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INTRODUCCION_ . 

En la base misma de las modificaciones nacidas de ia Revo--

lución, el problema del campo fué la cuestión crucial para que -

ésta adquiriera la trascendencia socialq.ie ha revestido. 

Fueron mucha• las causas económicas y sociales que llevaron 

a México a la Revolución ~onstituida en Querétaro en 1917. 

Pero ea indudable que el problema del campo qlied6 planteado 

en término• tales, que sus orígenes determinaron la raz6n más P.2 

.. tente de la rebeld1a en contra de la dictadura. 

Despué• del preimbulo indudable que representa la reivindi-

caci6n .del zapatismo contenida en el Plan de Ayala y la promulg! 

ci6n por carranza de las Leyes de 1915: las normas supremas de -

la Reforma Agraria, aistema total del Derecho Agrario, se encue~ 

tran consagradas en el Articulo 27 de la constitución que nos r.!, 

ge. con raz6n en la exposición de motivos formulada por la Comi-

si6n que redact6 la iniciativa correspondiente, se seftala que:--

"el Artículo 27 tendri que ser el mAs importante de todos cuan..,-

toa contenga la constitución. 

No e .1 e.l tema del presente trabajo seftalar las normas que a 

la propiedad p7ivada se otorqan por medio del mencionado texto--

constitucional. B6stenos determinar q~e en dicho texto se dan --

'las pautas definitivas que la propiedad había de adquirir en re-

laci6n con la tierra. 
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El surgimiento, mejor dicho el resurgimiento del ejido y el 

concepto jurídico que implica su posesión y usufructo para los -

ejidatarios de sus parcelas, plantea las bases de un nuevo dere

cho recogido por las divef.sas disposiciones que al efecto se han 

dictado. 

Todas ellas, nacidas indudablemente con una base de' protec

ci6n al campesino, estrictamente fundamentadas en la realidad -

del medio en que el ejidatario •e desenvuelve. 

Sin embargo, en el desarrollo de esta le9islaci6n nueva, --

. no siempre se han producido aciertos juridicos y sociales y en -

materia sucesoria por ejemplo, la preocupaci6n de proteger el -

concubinato, forma tan común de uni6n en nuestro pueblo: ha per

mitido la existencia de ciertas disposiciones que en cierto modo 

perjudican la instituci6n familiar. 

Hay que tener en cuenta, que los ejidatarioa son el produc

to mismo de la reforma agraria, loa que se han beneficiado dire~ 

tamente del reparto de las tierras y que por ello deben ser pro

tegidos no solamente en su caracter de productores, sino también 

como elementos privados integrantes de familiasi que sumadas, -

instituyen la integraci6n formal de nuestros campos. 

Las fallas que en materia sucesoria representan los articu

las 162, 163 y dem6s conducentes, del C6di90 Agrario, deben ser

ponderadas y analizadas para derogarlas y ponerlas dentro de una 

estructura jurídico social que responda más firmemente al deseo-



16gico de proteger a la familia campesina. 

El presente trabajo, tiene por objeto establecer, lo que 

consideramos errores del c6digo Agrario en materia_sucesoriai r~ 

zonaremos esta afirmaci6n y trataremos de establecer cuáles de-

bieran ser estas modificaciones y el motivo de las mismas. 

El plan del presente trabajo, es partir de la teoría de la

sucesi6n, continuar a través de la historia de este concepto en

la leqislaci6n civil tanto 'pretérita como presente, para lleqar

~l réqimen vigente en materia ejidal y después formular las con

clusiones definitivas respecto de la reforma correspondiente. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL DERECHO SUCESORIO. 

I.1.- !e!!• 

Dentro del concepto c16aico del derecho romano, el término- . 

sucesi6n o herencia ea el que se otorga al patrimonio recogido-

por un heredero, •• decir, que presupone la existencia de una _._ 

propiedad de caric:ter tranamiaible. 

sin embargo, e8te concepto puede parecer demasiado restrin-

gido. La palabra latina·•aucceaaio: tenia en la doctrina justi--

niana y tiene todav1a en el sentido legal actual, una orienta---

ci6n que implica traspaso de derechos. E• decir, la adquisición-

por una persona, de lo• derecho• enajenados o abandonados de ---

otra. A este respecto dice el raae•tro Ventura Silva lo siguiente: 

•r..a palabra•succesaio" tambi6n se suele em
plear para referirla a la situación en que 
queda el conjunto de bienes de una persona 
después de su fallecimiento, en cuyo caso
se la toma como ain6nimo de herencia, como 
sucede, v. gr.: cuando se dice que una su
cesi6n se compone de bienes muebles o de -
inmuebles, o de dinero en efectivo. Aran-
gio Ruiz, expresa que "hereditas" designa
ba, por un lado, el conjunto de los bienes 
pertenecientes a un difunto, en el momento 
en que eran entregados a uno o varios --
otros que ocupaban su lugar y por ellos a2 
quiridosi y, por otra parte, la situaci6n
juridica de aquél, a la muerte del "civis\' 
por aplicaci6n de los preceptos del 11 ius -
civile", ocupa su lugar en el conjunto de-
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las relaciones jurídicas "transmisibles".
( l) • 

El concepto del patrimonio se deriva, de un vocablo"latino-

"pater" y de otro "munus". Es decir,_ que se trata de una expre,--

sión que puede traducirse por "lo que pertenece al padre". Esta-

etimoloqia nos permite entender que la sucesión para los romanos 

implicaba el traspaso del.patrimonio en un sentido semejante al

traapaao que puede producirse actualmente en una empresa: el que 

recibia el bien del padre, no solamente percibia el activo de e!. 

toa bienes, sino tambi6n el pa•ivo de los mismo•. Adquiría 1as 

obliqaciones y loa derechos que del patrimonio se derivaban. 

En el fondo de laa doctrinas actuale• sobre la sucesión to-

davia existe esta deteJ:minante para eata))lecer el concepto jurí-

dico de la aucesi6n. 

