que, consecuentemente, nunca -

pueden llegar a ser objeto de propiedad privada. Estos

bienes son los de dominio directo de la Naci6n. Osear -
46 

Morineau ha dicho: "De la'lectura cuidadosa del arttcu-

lo 27 se desprende que dominio, dominio directo y pro--

piedad de la Naci6n son ·la mi·sma cosa. 11 

I.C anterior es de importancia porque han exi~ 

tido sinnllmero de controversias al respecto, que no se-
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reproducir~n en éste momento. En el p~rrafo cuarto del

art!culo 27 se b,abla del "Dominio Directo"; en el ptirr~ 

fo quinto, de la "Propiedad de la Naci6n", y en el p&-

rrafo sexto se declara que en los dos casos anteriores

"El Dominio de la Nación es inalienable e imprescripti

ble." 

El art!culo 27 constitucional establece, asi

mismo, un contenido de importancia social y política es 

traordinaria: La Reforma Agraria. En la Constitución 

pueden encontrarse consignados los derechos sustancia

les que la ;J.eg;Lslación agrada otorga a los sujetos del 

derecho que se estudia, como corresponde a todo conteni 

do dogm&tico constitucional. Esos derechos son; 

RESTITUCION DE TIERRAS Y AGUAS. 

DOTACION DE TIERRAS Y AGUAS. 

AMPLIACION. 

CREACION DE NUEVOS CENTROS DE POBLACION 

AGRICOIJ\. 

RESTITUCION DE TIERRAS Y AGUAS.- Como derecho 

establecido a núcleos de poblaci6n que se hayan visto -

privados de ellas, se encuentra consignado en la fra--

cci6n VIII del artfoulo 27 el establec.er la nulidad de

los diver~os actos por los que fueron despose!dos. El -
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efecto evidente de dicha nulidad constitucional es el -

de la restitución de las tierras y aguas de las que fue

ron privados. 

DOTACION DE TIERRAS Y AGUAS,- Se encuentra con 

signada en la altima parte del párrafo tercero del Artí

culo 27 en el que se dispone que "Los nücleos de pobla-

ci6n que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en 

cantidad suficiente para las necesidades de su poblaciO~ 

tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas -

de las propiedades inmedíatas, respetando siempre la pe

queña propiedad agrícola en explotación". 

Esta disposición establece la base constitucio 

nal para que en la reglamentaci6n legal se establezcan -

las instituciones de la restitución y la dotación de - -

tierras y aguas. Es evidente que para dotar a un nücleo

de población de las tierras necesarias para cubrir las -

necesidades de su poblaci6n, dichas tierraR deben ser to 

madas de las que son propietarios otras personas. 

La Constituci6n se encarga de establecer cua-

les son los bienes inafectables. La fracción XV dispone

que: "Las Comisiones Mixtas, los•Gobiernos Locales y las 

·demás autoridades encargadas de las tramitaciones agra-- . 

rias, no podrán afectar, en ning~n caso, la pequeña pro-
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piedad agrtoola o ganadera en explotaciOn ••• " Y dispone 

que incurren tales autoridades en responsabilidad por -

violaciones a la Constituci6n en el caso de conceder do 

taciones que afecten dicha pequeña propiedad. 

La fracci6n XI señala que se crean: 

"a) una dependencia directa del Ejecutivo Fe

deral encargada de la aplicaci6n de las -

Leyes Agrarias y su ejecuci6n. 

b) un cuerpo consultivo compuesto de cinco -

personas que serán designadas por el Pr~ 

sidente de la Rep!iblica y que tend.r~ las

funciones que las leyes org~nicas regla--

' mentarias le fijen. 

c) una Comisi6n Mixta compuesta-de represen

tantes iguales de la Federaci6n, de los -

Gobiernos Locales y de un representante -

de los campesinos cuya designaci6n se ha

r§ en los t~rminos que prevenga la Ley Re 

glamentaria respectiva, que funcionar~ en 

cada Estado, Territorio y Distrito Fede~

ral, con las atribuciones que ¡as mismas

Leyes Orgánicas y Reglamentarias determi-

nen. 

d) Comit~s Particulares Ejecutivos para cada 
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uno de los nQcleos de poblaci6n que trami-

. ten expedientes agrarios. 

e) Comisariados Ejidales Ejecutivos para cada 

uno de los nacleos de poblaci6n que posean 

ejidos." 

Estas son las autoridades y 6rganos creados en

la ConstituciOn especialmente para resolver los asuntos

agrarios. 

Hemos visto que nuestra ConstituciOn especifica 

la parte sustantiva del Derecho Agrario, y al hacerlo es 

pecif ica las personas que tienen los derechos correspon

dientes y aquellas sobre las cuales van a recaer los ºªE. 
·' 

gos correspondientes; tambi@n especifica de manera bási

ca los procedimientos por los que conforme a las leyes -

reglamentarias correspondientes, el sujetd de derechos -

agrarios podrá ejercitarlos. La fracci6n XII se encarga-

de eso. 

La fracci6n XIII señala como Suprema Autoridad

Agraria al Presidente de la Reptlblica, el cual recibirá

lü~ informes de la dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo 

consultivo sobre los dict4menes formulados por las Comi

siones Mixtas y modificaciones que hayan introducido los 

Gobiernos Locales, dictar~ resoluci6n. 
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AMPLIACION.- Ya se ha citado anteriormente el

p4rrafo tercero del Art!culo 27, con motivo del estable

cimiento de la dotación de tierras y aguas. En el mismo

párrafo se establece también el derecho de ampliación en 

la dotación de tierras y aguas. Se dice que sólo procede 

la ampliaci6n en el caso de que un ndcleo de población -

no las tenga en cantidad suficiente para las necesidades 

de su población. 

CREACION DE NUEVOS CENTROS DE POBLACION AGRI-

COLA. - En la fracción X del Articulo 27 se consigna la -

constitución de ndcleos de población por dotaci6n de ti! 

rras y aguas. La fracción X, en su segundo p1lrrafo, disp~ 

ne que la superficie o unidad individual de dotación no de 

berá ser en lo sucesivo menor de 10 hectáreas de terrenos 

de riego o humedad o, a falta de ellos, de sus equivale~ 

tes en otras clases de tierras, en los términos del pá-

rrafo tercero de la fracci6n XV, de este Art!culo; frac

ción ~sta Qltima ya citada anteriormente. 

La fracción XIV del Art!culo 27 dispone que -

los propietarios afectados por resoluciones dotatorias o 

restitutorias de ejidos o aguas que se hubiesen dictado

º las que en el futuro se dictasen, "no tendrán ningdn -

derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover-
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el Juicio de .Amparo". Esta disposición no hay que enten

derla en términos absolutos. Mendieta y Ndñez comprende

esta disposición en el sentido de que contra la dotación 

o restitución de tierras y aguas no procede el Juicio de 

Amparo, pero si en una Resolución Presidencial de ese 

tipo se ordenara, por ejemplo: "que la maquinaria agri

cola empleada por el afectado en la explotación de su -

propiedad también debe ser entregada a los beneficiario~ 

el Juicio Constitucional procede " por lo que se refiere 

a lo que siéndo ajeno a dicha dotación o restituci6n, ca 

rece de base legal". 

Como toda expropiación debe hacerse mediante -

3 , indemnización, los afectados tienen derecho a ella, der!:_ 

cho que deberán ejercitar dentro del plazo de un año con 

tado desde la fecha en que se publique la resolución res 

pectiva en el" Diario Oficial", de la Federaci6n. "Fene 

cido ~ste término, ninguna reclamación será admitida." 

Mediante un Decreto expedido el 23 de diciern-

bre de 1931 y publicado en el "Diario Oficial" de la Fe

deración del 15 de enero de 1932, se reformo el Artículo 

10 del Decreto del 6 de enero de 1915, en el sentido de

que "los propietarios afectados con resoluciones dotato

rias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen-
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dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se-

dictaren, no tendr'1n ningdn derecho, ni recurso legal -

ordinario, ni el extraordinario de amparo". Al reformar~ 

se este articulo, se reform6 la Constitución, pues reco~ 

demos que el Decreto del 6 de enero de 1915, se incorpo

ró a la Constitución de 1917. 

Por Decreto del 30 de diciembre de 1933, publ.f. 

cado en el "Diario Oficial" de la Federación del 10 de -

enero de 1934, se modificó el Artículo 27 Constitucional, 

transformando la organización de las autoridades agra- -

rias pues se cre6, una Dependencia directa del Ejecutivo 

Federal, encargada de la aplicación de las Leyes Agra- -

, '" rias y de su ejecución (fracción XI); a la pequeña pro-

piedad se le añadió el requisito de ser agrícola y estar 

en explotación; luego por Decreto fechado el 16 de enero 

de 1934 y de acuerdo con la fracción XI citada, ya refor 

mada, se creo el Departamento Agrario con todas sus de-

pendencias. Se modifico tambi~n el Art!culo 27 Constitu

cional, previa aprobaci6n delas Legislaturas Locales, -

a fin de darle facultades al Ejecutivo de la UniOn para

que resolviera los conflictos por l!mites da tierras co

munales, adicion'1ndose as! el párrafo s~ptimo. 

Por Decreto del 30 de diciembre de 1946, publ! 
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cado en el "Diario Oficial" de la Federación del 12 de -

febrero de 1947, se reformaron y adicionaron las fraccio 

nes X, que señaló la superficie mínima que d~ber!a tener 

la unidad individual de dotación; la fracción XIV permi

tiendo el uso del amparo a los dueños o poseedores de -

predios agricolas o ganaderos en explotación que tuvie-

ran su Certificado de Inafectabilidad¡ y la fracción xv
que señalo el máximo de la pequeña propiedad agrícola o

ganadera. 

Aun cuando la siguiente refonna no se hizo al

Art!culo 27 Constitucional, atañe a la esencia del mism~ 

razón por la cual pasamos a referirnos a la adici6n que

se hizo a la fracci6n II del Articulo 107 Constituciona~ 

el 26 de diciembre de 1959, medida que tiende a confir-

mar el carácter proteccionista de nuestro sistema jur!d! 

co en favor del campesino desvalido pues respecto de !~

queja en materia agraria se estableciO que "en los Jui-

cios de Amparo en que se reclaman actos que tengan o pu~ 

dan tener como consecuencia privar de la propiedad o de

la posesi6n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y -

montes a los ejidos y a los nucleos de poblaci6n que de

hecho o por derecho guarden el estado comunal, deberá 

suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo 

que dispone La Ley Reglamerttaria y no procederán el de--
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sistimiento ni la caducidad de la instancia". 

Las anteriores reformas y adiciones respetan,

la intenci6n original del art!culo 27 Constitucional, 

aQn la fracci6n XV tan criticada pues esta fracción no -

habla de permitir los Decretos - Concesión de inafectabi 

lidad ganadera, sino de la "Pequeña Propiedad Ganadera"

deduci~ndose que es factible modificar las leyes secunda 

rías de acuerdo con las necesidades que dicte el inter~s 

pQblico en la actualidad. 

Mediante Decreto del 29 de enero de 1976 publ! 

cado en el "Diario Oficial" de la Federaci6n del 6 de fe 

brero del mismo año, se reformó el párrafo tercero del -

art!culo 27 de la Constitución Federal y quedó redactado 

en la forma siguiente (marcándose entre par~ntesis las -

partes nuevas a fin de que se puecan distinguir dichas -

reformas): 

"La Nación tendrá, en todo tiempo, el derecho

d~ imponer a la propiedad privada las modalida 

des que dicte el inter~s pablico, as! como el

de regular (en beneficio social) , el aprovech~ 

miento de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación (con objeto de hacer), una dis

tribuciOn equitativa de la riqueza pGblica, 
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cuidar de su conservaci6n (lograr el desarro-

llo equilibrado del pa1s y el mejoramiento de

las condiciones de vida de la poblaci6n rural

Y urbana). En consecuencia, se dictar~n las 

medidas necesarias para (ordenar los asenta--

mientos humanos y establecer adecuadas provi-

ciones, usos, reservas y destinos de tierra, -

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 

pOblicas y de plantear y regular la fundaci6n, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de poblac~6n)¡ para el fracciona-

miento de los latifundios (para disponer, en -

los términos de la Ley Reglamentaria, la orga

nizaci6n y explotaciOn colectiva ae los ejidos 

y comunidades) ; para el desarrollo de la pequ~ 

ña propiedad agrícola con tierras y aguas que

le sean indispensables para el fomento de la -

agricultura y para evitar la destrucci6n de 

los elementos naturales y los daños que la pr~ 

piedad pueda sufrir en perjuicio de la socie-

dad. Los nuecleos de poblaciOn que carezcan de 

tierras y· aguas, o no las tengan en cantidad -

suficiente para las necesidades de su pobla--

ci6n, tendr~n derecho a que se les dote de 
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ellas, tomandolas de las propiedades inmedia-

tas, respetando siempre la pequeña propiedad -

agrícola en explotaci6n". 

Asimismo enumeramos a continuaci6n las Leyes ·· 

reglamentarias al articulo 27 Constitucional que por reu 

nir y ordenar la Legislación Agraria consideramos de su

ma importancia: 

CODIGO AGRARro DEL 23 DE MARZO DE 1934. 

CODIGO AGRARIO ·DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1940. 

CODIGO AGRARIO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1942 

LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA DEL 16 DE -

MARZO DE 1971. 
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I.3. CONCEPTO DE CERTIFICA.DO 

En este inciso expondremos algunos conceptos

de Certificado: 

CERTIFICADO, DA. p.p. de certificar. II adj. -

Dicese de la carta o paquete que se certifica. u. t. e.

a. II m. Certificación (documento en que se certifica al 
47 go). 

CERTIFICACION. f. Acci6n y efecto de certifi-

car. Documento en que se.asegura la verdad de un hecho~8 

CERTIFICADO. M. CERTIFICACION. 49 

CERTIFICACION. f. acción de certificar. II Ins 

trumento en que consta la verdad de un hecho. 50 

CERTIFICADO. Documento p~blico autorizado por-

persona competente, destinado a hacer constar la existen 

cia de un hecho, acto o calidad, para que surta efectos

jur!dicos en cada caso correspondiente. 51 

CERTIFICACION. Acto Jur1dico por medio del ---

cual un funcionario pGhlico ~n ~l eje4cicio a~ su cargo, 

da fe de la existencia de un hecho, acto o calidad pera~ 

nal de alguien, que le consta de manera indubitable, por 

razón de su oficio. 52 
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Dentro de la Leg1slaci0n Agraria, encontramos

que contempla los certificados de Derechos Agrarios, ce~ 

tificados de Derechos a Solar, Certificados Parcelarios

Y de Servicio de Riego y los Certificados de Inafectabi-

lidad. 

CERTIFICADO DE DERl!CHOS AGRARIOS.- Es un docu-

mento pdblico expedido por las Autoridades Agrarias, por 

medio del cual se hace constar la condición de titulari-

dad o la calidad de sujeto de Derechos Agrarios en favor 

de una persona determinada. Dicho certificado constituye 

el titulo legal que legitima para el ejercicio de los d! 
versos derechos inherentes a la condición de ejidatario, 

derechos tanto relacionados con e1 cultivo y aprovecha-

miento de la correspondiente parcela o de los bienes co

munes o ejidales cuanto relacionados con la organizaci6n 

misma, as! como con el funcionamiento del propio ejido o 

n~cleo de poblaci6n de que se trate. De acuerdo con la -

Ley vigente este certificado debera inscribirse en el Re 

giatro Agrario Nacional, como dispone el Artículo 446 de 

la Ley Federal de la Reforma Agraria, de 16 de marzo de-

1971. 53 

CERTIFICADO DE DERECHOS A SOLAR.- Es el docu--

mento prtblico expedido tanto a ejidatarios como a no ej! 
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datarios por la Secretar!a de la Reforma Agraria, por m~ 

dio del cual se garantiza la posesión de un solar. (La -

existencia del solar se determinará atendiendo a las ca-

racteristicas, usos y costumbres de la regiOn para el ª! 

tablecimiento del hogar campesino, pero en ningun caso -

exederá de 2,500 M2). 

CERTIFICADOS PARCELARIOS Y DE SERVICIO DE RIE-

GO.- Documento pdblico expedido por las Autoridades Aqr! 

rias por medio del cual se garantizan los derechos indi

viduales para el aprovechamiento de aguas, de acuerdo ~~ 

,con el parcelamiento de ejido, si lo hubiere. 

Estos son algunos tipos de certificados que -

contempla la Legislaci6n Agraria: ahora pasamos a defi-

nir el Certificado de Inafectabilidad, mismo que da ori

gen al presente tema de tesis. 

CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD.- Es un dOCUillen 

to p6blico firmado, por el Presidente de la Repablica, -

en donde se hace constar que un determinado predio rust!_ 

co ha sido declarado inafectable por medio de la corres

pondiente P,esoluci6n Presidencial, pres.isamente porque -

reune los requisitos legales establecidos para la llama

da pequeña propiedad, Este docwnento se expide previa so 
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licitud del propietario o poseedor del predio en cues--

tion, como lo señala la Ley Federal de Reforma Agraria. 

El certificado de inafectabilidad puede ser s~ 

gdn el articulo 258, agricola, ganadero o agropecuario.

Los requisitos para su otorgamiento se han fijado aten-

diendo a diversos criterios, como los de la extensión de 

las tierras1 la calidad de los cultivos y la finalidad -

de la explotaciOn. 

Este documento surte plenos efectos de protec

ción del predio de que se trate, admitiendose expresame!! 

te el recurso de amparo para hacerlo valer frente a los

actos de afectación por parte de las autoridades agra--

rias. Por lo mismo, la ley mencionada prevee en su Arti

culo 446 su inscripción en el Registro Agrario Nacional. 