Ante todo, debe eatablecerae la diferencia que existe entre 

•aonaci6n y sucesi6n". Aunque loa efectos jurídica• de ambos ac--

toa redundan en e~ -pa.o de un patrimonio de una per•ona a otra,-

la donaci6n, ea un acto voluntario "intervivoa", entre tanto,que 

la auceai6n presenta otro• caracteres e•pecialmante relacionados 

de la transmisi6n de \ID& per•ona muerta a uno o varios supervi--

vientes. 

Es 16qico entonce• que el patrimonio exiqe para la sucesión 

(1) .- Ventura Silva Sabino, "Derecho Romano•, porrúa, México 1966, 

2a. Edici6n, P'qina 239. 
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no solamente una persona sino otra que adquiere el nombre de "h,! 

redero". 

Para los romanos como en el derecho civil actual, la figura 

juridica de la sucesi6n es un modo de adquirir la propiedad. se-

g6n Petit esta figura es definida por el derecho Romano como: 

"sucesi6n es el Patimonio recogido por el heredero". (2). 

Fij~monos en que la c:aracteriatica de esta definici6n es 

que la sucesi6n implica.la muerte del primer propietario del pa

trimonio para que adquiera la propiedad el heredero. 

Sin embargo la definici6n de Petit, es incompleta porque en 

efecto el traapaao del patrimonio puede ser debido a la muerte -

del transmitente,pero tambiin la sucesi6n p~ede efectuarse inte!_ 

vivos. 

como consecuencia de ello, el Derecho Romano admite los si-

guientea conceptos sucesorios: 

"Sucesi6n universal· intervivos: Arrogatio,
conventio in manu, reducción a la esclavi
tud dentro del territorio romano. 
sucesi6n particular intervivos: venta de ~ 
cosas y derechos concretos por mancipatio, 
traditio, etc. 
sucesión universal mortis causa: Herencia
suces.i6n singular mortis causa: Legado: 

como se v~ e~tonces la sucesión mortis causa tiene dos for~ 

mas~ la herencia y el legado. 

La una tiene un car6cter uni11ersal para los romanos y la --

otra tiene un car6cter singular. 
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En la sucesión universal se aplica el principio resumido en 

esta sentencia: hereditas, successio in ius defu!Ícti. El hered2, 

ro "haeres" asume la totalidad de lu relaciones jurídicas del :.. 

difunto con excepción· de las magistraturas y cargos que'el difll!!, 

to desempeftaba, "la manus", "tutela" y otras relaciones jurídico. 

familiares así como el usufructo, el uso. la habitación y las -

obligacione's "exdelicto". 

como se v4 entoncea, la sucesión exige la existencia de un

"heres". El causante puede designar al "heres" (sucesión testa-

mentaría) o tani>i6n el heredero puede .ar designado por la Ley-

( sucesión ab intestato) • Pero la sucui6n testamentaria es incom 

patible con la sucesión por ley. Es decir, que quien es sucesor

por el primer concepto, no lo puede ser por Ley aunque la acción 

jurídica podría caer en la misma peraona. pero sin identifica--~ 

ción: "nemo pro parte testatus pro ·parte intestatus decedere po

test". 

En el derecho Romano existían vari .. clases de herederos: -

a).- Los "heredes aui" (llamados también herederos propios 

y necesarios). que eran personas vinculadas al causante 

por vinculo agnaticior 

b) .- Los herederos llamados "stranei" que necesitaban acep

tar la herencia. 

La. herencia quedaba a disposición del heredero, en virtud -

de una causa o titulo vAlido (testamento o Ley) • 
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La adquisici6n se formalizaba, en el momento en que el her!, 

dero se hacia causa de la herencia y actuaba como tal. 

Para poder tener un heredero era preciso que el causante 

gozara de los tres "status". La mujer romana tenía que ser libre 

y "sui iuris" para poder testar. Los esclavos y los hijos de fa

milia no podian dar lugar a la sucesi6n "mortis causa". 

La designaci6n de heredero, ( "Delatio heredi tas") podía 

efectuarse de trea modos: 

Por medio de un te•tamento, en el cual la designaci6n del -

heredero la hace el causante en un'negocio jurídico unilateral. 

Por designación de la Ley en una sucesi6n intestada, aten-

diendo al vinculo familiar que unía al heredero con el causante. 

Por sucesi6n forzosa r cuando el heredero es también llamado 

por la Ley pero no por falta de testamento sino oponiéndose a lo 

que en él se ordena respecto a la designaci6n del heredero. 

Durante mucho tiempo la legislaci6n romana no protegía a -

la herencia que todavía no habla sido aceptada por el heredero.

El lapso comprendido entre la muerte del causante y la acepta--

ci6n de la herencia, otorgaba al patrimonio objeto de la suce--

sión un car6cter de "res•nullius" y quien se apoderaba dentro de 

este lapso de la herencia no cometía delito de robo. 

Esta situaci6n desapareció en tiempo de Marco Aurelio en -

que se consideró como "furtum" la apropiación de la herencia en

ese cambio de situaci6n jurídica. 
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Pero, el problema quedaba planteado todavíar la herencia v~ 

cante y todavía no aceptada, ¿era propiedad del difunto o del vi 

vo?. En el Derecho Justiniano prevaleci6 la teoría de que la he-

rencia yacente tenía cierto carácter jurídico propio. 

Como luego veremos este concepto es un antecedente para cie~ 

tos casos en que las parcelas ejidales quedan sin titular por no 

existir herederos de los ~amos.derechos derivados de la parce~ 

la. 

Pasando después al concepto de testamento, seftalemos las d~ 

fin:i.ciones que dan Ulpiniano y Modestino. 