Asimismo dicha le:":r' determina las causas porque 

puede ceaar el citado certificado de inafectabilidad o -

quedar nulo. El cultivo de la amapola o de cualquier es

tupefaciente en el mencionado predio realizado por el 

propietario o poseedor, o consentido por el, hace que 

cese automáticamente el multicitacto cert1f icado; cuando

sus titulares adquieren nuevas extenciones de tierra, de 

manera que sumadas rebasen los limites constitucionales

º legales tomados en cuenta para la expedición del certi 
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ficado: cuando el predio no se explote durante doq años

consecutivos: o cuando se dedique a fin distinto del se

ñalado en el certificado. 54 

En sintesis podemos afirmar que el Certificado 

de Inafectabilidad, es una constancia de una ResoluciOn

Presidencial, declarando que un determinado predio es i

nafectable y por tanto no podra ser objeto de afectacio

nes agrarias. 

El predio inafectable lo es.· la pequeña propie

dad, otra forma de tenencia de la tierra consignada en -

nuestra Carta Magna:· 

establece: 

La fracci6n XV del artículo 27 Constitucional, 

"XV • 

••• Se considerará pequeña propiedad agrícola -

la que no exceda de cien hect!reas de rieqo o

humedad de primera o sus equivalentes en otras 

clases de tierras en explotación. 

Para los efectos de la equivalencia se comput~ 

r~ una hectSrea de riego por do& de tamporal,-

por cuatro de agostadero de buena calidad y -

por ocho de monte o agostadero en terrenos ár~ 

dos. 
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Se cons~~er~r~ ~simismo, como pequeña propidad 

las superficies que no excedan de doscientas -

hectáreas en terrenos de temporal o de agosta

dero susceptible de cultivo1 de ciento cincuen 

ta cuando las tierras se dediquen al cultivo -

de algod6n, si reciben riego de avenida flu--

vial o por bombeo1 de trescientas, en explota

ción, cuando se destine al cultivo de platano, 

caña de azucar, café, henequ~n, hule, cocotero 

vid, olivo, quina,vainilla, cocoa o Srboles -

frutales. 

Se considerar§ pequeña propiedad ganadera la -

que no exceda de la superficie necesaria para

mantener hasta quinientas cabezas de ganado m~ 

yor o su equivalente en ganado menor, en los -

t~rminos que fije la Ley, de acuerdo con la ca 

pacidad forrajera de los terrenos." ••• 

Asimismo la fracci$n citada establece que la -

pequeña propiedad agricola o ganadera en explotación, en 

ningGn caso se podr! afectar, lo anterior.queda ratific~ 

do con lo expuesto en el p6rrafo tercero del articulo 27 

constitucional que señala: 

" ••• LOs núcleos de población que carezcan de -

tierras y aguas o no las tengan en cantidad su 
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fic~ente para ¡as pece~idades de su poblacidn~ 

tendran derecho a que se ~es dote de ellas to

-m4ndolas de las propiedades inmediatas, respe

tando siempre la pequeña propiedad agr!cola en 

exp1otaci6n." ••• 

Es decir que la pe~ueña propiedad no puede ser 

afectada para fines de dotaci6n o ampliación ejidal, por 

lo que en consecuencia la pequeña propiedad que no reba

se los limites establecidos por la fracci6n XV citada, -

ratificados por el art!~ulo 249 de la Ley Federal de Re

forma Agraria ser!n inafectables, estando facultados los 

propietarios o poseedores de predios rusticos que confo! 

me a la Ley serán inafectables en la· extenci6n que seña

la, tienen derecho a obtener la declaración de inafecta-

bilidad y la expedici6n del Certificado correspondiente

en los t~rminos de los art!culos 257 y 354 de la Ley, df 
cho Certificado podr~ ser como ya mencionamos agr1cola -

ganadero o agropecuario, . 

Por otra parte el ültimo p4rrafo de la frac---

ci6n x:v del articulo 27 Constitucional establece: 

" ••• cuando debido a obras de riego, drenaje o

cualquiera otras ejecutadas por los dueños o -

poseedores de una pequeña propiedad a la que -
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se le haya expedido certificado de inafectabi

lidad, se mejore la calidad de sus tierras pa

ra la explotación agrícola o ganadera de que -

se trate, tal propiedad no podr~ ser objeto de 

afectaciones agrarias aun cuando, en virtud de 

la mejor!a obtenida, se rebasen los maximos se 

ñalados por esta fracci6n siempre que se reú-

nan los requisitos que fije la Ley." 

Este parrafo se encuentra regulado por el art! 

culo 256 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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I.4. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL CERTI

FICADO DE INAFECTABILIDAD 

Antes de proceder a analizar el Procedimiento

para el otorgamiento del Certificado de Inafectabilidad, 

señalaremos los Bienes Inafectables: 

TIERRAS AGRICOLAS INAFECTABLES.- A partir de -

las reformas constitucionales del 30 de diciembre de ,-

1946, prtblicadas en el "Diario Oficial" de la Federación 

del 12 de febrero de 1947, en la fracci6n XV del artícu

lo 27 Constitucional, se consideró pequeña propiedad a-

gr!cola, por su extensión la que no exeda de 100 hectá-

reas de riego o humedad de primera calidad o sus equiva

lentes en otras clases de tierras en explotación. Para -

los efectos de la equivalencia se computar~ una hectárea 

de riego por dos de temporal; por cuatro de agostadero -

de buena calidad y por ocho de monte o de agostaderó en

terrenos áridos. 

Se considera pequeña propiedad agr!cola por su 

extensión en relación con su cultivo "las superficies 

que no exedan de 200 hectáreas en terrenos de temporal o 

de agostadero susceptibles de cultivo; de 150 cuando las 

tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben --
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riego de avenida fluvial o por bombeo; de 300, en explo

taci6n, cuando se destinen al cultivo de platano, caña -

de azucar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo,-

quina, vainilla, cacao o árboles frutales." 

Las anteriores reformas constitucionales pasa

ron a formar parte del Código Agrario de 1942 (artículos 

104 y siguientes), mediante Decreto del 30 de diciembre

de 1949, pablicado en el "Diario Oficial" de la Federa-

ciOn del 23 de enero de 1950~ asimismo formaron parte 

del Reglamento de Inafectabilidad Agricola y Ganadero 

del 23 de septiembre de 1948 pablicado en el "Diario Of! 

cial" de la Federación del 9 de octubre de ese año. En -

rl artículo 5 de este reglamento, se explico como debe-

rian computarse las diversas calidades de tierras y, al

efecto se señalo que: 

"I. Se considerarán corno tierras de riego aque

llas que en virtud de obras artificiales dis-

pongan de aguas suficientes para sostener, de

modo permanente, los cultivos propios de cada

regiOn, con independencia de la precipitaci6n

pluvial. 

II. Se considerarán como tierras de humedad a

quellas que, por las condiciones hidrol6gicas

del subsuelo y metereológicas de la región, su 
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ministren a las plantas hwnedad suficiente p~ .. 
ra el desarrollo de los cultivos con indepen-

dencia del riego y de las lluvias¡ 

III. Tierras de temporal son aquellas en que

la humedad necesaria para que las plantas cu! 

tivadas desarrollen su ciclo vegetativo, pro

venga directa y exclusivamente de la precipi

tación pluvial; 

IV. Son tierras susceptibles de cultivo las -

que no estando dedicadas a ese objeto, ofrez-

can condiciones apropiadas para hacer costea

ble su explotaci6n agr1cola. Las tierras de -

monte o agostadero que se encuentren en este-

caso serán equivalentes a las de temporal; 

V. Se considerarán cerno de agostadero las ti! 

rras en que se producen en forma espontánea-

plantas forrajeras o vegetación silvestre cu

yos retoños pueden servir de alimentación al

ganado. La circunstancia de que la producción 

forrajera sea reforzada con la siembra de Pª! 

tos, no las excluye de la clase de agostade-

ros. Son de buena calidad las tierras de ago! 

taderos cuya capacidad forrajera o superficie 

necesaria para el sostenimiento de una cabeza 
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de ganado mayor, no exceda de diez hect4reas. 

Los agostaderos en terrenos aridos son aque--

1 los en donde son necesarias más de diez hec

táreas para el sostenimiento de una cabeza de 

ganado mayor." 

La L. F. R. A. de 1971 reitera las superfi--

cies señaladas en la Constitución como pequeña propiedad, 

en relación con su superficie y su calidad, pero añade -

innovadora.mente que para conservar la calidad de inafec

table, la propiedad agr!cola o ganadera no podr~ perman~ 

cer sin explotación por m!s de dos años consecutivos, a

menos que existan causas de fuerza mayor que lo impidan

transitoriamente, ya sea en forma parcial o total (arti

culo 251) • 

La propia constituci6n expresa que si en una

pequeña propiedad agr1cola, que ya ha obtenido su certi

ficado de inafectabilidad correspondiente, se hicieren -

obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas

por el propietario para mejorar la calidad de las tie--

rras, dicha mejor!a no dará lugar a la reclasificación -

de tierras para afectación agraria aunque la propiedad -

de que se trate rebase el m~imo de la pequeña propiedad 
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cuyas medidas se señalaron anteriormente. El art!culo 256 

de la Ley Federal de Reforma Agraria, de 1971 (cuyo ante

cedente es el art!cu~o 110, del Código Agrario de 1942),

señala el procedimiento para dar tr~ite a ~stos cambias

en la calidad de las tierras siendo necesarios los avisos 

de iniciación y terminaci611 de las obras y la anotaciOn -

del cambio obtenido en el Registro Agrario Nacional. 

TIERRAS GANADERAS INAFECTABLES.- A trav~s de -

las reformas constitucionales al articulo 27, pormenoriz~ 

do en el inciso anterior y asimismo las señaladas para el 

COdigo Agrario de 1942, tambi~n se señalo que deb!a ente~ 

derse por pequeña propiedad ganadera, la cual es "La que 

no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta-

500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado 

menor, en los términos que fije la Ley, de acuerdo con la 

capacidad forrajera de los terrenos." 

El Reglamento de Inafectabilidad Agr!cola y 

Ganadera (1948), en su articulo 5, fracción V, párrafo 

tercero, señaló que "para la determinaciOn de la capaci-

dad forrajera de las tierras de agostadero, se estima que 

la superficie necesaria para una cabeza de ganado vacuno

es la misma que se necesita para alimentar 5 cabezas de -

ganado menor." En relación a cuales son las tierras de --
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agostadero, nos remitimos a lo señalado en el inciso que 

antecede. 

La Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, en 

su articulo 249, fracción IV, repitió la definición con! 

titucional de lo que es una pequeña propiedad ganadera -

como aquella suficiente para sostener hasta 500 cabezas

de ganado; en su articulo 260 complementó el concepto de 

lo que se debe entender por terreno de agostadero; e in

trodujo la innovación de que fuera la Delegación Agraria 

la que señalara el coeficiente de agostadero (articulo --

259), señalamiento ya modificado. 

El 22 de agosto de 1978 (O.O.F., agosto 30 de 

1978), se expidió el Reglamento para la determinación de 

los coeficientes de agostadero, ordenamiento reglamenta

rio de los artículos 225 y 259 de la Ley Federal de Re-

forma Agraria de 1971. La secretaria de Agricultura y R! 

cursos Hidraalicos, llevará a cabo los estudios necesa-

rios en todo el territorio de la Rep6blica, que publica

rá en memorias¡ una vez publicados éstos resGmenes, se-

rán obligatorios esos coeficientes regionales, la capac! 

dad de los medios se determinar~ en su estado natural; -

en cada Entidad Federativa se instal6 un Comité Estatal 

de apoyo a los programas para la determinaci6n de coef1-
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cientes de agostadero, los que emitirán sus opiniones que 

harán del conocimiento de la S.A.R.H., para que ésta re-

suelva en definitivo para determinar un coeficiente pre-

dial. 

Al igual que la pequeña propiedad agr1cola, -

cuando en una pequeña propiedad ganadera a la cual se ha

expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la ca

lidad de las tierras para la explotación ganadera, median 

te obras ejecutadas por el propietario de la tierra, el -

cambio en la calidad de las tierras no podrá ser objeto -

de reclasif icaciOn para el efecto de afectaciones agra·-~ 

rias, aunque se rebasen los máximos de pequeña propiedad

ganadera señalados por la Constitución. 

El procedimiento para tramitar el cambio de ca 

lidad en las inafectabilidades ganaderas, es el mismo que 

el anteriormente señalado para las inafectabilidades agrf 

colas (articulo 256 de la L.F.R.A.). 

TIERRAS AGROPECUARIAS INAFECTABLES.- A fin de

incrementar la ganader!a intensiva, la Ley Federal de Re

forma Agraria, en su art!culo 258 introduce una nueva ina 

fectabilidad, denominada agropecuaria y que consiste en -

que dentro de los predios ganaderos se siembren los forra 
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jes que ha de consumir el ganado; a tal efecto, el Acuer

do de Inafectabilidad señalara la superficie destinada al 

aprovechamiento agr!cola forrajero y determinara también

la superficie que se destinar~ a fines ganaderos. Para 

tal efecto se ha expedido el Reglamento de fecha 11 de 

septiembre de 1973, publicado en el "Diario Oficial" de -

la FederaciOn el 21 del mismo mes } año. 

AGUAS INAFECTABLES.- El articulo 262 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria (cuyo antecedente es el artícu 

lo 111, del COdigo Agrario de 1942}, señala que no se in

cluirán en las dotaciones: 

a) Las presas y vasos de almacenamiento¡ 

b) Las obras de derivaci6n, tales corno presas, 

vertederos, bocatomas, obras limitadoras,-

etc. ¡ 

c} Las obras de conducci6n tales como taneles, 

canales, acueductos, tubertas, etc.; 

d) Las galerías filtrantes; 

e} Las obras de mejoramiento de manantiales; 

f) Las instalaciones de bombas y 

g) Los pozos siempre que est~n prestando servi 

cios a la finca afectable, 
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Asimismo son inafectables (art~culo 264 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria,cuyo antecedente es el ar 

t!culo 113, Codigo Agrario de 1942): 

"I. Los aprovechamientos que se destinen a ~

usos pQblicos y dom~sticosi 

II. Las dotaciones y restituciones de aguas -

concedidas por resoluci6n presidencial; 

III. Los aprovechamientos otorgados a la pro

piedad inafectable en explotación; 

VV. Las aguas procedentes de plantas de bom-

beo en la inteligencia de que las concesiones 

respectivas s! podrán ser afectadas en los -

t~rminos que establecen el art!culo 233 y de

mas preceptos correlativos; 

V. Las aguas destinadas al abastecimiento de

ferrocarriles y demás sistemas de transporte, 

cuando 110 haya otra fuente de abastecimiento

econ6mico utilizable para los mismos y, 

VI. Las aguas destinadas a usos industriales

º a generaci6n de fuerza motriz, en el volu-~ 

men indispensable para la existencia de las -

industrias que abastezcan, segan opini6n de -

la Secretaria de Comercio y Fomento Indus- -

tria! y de la Secretar!a de la Reforma Agra-

ria. u 
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Para excluirse de afectaciones agrarias a las 

obras citadas es indispensable que se destinen a regar -

tierras que no formen parte de un ejido o que sirvan pa

ra regar tanto las tierras afectadas c6mo las que queden 

en poder de los propietarios; a dichas obras se les señ! 

lará su zona de protecciOn y soportarán las servidumbres 

de uso y paso que sean indispensables; 

OBRAS INAFECTABLES.- Son obras inafectables ~ 

los edificios de cualquier naturaleza, siempre que no e~ 

tén abandonados o presten servicios a la finca afectada; 

y las cercas de alambre instaladas en terreno's dotados -

cuando pertenezcan a los arrendatarios, medieros, etc.;

as! como las cercas que limiten los edificios no afecta

dos o que ser4n respetados por ambas partes (art!culo --

262, fracciones I y !II de la Ley Federal de Refonna - -

Agraria, cuyo antecedente es el art!culo 111 del Código

Aqrario de 1942) • 

Se ha hecho mención de los bienes inafecta- -

bles por lo que a continuaciOn explicamos el Procedimien 

to para otorgar el Certificado de !nafectabilidad, mismo 

que se lleva a cabo conforme a lo siguiente: 
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A.- El propietario de un predio que se encuen

tre dentro de las medidas anteriores, señaladqs para una

pequeña propiedad, podran solicitar la expedición del Cer 

tificado de Inafectabilidad correspondiente. Esta solici

tud se hara ante el c. Delegado Agrario, representante de 

la Secretar!a de la Reforma Agraria en la Entidad Federa

tiva de que se trata, (Art. 354 L.F.R.A.), esta solicitud 

deber4 ser por triplicado (Art. 21 del Reglamento de Ina

fectabilidad Agr!cola y Ganadera). Los datos y documentos 

que deberá contener y acompañar a la solicitud son los si 

guientes (Arts. 21 y 22 del R.I.A.G.): 

a) Nombre completo, nacionalidad y domicilio. 

b) Nombre del predio, su ubicación, superficie 

total ••• 

e) 

d) 

e) 

Información de si el predio proviene de al-

gun fraccionamiento o si es pequeña propie-

dad de origen ••• 

Explotación a que se dedica el predio. 