El primero dice que: "El testamento es una justa declara---

ción de nuestra voluntad, hecha con solemnidad, a fin de que va!_ 

qa después de nuestra muerte~ (testamentum est mentis nostrae --

iustá contestatio, in id sollemnitur factum, est post mortem no.! 

tra valiat) • 

En cuanto a Modestino dice que: "El testamento es la justa-

declaración de nuestra voluntad respecto a aquello que cada uno-

quiere que sea hecho después de su muerte" (Testamentum est volu!!. 

tatis nostra iusta sententia de eo quod quis post mortem suam --

fieri velit) • 1 

Ninguna de estas definiciones resulta totalmente acertada.-

Ambas coinciden en que el testamento es una justa declaraci6n de 

nuestra voluntad. Es decir, que la condición de esta voluntad es 

que esté atenida a justicia y que además sea efectivamente expr~ 
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sión volitiva. 

Ulpiniano exige la condición de que sea solemne para que ~ 

pueda valer después de nuestra muerte: entre tanto que Modestino, 

acentúA el caricter volitivo que se proyectari hasta después de

fallecido el causante. 

La critica general de estas definiciones es que se deja de

. consignai: en ellas, las notas eaenciales del testamento y tam--

bién el nonmramiento del heredero. 

El articulo 1295 del Código Civil de México define al test~ 

mento como: 

El acto unilateral y peraonalisimo, solemne y revocable en

el que ae contiene necesariamente la institución de uno o varios 

herederos, y pueden ordenarse, ademis otras disposiciones para -

que tengan efecto después de muerto el testador. 

De esta definici6n se infieren evidentemente las caracteri~ 

ticas siguientes: 

a) .- Para nuestro Derecho Positivo el testamento es un acto 

unilateral y personal, ea decir, que es la consecuen-

cia de una voluntad personal que tiene que ser expres~ 

da por él mismo y no por representante alguno. 

b) .- Es solemne porque ha de revestir las condiciones que -

la ley seftala para cada una de las clases de testamen-

to que reconoce. 

c).- Es revocable porque en cualquier·momento el testador -
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puede anular el contenido de su testamento en cualqui2_ 

ra de sus cláusulas. 

Hay que aclarar que el artículo 1378 de Nuestro Código ci--

vil dispone que si el testmnento está leqalmente otorgado es vá-

lido aunque no contenga instituci6n de heredero o si el nombra--

do no acepta la herencia o es incapaz de heredar. 

según el derecho Romano, las formas de testar a lo largo --. 
de la Historia de Roma, tuvieron tres características: 

a).- Las derivadas del derecho civil: 

b).- Las derivada9 del derecho pretorio: 

e).- Las derivadas del derecho del bajo Imperio. 

Podría incluso unirae a estos conceptos otro cuarto grupo:-

las normas para testar nacidas del derecho Justiniano. 

En el derecho civil se dist~ieron: 

1.- El testanmtto calatis c::omi.tiis; 

2.- El testamento_•in procinctu": 

3.- El testaaento '•per aes et libram": 

El testamento •calatia comitiia", se llamaba así porque se-

otorgaba ante la "comitia curiata", ea decir, ante el pueblo re.!:!. 

nido en comicios previamente convocados. 

Estos comicios se efectuaban una vez al afio y la asamblea -

era precidida por el •pontifex lllllXimus". En esas asambleas el j_!! 
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fe de la familia ("pater familias") declaraba a quien elegía por 

heredero, pero para que el testamento tuviera validez la asarn--

bléa tenia que aprobar la designaci6n y entonces aquél adquiria

el caricter de Ley. 

El testamento "in prosinctu" se efectuaba en los primeros 

tiel!'pos de la República delante del ejército equipado y bajo ar-.... 
El soldado expresaba ante sus compafteroa a quién dejaba de

beredero de su patrimonio. 

El testamento "Per aes et libram" tenia como base para su -

realizaci6n la "mancipatio", ea decir, que mancipaba su patrimo

nio ante testi90~ y un ami90 llamado "amicua familiae" a quien~ 

encargaba de que ejecutara su voluntad respecto a la entre9a de

lllUa bienes a las personas por él designadas. 

Tenia esta forma testamentaria la solemnidad de que el ad-

·quirente, es decir, el "ami cu a familiae• recibia un trozo de co

·bre llamado "aes" que representaba el precio de la operaci6n al

aceptarlo el "amicua" llamado también "familiae emptor" adquiría 

la obligación moral de liquidar la herencia. Pero como la manci

pación no ,P.Odía efectuarse de padre a hijo, resultaba que ello -

implicaba un peligro evidente en contra de la continuidad de la

familia. Por eso, a fines del siglo VI, este testamento fué modi 

ficado. En su.~egunda forma el testamento referido adquirió ca-~ 

racteres más definidos. El "amicus familiae" al aceptar el "aes" 
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se convierte únicamente en un mandatario que ,se encarga de en-

tragar el patrimonio del causante al "heres" que tiene el verd~ 

dero carácter de heredero. El nombre de éste es escrito por el

testador, en una tablillas. 

De ese modo, tal forma testamentaria adquiere dos caracte

rísticas: por medio de· la manci~tio el testador vende al "emp

tor" su patrimonio pero se haca constar que es una venta a los

únicos fines de que los bienes se entreguen a los herederos. 

La "nuncup6tio" es la declaración del testador designando-· 

heredero. Un funcionario, llamado "Libri Pens" es el que certi

fic& ante 5 teatiqos de la legalidad de esta forma testamanta--

ria. 

La cuarta forma testamentaria del derecho civil se llama -

testamento "nuncupativo" mediante él una simple "nuncupátio" au 

te 7 testiqoa y expresada oralmente, basta para designar al her.!!!. 

dero. Este es el método mis simple y más rápido que admitía el

antiquo Derecho Civil Ka.nano. 