En el caso de que el predio sea un exceden-

te de alguna afectación provisional o def i

nitiva, información respecto de los pobla-

dos que lo hayan ~fectado. 

f) Original, o copia certificada y dos copias

sirnples de los documentos que acrediten al-

• 
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solicitante, cuando se trate de represen-

tante del propietario, 

g) Original o copia certificada del t!tulo de

propiedad o de las constancias de posesión, 

más dos copias simples. 

h) Tratándose de propietarios extranjeros, co

pias certificadas de la tarjeta de registro 

y de la autorización para adquirir tierras

m4s dos copias simples de dichos documentos. 

i) Original y dos o tres copias del plano del -

predio, 

B.- El Delegado Agrario dará entrada a la soli 

citud, instaurando el expediente, y enviará aviso de in! 

ciaciOn a la Dirección de PlaneaciOn con copias para el -

Vocal Consultivo, para la Direcci6n de Inafectabilidad -

Agraria, para la Comisión Agraria Mixta y para el solici

tante (Art, 23 R.I.A.G.). 

c.- El Delegado Agrario dentro de los diez --

d!as siguientes mandard inspeccionar el predio para el -

efecto de comprobar la veracidad de las pruebas aportadas 

y especialmente la circunstancia de que la propiedad se -

encuentra en explotación (Arta. 354 L.F.R.A. y 24 del R.

I.A.G.). 



74 

D.- Transcurrido el plazo anterior, el Delega

do Agrario, citará a los nacleos agrarios ubicados dentro 

del radio legal de afectación (7 Kms. Art. 203 L.F.R.A.), 

y a los propietarios colindantes de la finca, para que en~ 

un plazo de 20 dias expongan lo que a su derecho convenga 

(Art. 354 L.F.R.A.). 

E.- Con los documentos y alegatos presentados

en el plazo indicado el Delegado Agrario, formará un exp~ 

diente que remitirá con su opiniOn, a la Secretaria de la 

Reforma Agraria, dentro de los quince dias siguientes ~-

(Art. 354 L.F.R.A.). 

F.- La Secretar!a de la Reforma Agraria se cer 

ciorar4 de que el solicitante no tiene inscrita en el Re

gistro Agrario Nacional la propiedad de otros terrenos 

que, sumados a aquellos cuya inafectabilidad solicita, re 

basen la extensi6n de la pequeña propiedad (Art. 353 L.F. 

R.A.) • 

G.- La Secretaria de la Reforma Agraria revi·s~ 

rá el expediente y con base en los documentos que obran -

en el, lo turnará al cuerpo consultivo Agrario (Art. 353-

L.F .R.A.). 
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H.- El cuerpo Consultivo Agrario debe elaborar 

en el término de 30 dias su dictámen para que sea someti

do a la consideración del Presidente de la RepGblica (Art. 

353 L.F .R.A.) • 

I.- En caso de que el Presidente de la Reptíbl.f. 

ca considere favorable el dictfunen del cuerpo Consultivo

Agrario ordenará que se publique en el "Diario Oficial" -

de la Federaci6n y en el peri6dico oficial de la entidad

que corresponda y se inscribirá además en el Registro --

Agrario Nacional (Art. 353 L.F.R.A.). 

Toda vez que por decreto publicado en el "Dia

rio Oficial" de la FederaciOn de fecha 17 de enero de ---

1984, se reformaron y adicionaron diversos art!culos de -

la Ley Federal d~ Reforma Agraria entre los cuales se en

cuentra el articulo 353, éste procedimiento fué modifica

do ya que ahora será el titular de la Secretaria de la Re 

forma Agraria quien revisará el expediente y quien deter

minará sobre la expedici6n del Certificado de Inafectabi

lidad, ordenando su inscripci6n en el Registro Agrario N_! 

cional, es decir será el Secretario quien revisará el ex

pediente sin que se tenga que enviar al cuerpo Consultivo 

Agrario para que elabore dictámen y lo turne al Presidente 
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de la RepGblica para su aprobación y publicación respect! 

va, la reforma al citado art!culo se encuentra relaciona

da con la adición de la f racciOn XX al articulo 10 de la

Ley Federal de Reforma Agraria, que señala como una atri

buciOn del secretario la de expedir y cancelar los certi

ficados de inafectabilidad. 
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CAPJ;TULO II 

CAUSALES DE NULIDAD Y CANCELACION 

II.1. REGIMEN DE PROPIEDAD DE LOS BIENES

EJIDALES Y COMUNALES. 

Para proceder a exponer el r~gimen de propie-

dad de los bienes ejidales y comunales haremos una breve 

exposici6n de lo que es el ejido: 

Presentar una idea de lo que es el ejido es t~ 

rea dificil generalmente las leyes no lo han definido, -

ni los tratadistas tampoco, y resulta que su concepto ha 

sido y es un concepto dinlimieo, tan dinlimico como lo es

el precepto Constitucional en el cual se funda. En efec

to el articulo 27 Constitucional establece instituciones 

la pequeña propiedad (frac. XV), las comunidades (frac.

VII), y el ejido (frac. X), que se han ido moldeando 

en nuestro transcurrir hist6rico, de acuerdo con las mo 

dalidades que ha ido dictando el inter~s público1 y el -

interés público, en México ha marcado un derrotero eji-

dal que parti6 en 1915 del simple reparto de la tierra -

como etapa inicial y arranque de nuestra Reforma Agraria, 

etapa que se fu~ acoplando con otras al paso de los años 

transcurridos, de tal manera que actualmente el ejido i~ 
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Plica m"cha.s otras acciones gubernamentales y de los pr!:!. 

pios ejidatarios, como el reparto de agua mancomunado a

la tierra, el aprovechamiento de otros recursos natura~

les ejidales, el establecimiento de infraestructura so-

cial y econ6mica, la organizaci6n de los campesinos y -

su producci6n y la industrializacion y comercializaci6n

de sus productos. Tal vez por 6sta causa s6lo la primera 

Ley de Ejidos del 30 de diciembre de 1920 en su articulo 

13, defini6 el ejido como "La tierra dotada a los pue--

blos'' y dicho sistema no volvi6 a repetirse en la legis

laci6n subsecuente. 

El ejido es una instituci6n que se gener6 en -

el M~xico Prehispanico cuando la tribu mexica se asent6-

en Tenochtit1Sn y la tierra se dividi6 en cuatro calpu-

llis, cuya propiedad correspondi6 a cada uno de los cua

tro grandes clanes familiares, cada uno regido por un -

Calpulteteo o dios familiar, núcleos de poblaci6n gober

nados por el Calpulleque o Chimancalli, cabeza o parien

te mayor, quien reparti6 la tierra en parcelas llamadas

Calpulli, a cada cabeza de familia residente del barrio, 

manejando un concepto de propiedad con funci6n social, -

pues el titular del Calpulli debta trabajarlo personal y 

constantemente, siendo amonestado si dejaba de cultivar

su parcela un año y suspendido definitivamente en sus de 
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rechos si la 9,bandonaba mtis de dos años. 

Por Jo expuesto podemos afirmar que el ejido -

tiene su.s antecedentes er\ el Calpulli pues atln conserva

sus normas jurtdicas fundamentales, y lo que es m§s im-

portante, que todo nuestro sistema agrario se gener6 y -

gira alrededor del concepto, consagrado en nuestra Cons

ti tuci6n Vigente, de propiedad con funci6n social porque 

est§ sujeto a las modalidades que dicte el interés pGblf. 

co. 

El ejido implica varios elementos, como son su 

puestos no solo para generar la acci6n, impulsar el pro

cedimiento, sino tambi~n para que el ejido viva y se peE_ 

petúe, corno es la capacidad jurídica agraria relativa al 

elemento humano y la existencia de tierras afectables o

sea el elemento tierra; implica también bienes que lo 

constituyen, un r~gimen de propiedad y uno de explota--

ci6n órganos ejidales para regirse, formas especiales de 

organizaci6n, producción, contrataci6n, adem&s, colate-

ralmente requiere infraestructura social y econ6rnica. 

Para constituir un ejido se requiere que el nú 

cleo de poblaci6n peticionario carezca de tierras y -

·aguas o no las tenga en cantidad suficiente (Art. 195 L'. 

i'a·R.A.);. que tenga capacidad colectiva que se configura

con su núcleo de población compuesto de veinte (Art. 196 
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fracci6~ II a contrario censu y 198 L.F,R.A~) o diez --

(Art. 197 L.F.R.A,) personas capacitadas individualmente, 

capacidad que, a su vez, se determina· cuando un campes~ 

no reúne los requisitos establecidos por el art!culo 200 

de la L.F.R.A, o sea ser mexicano por nacimiento hombre

o mujer mayor de 16 años, o de cualquier otra edad si -

tiene familia a su cargo; residir en el poblado solici-

tante por lo menos seis meses antes de la fecha de la -

presentación de la solicitud del acuerdo que inicia el -

procedimiento de oficio, excepto cuando se trata de soli 

citantes cuyos derechos se dejaron a salvo en una resolu 

ci6n presiQencial, en cuyo expediente ya comprobaron los 

solicitantes su residencia en el poblado de origen; tra

bajar personalmente la tierra como ocupaci6n habitual; -

y no poseer a nombre propio y a titulo de dominio tierra 

en extensión igual o mayor a una unidad de dotaci6n; no

•poseer un capital industrial o comercial mayor de diez -

mil pesos; y no haber sido condenado por sembrar, culti

var o cosechar mariguana, amapola o cualquier otro estu

pefaciente. 

Rellnidos los requisitos anteriores el ndcleo -

de población puede presentar una solicitud, sin mayores

formalidades, excepto el de expresar la acci6n que inte!!_ 

ta y de que sea por escrito (Art. 273 L.F.R.A~). Esta ·s2 
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licitud p~ede referirse a la acoi6n dotatoria (Arts. 

200 y 195 L.F.R,A.), ampliatoria (Art. 197 L.F.R.A.}, de 

nuevo centro de poblaci~n (Art. 199 L.F.R.A.) y todas 

ellas si culminan positivamente constituirán un ejido; -

tambi~n pueden formarse si la acción es restitutoria o -

de reconocimiento de bienes comunales, ·y el •ntlcleo de p~ 

blaci6n opta por el r~gimen ejidal (Arts. 61 y 62 L.F.R. 

A.) • 

Tan importante c6mo la existencia de la capac! 

dad individual y colectiva, es que existan bienes afecta 

bles, q~e deben ser aquellos terrenos cuyos linderos --

sean tocados por un radio de 7 kil6metros y qua legal--

mente resulten afectables, siendo preferentemente las 

tierras de la Federaci6n, de los Estados y Municipios y

las particulares que rebasen el mSximo de inafectabili-

dad, que sean de mejor calidad y más pr6ximaq al núcleo

solicitante (Arts. 203, 204, 205, 209 y 210, en caso de

dotaci6n y ampliaci6n; tratándose de nuevos centros de

poblaci6n ejidal, Arta. 204 y 327; restituci6n, Art. 191; 

y reconocimiento de bienes comunales, Arts. 199 y 356). 

En vista de haber expuesto someramente lo que

es el ejido, señaleremos lo referente al r~gimen de pro

piedad ejidal y comunal: 
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~as tie~ras y aguas, o~dena e~ art!culo 27 --

Constituciona1 pertenecen orig;inadamente a la Naci6n y

luego de establecer ~ste dominio eminente, faculta a ~s

ta, para transmitir sólo el dominio privad.O, ,sin perder

el dominio originario y em;inente, As! se constituye en -

México la propiedad privada, sin limitaciones, respetan

do ese dominio que tiene la Naci6n sujet~ndola a las mo

dalidades que vaya dictando el inter@s pG.blico. S6lo con 

~sta idea como guia podremos deambular por los intrinca

dos senderos de los diversos tipos de tenencia de la tie 

rra, sabiendo que todos tienen el mismo punto de partida, 

y que todos se intercomunican veritariamente. 

La complejidad y dinamismo de nuestro sistema

ha sido interpretado erroneamente y tendenciosamente en

muchás ocasiones. Pero la verdad es, que aunque reconoce 

mos el derecho de propiedad privada, ésta según su fina

lidad, esta frecuentemente sujeta a modalidades civiles; 

y en materia agraria, las tierras ejidales pertenecen 

-aunque con modalidades- al ejido como grupo social y no 

al estado; o sea, que no nos regimos por un sistema de -

nacionalizaci6n total de la tierra, ni de propiedad roma 

nista, sino por un sistema en donde coexisten la propie

dad pablica, la privada y la social, en la cual el Esta

do conserva la propiedad originaria para destinarla al -



83 

fin social, p0b1ica o nacional que se requiera cumplien

do los procedimientos en cada caso. Los derechoº de pro

piedad ejidal son de dos tipos, colectivos e individua-

les. 

DERECHOS DE PROPIEDAD COLECTIVA EJIOAL.- Estos -

derechos que pertenecen y se ejercen por todo el nOcleo

de población ejidal sobre los bienes del ejido están ex

presamente consagrados por el articulo 51 de la Ley Fed~ 

ral de Reforma Agraria, en donde claramente se dispone -

que el ndcleo de población ejidal "es propietario" no -

usufructuario, sino propietario de las tierras y bienes

que una resolución presidencial le señale, aclarando sin 

lugar a dudas el derecho del ejido sobre sus tierras. 

Este sistema no fué claro al principio de nues-~ 

tra Reforma Agraria, pues aunque la circular ntimer.o 19 -

del 21 de marzo de 1917, determinó que "los terrenos que 

constituyen el ejido no son municipales, sino que su do

minio corresponde a los pueblos segdn el articulo 27 de

la Constitución de 1917, y con las limitaciones que las

leyes señalan"¡ la circular nt1mero 34 del 31 de enero de 

1919 dispuso que las Comisiones Agrarias recabarán "una

constancia en la que manifiesten los vecinos su conformi 

dad por escrito en pagar a la NaciOn el valor de los te

rrenos que se le van a dotar"¡ luego la circular 44 del-
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15 de maxzo de 1921 revoco dicha disposioi6n. 

Todav!a la primera Ley de Ejidos del 30 de di,-

ciembre de 1920 en su articulo 39 declaró titubeante que 

"en tanto se expida una Ley que determine la manera de -

hacer el repartimiento de las tierras reivindicadas y o~ 

tenidas de acuerdo con la presente, los pueblos, ranche

r1as, condueñazgos, congregaciones, tribus y dem~s corP2_ 

raciones de poblaciOn, disfrutaran en comunidad las tie

rras que les pertenezcan." 

La circular ndmero 48 del primero de septiembre

de 1921, en su Regla Segunda dispuso que "de acuerdo con 

las Leyes Coloniales relativas y con el art!culo 27 de -

la ConstituciOn Federal, el derecho de propiedad sobre -

los ejidos que las agrupaciones de poblaciOn genéricame!!. 

te llamados pueblos vienen teniendo desde antes de la Re 

voluoi6n, y sobre los que le han sido o les fueron dados 

en virtud de Decreto General del 6 de enero de 1915 y -

del citado artículo 27, corresponde fundamentalmente a -

la NaciOn, representada por el Gobierno Federal pero el

dominio sea el ejercicio efectivo del expresado derecho 

de propiedad sobre los unos y los otros, se considerará

dividido en dos partes que serán el dominio directo, o -

sea el derecho de intervenir en la enajenaciOn que la N! 

ciOn se reserva para evitar que los pueblos los pierdan-
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por contrato, por prescr~pci6n o por cualquier otro t!t~ 

lo, y el dominio ütil, o sea el derecho de usar y disfr~ 

tar de ellos, que dichas agrupaciones tendrán a perpe-

tuidad, conforme a las Leyes Relativas." 

Fué hasta la Ley Reglamentaria sobre repartici6n 

de tierras ejidales y constitución del patrimonio parce

lario ejidal del 19 de diciembre de 1925, cuando con to

da claridad su art!culo 2, dispuso que publicada la reso 

lución presidencial respectiva y expedidos los t1tulos a 

que se refiere el articulo 9 de la Ley de 6 de enero de-

1915, la corporación de población que obtuvo la restitu

ción o dotación, adquirirá la propiedad comunal de los -

bosques, aguas y tierras comprendidas en aquella resolu

ci6n: perc> respecto a las tierras, 6nicamente mientras -

sean repartidas en los términos de la presente Ley. El -

articulo 15 indicó que al hacerse el reparto de las tie

rras en parcelás ejidales, "el adjudicatario tendrá domi 

nio sobre el lote adjudicado, con las limitaciones si--

guientes: I. Ser~n inalienables ••• ", en ~sta forma se -

inici6 el sistema de sostener que tanto el ntlcleo de po

blaci6n como los adjudicatarios de una parcela, tienen -

derecho de propiedad; incluyendo los abutendi, pero suj=. 

to a las modalidades señaladas por las leyes. 

Este sistema se consagr6 definitivamente en el -
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articulo 79 del COdigo Agrario del 22 de marzo de 1934,

cuando concretamente se dispus6 que "a partir de la dilf. 

gencia de posesi6n definitiva, los ejidatarios ser~n pr~ 

pietarios y poseedores en los términos de ~ste c6digo, -

de las tierras y aguas que la resoluci6n conceda." 

.El art!culo 120 del C6digo Agrario de 1940 reite 

r6 la disposición, lo mismo el art!culo 130 del Código -

Agrario de 1942. 

Actualmente el articulo 51 de la Ley Federal de

Reforma Agraria, no solo reiter6 el carScter de propie-

dad de los nGcleos de poblaci6n ejidal sino que expeditO 

la consolidación de sus derechos, pues ya no se requiere 

que se ejecute la resolución presidencial, la cual a ve

ces se difer!a, sino que basta la simple publicaci6n de

la Sentencia agraria, cambio que resultó de considerable 

importancia y muy favorecedor a los ejidatarios, en efe~ 

to, el citado precepto dispone que "a partir de la publ! 

caci6n de la resolución presidencial en el "Diario Ofi-

cial" de la Federación, el nGcleo de población ejidal es 

propietario de las tierras y bienes que en la misma se -

señalen con las modalidades y regulaciones que esta ley 

establece, la ejecuci6n de la resolución otorga al ejido 

propietario el carácter de poseedor, o se le confirma si 

el nGcleo disfrutaba de una posesión provisional." 
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As1 corno la propiedad urbana se comprueba con la 

Escritura Notarial y su plano adjunto, la propiedad ca-

lectiva, ejidal se comprueba con el t!tulo materializado 

en la resolución presidencial definitiva y en apéndice,

el plano proyecto aprobado que servirá para la ejecución; 

~sta idea viene desde la Regla Cuarta de la Circular nG

mero 48 del primero de septiembre de 1921, cuando expre

samente se estableció que las resoluciones presidencia-

les en que se manden restituir o dar en dotaciones tie-

rras a las agrupaciones-pueblos, se considerará como t!

tulos comunales para el efecto de que sirvan en coman p~ 

ra amparar y defender la extensi6n total que ·las mismas

resoluciones comprendan, sin perjuicio de que dentro de

esa extensi6n, y al amparo del t!tulo en general, los -

porcioneros favorecidos con parcelas en los respectivos

repartos puedan adquirir, tener y transmitir los dere--

chos que expresan las reglas que siguen. La Ley de Dota

ciones y Restituciones de Tierras del 23 de abril de ---

1927, en su art!culo 179 dispuso que "las resoluciones -

presidenciales que conceden dotaci6n o restituci6n de -

tierras o aguas, se inscribirán, como t1tulos de propie

dad en los Registros correspondientes." 

Aün antes de consolidarse el derecho de propia-

dad de un ejido con su t1tulo, la resoluci6n presidencial 
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definitiva, el nficleo de poblaci6n tiene derechos de po

seedor, ya que el articulo 300 de la Ley Federal de Re-

forma Agraria, dispone que "a partir de la diligencia de 

posesión provisinal se tendrá al nQcleo de población ej! 

dal, para todos los efectos legales, como legitimo po--

seedor de las tierras, bosques y aguas concedidos por el 

mandamiento, y con personalidad jurídica para disfrutar

de todas las garant1as econ6micas y sociales que esta -

Ley establece, as1 como para contratar el crédito de --

avio respectivo", y el artículo 163 dispone que los eji

dos constituidos por mandamiento de los Ejecutivos Loca

les, están capacitados para obtener créditos de avio a -

partir de la diligencia de posesi6n provisional. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL EJIDAL.- No so

lamente el derecho colectivo de propiedad del núcleo de

poblaci6n ejidal sobre los bienes ejidales está perfect~ 

mente consagrado en la Ley, sino tarnbi~n el derecho ind! 

vidual de propiedad del ejidatario a quien es adjudicada 

una parcela en el régimen de explotación individual, --

pues como señalamos anteriormente este sistema se inició 

en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria sobre reparti

ción de tierras ejidales del 19 de diciembre de 1925, y

se repitió con menos variantes, en el articulo 135 del -
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C6digo Agrario de 1934, el art!culo 128 del Código Agra

rio de 19'40, el acuerdo del 29 de enero de 1941 y 101;1 a::_ 

t!culos 15 y 152 del C6digo Agrario de 1942. Actualmente 

el articulo 66 de la Ley Federal de Reforma Agraria. ex

presamente dispuso que "a partir del fraccionamiento de

las tierras de labor, los derechos y obligaciones ejida

les sobre ~stas pasarán, con las limitaciones que ésta -

Ley establece, a los ejidatarios en cuyo favor se adjud! 

quen las parcelas." 

En los derechos ejidales individuales también se 

respeta, no sOlo el derecho otorgado por la resoluci6n -

presidencial que menciona el nombre del adjudicatario, -

sino también se respeta la posesi6n, porque al fraccio-

narse las tierras del ejido, la adjudicaci~n individual

de la parcela se har~ en favor del ejidatario que legal

mente haya explotado la superficie y sólo que este caso

na se d~, la distribuciOn se hara por sorteo (Arts. 73 y 

72 fracciones III y IV de la L.F.R.A,). 

Estos derechos individuales de propiedad ejidal

se acreditan con un certificado de derechos agrarios que 

amparará las tierras (Art, 69 L.F.R.A.), y las aguas 

(Art. 230 L.F.R.A.), 
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.II.2. AR'r:J:CUtOS 52; 53 'I 54 DE LA LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

Ya vinlos en el inciso anter~or de @ste cap!tulo• 

que los derechos de propiedad ejidal, conforme a lo seña 

lado por el art!culo 51 de la Ley Federal de Reforma --

Agraria se ejercen por todo el nacleode poblaci6n, es de 

cir es propietario de las tierras y bienes que una reso

luciOn presidencial le determina, en tal virtud tratare

mos de explicar la naturaleza jur1dica de los derechos -

de propiedad ejidal. 

ARTICULO 52• 1DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

~Los derechos ·que sobre bienes agrarios·ádquieren 

los nGcleos de póbláoi6n serán inalienables, im

prescriptibles, inembargables e instransmisibles 

y por tanto no podr&n en ningan caso ni en forma 

alguna, enajenarse, cederse, transmitirse, arren 

darse, hipotecarse o grabarse, en todo o en par

te. Seran inexistentes las operaciones, actos o

contratos que se hayan ejecutado o que se prete~ 

dan llevar a cabo en contravención de éste pre-

capto. 

Las tierras cultivables que de acuerdo con la -

Ley puedan ser objeto de adjudicaci6n indivi---
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dual entre lo~ miembros del ejido, en ningOn mo~ 

mento dejartin de ser propieda.ddel n6cleo de po

blación ej.idal. El aprovechamiento individual,-

cuando exista, terminará al resolverse, de acuer 

do con la Ley, que la explotación debe ser colee 

tiva en beneficio de todos los integrantes del -

ejido y renacerá cuando ~sta termine. 

Las unidades de dotaci6n y solares que hayan pe~ 

tenecido a ejidatarios y resulten vacantes por -

ausencia de herederos o sucesor legal, quedar4n

a disposición del n6cleo de población correspon

diente. 

Este art!culo es aplicable a los bienes que per

tenecen a los nGcleos de población que de hecho

º por derecho guarden el estado comunal." 

Este precepto reafirma la tesis de que el núcleo 

d~ poblaci6n ejidal es el propietario de los bienes ejida

les, pues señala que aunque las tierras cultivables se --

fraccionen en parcelas de explotación individual y sean ob 

jeto de la adjudicaci6n entre los miembros del ejido en 

ningan momento dejar~n de ser propiedad del ndcleo de po-

blac iOn y que las unidades de dotación y solares que han -

pertenecido a ejidatarios y resulten vacantes por ausencia 

de heredero o sucesor legal quedando a disposición del nú-
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. cleo de poblac$.6n. correspondiente siendo la Asamblea Ge

neral quien decidirá su adjudicación, o sea si el titu-

lar de una parcela o unidad de dotaciOn fallece o pierde 

sus derechos y no hay quien lo suceda en los miSll\os, la

propiedad de dicha unidad o parcela vuelve a la propie-

dad colectiva que el nttcleo ejidal tiene sobre los bie-

nes del ejido. 

ANTECEDENTE: Los primeros antecedentes de la na

turaleza jur!dica de los derechos agrarios se encuentran 

en el articulo 2o. de la Ley Reglamentaria sobre Repar

ticiOn de Tierras Ejidales, del 19 de diciembre de 1925-

y el Decreto del 16 de julio de 1925, articulo 80. En el 

art!culo 15, fracci6n IV, de la citada Ley tambi~n se en 

cuentra el antecedente de que· las parcelas sobre las cua 

les no haya heredero volverán a propiedad del n6cleo ej! 

datario, e igualmente en la Circular ntimero 48 de lo, de 

septiembre de 1921, regla 37. 

Asimismo los diversos cOdiqos que antecedieron a 

la Ley Federal de la Reforma Agraria también contempla-

ron lo señalado en el articulo 52 con diversas modifica

c!ones y ast tenemos: 

El articulo 177 del COdigo Agrario de 1934, est! 

bleciO que "serAn imprescriptibles e inalienables los de 
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rechos sobra los bienes agrarios que adc;t.uieran los nrt--

cleos de poblaciOn, y por tanto, no podrání en ningan e~ 

so, ni en forma alguna, cederse, traspasarse, arrendarse 

hipotecarse o enajenarse, en todo o en parte, siendo ine 

xistentes las operaciones, actos o contratos que se ha-

yan ejecutado." 

El articulo 121 del COdigo Agrario de 1940 repi

tiO las declaraciones de su antecesor adicion!ndole sola 

mente el carácter de "inembargables e intransmisibles. 11 

El art!culo 138 del Código Agrario de 1942, con

tinu6 las dispoaiciones al tenor de los artículos ante-

riores estableci~ndose el mismo régimen para los bienes

ej idales y para los comunales. 

El articulo 52 de la Ley Federal de Reforma Agr~ 

ria de 1971, continu6 sosteniendo que los bienes agra--

rios son inalienables, imprescriptibles, inembargables e 

intransmisibles, que los actos o contratos que se efec-

tQen en contravenci6n del precepto invocado ser~n inexis 

tentes y asimismo serA aplicable a los bienes que perte

necen a los nficleos de poblaci6n que de hécho o por dere 

cho guarden el estado comunal. 

Como puede observarse el esp1ritu del art!culo -

52, no solo se concretó a la naturaleza jur!dica de los

bienes agrarios ~ara la defensa de los ejidatarios, sino 
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que se d~seño l~ ~anci6n a ~os infractores que pretendi~ 

ron violar dicho r~gfrnen sei\a.'-ando que dichos actos se--

r1an la moda legal en materta aqraria al declararlos ine 

xistentes. 

RIA. 

ARTICULO 5 3 DE LA LEY !"'EDERAL DE REFO!'PA AGP.A-

"Son inexistentes todos los actos de particul~ 

res y todas las resoluciones, acuerdos,decre-

tos, leyes o cua1esqu1era actos de las autori

dades municipales, de los estados o federales

ast como los de las autoridades judiciales, f~ 

derales o del orden coml'.in que hayan tenido o -

tengan por consecuencia privar total o parcia! 

mente de sus derechos agrarios a los n~cleos -

de poblaci6n, en contravenci6n a lo dispuesto

por esta Ley." 

Este numeral ratifica la naturaleza jur1dica -

de los derechos ejidales del n1lcleo e.e poblacil5n al pre

veer la inexistencia de los actos de particulares y reso 

luciones o actos ~e autoridades que tengan como fin pri

var total o parcialmente de sus derechos agrarios a los

n6c leos de población, siendo que la Ley Federal d~ P.efor 

ma Agraria en su articulo 85 señala las causas por las -
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cuales el Ejidatario o Comunero perderá sus derechos so

bre la unidad de dotación y en general los que tenga co

mo miembro de su nacleo de poblaciOn ejidal o comunal. 

ANTECEDENTES: En la Ley Reglamentaria sobre el 

Patrimonio parcelario ejidal, de 19 de diciembre de 1925 

se encuentran los primeros antecedentes de este articulo 

posteriormente el Articulo 117 del Código Agrario de - -

1934, del cual ya hicimos referencia previó la inexiste~ 

cia de las operaciones, actos o contratos que se hubie-

ren ejecutado. 

El Artículo 139 del Código Agrario de 1942, -

que es el antecedente inmediato del Articulo que se tra

ta, mcdifica el texto del primer p~rrafo, del Artículo -

122 del Código Agrario de 1940, ya que declara la inexis 

tencia en lugar de la nulidad de pleno derecho, ya que -

es mas exacto hablar de inexistencia, porque el objeto -

en que recae el acto jurídico está fuera del comercio. 

De las anteriores consideraciones vemos que la 

Ley Federal de Reforma Agraria, establece la inexisten-

cia en func16n del inter~s pGblico cuando se afectan in

tereses colectivos, a los cuales proteje en contra de i~ 

teresas individuales presentando la teor1a de la invali

dez del acto jur1dico y declara textualmente que los ac-
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to~ ejec~t~dos en contravención a los lineamientos en -

ella establecidos son inexistentes, en lugar de nulos. 

En relación a la nulidad e inexistencia de los 

actos, transcribimos las opiniones que han emitido algu

nos juristas al respecto: 

Hugo Alsina doctrinalmente diferenci~ el acto

nulo del inexistente al decir: "el concepto de acto nulo 

difiere del acto inexistente, en que mientras este no re 

quiere de pronunciamient~ judicial para evitar sus efec

tos, en aquel es necesario que se declare la nulidad pa

ra evitar que los produzca y para hacer desaparecer los

producidos ••• , el principal efecto de la nulidad es pri

var al acto de su eficacia jurtdica ••• "~5 

Salvador Pugliati, respecto a la inexistencia

dice "que el negocio jur1dico inexistente lo,es de IPSO, 

IURE, sin necesidad de declaraci6n judicial. .. 55 

Rafael Rojina Villegas, nos dice "que no es me 

nester litigar para obtener la declaraci6n de inexisten

cia porque está no se declara judicialmente pero si exi! 

te disputa y controversia al hacer necesaria la interve~ 

ci6n del juez." 57 

En lo particular, consideramos que la inexis-

tencia en materia agraria debe tenerse por tal, simple y 
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sencillamente porque as1 lo declara la Ley, que es fede

ral y que atiende el interes pllblico y social, por lo -

tanto para ~ste caso bastará la simple declaraci6n efec• 

tuada por el titular de la dependencia que constitucio-• 

nalmente es la encargada de aplicar las Leyes Agrarias. 

RIA. 

ARTICULO 54 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRA-

"Se exceptúa de las disposiciones contenidas -

en los artfculos anteriores los actos a que se 

refieren los artículos 63, 71, 87, 93 y 109 y

en general todos aquellos expresamente autori

zados por esta Ley." 

Como ya vimos los art!culos anteriores señalan 

los actos o contratos que los :nficleos de poblaci6n no -

pueden realizar en relaci6n a sus derechos agrarios mis

mos que ser~n inexistentes asi como l~s encaminados a -

privarlos de estos derechos, pero por otra parte y en ra 

z6n del interes social en este articulo la Ley exceptua

les casos en que se podran realizar actos o contratos -

con el fin de crear mayores beneficios al n6cleo de po-

blaci6n, asimismo los casos en que podrgn suspenderse -

los derechos agrarios cuando se contravengan disposicio

nes de la Ley. 
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II.3. CJ\USAIJ:S DE ~CJ::LACIO~. 

En el cap1tu:Lo anterior, ya señalamos el pro·c! 

dimiento para el otorgamiento del Certificado de Inafec

tabilidad, asimismo señalamos que la Pequeña Propiedad -

no puede ser afectada para fines de dotaci6n y amplia--

c16n ejidal siempre y cuando este en explotaci6n, ahora

pasaremos a tratar lo relacionado a la cancelaci6n y nu

lidad <El Certificado, contemplado en los artículos 418 y 

41_9 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

II.3.l. ARTICULO 418 DE LA LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA. 

"ART. 418.- Los certificados de inafectabili-

dad legalmente expedidos podrán ser cancelados 

cuando: 

I. El titular de un certificado de inafectabi

lidad agrícola, ganadera o agropecuaria, ad--

quiera extenciones que, sumadas a las que amp~ 

ra el certificado,rebasen la superficie señal~ 

da como rnaximo inafectable, de acuerdo con las 

equivalencias del artículo 250; 

II. El predio no se explote durante dos años 

consecutivos, salvo que medien causas de fuer-
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za mayor; 

III. Tratándose de inafectabilidad ganadera o-· 

agropecuaria, dedique la propiedad a un fin 

distinto del señalado en el certificado7 y 

IV. En los dem!s caRos que esta Ley señale." 

Este articulo estableci6 un procedimiento para 

nulificar y cancelar Certificados de Inafectabilidad, y

menciona tres causales concretas, dejando las posibilid! 

des abiertas para otros casos, conforme a la fracci6n IV 

los cuales pueden ser: 

a) Cuando el titular de un certificado rebase

la superficie mrucima considerada como propiedad inafect!_ 

ble, de conformidad a lo expresado en el art!culo 27 de

nuestra Constitución Federal, siempre que se este a lo -

fijado por la Ley. En este caso la Ley federal de Refor

ma Agraria en sus articulas 256 y 258, regula la aplica

ci6n del artículo 27 en su parte conducente. 

b) En el caso de que el predio no se explote -

durante dos años consecutivos por causas imputables al -

titular del certificado, lo anterior se encuentra previ~ 

to por el artículo 251 de la Ley, encontrandose con la -

salvedad de que no se hará efectiva a menos que existan

causas de fuerza mayor que lo impidan transitoriamente -

ya sea parcial o totalmente. 



100 

c) U~a tercera causa se confi~ra cuando la -

propiedad inafectable, por una causa especifica, se des

tin6 a un fin distinto, por ejemplo que una inafectabil! 

dad ganadera se dedique a fin forestable, esta configur~ 

ci6n la podemos encontrar en el articulo 261 de la Il:!y -

en cita. 

d) Por ultimo podemos considerar como cuarta -

causa la contenida en el art1culo 257 de la mencionada -

Ley, que es cuando el titular del Certificado de rnafec

tabilidad, induzca, permita o personalmente siembre o -

cultive en su predio mariguana, amapola o cualquier otro 

estupefaciente. 