Pasando ahora a las formas de Derecho Pretorio, hay que - · 

tener en cuenta que el pretor, siempre tendió a la siln?lifica-

ci6n del procedimiento. Haciendo abstracción del formalismo co!!_ 

tenido en la "mancipatio", descrita en las formas anteriores, -

designaba herederos a los que asi constaran como tales en una

tablillas firmadas y selladas por 7 testigos. Estas tablillas-

eran presentadas ante el pretor por el heredero designado y a -
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la vista de las mismas, dicho funcionario le otorgaba la "bono-

rum possessio secundum tabulas•. 

En el bajo imperio, se simplificó aún mis la leqislaci6n -

sobre. los testamentos, naciendo una nueva forma de testar llama

da "el testamento tripertitum•. Toma este nombre de las tres le

gislaciones rpe dieron motivo a su nacimiento: 

1.- Derecho Civil Primitivoi 

2.- Derecho Honorario, el nWm!ro de 7 testigos con la grab!, 

ci6n de sus ellos y 

3 .- Del Derecho Nuevo,_ derivado de las constituciones impe

riales_ y la firma del testador y testigos. (Teodosio II 

y valentiniano III en el siglo XV fueron loa que eata-

blecieron esta nueva fo:tmll teatamental). 

Este nuevo testamento es siempre de forma escrita. Lo puede 

redactar el mismo testador o un escribano, sobre papiros o perg!. 

minos junto con la firma de ~ testigos. El pergamino ea cerrado

Y cada testigo coloca en la part~ exterior su sello ( "signatio") 

y su nonibre al lado de este ("superscriptio"). 

En el periodo justiniano surgen otras dos formas de testa-

mento: el "testamentum privatum" y el "testamentum'publicum". En 

el testamento privado dos eran las condiciones en su forma oral: 

que el üestador fuera asistido por siete testigos y que se otor

gara en un solo acto, sin interrupciones. 

El testamento escrito se presentaba a -los testigos y ante -



16 

ellos se manifestaba su autenticidad. Podía ser ológrafo si era

suscrito por el testador de su propia mano o al6grafo si lo era

por mano ajena. 

El testamento público revestía dos formas suplementarias: -

el "testamentum apud acta coJJdictum" que se hacía ante la autor,i 

dad municipal o judicial y de cuyo contenido se levantaba acta y 

el segundo que se entre9aJ:>a escrito para registrarse en los ar-

chivos imperiales. 

Los herederos "sui et necesaari:i" reciben la herencia obli

gatoriamente: los voluntarios sólo la adquieren, previa acepta-

cíón. 

La diferencia radica en que loa herederos necesarios son de 

la dependencia jurídica del testador entretanto· que los volunta

rios estin fuera de la potestad del mismo: adquieren la herencia 

mediante la aceptación expresa ("aditio") o tácita ("gestio pro

herede"). 

En la here~cia "voluntaria", el heredero no tenia al princJ; 

pio un plazo para aceptarla o rechazarla. · . 

Esta laguna de la ley fué cubierta mediante loa siguientes

requisitos: 

l) El testador tenia derecho a fijar un plazo ~ximo para la 

"aditio". 

2} LOs acreedores podían solicitar al pretor que se obliga

ra al "heres" a aceptar o rechazar la herencia dentro de un pla-
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zo de cien dias a partir del requerimiento. 
l 

3) Permitir que se pusiera en pr6ctica la llamada "usucapio 

per herede" en virtud de la cual, cualquier tercero podia apode-

rarse de la herencia si hubiera transcurrido un afto.desde el de-• 

ceso del testador y no se hubiera producido la 11 aditio11
, aún 

cuando dicho tercero no poseyera justo título ni obrara de buena 

f6. 

4) Justiniano dispuso un plazo de nueve meses para la acep-

taci6n si lo fijaba el magistrado y de un afto si lo fijaba el ~ 

propio emperador. La no aceptaci6n dentro de ese plazo se consi-

deraba como no aceptaci6n definitiva. 

Muy interesante es tarribién, a los efectos que nos ocupa, la 

llamada sucesión intestada. 

La sucesi6n "ab intestato11 se abria para la designaci6n de-

heredero, aplic6ndose a tal efecto la Ley de las XII Tablas. De~ 

de luego, s6lo se aplicaba a falta de sucesi6n testamentaria, ya 

que no existía en Roma el llamado derecho hereditario obligato--

rio. 

Por lo tanto, s6lo se recurría a la sucesi6n intestada en--

los casos siguientes: 

a) cuando el de 11~11 no hizo test~mento ¡ 

b) cuando el testamento era nulo desde su origen; 

c) cuando el testamento se invalidaba con posterioridad a -

su otorgamiento y 
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d) cuando el instituido moría antes de la apertura de la S!:_ 

' i 
cesión, se hacia incapaz o si se le instituía bajo condi 

ci6n que no se realizaba. 

Aparte de la Ley de las XII Taqlas el "ab intestato" se re-

gulaba por edictos del pretor y por la legislación imperial. La-

mencionada Ley de las XII Tablas designaba los siguientes hered~ 

ros: 

a) Primer orden: "sui-heredes" 

b) segundo orden: "agnados" 

c) Tercer orden: "gentiles" 

Los "sui heredes" eran los descendientes legítimos o.adopt,i 

vos colocados bajo la patria potestad del testador: hijos, muje-

res "in manus" y los póstumos suyos. r.os nietos heredan todos la 

parte que correspondía al padre si éste ya había fallecido: dos-

hijos y tres nietos de un hijo difunto heredan del modo siguien-

te: los dos hijos un tercio cada uno y los tres nietos, un nove-

no cada uno,· es decir, entre los tres, el tercio que correspon--

día a su padre difunto. 

Pero la ley excluía a los parientes siguientes: 

a) Los hijos emancipados o salidos por alquna causa de la--

familia civil del testador: 

b) Los nietos nacidos de una hija no heredan del abuelo ma-

terno porque pertenecen a la familia del padre y no de la madre: 

c) Los hijos no heredan de la madre, ni la madre de los hi-



19 

jos por no existir entre ellos relaciones de potestad, base de -

la familia civil romana. 