Conforme al articulo 418, mencionado la peque

ña propiedad agr!cola, ganadera o agropecuaria que tenga 

o llegue a obtener Certificado de Inafectabilidad, el -

mismo solo podr~ ser nulificado o cancelado por las cau- ' 

sales en el precepto citado, siendo indispensable que se 

realice el procedimiento consiqnado en el articulo si--

guiente que se analizar&. 
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II.3,2 ARTiéu~o 419 D~ -,..;... LEY ~DERA.L DE_ 

REFORMA AGRARIA, 

"ART. 419.- La Secretar!a de la Reforma Agra-

ria cuando tome conocimiento de alguna o algu

nas de las causales señaladas anteriormente, -· 

iniciara el procedimiento de cancelaci6n noti- .. 

ficando a los titulares de los certificados de 

inafectabilidad que deban quedar sujetos al 

procedimiento, para que dentro de los treinta

dias que sigan a la notif icaci6n rindan sus -

pruebas y expongan lo que a su derecho conven

ga. Satisfecho lo anterior se dictará la reso

luci6n que deberá notificarse al Registro Agr~ 

rio Nacional para que se tilde la inscripci6n

del t1tulo cancelado. Igual procedimiento se -

seguirá en los casos de nulidad." 

Conforme a este numeral el procedimiento para

cancelar o nulificar los acuerdos de inafectabilidad y -

sus correspondientes certificados es el mismo, por tanto 

cuando se presente alguna de las causales señaladas en -

el art!culo anterior (418 L.F.R.A.), se iniciara de ofi

cio o a petici6n de parte un procedimi.ento, instaurando

el expediente, se deber~ notificar a los titulares de --
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certificados sujetos a cancelación o nulidad, para que-

rindan sus pruebas y alegatos en un plazo de treinta 

dias contados a partir de la notificación que se les ha

ga del procedimiento instaurado en su contra, mediante -

acuerdo de iniciación o instauración pablicado en lo Fe

deral y en lo Local. Asimismo se señala que la Secreta-

ria de la Reforma Agraria considerará las pruebas aport~ 

das y se dictar! la resolución que corresponda la cual -

si manda cancelar el Certificado deberá notificarse al -

Registro Agrario Nacional para que tilde la inscripciOn

del titulo cancelado. 

) 
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FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCION XX DEL 

ARTICULO lOo. DE LA LEY FEDERAL DE REFOR

MA AGRARIA AJ, TITULAR DE LA SECRETARIA P~ 

RA EXPEDIR Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS DE 

INAFECTABILIDAD. 

conforme al art!culo 10 de la Ley Federal de -

Reforma Agraria reformado por Decreto Presidencial publ~ 

cado en el "Diario Oficial" de la FederaciOn del 17 de -

enero de 1984, el Titular de la Secretar!a de la Reforina 

Agraria es quien tiene la facultad de expedir y cancelar 

los certificados de inafectabilidad "Fracci6n XX", de -

acuerdo a estas reformas ésta acci6n culminará en esta -

forma, y no como era anteriormente mediante un Acuerdo -

Presidencial. 

Dentro de la exposición de motivos que dá ori

gen a las Reformas al Art!culo 10 dándole facultades al

Titular de la Secretar!a para expedir o cancelar los cer 

tificados de inafectabilidad encontramos lo siguiente: 

"En los términos de la Fracción XV del Artícu

lo 27 Constitucional, las autoridades encarga

das de las tramitaciones agrarias no pueden -

afectar, la pequeña propiedad agr!cola o gana

dera en explotaciOn. La inafectabilidad pro- -
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viene Qe un hecho mater:t.al consistente en que

una propiedad no rebaza los l!mites estableci

dos por la constitución en el precepto citado, 

ast como de que se encuentre en explotación. 

La certificación de gue se est~ frente al su -

puesto de una pequeña 9ropiedad es un acto de

clarativo que hace constar aqu€llos hechos ma

teriales y cuya tramitaci6n podrá realizarse -

en la medida en que es f1sicamente posible tal 

constataci6n. 

La iniciativa propone que los certificados o -

constancias de que un predio es inafectable -

puedan tramitarse en el runbito de la Dependen

cia del Ejecutivo encargado del Ramo Agrario,

expidiéndose por su Titular los propios certi

ficados, lo cual permitirá obtener con mayor -

oportunidad la certidumbre y seguridad jur1di

cas que resultan necesarios, tanto al Sector -

social campesino al realizar trrunites con el c~ 

nacimiento de quien sean pe~ueños propietarios, 

como a ~stos ~!timos en la realización de sus

actividades de aprovechamiento de las pequeñas 

propiedades, salvo los casos en que sobreven -

gan circunstancias que conllevan la afectabili 
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Aad de los predtos o bien q~e se ill\PUgnen los -

hechos aduci~os para obtener el certificado. 

El contenido del primer p~rrafo del vigente 

Articulo 10, atribuye al Secretario de la P.efor 

ma Agraria la responsabilidad pol1tica, adrnini~ 

trativa y T~cnica de la Dependencia a su cargo1 

Igualmente le atribuye la representaci6n del -

Presidente de la Rep(ililica en to'do acto que te~ 

ga relaci6n con el señalamiento, resoluci6n, -

modificación y otorgamiento de cualquier dere -

cho fundado en la Ley, salvo casos expresamente 

reservados a otra Autoridad• 

Un an~lisis cuidadoso del Art1culo 27 Constitu

cional pone de manifiesto oue nin~una de sus -

disposiciones determina que la expedici6n de -

cada certificado de inafectabilidad, deba ser

sometida al cuerpo consultivo A9rario y a la -

aprobacien del Ejecutivo, no es sino la de una 

constancia de que un predio no excede de los -

limites lega~es dando el supuesto de que est~n 

en explotaci6n. Esto vendria a clarificar que 

dicha expedici6n no implica un acto constituti 

vo de derechos. 

Con el prop6sito de dar celeridad al procedi -
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miento ~e propone ~A modificaci6n del art!cu~o 

10, con una nueva fracc;l.5n, para conferir al -

Secretario de la Reforma Agraria la atribuci6n 

de expedir y en su caso cancelar los certifica 

dos de inafectabilidad, en la inteligencia de··· 

que seguir§n vigentes los procedimientos, li

mitaciones y requisitos, que rigurosamente pr~ 

vee la Ley tanto para su expedici6n como para

su cancelaci6n." 

En la Ley anterior la.e,.Pedici6n ce un certifi 

./ cado de inafectabilidad se iniciaba ante la Secretaria· -

de la Reforma.Agraria, ésta efectuaba los estudios docu

mentales y de campo estipulados, turnaba enseguida el ex 

pediente al cuerpo Consultivo Agrario y este dictaminaba 

el caso para someterlo al acuerdo del Presidente de la -

República. Con las nuevas reformas, la Secretaría será 

quien investigue, dictamine y expida los certificados de 

inafectabilidad. 

En cuanto a la adici6n de la fracci6n XX en e! 

ta, podemos comentar que en lo referente a la ex~ediciOn 

de los certificados de inafectabilidad es necesario que

re emita previo acuerdo,.sin concretarse a la simple ex-
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pedici6n qe los mismos. En lo ~4e toca A la cancelaci6n• 

deberg adicionarse que ser~ de los que el mismo titular

expida, no de los que fueron emitidos por Acuerdo Presi• 

dencial, ya que ~ste ser1a inconstitucional, en raz6n de 

jerarqu1a o atribuciones (¿es posible que un Secretario

de Estado cancele un acuerdo expedido por el Presidente

de la Repllblica?). Por tanto los expedidos con anterior! 

dad a estas reformas, tendrán cue ser cancelados por el

Señor Presidente de la República, previo procedimiento. 

En cuanto a la expedición de Certificados de -

Inafectabilidad la reforma faculta al titular de la Se-

cretarta de la Reforma Agraria para expedir y cancelar -

los referidos certificados; en este aspecto la cancela

ci5n de los certificados que en su momento fueron exped! 

dos por el Presidente de la Repllblica, ser5 contraria a

derecho, ya que se le dS efectos retroactivos a la Ley -

viol~ndose consecuentemente las gar~nt1as constituciona

les, debi~ndose haber legislado en concreto sobre el pr~ 

cedimiento de cancelaci6n de certificados de inafectabi

lidad, anteriores a la vigencia del decreto que reforma

la Ley. 

En relaci6n a la expedici5n de certificados se 

pretende que con la documentaci6n que se haga lleqar al

Secretario del ramo se asegurase la tenencia de la tie--
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rra y consecuentemente se otorgue~ mas garant!as al au-

téntico pequeño propietario a"f;!.ri de incrementar la pro

ducci6n de alimentos. 

Como consecuencia de las reformas al arttculo-

10 de la Ley multicitada, caso concreto la adici6n de la 

fracción XX, la misma, considero ~ue es inconstitucional 

puesto que por una parte en lo que toca a la facultad -

del titular de la Seeretar!a para expedir los certifica

dos de inafectabilidad contraviene lo dispuesto por la -

fracción XIII del articulo 27 de nuestra carta magna que 

a la letra dice: 

"Art. 27 • 

••• XIII. La dependencia del Ejecutivo y el --

Cuerpo Consultivo Agrario dictaminará sobre la 

aprobación, rectif icaci6n o rnodificaci6n de 

los dict&menes formulados por las Comisiones -

Mixtas, y con las modificaciones que hayan in

troducido los gobiernos locales, se informará

al C. Presidente de la República, para que és

te dicte resoluci6n como suprema autoridad 

agraria;" 

Es decir que al titular de la Secretar!a de la 

P.eforma Agraria se le estlin dando las facultades que ".'!-

constitucionalmente están expresamente señaladas al Pre-
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sidente de la Rep"blica contravin~en,qo la fracci6n, XX -

del art1culo 89 Constitucional, y al otorgarle la facul

tad al titular de la Secretada, .para la expedici!Sn de -

los multicitados certificados de inafectabilidad el Pre

sidente en ~ste caso dejaría de ser autoridad suprema al 

no poder confirmar, modificar o revocar la resoluci6n p~ 

ra dictar el acuerdo respectivo. 

En lo que toca a la facultad que se le confie

re al Secretario del ramo resp'ecto a la cancelaci!Sn de -

1os certificados de inaf ectabilidad se considera asimis

mo, inconstitucional, puesto que, contt"aviene los preceE_ 

tos.14 y 16 de la Constitución Pol!tica, que señalan: 

"Art. 14. A ninguna Ley se dará efecto retro-

activo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podr~ ser privado de la vida, de la li-

bertad o de sus propiedades, posesiones o dere 

chos, sino mediante juicio seguido ante los -

tribunales previamente establecidos, en el que 

se ctunplan las formalidades escenciales del -

procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho." ••• 

"Art. 16. Nadie puede ser molestado en su per

sona, familia, domicilio, papeles y posesiones, 
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sino en virtud de mandamiento escrito de la.:. 

autoridad competente que funde y motive la -

causa legal del procedimiento." ••• 

En el caso de la cancelaci6n que dicte el t! 

tular de la Secretaria en cuesti6n, no se adecua a lo -

preceptuado en los Artículos citados, pues dnicamente -

es mediante procedimiento administrativo, mismo que no

reúne los requisitos de un juicio, puesto que en este -

caso, la Secretaria hace las veces de Juez y parte, de

jando al afectado en estado de indefensi6n, ya que al -

cancelarse el certificado, la pequeña propiedad que am

para podrá estar sujeta a afectaciones agrarias y con -

el certificado tiene el recurso del Juicio de Amparo, y 

ante la cancelación que dicte el Secretario su único re 

curso es el juicio citado. 
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CJl.PITULO III 

CASO PRACTICO 

En ~ste capttulo trataremos de exponer c6mo se 

realiza en la pr6ctica el procedimiento para la expedi-

ci6n y cancelaci6n del certificado de inafectabilidad, -

asimismo la Defensa Jurtdica a,ue se hace al certificado, 

sin que 6sto quiera decir que dichos procedimientos no -

tengan algunas variantes pues únicamente nos apeqamos a

lo señalado por la Ley. 

En tal virtud expondremos la aplicaci6n de los 

mismos tal y como los hemos entendido, y de acue~do a lo 

tratado en capttulos anteriores del presente trabajo. 
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III.1 PROCEDIMIEN'l'O DE OTORG,AMIENTO 

En el Capitulo I del presente estudio ya se ex 

plic6 como se lleva a cabo el procedimiento para obtener 

el certificado· de: inafectabilidad por" lo que ahora énur.

ciaremos el procedimiento llevado a la práctica, confor-

me al desarrollo dé cada una de las actividades que se -

realizan por parte de los que intervienen: 

a) Propietario: Presenta solicitud· ante.el C. nele
gado Agrario. 
Art. 354 L.F.R.A. 

b) Delegado Agrario: Ordena mesa de trabajo revisi6n de
expedientes y formula aviso de ini·· 
ciaci6n. 

.el Delegado Agrario: 

d) Delegado Agrario: 

e) Delegado Agrario: 

Firma aviso de iniciaci6n y env!a -
copia a departamentos señalados en
e 1 reglamento de inafectabilidad. 
Art. 23 Reglamento de Inafectabili
dad. 

Comisiona ingeniero para efectuar -
inspecci6n técnica reglamentaria -
del predio. 
Art. 354 L.F.P..A. y Art. 24 P.I.A.G. 
(Plazo diez dias siquientes a la so 
licitud). · -

Citará a nficleos aqrarios en radio
de 7 Kil6metros y propietarios co-
lindantes para dar a conocer, la ac 
ci5n lntentaáa, dando 20 días de -= 
plazo para ~ue declaren lo que les
convenqa. 
Art. 354 L.F.P.A. 

f) Ingeniero Comisio-
nado: Rendir& informe de inspecci5n por -
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g) Del~gado Agrario: 

h) Delegado Agrario: Remite e 
la direcc 
1.:f.dad. · 
Art. 354 
(Plazo 15 

i) Direcci6n General 
. de Inafectabili~- 1 

dad: Recibe ex 
gaci6n, r. 
te no tie 
tro Agrari 
nos que s · 
te de peq 

j) Secretario de Re
forma Agraria: Revisar~ e 

en los doc 
determinar 
del certif 

. Art. 353 L 

K) Secretario de Re
forma Agraria: 

opini6n. 
y 24 ?.I.A. G. 

con los documen
os presentados, y emiti 
1 respecto • 
• R.A. 

iente con su opini5n a
gen0ra l de inafectabi~ 

~artir del informe) 

ente y revisa investi
iva a que el solicitan 
nscritos en el Regis-= 
acional, otros terre-
os no rebasen el limi
propiedad. 

xpediente y con base -
ntos que obren en el,

bre la procedencia -
do de inafectabilidad. 
R.A. 

nacif)n es favorable ex 
ficado de inafectabilI 
su inscripci6n en el = 
rio Nacional. 
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IlI.2 • SOLICITUD PARA CANCELARCE 

Como ya mencionamos los Certificados de Inafect~ 

bilidad podr!n ser cancelados siempre y cuando se den -

los supuestos que señala el Articulo 418 de la Ley Fede

ral de Reforma Agraria, esto es cuando el titular adqui~ 

ra extenciones que sumadas a las que ampara el certific~ 

do rebasen la superficie constitucionalmente señaladas -

como inafectable, cuando el predio no se explote durante 

dos años. consecutivos por causas imputables al propieta

rio y cuando la inafectabilidad ganadera o agropecuaria

se dedique a fines distintos. 

Ahora bien el procedimiento de cancelaci6n o nu

lidad del certificado se iniciara a petición de parte o -

de oficio. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO.- En virtud -

de que no se encontro material de consulta para detenni

nar cuando un procedimiento se inicia de oficio, se con

sultó a servidores de la Secretar1a del Ramo informando

lo siguiente: el procedimiento se inicia de oficio cuan

do la Dirección de Procuración Social Agraria, al reali

zar investigaciones agrarias se percata de que el predio 

amparado por certificado de inafectabilidad se.encuentra 
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Ahora bien el procedimiento de cancelación o nu

lidad del certificado se iniciara a petición de parte o -

de oficio. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO.- En virtud -

de que no se encentro material de consulta para determi

nar cuando un procedimiento se inicia de oficio, se con

sultó a servidores de la Secretaria del Ramo informando

lo siguiente; el procedimiento se inicia de oficio cuan

do la Dirección de Procuración Social Agraria, al reali

zar investigaciones agrarias se percata de que el predio 

amparado por certificado de inafectabilidad se, encuentra 
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en alguno o algunos de los supuestos señalados por el a~ 

t1culo 418 de la Ley, procediendo a levantar acta en el

lugar de los hechos, notificando al propietario para po~ 

teriormente hacerlo del conocimiento de la Secretar!a de 

la Reforma Agraria. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO A PETICION DE PARTE. -

Igualmente se informó que puede iniciarse el procedimie~ 

to cuando medie la petición del Comisariado Ejidal, en -

representaci6n del ejido o bien el consejo de Vigilanciai 

por un particular; los representantes de los campesinos

º de la propia Secretar1a en las Comisiones Mixtas, la -

cual se har~ a travlís del Delegado Agrario quien lo in-

formar~ a la Secretaría. 

Conforme al articulo 419 de la Ley de la Ref or 

ma Agraria, existe una laguna en el mismo, pues este pr~ 

cepto anicamente menciona que la Secretaría iniciará el

procedimiento de cancelaci6n cuando "tome conocimiento"

de alguna o algunas de las causales señaladas en el arti 

culo 418, sin mencionar específicamente de que forma o -

por mediaciOn de quien tomará conocimiento de las causa-· 

les, motivo por el cual y al no haber material expreso -

de consulta sobre ~ste caso concreto, nos vimos en la n~ 

cesidad de consultarlo directamente ante servidores de-
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la Secretar!a, informándonos lo manifestado mismo que se 

lleva a la pr~ctica en los casos de la cancelaciOn del -

Certificado de Inafectabilidad. 
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III.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

El procedimiento Administrativo para la cance

laci6n del Certificado de Inafectabilidad de acuerdo al

art!culo 419 de la Ley, se inicia cuando la Secretar1a,

toma conocimiento de alguna o algunas de las causales 

previstas en el articulo 418, procediendo a notificar. a

loa titulares de los certificados mencionados, aclarando 

que la misma Ley no señala en que fonna será esta notifi 

caci6n por lo que aplicando supletoriamente el art!culo-

309 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, consi

deramos que dicha notificaci6n deberá ser por escrito y

en forma personal; una vez hecha la notificaci6n al pro

pietario del predio sujeto al procedimiento de cancela-

ci6n, ~ste tendrá que rendir sus pruebas y exponer lo -

que a su derecho convenga dentro de los 30 dias siguien

tes a la multicitada notificación. 