Se llaman agnados a los sucesores colaterales, que solamen

te son llamdos a la sucesión a falta de los "heredes sui". 

Si hay;hermanos y sobrinos de un hermano muerto, son los 

hermanos los que heredan y los sobrinos no pueden ocupar el lu-

gar del. hermano muerto, ni siquiera a base de una sola parte. 

Pero si son varios los agnados con derecho a la herencia se 

reparte entre ellos "per capita". Si uno de ellos renuncia,la Pª! 

te de los restante• no se acrecienta, su parte pasa a los agna-

dos del grado siguiente• 

Por último: cuando no habla ni "herederos suyos" ni agnados 

colaterales, el derecho a recibir. la herencia pasaba a los genti 

~· Pero esta concesión a los gentiles desapareció con Gayo y -

en el siglo VII el pretor concedió a los cognados, es decir· a -

los parientes por afinidad, (la palabra "cognado" dió origen al

vocablo espaftol "cuftado") el lugar de los gentiles .. 

LOs libertos tenían un sistema especial para transmitir su-

herencia "ab intestato": 

1) "Heredi sui" 

2) Al patrón. 

3) A los mis próximos descendientes agnados del patrono y 

4) A los gentiles del patrono. 

. El 'Derecho Pretorio introdujo modificaciones al sistema --
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marcado por la Ley de las XII Tablas. El pretor, sumó al "heres

del ius civile", las instituciones de "bonorum possesio" y del -

"bonorum possesor". 

La "Bonorum possessio" presentaba las siguientes variacio--

nes: a) "unde liberi" ; 

b) "unde · legiti!Ri"; 

e) "unde cognati" •.. 

La primera "unde liberi" otorgaba la facultad de "heredar" a 

los descendientes directos del difunto que estuvieran bajo su P! 

tria potestad o que estuvieran emancipados o dados en adopción -

con una condición' para este último caso; que no formaran parte 

de la familia adoptiva. 

La segunda "unde léqitimi" llamaba a la herencia a todos -

los que tenían derecho a ella seqún el ius civile: heredes sui,

aqnatus proximus y gentiles. Pero hay que tener en cuenta que -

loe "heredes sui", en caso de existir, habr1an apelado a la "Bo

norum- poasessio unde liberi" y que los "gentiles" pronto perdie

ron este derecho. En suma, la "Bonorum possessio unde legitimi" -

sólo se aplicó a los agnados. 

La 'Bonortim possessio unde cognati~. se aplicaba a los pa--

rientes del testador que habian sido desconocidos por el "rus c.!, 

vile"; 

1) A los agnados "capite minuti" y sus descendientes cuando. 

habían sido unidos al testador por lazos de sangre; · 
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2) Al hijo natural que estaba en una familia adoptivar 

3) A los parientes por vía femenina (los "cognados" propia

mente' dichos): 

4) A las mujeres agnadas: 

5) A los hijos "vulgo quaesuti" (para la sucesi6n de los P.!. 

rientes maternos); 

6) Todos los parientes por la sangre que tuvieran derecho-

a una "bonorum possessio" superior y hubiesen omitido perdida y 

7) A falta de todos los anteriores, la herencia habría de -

recaer en el c~nyuge ·superviviente, 

como se sabe la emancipaci6n tenia efectos jurídicos nota-• 

bles en el Derecho Romano. Si un hijo emancipado acudía a parti

cipar dl'' la ~erencia paterna, babia de aportar a la masa de la h.Jl 

rencia cuanto'hubiera adquirido después de su emancipaci6n. Esta 

aportaci6n suplementaria recibía el nombre de "collatio bonorum~ 

Durante el llamado Derecho Imperial nuevas disposiciones a::, 

mentaron los derechos de la familia natural del testador. 

En el reinado de Adriano (117 a 138 de c.) se dict6 el sen!. 

tus-consulto llamado de "Tertuliano", que permitía a la madre -

acudir a la herencia de SQS hijos, aunque no existiera entre --

aquella y éstos, vinculo civil. 

Posteriormente el "Senatus consulto Orphicianus", dictado -

por Marco Aurelio y Cómodo el afio 178 de nuestra Era, di6 dere-

cho a los hijos en la sucesi6n de la madre· con preferencia a los 
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agnados y a todo heredero civil, dado que la madre no podía te--

ner en Roma "herede sui". 

La fuerza de la familia agnática desapareció en beneficio -

de la familia de sangre en las "novelas" 118 y 127 dictadas por-

Justiniano en el afto de 543 y 548, respectivamente. 

El sistema de Justiniano fué racional y claro, establecien~ 

do el order. preferencial para la sucesión "ab intestato" del mo-

do siguiente: 

1) Descendientes del causante1 

2) Los ascendientes, los hermanos y las hermanas de doble--

vínculo • • 
3) Hermanos y hermanas de padre (consanguíneos) o sólo de -

madre (uterinos) y los hijos de los fallecidos con anterioridad y 

4) colaterales •. 

LOs descendientes del causante tenían preferencia absoluta-

tanto si fueran hijos naturales como adoptivos. se establece pr~ 

ferencia, en el sentido de qué grado más cercano excluye al más-

lejano. 

cuando solamente existen ascendientes, el de grado más pró-

ximo excluye a loa demla. 

En el grupo 3 (hermanos consanguíneos y uterinos) , la parti 

ci6n se hace por cabezas. Si concurren los hijos de un hijo mue~ 

to, se les entrega en total la parte que correspondía a su padre. 

En los colaterales; Justiniano no estableció hasta qué gra-
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do podían concurrir y se estim6 en general que supletoriamente--

regia a este respecto la Ley pretoria, que admitía herederos co-

laterales hasta el sexto grado. 

También la Ley Justiniana admitía como herederos a los hi--

jos de fuera de matrimonio: si no los había legítimos ni existía 

tampoco mujer, tenían derecho a una sexta parte del caudal here-

ditario, pero en todo caso tenían derecho a alimentos. 

Durante la Edad Media se siguió casi al pié de la letra es-

ta jerarquía sucesoria y en las escuelas de esta época se enseft~ 

ban en las Universidades los siguientes versos, como Método Ne--

motécnico: 

"Descendis omnis •. sucedit in ordine primo, 
1 Ascens propior,germanus,filius,eius, Tune 

latere ex uno frater, quoque filius-eius
Denique proximios reliquorum quisque ---
superstes". 

(Todos los descendientes suceden en primer 
lugar, luego los ascendientes mis próxi-
mos, los hermanos de padre y madre y sus
hijos; después el hermano de un solo vín
culo y sus hijos; y finalmente cualquiera 
de los supervivientes m&s próximos).(2bis) 

Nos resta nada más referirnos a la sustitución de los here-

deros. 

Estas sustituciones eran de cuatro clases: 

1.- sustitución vulgar; 

(2 bis).- Idern.- "Derecho Ro:nano" .- "Treja Felipe".- Murcia, ESP!!, 
fta. Por la Universidad.- Prólogo, páginas 2 y siguien
tes.-1920. 
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2.- sustitución recíproca o mutua; 

3.- sustitución pupilar: 

4.- sustitución c-~asipupilar: 

La sustitución vulgar tiene por objeto capacitar al testa--

dor a hacer el cambio que estime oportuno en la désignación de -

heredero. 

También permite al ~estador establecer una relación qe her~ 

deros: "Designo a X como mi heredero y si por cualquier circuns-

tancia éste no se posesi.ona de ella, designo en lugar suyo a Y". 

Siempre podía existir la posibilida1 de morir intestado, si-

uno después de otro loa herederos designados rehusaran la heren-

cia o simplemente fallecieran antes que él. Para esta hipótesis, 

el testador podía dea±qnar a su esclavo, manumitiéndolo para que 

pudiera ser un heredero "obligatorio". 

i:.a sustitución reciproca o mutua recibe el nombre de "brev; , . 
loqua o compendiosa". 

su base es la siguiente: el testador designa varios herede

ros y después los sustituye entre ellos. 

La sustitución pupilar consiste en designar como heredero -

al hijo menor para evitarse la sucesión "ab instestato". 

La sustitución cuasipupilar fué concebida por Justiniano:--

dispone que los ascendientes paternos o :naternos de un furiosus-

(loco) podían nombrar un heredero para el caso de que muriera --

sin haber recuperado la razón. 
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Un "pater-familia" no podía despojar a un heredero de sí 

mismo por omisión: debía o instituirlo o desheredarlo. 

La omisión de un hijo anulaba por completo el testamento. 

En el Derech': aonorario se sigue imponiendo al testador la-

obligación o de instituir o de determinar la desherencia. 

Este concepto de la desheredación está lleno de consideran-

dos, porque Roma temía que disensiones familiares pudieran moti-· 

var la citada desheredación. 

I.2.- Espafta. 

"La herencia, según el concepto romano, es
res incorporales, constituye u.,a abstrac-
ción o idealidad jurídica, una norma juris 
que representa un concepto jurídico propio 
e independiente de su material contenido-
Y el m6s perfecto desenvolvimiento del pa
trimonio, el cual lo componen cosas, dere
chos, créditos y obligaciones o sea todo -
el activo y pasivo del difunto. Pero este
concepto de la herencia se contrapone his
tóricamente al de los germanos. En el oere 
c.~o Romano la sucesión universal nació, se 
gún unos, como consecuencia de la sucesi6; 
familiar, y según los más, por motivos de
orden econ6micor mis sea cualquiera su ori 
gen o causa, es lo cierto que para aquel-
derecho, la herencia se presenta como una
unidad, la sucesión es universal, mientras 
que en el derecilo antiguo germinico no se
concibe la herencia como una sucasi6n en -
la totalidad de las relaciones del difunto, 
pues el complejo de bienes podía escindir
se en diversas partes, siendo diversa la -
sucesión en los bienes propiamente heredi
tarios y en los bienes adquiridos" (3). 

(3) .- Valverde, "Tratado de Derecho Civil Espaflol, 2a. EdicL 
Valladolid, Espafla, 1921, pp. 18 y 19. 
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A esta aclaraci6n previa, debe seguir la historia general-

del Derecho Espaftol en lo que se refiere a la sucesi6n. 

Haciendo abatracci6n de loa primeros pobladores de Eapafta,-

cuyo derecho sucesorio nos es absolutamente desconocido, llega -

hasta nosotros un conjunto de disposiciones sucesorias que rigi!. 

ron en la colonia cartaginesa de Andaluc1~ y Murcia que todav!a

tiene ciertos rasgos en la explotaci6n de las huertas de esta ~ 

parte del Levante Eapaftol. 

En la huerta murciana, loa titulares de ciertas enfiteusis-

con respecto a parcelas de.aquella, pueden transmitir su titula-

ridad y sus derechos a "quienes.desciendan directamente de ellos, 

! sin limite de grados, pero el titular puede. elegir libremente e_!l 

tre su sucesor o sucesores. Esta costumbre legal data al parecer 

de la época de dominio cartagin6a".(4) 

En aquella época lejana, desde luego, no exist!a conexi6n--

alguna entre las diversas regiones de Espafta. Entre loa vascos.

aislados, totalmente la clase ~ltica se apropia de la tierra Y-

de las cosechas, obligando a cultivar los campos a la poblaci6n-

dominada a la que cada afio reparte las tierras y una parte de --

sus frutos, para el sustento. 

Escribe a este respecto el investigador Luis Olavarria y --

Aldeiturriaga: 

(4) .- J. caro Baroja.- Revista Internacionál de sociolo9ia.-"Re
gírnenes sociales en la Espai'la pre.,:rornana".-I,1943. 149-90. 
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"Al morir un titular del reparto aquel tan
singular, sus derechos y obligaciones pas~ 
ban de un modo automátlco a sus hijos, si
es que los tenía en edad viril y a falta -
de ellos, a los hermanos, con exclusión ~ 
soluta de las mujeres". 