Las pruebas que exponga serán aquellas contem

pladas en el propio C6digo Federal de Procedimientos Ci

viles de aplicaci6n supletoria a las cuales me referir~

en el inciso respectivo • 

La Secretaria una vez hecho lo anterior dicta

rá la resolución que proceda, misma que deberá notifica~ 

se al Registro Agrario Nacional para que tilde la ins--

cripci6n del t1tulo cancelado. 
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Como podrá observarse, la Ley solamente se re

fiere a la cancelaci6n del Certificado de Inafectabili-

dad, lo correcto ser1a referirse primero al Acuerdo Pre

sidencial de Inafectabilidad o a la resoluci6n del titu-

lar de la Secretaria en su caso, que son los que establ~ 

cen éste derecho, pues el certificado es una simple cons 

tancia del acuerdo o resoluci6n que se emita o haya emi

tido respectivamente. 
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III.4. DEFENSA JURIDICA AL CERT!FIC~.DO. 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 418 de 

la Ley, podr~n ser cancelados los certificados cuando se 

adquieran extensiones mayores al máximo inafectable, - -

atento a lo dispuesto por el articulo 249 del mismo orde 

namiento; siendo las superficies inafectables: 

a) Hasta cien hectáreas de riego. 

b) Hasta ciento cincuenta hectareas cuando se

dediquen al cultivo de algodón si recibe -

riego por avenida fluvial o por sistema de

bombeo. 

e) Hasta trescientas hectáreas cuando sean de

dicadas al cultivo de azócar, café, olivo,

vid, etc. 

d) La superficie que no exceda para mantener -

quinientas cabezas de ganado mayor o sus -

equivalencias en ganado menor. 

C9mputándose para efectos de la Ley, una hectá 

rea de riego por dos de temporal, cuatro de agostadero -

de buena calidad y ocho de monte o de agostadero de te--
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rrenos ar;Ldos o en su caso al tratarse de predios dedica 

dos a los cultivos agrtcolas antes mencionados se ajust~ 

ran a las diversas calidades de tierra, mismas que se --

computarán sus equivalencias para estar en posibilidad -

de que se adecOe a su inafectabilidad o en su caso, pro

ceda la cancelaci6n p nulidad del Certificado de Inafec

tabilidad previamente otorgado. 

Otras causales previstas por el precepto cita-

do son: 

Que los predios se mantengan explotados inite

rrumpidamente y en su caso que se dejen de explotar por

más de dos años consecutivos, salvo casos de fuerza ma-

yor. 

Cuando se destine un predio a un fin distinto

para el cual se otorg6 el certificado y~ 

Las demás causales que señale la Ley. 

Creemos que sigui~ndose el criterio de Justi-

cia Social Agraria, el legislador en la Ley, previ6 es-

tas hip6tesis para que fuese mas justo el reparto de ti~ 

rras, y por otra parte encontramos eu la actualldau ~ u~ 

do el momento hist6rico del pa1s, as1 como su adecuaci6n 

al Plan Nacional de Desarrollo que es la pauta del Presf 

dente Miguel de la Madrid Hurtado, en la cual confirma -
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la idea del Constituyente en que se debe respetar las -

tres formas de la tenencia de la tierra: Ejido, Comuni-

dad y Pequeña Propiedad¡ igualmente es prioritario en -

los programas especiales de la Secretaria de la Reforma

Agraria combatir la simulaci6n, y más que es de las for

mas de afectaciOn en que mayores superficies se han en-

tregado a los nücleos de poblaci6n carentes de ella, du

rante la presente administraci6n, por lo que el articulo 

419 establece propiamente el mecanismo administrativo p~ 

ra impartir justicia en el caso, en tal virtud se prevee 

que al momento de conocerse la existencia de este tipo -

de situaciones, se notificará al propietario y treinta -

,diasdesput!s de l!ste acto aporte las pruebas que sean n~ 

cesarias y exprese lo que a su derecho conven~a como ya

se ha manifestado. 

Al respecto cabe rnanif estar mis puntos de vis

ta, ya que la Ley efectivamente habla de una comparecen

cia de pruebas y alegatos que es como se le conoce en la 

jerga agraria, sin embargo creernos que la misma es omisa 

por su mismo carácter del ordenamiento en cuesti6n, toda 

vez que la Ley tiene normas de Derecho Objetivo y Subje

tivo de lo cual resulta la famosa complicaci6n de los -

trámites agrarios, mismos que demoran la justicia agra-

ria, ya que la Secretaria del ramo se convierte en juez-
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y parte para dirimir las controversias que se susciten,

como en el caso, lo es el tema que dá origen al presente 

trabajo recepcional por lo que expresaré las siguientes

anotaciones: 

Por principio de cuentas la Ley al hablar de -

notificacion, no establece que debe ser personal y en -

forma escrita como lo sustentan los criterios de nuestro 

mas alto Tribunal de Alzada como lo es la Suprema Corte

de Justicia de la Nación en diversas tesis que constitu

yen Jurisprudencia: por ~tra parte como ya fué señalado

anteriormente, los mecanismos de otorgamiento y cancela

ción, manifestaremos que, en la práctica quien hace la -

notificación de que se inicia un procedimiento de cance

lación del Certificado de Inafectabilidad en cualquiera

de sus modalidades, es la Dirección General de la Tenen

cia de la Tierra, mediante edictos publicados en diarios 

de circulación Nacional y en los Periódicos oficiales de 

las entidades donde se encuentre el predio susceptible ó 

presumiblemente afectable: por otra parte en el procedi

miento o cuando se presenta la causal de simulación que

dá origen a la cancelación de certificado se efectaa por 

medio de la Dirección General de Procuración Social Agr~ 

ria, una vez publicados los edictos por medio del oeleg~ 

do en la Entidad se notifica actualmente en forma persa-
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nal para que se concurra a defender su propiedad. 

Asimismo cabe mencionar que una vez que la Di

rección General de Procuraci6n Social Agraria acuerda la 

instauraci6n del procedimiento y hace la notificación 

personal a los propietarios de los presuntos predios su

sceptibles de cancelación del Certificado, por una causa 

oficiosa misma que encuadra en la fracci6n IV del art1cu 

lo 418 de la Ley, como podr1an ser por ejemplo que el -

predio lo dedicara a la siembra de estupefacientes, que

existan aprovechamientos acumulados para una persona, -

etc., la dirección citada dará aviso a la Dirección Gene 

ral de la Tenencia de la Tierra para que por medio de la 

Dirección de Inafectabilidad, tambi~n proceda a instau-

rar el expediente respectivo para su canceJ.aci6n, previo 

trlimite administrativo que marque la Ley. 

De igual manera enunciaremos que a pesar de -

que existen dos procedimientos distintos instaurados pa

ra pretender afectar el predio, la resolución que culmi

ne el procediiniento puede darse en una sola, la cual se

ñalar! en sus consi.derandos los dos procedimientos, sin

embargo como se trata al final de una dotaci6n de tie--

rras a un nücleo de poblac16n carente de ellas, misma -

que puede ser dotatoria o ampliatoria a un nuevo centro

de población ejidal y en la misma se declararía la nuli-
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dad o cancelaci6n del Certif ¡cado de ¡nafect~bilidad, ha 

ciendose ver que dicha resolución o fallo que culmina el 

procedimiento será firmada por el Presidente de la Repa

blica como máxima Autoridad Agraria y no por el Secreta

rio de la Reforma Agraria quien a la vez la refrendará -

dadas las facultades previstas en el artículo 27 consti

tucional y 8 de la Ley Federal de Reforma Agraria y de-

más correlativos, 
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III.4.1. PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRA 

TIVO. 

De acuerdo a lo manifestado en los incisos an

teriores respecto a que el propietario de un predio su-

sceptible de cancelación del Certificado, debe dentro de 

los 30 dias siguientes a la notificaci6n de instauración 

del procedimiento aportar las pruebas que crea necesa--

rias, y al ser omisa la Ley en este sentido, dicho pro-

pietario aportar~ entre otras las siguientes: 

Escrituras pfiblicas que acrediten la p.r::upiedad 

del predio amparado con Certificado de Inafectabilidad;-

Documental pública consistente en el Certific~ 

do de Libertad de Gravlimenes, expedido por el Registro -

Público de la Propiedad, o en su caso el de grav~enes -

poL los efectos que el mismo causa a terceros y dada la

publicidad de tal acto. 

Documental P6blica, consistente en el Certif i

cado de Inscripci6n del Predio en el Registro Público de 

la Propiedad. 

Documentales Públicas consistentes en las cons 
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tancias del estado de cuenta, expedidas por la Sociedad-

Nacional de Cr~dito donde habitualmente ejecute sus ope-

raciones bancarias. 

Documental PQblica, consistente en el Certifi-

cado de Explotación que puede expedir la representaci6n-

de la Secretar1a de Agricultura y Recursos HidraGlicos. 

Documental PQblica, consistente en el Certif i-

cado de Inafectabilidad, legalmente expedido. 

Estas Documentales PQblicas causan prueba plena 

atento a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimie~ 

'tos Civiles de aplicación supletoria en Materia Agraria,

dado que son expedidos por una autoridad o servidor pübl! 

co atento a lo dispuesto por el numeral 129 del menciona

do ordenamiento. 

Asimismo se exhiben documentales privadas, con

sistentes en las facturas de compra-venta de ganado en su 

caso, o de la venta de los productos agr!colas correspon

dientes, asi como la documentación inherente a la explot~ 

ciOn ya que pueden existir perrniso3 de importación o e~-

portaci6n o gu1as para exportar sus productos al extranj~ 

ro, teniendo la calidad de exportado~. 

De igual manera es costumbre en el Derecho Agr~ 
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rio, presentar como pruebas una copia o en su caso el ori 

ginal del plano topografico del predio, firmado o autori

zado por un ingeniero postulante agrario, situación que -

se daba en ese entonces por el Departamento de Asuntos -

Agrarios y Colonizaci6n, ignorándose al momento si toda-

v1a la actual Secretaria otorga tales autorizaciones y -

nombramientos: o en su caso por perito en la materia aun

que cabe destacarse que en la solicitud para la expedi--

ci6n del Certificado de Inafectabilidad siempre se inte-

gra el original y copias.del plano del predio, con cuadro 

de construcci6n y escala, dependiendo de la superficie -

del predio en cuesti6n. 

Pensamos que asimismo se pueden ofrecer las --

pruebas Testimonial, Confesional y Pericial y que en mu-

chas ocasiones son las que no se toman en cuenta o valo-

ran debidamente lo que origina que haya violaciones al -

procedimiento y por ende, a la constituci6n, lo que moti

va el Juicio de Amparo. 

Concluyendo, en la famosa etapa de Pruebas y -

Alegatos, se pueden presentar las pruebas que la L~y reco 

noce como tales, aten~o a la disposici6n IN FINE del C6d! 

go Federal de Procedimiento Civiles, art!culo 92, las cua 

les son: 
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a) confesional 

b) Documental Püblica. 

e) Documental Privada. 

d) Pericial. 

e) Reconocimiento o Inspecci6n Judicial. 

f) Testimonial. 

g) Fotograf1as, Copias Fotostáticas, Regis-

tros Dactilosc6picos y en general todos -

aquellos elementos aportados por los des

cubrimientos de la ciencia. 

h} Fama Pfiblica. 

1) Presuncional. 

j) Y demás medios que produzcan convicci6n -

en el Juzgador. 

Una vez ofrecidas las pruebas y alegatos la au 

toridad administrativa encargada de la impartici6n de la 

Justicia Social Agraria valorará escrupulosamente las 

mismas como lo establece la propia Ley, y emit1ra la re

soluci6n que proceda. 
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Il~.4.2, JUICIO DE AMPARO COMO 

DEFENSA. 

A manera de s!ntesis podemos manifestar que la 

Institución del Juicio de Amparo, es el medio controla-

dor de los presupuestos teóricos en la realidad, en base 

a esta idea diremos que el esquema teórico serian las h! 

p6tesis previstas.en la Ley Federal de Reforma Agraria y 

cualquier violación a la norma seria impugnada por la -

v1a del Juicio de Amparo. 

¿Porque se impugna por esta v!a?, como lo he-

mos venido exponiendo las Autoridades Administrativas de 

la Secretaria de la Reforma Agraria instauran el proced! 

míento de cancelaci6n y nulidad del certificado, sea es

te, Agr!cola, Ganadero o Agropecuario; por las causales

previstas en el art!culo 418 de la Ley y conforme al 419 

de la misma, y al momento oportuno o adecuado a la secu~ 

la procesal, el propietario del predio amparado por el -

aludido certificado hace valer sus pruebas y alegatos -

que ofrezca, éstas deberán desahogarse y valorarse en -

su oportunidad, y en el acto de resolverse el procedí--~ 

miento mediante la resoluci6n correspondiente, se hace -

un desglose de la valoraci6n de las pruebas y alegatos -

ofrecidas, conforme a lo establecido en el C6digo Fede--
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ral de procedimientos civiles de aplicación supletoria -

en materia agrariai'como ya se ha expueato en el pre~e.nte 

trabajo. 

Ahora bien al puolicarse la resolución que can 

cela y declara nulo el certifJ;.cado, si el propietario E'S 

afectado, hará valer en el Juicio Constitucional lo qu~

a su derecho convenga y considere motivada y fundada la

v iolaci6n a las garant!as correspondientes; normalmente, 

segan nos fu~ comunicado en la Dirección General de Asun 

tos Jur!dicos de la Secretaria de Reforma Agraria; se h! 

cen valer las violaciones a las Garantías de Legalidad y 

Seguridad Jur1dica, art!culos 14 y 16 Constitucionales¡

as1 como el marco previsto en el art!culo 27 de la Pro-• 

pia Constitución. 

Asimismo en la aludida direcci6n, se nos indi. 

c6 que las causales que hace valer el propietario son, -

escencialrnente, porque en su momento se ofrecieron las -

pruebas pericial, testimonial, confesional, documentales 

públicas, etc., las cuales no se valoraron o desahogaron 

en el procedimiento. 

Al respecto es coman, que cuando se ofrece la

Pericial, no se desahogue por la falta de personal en la 

mencionada secretaria, o porque los dictaminadores no la 
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tomaron en cuenta, sin que la mencionen en el cuerpo del 

Oictámen y, dadas las causales que se hacen valer ser1a

primordial el desahogo de dicha prueba porque por ejem-

plo: entre otras causales se mencionan la falta de exolo . -
tación por mas de dos años del predio amparado con certi 

ficado y mediante la mencionada prueba se podr& demos--

trar el porque no se explotó o en su caso corroborar la

explotaci6n, ya que en la práctica los comisionados le-

vantan una Acta de Inspección Ocula~, manifestando que -

no se encuentra explotado el predio segan su leal saber

Y entender o por la afirmación de dos testigos que nor-

malmente son integrantes del nGcleo de población solici

tante, además que dicha acta normalmente la levantan los 

referidos comision1dos sin que intervenga el propietario 

y desde ah! se notan las posibles violaciones procesales 

que dan origen al Juicio Constitucional, y tampoco se -

fundan dichas actas en una rnetodolog!a cient1fica o tés 

nica y la prueba pericial seria la idónea para corrobo-

rar la explotación del predio, 

Por otra parte en cuanto a la testimonial, tal 

vez por ahorrarse tiempo en la impartición de la Justi-

cia Social Agraria no se manda por las autoridades que -

son juez y parte, como ya se ha manifestado dada la ca-

racter1stica del Derecho Procesal Agrario, el desahogo--
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de dicha probanza, lo que origina un estado de indefen-

siOn para el titular del Certificado de Inafectabilidad; 

ya que si se ordenara el desahogo de la prueba tal vez -

ser!a mediante oficio a la DelegaciOn Agraria de la Ent!_ 

dad correspondiente, lo que originaría tiempos mas lar-

gos en la imparticiOn de justicia, sin embargo creemos -

que cuando se 'interpone el Juicio de Amparo y como con-

cepto de violaciOn la falta de valoraci6n o desahogo de

dicha prueba, alarga mas o hace más tardada dicha irnpar

ticiOn de justicia. 

Confesional, al respecto se dan hipótesis sirn!_ 

lares a las a~tes expuestas en l!neas anteriores, por lo 

que creemos deberá reformarse en su momento la Ley Regl~ 

rnentaria, para que se valoren objetivamente o se desaho

guen las probanzas ofrecidas en el procedimiento que pr!, 

cede a la expedición de la resolución correspondiente y

en su caso a la cancelación o nulidad del Certificado de 

Inafectabilidad. 

En el caso de las Documentales Pdblicas, que -

se adecuen a la hipótesis normativa prevista en el Art1-

culo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, -

éstas deben ser valoradas correctamente, ya que habrá en 

las mismas, situaciones que contradigan a lo dicho por -

las partes que intervienen en el procedimiento, por lo -
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cual la resoluci6n deberá apegarse completamente a las -

formalidades de los principios generales de derecho. 