Aftade dicho autor lo siquiente: 

"La tradici6n es tan fuerte en el País vas
co que todavía subsiten reminiscencias de
este sistema y es práctica general en alg~ 
nas partea de Guipúzcoa que las mujeres--
no 'puedan participar directanente del ren
dimiento aqr1cola de los predios comunales. 
Pero a cambio de ello, los padres, si son
hijas de f11milia, solteras, cualesquiera -
que sean 1111a edades y los cuiiados, si son
viudas y no han contraído nuevas nupcias-
tienen la obliqaci6n de alimentarlas tanto 
a ellas como a sus hijos" (5). 

Al concluir el siqlo III A.J.c., Roma que ha extendido su -

dominaci6n por Espafta, aparece como un nuevo poder frente a car-

tago, se establece en Eapafta y empieza su conquista. En este mi~ 

mo tiempo la orqanizaci6n republicana romana se resquebraja y 

·por motivos políticos, económicos y sociales, la población se di 

vide en dos partidos. el popular y el arist6crata. Las luchas e~ 

tre ellos repercuten en Espafta: en un principio, porque Sertorio 

consigue atraer a los espaftoles al partido popular: m6s tarde --
. 

porque Pompeyo, arist6crata, reúne en la Península sus mejores -

fuerzas y las enfrenta al dem6crata césar, hasta que son derrot~ 

(5).- Olavarria y Aldeiturriaga, Luis.- Revista de Estudios jurí 
dicos y sociales del País vasco.- "Las extrai'ias costumbre; 
de los euzkeras".- NÚJnero 8, abril de 1932. pº3l Bilbao. 
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das por éste. 

PueC!e considerarse que Espaf\a queda totalmente romanizada -

cuando Octavio Augusto se convierte en el primer emperador de R,2. 

ma (año 30 A.J.). 

conviene a nuestro tema sef\alar las características de la -

agricultura en este período romano de Espafia. 

La tierra es propiedad tanto de los indígenas que la po---

seían antes de la conquista de Roma como del Estado romano y de

los romanos establecidos en Espaf\a a los que concede en casos -

particulares o al fundarse una colonia. 

El tipo normal de la pequef\a propiedad es el " fundus" o --

"predi um", de extensión variable, pero suficiente para el soste

nimiento de una familia. 

Pero a lo largo de toda la época y sobre todo en los dos ú! 

timos siglos existen inmensos dominios (villae, saltus) que poco 

a poco van absorbiendo la pequef\a propiedad, aunque sin hacerla

desaparecer. El latifundio no es un fundo de gran extensión, si

no un conjunto de muchos fundos dispersos propiedad de un sef\or. 

Pertenecen los saltus al emperador o particulares, en su mayor -

parte senadores. El duef\o (dominus) está al frente del latifun-

dior pero cuando lo es emperador, éste delega sus funciones en -

un procurador y éste arrienda su explotación a un conductor en -

las condiciones que precisa una ley especial. 

J.fl .:1111'\i:\o o arJ7enaatud.o pone al frente de la expJ..otaci6n a-
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un "villicus" una parta del dominio se divide en fundos y estos 

se entregan en arrendamiento o aparcería cultivadores libres, -

por un tiempo limitado, pero que de hecho se perpetúa. 

Estos pagan una renta que constituyen el beneficio ql.ie de -

estas tierras percibe el duefto o arrendatario. 

La otra parte la explota el duefto o arrendatario por medio 

de esclavos propios o mediante el trabajo ("opera") de los 

arrendatarios de la parte anterior, de ella percibe toda su pr2 

ducción. 

En el siglo IV, la legislación adscribi6a la tierra que cu,! 

tiva, a los colonos impidiéndoles que la abandonásen. 

con respecto a la sucesión,al principio se aplicaban estri~ 

tamente las disposiciones que ya hemos estudiado al hablar del

derecho Romanorpero cuando los colonos quedaron adscritos a !a

tierra la sucesión se convirtió en una resultante de la adscriE, 

ci6n de dicha tierra, es decir, que al fallecer un colono eran 

sus familiares~descendientes por línea direct~,los que seguían

realizando el trabajo de colonización. 

La miseria y la opresión de los recaudadores de los im--

puestos y de los potentes "en el siglo IV/nacen insoportable la 

situación de los pequeftos propietarios y colonos. Para obtener

medios de vida y defenderse de unos y otros, los hombres del -

campo individual o colectivamente se ven obligados a encomenda! 

se a un E,Otente o a un alto funcionario dP. la administración ~-
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(,Eatroc:i.nium) • El encomendado recibe en efecto protecci6n contra 

aquellos y medios de vida: pero a canibio entrega al patrono la-

propiedad de sus tierras si las tenía o una parte de los benefi

cios que obtiene de las que cultiva de otro señor o servicios -

personales, prestándole también servicios militares. Asimismo, -

los libertos están sujetos a su antiguo dueño por un vínculo de

clientela que descansa en la fé recíproca. 

Esta institución de la época romana es sin duda el antece-

dente mediato de las encomiendas que se aplicaron en las colo--

nias españolas a la raíz de la Conquista. 

En el curso del dominio romano, como ya hemos visto, los D~ 

rechos Indígenas coexisten al lado del derecho Romano. Pero sur

ge también, al lado del Derecho Romano propiamente dicho el lla

mado Derecho Latino "ius latii" que se aplica al régimen de bie

nes (ius comercii) -propiedad, contratos, testamentos, etcry su 

defensa. La persona que se rige por él -latinus- vive en todo lo 

demás según el Derecho Indígena. 