Concluyendo, al tenerse conocimiento del fallo 

agrario la parte ofendida o agraviada hará valer los con 

ceptos de violaci6n que estime fundados y motivados~ ge

neralmente como ya se dijo son las Garantías de Legali-

dad y Seguridad Jurídica consagradas en los artículos 14 

y 16 constitucionales, as! como el marco jurídico del 27 

generalmente relativo a las fracciones XIV XV de este al 

timo, ya que al existir violaciones procesales al proce

dimiento administrativo que orí~in~ el fallo agrario, h~ 

brá violaciones a la Constítuci6n y originara el Juicio

de Amparo, por lo cual, ésta Institución será la encarg~ 

da de velar que los principios procesales se ajusten a -

Derecho y que los actos de autoridad se encuentren debi

damente fundados y motivados. 

Dicho lo anterior el Juicio de Amparo será el

recurso correspondiente para defender al predio que se -

afecta en el fallo agrario, interponiéndolo en el tiempo 

oportuno conforme a lo establecido en el capitulo de tér 

minos de la Ley de Amparo y en la especie el articulo 21 

el mencionado juicio se interpone en contra de las auto

ridades responsables que podr§n ser: Secretario de la Re

forma Agraria, Cuerpo Consultivo Agrario, Director Gene-

. , 
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ral de Tenencia de la Tierra, Director (de área) de Ina

fectabilidad, Director General de Procedimi~ntos Regis-

trales y Director de Registro Agrario Nacional: señalán

dose como Tercero Perjudicado al poblado que se benef i~~ 

cia en la Resoluci6n que culmina el procedimiento o fa-

llo agrario. 

Cubiertos los trrunites de la Ley y si el Juzg~ 

dor considera que existen violaciones en el procedimien

to; los alcances de dicha Resolución será la reposición

del procedimiento, para valorarlo correctamQnte, o de--

sahogar las pruebas correspondientes de que las Autorid~ 

des Responsables tengan un mayor acopio de elementos pa

ra emitir su resolución. 

Este criterio se ratifica con la tesis 139 del 

Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, p.242, que a la 

letra dice: 

"PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se conce 

de el amparo por violación a las Leyes del pr~ 

cedimiento tendrá por efecto que éste se repo~ 

ga, a partir del punto e~ que se infringiercn

esas leyes.tt 

con lo anterior creemos que se ha expuesto de-



135 

manera sintetizada la forma en que el juicio de amparo,

se hace valer como medio de defensa en el procedimiento

de cancelaci6n y nulidad del certificado, sin crue esto -

quiera decir que se expone el todo, dado que en la prác

tica existe una cantidad mas amplia de hipótesis para -

que se presente el Juicio de Amparo, por lo que cual--~

quier observación que se me haga por el Sínodo, será pa

ra ampliar el presente estudio, y ampliar mis conocimien 

tos al respecto. 
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III.4.~ JURISPRUDENCIA SOBRE EL 

TEMA. 

En este inciso transcribiremos las Tesis Juris 

prudenciales que a nuestro criterio son aplicables en un 

momento dado al tema objeto de estudio. 

AUTORIDADES EJECUTORAS. La ejecuciOn que lle-

ven a cabo, de 6rdenes o fallos que constituyan una vio

lación de garantias, importa también una violaci6n cons

titucional. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, Sa. Parte, Ple

no y Salas, Tesis 47, P. 93. 

CAUSAHABIENTES, CORRESPONDE A LOS, RECLAMAR -

VIOLACIONES A LOS DERECHOS QUE LES TRANSMITIERON SUS CAU 

SANTES SOBRE PREDIOS AMPARADOS CON CERTIFICADOS DE INA-

FECTABILIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Ju~ 

ticia a considerado que cuando se enajena un predio ainp~ 

rado por certificado de Inafectabilidad, no es el titu-

lar de éste quien se encuentra legitimado para impugnar, 

a través del Juicio de Garantias, la resolución preside~ 

cial que afecte dicho predio, ya que al surtir efectos,

incluso en materia agraria, las operaciones de compra--

venta relativas al mismo, son los adquirentes quienes e~ 
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t~n legitimados para combatir tal resoluci6n, dacto que -

aquellas se realizaron sobre un predio inafectable. T~

mando en cuenta lo anterior, basta que los quejosos acr.~ 

diten que los predios se encuentran protegidos por cert! 

ficado de inafectabilidad, aunque en el mismo no aparez

ca su nombre, sino el de sus causantes, para establecer

que están legitimados para el ejercicio de la acci6n --

constitucional. 

JURISPRUDENCIA: Informe 19.77, Segunda Sala, Te 

sis 1, p. 17. 

CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD. NO CONSTITUYE

IMPEDIMENTO PARA QUE EL PREDIO QUE PROTEGE SEA OBJETO DE 

TRABAJOS TECNICOS INFORMATIVOS. Cuando el acto reclamado 

consiste, fundamentalmente, en la orden dictada por la -

autoridad agraria para la realización de trabajos de c~ 

po de carácter técnico infonnativo en predios protegidos 

por certificado de inafectabilidad agrícola o ganadera,

procede sobreseer en el juicio de garantias por no af ec

tarse los intereses jurídicos del quejoso, en los térmi

nos de los art!culos 73, fracción V, y 74, fracción III, 

de la Ley de 1\mparo. Esta conclusión se impone en virtud 

de que, si bien es cierto que conforme al ~rt!culo 27 

fracción XIV de la constituci6n Federal, los dueños o p~ 

seedores de predios agr!colas o ganaderos en explotación, 
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protegidos por certificados de inafectab~lidad, est§n, -

en principio, legitimados para el ejercicio de la acción 

de amparo contra la privaci6n o afectación agraria ileg~ 

les de sus tierras, PS igualmente cierto que no hay le-

si6n del interés jur1dico del tenedor del certificado en 

los casos en que, en relación con tales predios, solo se 

llevan al cabo trabajos de investigaciones con finalida

des t~cnico informativas, los cuales no entrañan priva-

ciOn ni afectaci6n agr~ria; ya que ~stas solo podrán so

brevenir, en su caso, con la resolución que pudiera emi

tirse en el procedimiento agrario relativo. 

JURISPRUDENCIA: Ap~ndice 1975, 3a. Parte, Se-

gunda Sala, Tesis 9, pp. 18 y 19. 

COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALl•. NO SE SURTE EN 

CASOS EN QUE SE RECLAMEN ACTOS EN MATERIA GENERIC?.MENTE

ADMINISTRATIVA Y NO ESPECIFICAMENTE AGRARIA. AFECTACION

DE LA PEQUEílA PROPIEDAD. Es indudable que no todos los -

actos que afectan la pequeña propiedad se producen en ma 

teria agraria, que es lo que caracteriza al amparo espe

cif icamente agrario dentro del g~nero amparo administra

tivo. Tal supuesto se presenta cuando los actos reclama

dos en el juicio no derivan de actos emitidos o realiza 

dos dentro de algOn procedimiento agrario previsto en -

las leyes de la materia, es decir, en el articulo 27 ---
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constitucional, en el C6digo Agrario anterior, en la nu~ 

va r.ey Federal de la Reforma Agraria y sus reglamentos, -

por medio de los cuales se afecte la pequeña propiedad. 

JURISPRUDENCIA: Informe 1979, Segunda Sala, Te 

sis 8, p. 12. 

EJECUCION INCORRECTA DE RESOLUCIONES PRESIDEN

CIALES DOTATORIAS O RESTITUTORIAS DE TIERRAS O AGUAS. PA 

RA RECLAMARLA EN AMPARO NO SE REQUIERE CERTIFICADO DE 

INAFECTABILIDAD NI REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 

EL ARTICULO 66 DEL CODIGO AGRARIO. NO reclamándose la re 

soluciOn presidencial dot.atoria, sino tínicamente el pro

cedimiento de ejecuci6n 'c0~respondiente por estimarse 

que se aparta de los t~rminos de la propia resolución 

presidencial, caso en que el amparo no se encuentra den

tro de la prohibici6n contenida en el articulo 27, frac

ci6n XIV, de la constituci6n General de la República, en 

el sentido de que los propietarios afectados con resolu

ciones dotatorias o restitutorias de tierras o aguas no

pueden recurrir al juicio de amparo, salvo que cuenten -

con certificado de inafectabilidad o, en su caso reúnan

los requisitos del articulo 66 del Código Agrario, la -

circunstancia de gue los predios ·cuya afectaci6n se recl~ 

ma constituyan o no pequeñas propiedades amparadas por -

certificados de inafectabil.idad, o que los quejosos hayan 
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comprobado o no fehacientemente que se encuentran en po

sesión de los predios de autos~ en los t6rrninos del cita 

do articulo 66 del Código Agrario, resulta irrelevante -

para determinar la procedencia o improcedencia del jui-

c io de amparo. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, 3a. Parte, Se-

gunda Sala, Tesis 34, p. 68. 

FRACCIONAMIENTOS DE PREDIOS AFECTABLES, CASOS

DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPA..~O. APLICACION DEL AR 

TICULO 210, FRACCION I, DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA --

AGRARIA EN CASOS DIFERENTES. El arUculo 210, fracci6n I, 

de la Ley Federal de Reforma Agraria, cuyo contenido co

rresponde al articulo 64, fracción I, del C6digo Ag2:ario

de anterior vigencia, establece que no producirán efec-

tos en materia agraria los fraccionamientos de predios -

afectables realizados con posterioridad a la fecha de p~ 

blicaci6n de la solicitud o del acuerdo que inicie el 

procedimiento de oficio. Es decir, dicho precepto decla

ra inexistentes, en materia agraria los fraccionamientos 

de predios afectables realizados en las condiciones apu~ 

tadas, en tanto que los priva de efectos. Sobre el part! 

cular, cabe precisar que la inexistencia en cuestión ti~ 

ne caracter1sticas especiales en virtud de que, en últi

mo ana!isis, se la hace depender, entre otras, de una --
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circunstancia posterior al fraccionamiento y ajena a los 

interesados. En efecto, durante la tramitación oel ~o--

rrespondiente procedimiento agrario deberá considerarse

al predio como una unidad, sin atender a los fracciona--

mientos realizados dentro de los supuestos del artfculo-

210, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria en 

cita, correspondiente al 64, fracción I, del C6digo Agr~ 

rio; pero, en definitiva, la inexistencia o existencia -

del fraccionamiento dependerá del hecho de que el predio 

resulte o no afectado por la resolución oue ponga fin al 

procedimiento de oficio, en definitiva será inexistente

cuando el predio fraccionado resulte afectado por. la co

rrespondiente resolución agraria; pero si no resulta 

afectado, el propio fraccionamiento será existente y sur 

tirá efectos jurfdicos, aún con relaci6n a otros proced! 

mientas iniciados con posterioridad al propio fracciona

miento. Por otra pürte, aún cuando el predio resulte --

afectado, solo en el caso de que la resolución agraria -

delimite con presici6n una parte del predio que deba ex

cluirse de la afectación, los fraccionamientos realiza-

dos dentro de esa zona resultar~n igualmente existentes. 

Con base en lo anterior, cuando el fraccionamiento de ~n 

predio resulta total o parcialmente inexistente debe es

timarse, en su caso, para los efectos agrarios, como pro 

pietario del predio fraccionado al fraccionador y no a -



142 

los adquirentes de las fracciones resultantes, presisa-

mente porque al ser inexistente el propio f raccionamien

to no se produce la traslación de la propiedad del frac

cionador a los adquirentes. En esa hipótesis, la resolu

ciOn presidencial que afecta el predio y su ejecución, -

aun en los casos que ~sta se aparte de los tenninos de -

aqu~lla, s6lo pueden causar agravio jurídico al fraccio

nador, que para los efectos agrarios continua siendo -

el propietario, y no los adquirentes, quieRes, por tal -

motivo, carecen de interés jurídico para reclamar en la 

via de amparo, tanto la resoluci6n que afecta el predio 

como su ejecución, as! combatan ésta por vicios propios, 

y el juicio que promuevan resultar~ improcedente de con

formidad con lo dispuesto en el articulo 73, fracción V, 

de la Ley de Amparo. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, 3a. Parte, Se-

qunda Sala, Tesis 41, pp. 85, 86 y 87. 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 

articulo 16 de la constituci6n Federal, todo acto de au

toridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y

motivado, a'tendiendosa por lo primero que ha de expresa::_ 

se con precisi6n el precepto legal aplicable al caso y,

por lo segundo, que tambi~n debe señalarse, con preci--

siOn, las circunstancias especiales, razones particula--
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res o causas inmedj.ata.s que se hayan ten;t.do en cons1der~ .. 

ci6n para la em1si6n del acto; siendo necesario, ademas, 

que exista adecuaci6n entre los motivos aducidos y las -

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se

configuren las hip6tesis nonnativas. 

JURISPRUDENCIA: Informe 1978, Segunda Sala, Te 

sis 3, p. 7. 

INAFECTABILIDAD. ACUERDOS QUE LA DECLARAN. EN~ 

TRA~AN EL RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD EN FAVOR DE - -

QUIENES SE EXPIDEN. Los acuerdos de inafectabilidad en-

trañan el reconocimiento por la suprema autoridad agra-

ria del derecho de propiedad en favor de las personas a

quienes se otorgan, y, necesariamente, el de que las op~ 

raciones de compraventa por medio de las cuales dichas -

personas adquirieron los predios respectivos, prpdujeron 

efectos jur!dicos. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, 3a. Parte, Se-

gunda Sala, Tesis 46, pp. 93 y 94, 

MANDAMIENTOS GUBERNAMENTALES. EJECUCION. ACTO

DE IMPOSIBLE REPARACION. AMPARO PROCEDENTE. En atenci6n

a que, si bien es cierto que un mandamiento gubernamen-

tal no es definitivo dentro del procedimiento agrario, -

sino que está sujeto a la resoluci6n que dicte el Presi-
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dente de la Repüblica en los t~rminos del art1culo 305 -

de la Ley Federal de Reforma Agraria, cabe precisar que

el desposeimiento de tierras que trae consigo la resolu- . 

ci6n provisional causa un perjuicio no reparable por la

resoluci6n presidencial definitiva, porque, aun en el s~ 

puesto de que ésta fuera favorable al quejoso, resulta-

r1a materialmente imposible retrotraer sus efectos a la

fecha del desposeimiento para restituir al agraviado en

la posesión no ejerc~da durante todo el curso del proce

dimiento agrario en segunda instancia. Es decir, los ma~ 

damientos gubernamentales dotatorios tienen, en el aspe~ 

to indicado, una ejecución de imposible reparación. De -

lo anterior se sigue, en los t6rminos del articulo 27,

fracción XIV, de la Constitución Federal, que la improc~ 

dencia del juicio de garant1as promovido en contra de t~ 

les mandamientos por los propietarios afectados que car~ 

cen de certificado de inaf ectabilidad se debe no a la 

falta de definitividad del acto, sino al dispositivo 

constitucional que les impide ejercer la acción de ampa

ro: pero, en cambio, sf es procedente el juicio que end~ 

rezan contra iguales a~~os los p~queños propietarios que 

tienen certificado de inafectabilidad, único caso de 

excepción a la prohibición anterior, porque la propia -

fracci6n XIV, parrafo tercero del articulo 27 Constitu--
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cional, a que se alude, los legitima para la acci6n de -

amparo. 

JURISPRUDENCIA: Informe 1977, Segunda Sala, Te 

sis 6, p. 23. 

PEQUE~A PROPIEDAD, LA OFICINA DE LA, NO ES AU

TORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La oficina de la Pe 

queña Propiedad no es autoridad para los efectos del a~

paro, pues sus funciones consisten en dictaminar acerca

de las quejas que se presenten contra fallos agrarios d~ 

finitivos, por indebida afectaci6n de la pequeña propie

dad y el dictamen as1 producido se lleva al conocimiento 

del Presidente de la República, quien al aprobarlo, lo -

convierte en acto de propia autoridad; por tanto, debe -

concluirse que el juicio de garantías que se haga valer

contra actos de aquella Oficina es improcedente. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, 3a. Parte, Se-

gunda Sala, Tesis 61, pp. 132 y 133. 

POSESION. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN

CONTRA DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DOTATORIAS O AM--

PLIATORIAS DE E·JIDOS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 252 DE

LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. EXTREMOS QUE DEBEN -

PROBARSE. La tesis jurisprudencial referida al artfculo-

66 del Código Agrario, resulta de exacta aplicaci6n al -
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articulo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria de ac

tual vigencia, formulada en los t~rminos siguientes: "Co 

rresponde al quejoso la carga de la prueba respecto de -

su legitimaci6n procesal activa en el juicio que promue

va en contra de resoluciones presidenciales dotatorias o 

ampliatorias de ejidos, cuando se apoya en la hip6tesis

prevista por el articulo 66 del C6digo Agrario. En tal -

caso, está obligado a probar; a) Que es poseedor de las

tierras en forma pGblica, pacifica, continua,en nombre -

propio y a titulo de dueño, por un lapso no menor de ci~ 

co años anteriores a la fecha de publicación de la soli

citud agraria o del acuerdo por virtud del cual se ini-

cio, de oficio,el procedimiento; b) Que las tierras que

posee se encuentran en explotación; y e) Que la exten--

ci6n de su predio no exceda del limite fijado para el de 

la pequeña propiedad. Consiguientemente, procede conclu

iT que con sólo faltar uno de los mencionados requisitos 

resultar1a ocioso investigar si han quedado o no, satis

fechos los dem~s", que aparece publicada en la S~ptima -

Epoca del Semanario Judicial, Volumen 18, Tercera Par':e; 

Pág. 164, 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, 3a. Parte, Se-

gunda Sala, Tesis 70¡ pp. 147 y 148. 
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PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se conce 

de el amparo por violaci6n a las leyes del procedimiento 

tendrá por efecto que éste se reponga, a partir del pun

to en que se infringieron esas leyes. 

JURISPRUDENCIA: Ap~ndice 1975, Sa. Parte, Ple

no y Salas, Tesis 139, p. 242. 

PROPIEDAD AFECTABLE'coNSTITUIDA POR SUPERFI---. 

CIES SEPARADAS. I.A. VENTA DE UNA DE ELLAS NO PRODUCE EFEC 

TOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PEDIDO POR EL AD 

QUIRENTE. Atento a lo dispuesto por el articulo 63 del -

Código Agrario, se consideran como un s6lo predio los d.!:, 

versos terrenos que pertenecen a un mismo dueño, aunque

se encuentren separados unos de otros, y los inmuebles -

que s;iendo de varios dueños sean poseídos proindiv.,iso; -

de ah1 que si el propietario de diversos.terrenos ubica

dos en lugares distintos enajene alguno de ellos en fe-

cha posterior a aqu~lla en que se publica la solicitud -

que inicia el procedimiento agrario o el acuerdo de ofi

cio respectivo, es aplicable la fracci6n I del art!culo-

64 del Código Agrario, y , por tanto, la venta efectuada 

carece de efectos jur!dicos en materia agraria, lo que -

trae por consecuencia que el adquirente no resulte perj~ 

dicado jur1dicamente por la resolución presidencial res

pectiva y su ejecuci6n, toda vez que no es considerado -
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como propietario del predio a~ectado, para los efectos -

de la materia agraria, procediendo decretar el sobresei

miento del juicio con fundamento en los art!culos 63 y -

64 fracci6n I, del c6digo agrario y 73, fracci6n V, y 74 

fracción III de la Ley de Amparo. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, Ja. Parte, se-

gunda Sala, Tesis 76, p. 165. 

PROPIEDADES GANADERAS SIN CERTIFICADO DE INA-

FECTABILIDAD. CASOS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPA

RO CONTRA RESOLUCIONES DOTATORIAS O AMPLIATORIAS DE EJI

DOS. PRUEBA DE LA EXTENCION LIMITE INAFECTABLE. De acuer 

do con lo establecido por la fracción XIV del articulo -

27 de la Constituc~6n y por el articulo 66 del C6digo A

grario, es improcedente el juicio de amparo contra una -

resoluciOn dotatoria o ampliatoria de ejidos que afecta

ª una pequefia propiedad ganadera, si no se demuestra que 

la extensi6n de ~sta no es mayor que el l!mite fijado p~ 

ra la pequeña propiedad inafectab1e, siendo la prueba p~ 

ricial la id6nea para ello, ya que conforme a lo previs

to por los art1cu1os 27, fracciOn ~parte final, de la-" 

constituci6n Federal, 114 dei Código Agra~io y lo. inci-" 

so g) , del Reglamento de Inafectabilidad Agr!cola y Gan~ 

dera, tratándose de tierras destinadas a ia ganader!a, -

constituyen una pequefia propiedad "las necesarias para -
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el sosten;f.¡q~ento ~e 500 ca~e2as de gan~do mafor o de su

equi va1ente en menor, de acuerdo con 1~ c~pacidad forra~ 

jera de los terrenos'', lo que exige un an411sis de tipo

técnico sobre la calidad de las tierras en cuestiOn, de

conformidad con lo establecido por la f racciOn V del ar

t!culo So. de1 Reglamento citado. 

JURISPRUDENCIA: Ap~ndice 1975, 3a. Parte, Se--

9unda Sala, Tesis 77, pp. 167 y 168. 

PRUEBAS, A.PRECIACION DE LAS, La apreciación de 

las pruebas que haga el juzgador, en uso de la facultad

disoreoiona1 que expresamente le concede la ley, no con~ 

tituye por si so1a, una violaciOn de garant!as, a menos

que exista una infracci6n manifiesta en la aplicaci6n de 

las !leyes que reguian :ta prueba o en ~a fijación de los

hechos, o la apreciaci6n sea contra~ia a la i6gica. 

JURrSPRUDENCrAa Ap@ndt.ee 1975, 8~, Parte, Ple

no y Salas, Tesis 140 1 p, 243, 

PRUEBAS, A.PJIJ!:CIACION DE LJ\,.S, ~ratándose de la

facu~tad de los jueces par~ l~ aprectaoidn de las prue-

b~s, ·~~ ie9!s1ac.t6n me~icana ado~ta ei s.t.st~ma mixto de

valoracj,t5n, puea s.t bien concede arb.ttr.t.o al juzgador, -

para 1a aprecfaci6n de ofertas pruebas (testimonial, pe

ricia!!. o presuntiva), ese arbitrio no es absoluto, sino-
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. 
c:t.pios de la l6q."t<c4', de lt\S cuales no debe separarse, --

1 

pues al hacer1o, su apreciaci6n 1 aunque no infrinja di--

rectamente la ley, si viola ios principios 16gicos en -

que descansa, y dicha vioiaci5n paede dar ~ateria al exa 

men aonstitucionai, 

JUR~SPRUDENCIA; Apéndice 1975, 8a. Parte, Ple-

no y Salas, Tesis 141, p, 242, 

PRUEBAS, FA!SA D:EL J::STUDIO DE LAS, Si el jt.1zg~ 

dor omite estimal' las pruebas allegadas por una de'las -

partes, tal hecho importa una vio1ac:t.6n a los articulos-

14 y 16 constitucionales, y por ello procede conceder la 

protecc:t.6n federai, a fin de que, al dictarse nueva sen

tencia, se tomen en consideraci6n las pruebas que no fue 

ron estimadas, 

JURISPRUDENCrA, Apéndtce 1975, ªª· Parte, Ple-

no y Sa~as, ~esis 14~, p. 254, 

RESOLUCIONES PR:ES:tOENCJ:ALES POTATORIAS O A."1--

PLIATORIAS DE EJIDOS, JUICIO P~ AMPARO PARA RECLAMARLAS. 

SU PROSCRrPc:r:o~. Prec1sando ei alcance de la proscrip--

ci6n en materia agraria en ei juicio de amparo que para

los propietarios de tierras afectadas consigna el art!c~ 

lo 27, fraccidn XIV, de ia constitución Federal, se sos-
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tiene que aqu~l solo es procedente en aos casos: a} cua~ 

do el atec~ado por una resoluciOn aotatoria.o ampliato--

ria de tierras o aguas demuestra que su pequeña propie-

dad está amparada con certificado de inaf ectabilidad ---

agricola o ganadera o, en su defecto, que se dict6 la de 

claratoria de reconocimiento de pequeña propiedad por 

quien legalmente est& facultado para hacerla; y b) cuan

ao sin tener certificado de inafectabilidad o no existir 

declaratoria, demuestra que es poseedor en forma pdblica 

pac1fica y continua, en nombre propio y a titulo de due-

ño, por lo menos desde cinco años anteriores a la fecha-

de la publicaci6n de la solicitud de ejidos o del acuer-

.do que inici6 el procedimiento agrario, y también, en e~ 

ta segunda hipOtesis, que la posesión es de tierras que-

se encuentran en explotaci6n y que su extensión no es ma 

yor que el limite fijado para la pequeña propiedad ina-

féctable, segan lo establecen los articulas 66 del C6di

go Agrario y 252 de la nueva Ley Federal de Reforma Agr~ 

ria. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, 3a. Parte, s~-

gunda SaJ.a, 'l'esis 95, p. 195. 

RE~ROACTlVIDAD DE LA LEY. La Constitución Gen~ 

ral de la Repub1ica consagra el principio de la irretro

actividad, cuando la aplicación de la ley causa perjui--
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cio a alguna persona, de donde ea deducible l~ af ~rma--

ci6n contraria, de que pueden darse efectos retroactivos 

a la ley, si ~sta no causa perjuicio. 

JURISPRUDENCIA: A~éndice 1975, 8a, Parte, Ple

no y Salas, Tesis 161, pp. 283 y 284. 

SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE CUANDO SE -

TRATA DE PEQUE~OS PROPIETARIOS. La fracción V del art!~ 

lo 91 de la Ley de Amparo, en cuanto establece que tra-~ 

tándose de amparos en materia agraria, se examinarán los 

agravios del quejoso supiiendo las deficiencias de la -

queja, debe interpretarse en relación con el texto cons

titucional que reglamenta, a saber el párrafo 4o. de la

fracci6n II del art!culo 107 en el que se limita expres~ 

mente la suplencia aludida a los juicios de amparo en -

que se reclamen actos que tengan o puedan tener como co~ 

secuencia privar de la posesion y disfrute de sus tie--

rras, aguas, pastos y montes a los ejidos y núcleos de p~ 

blaci6n que de hecho o por derecho guarden el estado co

munal, o a los ejidatarios o comuneros, lo que significa 

que tratándose de actos que afecten a la pequeña propie

dad, no se debe hacer dicha suplencia. 

JURISPRUDENCIA; Ap€ndice ¡g75, Ja. Parte, Se-

gunda Sala, Tesis 103, pp. 206 y 207. 
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SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la -

suspensi6n consisten en mantener las cosas en el estado

que guardaban al decretarla, y no el de restituirlas al

que ten1an antes de la violaci6n constitucional, lo que

s6lo es efecto de la sentencia que concede el amparo en

cuanto al fondo. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 19'75, Ba. Parte, Ple

no y Salas, Tesis 196, p. 324. 

TERCEROS PERJUDICADOS. Se sujetar~n al estado

en que se encuentre el juicio de amparo, al presentarse

en ~l. 

JURISPRUDENCIA: Apéndice 1975, 8a. Parte, Ple

no y Salas, Tesis 220, p. 359. 
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CONCLUS:tONES 

La tenencia de la tierra en M~xico se ha regu

lado desde los primeros pobladorea, y conforme a las di! 

tintas etapas hist6ricas que que se han dado en nuestro-

pa1s. 

En la actualidad se regula la tenencia de la -

tierra de acuerdo a lo establecido en el art1culo 27 de-

la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos 

señalando que la propiedad de las tierras y aguas corre! 

pande originariamente a la Nación, la cual tiene el der~ 

cho de transmitir el dominio de ellas a los párt1culares · 

const1.tuyendo la propiedad privada. 

Los tipos de tenencia de la tierra conforme al 

rescepto mencionado: Ejidal1 Comunal1 y Pequeña Propie-~ 

dad. 

La Pequeña Propiedad que es la forma de tenen

cia de la tierra que da origen al presente tema de tesis 

se le podrá expedir certificado de Inafectabilidad, con

lo r:ual no podrá ser objeto de afectaciones agrarias, ya 

que esta propiedad, esta sujeta a ser afectada con reso-

lucionea presidenc¡ales dotatorias o ampliatorias de ej! 

dos o aguas que se dicten en favor de los pueblos. 
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El certificado de lnafecta,bilidad, ampara a la 

Pequeña Propiedad que se encuentre dentro de la superf i

cie señalada corno inafectable en la fraccion XV, del ar

ticulo 27 Constitucional, y ~ste, puede ser: Agr1cola, -

Ganadero o Agropecuario. 

La expedición del Certificado de Inafectabili

dad correspondia al Presidente de la Repablica y a par-

tir de las reformas y adiciones a la Ley Federal de Re-

forma Agraria, pt1blicadas en el "Diario Oficial" de la ..;. 

Federación de fecha 17 de enero de 1984, es facultad del 

Titular de la Secretar1a de la Reforma Agraria la exped! 

ci6n y cancelaci6n del mismo (fracciOn XX del articulo -

10 de la L.F.R.A.). 

El Certificado de Inafectabilidad es sujeto de 

cancelación o nulidad atento a los supuestos que señala

el articulo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, -

previo procedimiento que establece el nurneral,419 de !a

propia Ley, y corno ya se dijo, es el Titular de la Seer!:! 

tar1a del Ramo quien determinar& ~sta cancelación o nul! 

dad del Ce~tificado. 

Es de opinarse que la adición de la fracción -
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XX del articulo 10 de la Ley Federal de Re~orIUa Agraria

por medio de la cual se faculta al t1tular de la Secret~ 

r!a del Ramo, para expedir y cancelar los Certificados -

de Inafectabilidad, es inconstitucional, puesto que con

traviene lo dispuesto por el articulo 89 de nuestra car

ta Haqna, especif icamente la fracc115n XX, ya que en rel! 

ci6n con la fraccil5n XIII del art!culo 27 del mismo orde 

namiento, la Maxima Autoridad Agraria lo es el Presiden

te de la Reptlblica, el cual es el encargado de emitir -

las resoluciones definit~vas, que pongan fin a un expe-

diente1 por tanto, en cuanto a la expedi~i6n del Certif! 

cado debe ser el Ejecutivo quien dicte la resoluciOn de

finitiva al respecto y no el Secretario de la Reforma -

Agraria. 

En consecuencia asimismo no estamos de acuerdo 

con la reforma al articulo 353 de la Ley Federal de Re-

forma Agraria, en el cual se señala el procedimiento pa

ra expedir el Certificado, siendo ahora el Secretario -

quien valorara las pruebas aportadas por el propietario

del predio al que se le vaya expedir el certificado y -

asimismo quien dicte la resoluciOn definitiva, omitiendo 

que se turne al Cuerpo Consultivo Agrario para el Dicta

men respectivo y se turne al Presidente de la RepGblica

para su aprobación. 



157 

Tomando en cuenta lo manifestado~ en relaci6n

a los articulos 27 fracci6n XIII y 89 Constitucionales -

se propone que por ser el Presidente la Maxima Autoridad 

Aqra:.-ia y tener la facultad de dictar resoluciones defi

n~tivas en materia agraria, la fracci6n XX del articulo-

10 de la Ley Federal de Reforma Agraria sea derogada pa

ra que el acuerdo de expedici6n del Certificado de Ina-

fecta.bilidad sea nuevamente emitido por el Ejecutivo Fe

deral, y en consecuencia asimismo se reforme el articulo 

353 de la propia Ley que señala el procedimiento para la 

expedici6n del multicitado Certificado. 

Por otra parte se propone que en cuanto al pr~ 

cedimiento para la Nulidad y Cancelación del Certificado 

de Inafectabilidad presceptuado en el articulo 419 de la 

Ley, éste sea adecuado conforme a los Principios Genera

les de Derecho, ya que al no ser claro en lo relativo a

que no reune los requisitos de un juicio en forma puesto 

que en este caso concreto la Secretaria es Juez y Parte

al dictarse la Nulidad o Cancelación, contraviene lo di!, 

puesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales al Vi2, 

lar la Legalidad y Seguridad Jurídica de los propieta--

rios de predios susceptibles de Cancelaci6n o Nulidad -

del Certificado previamente expedido. 
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A maior abundam~ento para la tramitaci6n del -

procedimiento de Nulidad y Cancelaci~n, como muchos 

otroa, creemos es necesario se legisle a fin de que se -

creen verdaderos Tribunales Agrarios, as! como un Código 

Agrario que norme los procedimientos de la materia, pue~ 

to que a la fecha el procedimiento en el caso concreto -

es unicamente administrativo siendo la Secretaria, como

ya se menciono Juez y Parte en los mismos. 

CONCLUYENDO: 

I.- La propiedad de la tierra se regula por el 

.art1culo 27 Constituc'ional. 

II.- Los tipos de tenencia de la tierra son: -

Ejidal: Comunal; y, Pequeña Propiedad. 

III.- La Pequeña Propiedad, se puede amparar pa

ra efectos de afectaciones agrarias, con Certificados de 

Inafectabilidad. 

IV.- El Certificado de Inafectabilidad puede -

ser: Agr!cola; Ganadero; o, Agropecuario. 
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v.- Es facultad del Titular de la $ecretar1a -

de la Reforma Agraria la eY.pediciOn del Certificado de -

Inafectabilidad, lo cual es contraria a los art1culos 27 

fracción XIII y 89 de la Constituci6n. 

VI.- La Nulidad y cancelaci6n podrá ser determ~ 

nada por el Secretario de la Reforma Agraria, con la sa~ 

vedad de que no se aclara en la Ley, la Cancelaci6n o Nu 

lidad respecto de los expedidos por el Presidente de la

Repüblica; puesto que un.Secretario de Estado no puede - · 

revocar una Resolución Presidencial. 

VII.- Se debe legislar sobre el procedimiento -

que se señala en el articulo 419 de la Ley Reglamentaria 

as! como en los demás que previene la misma, para que -

sean autanticos juicios agrarios, creando para tal efec

to Tribunales Agrarios y un Código que norme los proced! 

mientas, puesto que al no ser un juicio en forma, se vi~ 

lan las Garant1as Constitucionales previstas en los art! 

culos 14 y 16, en relación con el 27 de la misma Consti

tución. 

VIII.- En virtud de estas violaciones, la defensa 

se realiza a travez de la Instituci6n del Juicio de Amp~ 



160 

ro, que ea la encargada de velar por la Legalidad y Seg~ 

ridad Jur!dica de los afectados, as! coma velar porque -

los procedimientos sean conforme a las normas estableci

das. 

Con las anteriores conclusiones, damos por tef_ 

minado el presente trabajo de tesis, que para obtener el 

grado de Licenciado en Derecho se ha realizado, esperan

do que de acuerdo a las limitaciones de practica y expe-

riencia en la materia, se tome no como una maxima de De-

racho, sino como una aportaciOn de interpretaci6n de la

normatividad aplicable, para hacer que las relacion~s en 
i 

tre Gobernante y Gobernados sean adecuadas a Derecho. 
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