El Derecho Romano en su totalidad solo se concede a España

en el año 212, cuando caracalla lo otorga en todo el Imperio, a

partir de este momento, los Derechos Indígenas quedan oficialmeg 

te derogados en su conjunto. Pero a pesar de ello junto al Dere

cho Romano clásico se forma en el territorio de la Península un

Derecho Romano vulgar, resultante de la influencia del Derecho-

Romano Clásico. 
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En materia testamentaria el "ius Latii" no admite el testa

mento libre, sino que como preced~nte de la futura codificación

civil espaftola exige la herencia obligatoria en las dos terceras 

partes de los bienes del testador, para los herederos necesarios 

y la que resta de libre disposición. 

Pero surge en el campo del derecho tanto en Espana como en

o~ras muchas partes el ll~do derecho canónico, que aunque rige 

a toda la Iglesia se adapta a las condiciones de cada país. 

En un principio el Derecho canónico, no presenta carácter-

normativo sino m6s bien., de "consejo moral". Se reunen varios -

concilios ecuménicos y nacionales o provinciales en Oriente, --

Africa y las Galias que dictan canones unos de carácter dogmáti

co y otro de naturaleza jurídica. 

Estos se reciben en Espafta donde sirven de base para la re

gulación de la Iglesia Nacional. 

Dentro de estas resoluciones hay algunas que se reflejen a

la materia de sucesión. 

"La Iglesia dispone que el patrimonio no desaparece con la

muerte de su titular, sino que constituye un derecho de la fami

lia del fallecido, el cual tiene el deber de subvenir a las ne-

cesidades de la familia mediante la transmisión de sus bienes a-

ésta." 

"Es decir, que el derecho canónico establece en España la -

obligación de transmL!:ir el patrimonio a los herederos natm:ales 
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considerando como tales a los descendientes directos del causan-

te." (6) • 

Las inversiones germánicas en el territorio que hoy es Esp~ 

fta motivaron desde luego, una múltiple transformación juridica.-

Varios pueblos germánicos llegan a Espafta. En el afto 409 los al~ 

nos y vándalos ocupan la parte oriental de la Península; los su~ 

vos llegan hasta la actual Galicia y después los visigodos dei~ro 

tan a otros 3 grupos y se establecen en ella. 

La cultura visigótica, de la que se deriva, como es natu---

ral, el derecho, está integrada por tes elementos concurrentes:-

el Romanismo, el Germanismo y el Cristianismo, aunque ésta últi-

ma influencia es menor que la de las otras dos. 

La cultura visigotica, es inferior a la romana; pero supe-

rior a la de los otros pueblos germinicos, fundados sobre el Im-

perio, salvo Italia. No podemos menos de mencionar a san Isidoro 

de Sevilla, el auto-r de las "Etimologías", libro que es una vas-

ta enciclopedia de todo el saber de su época. 

El establecimiento del pueblo visigodo en Espafta, implicó--

que se otorgara a sus mienibros, medios de vida. En el foedus del 

ai'io 418, entre el Rey visigodo valia y el Emperador romano Heno-

rio, se da solución a esta necesidad. Los visigodos, convertidos 

(6) .- Hefele - Leclercq. G. "Histoire des conciles d'aprés les -
documents originaus", Traducción del francés, París 1907-
Cf. la colección de Tejada (n.7) para los concilios españ2 
les. 
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en auxiliares militares del Imperio, se establecen en el Sur de 

las Galias, conforme al sistema romano de hospitalidad e igual

sistema se sigue en el Territorio de la Península. Se reparten

los latifundios senatoriales; la mitad al duefto y la otra· mitad 

a los godos. Los prados y bosques quedan indivisos, aunque so-

bre ellos, cada parte tiene derecho a la mitad. Las tierras de

cultivo se reparten de la siguiente manera: de la parte que el

duefto cultiva directamente, éste conserva las dos terceras par

tes, dándose la otra a los godos; de la cultivada por los colo

nos, el romano conserva sólo una tertia y entrega dos (sortes -

góticas) a los godos. Estas tierras se entregan en propiedad. 

Igualmente se repartes las casas, siervos, aperos de labranza,

etc. Los godos se someten al Derecho Romano, para todos los --

efectos de la sucesi6n, con una sola diferencia, la "hermandad" 

de la sangre, sistema germano que equipara a estos hermanos ar

tificialmente creados, a los hermanos por naturaleza. 

Un número apreciable de godos y de romanos, que tiende a -

ser cada vez más reducido, conserva su independencia personal y 

económica, frente a frente a la nobleza: pero su debilidad ante 

ésta los deja, de hecho, a merced de sus desmanes. 

Económicamente están sometidos a los seniores, y por ello, 

en contraposición a ellos, reciben el nombre de iuniors. unos -

cultivan tierras en precario y conservan su plena libertad de -

movimiento: otros, los antiguos colonos romanos, (plebei ~-
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~), están ligados a la tierra o gleba que cultivan y no pue

den abandonarla y por eso apelan a la Encomienda, según lo que -

ya hemos visto. 

En sustitución a·la esclavitud propiamente dicha, surge ah2 

ra el concepto jurídico de siervo, con cierta personalidad juri

dica, pero incapaz de tener familia o propiedad y, por lo tanto, 

de testar. 

La Iglesia admite la licitud de la servidurribre, pero trata

de ejercer sobre sus elementos, una acción tutelar que los prot~ 

ja contra los malos tratos.· 

El Derecho Germánico, por encima de sus diferencias, posee

un fondo común y así el visigótico queda influido por el suevo,

el franco y el ostrogodo. 

Tiene grandes semejanzas con los derechos nórdicos: pero su 

diferencia esencial con el romano, en materia de sucesión, es 

que( no se atiene a la familia como instituci6n jurídica básica, 

sino.al clan o a la tribu. Sin enibargo, la legislación visigóti

ca, vá modificándose al contacto con el Derecho Romano, hasta el 

punto de que, en tiempos de Eurico, se marca una tendencia, cada 

vez más firme, a aplicar el ,Derecho Romano en todas las institu 

cienes de materia civil. 

Entretanto, el Derecho canónico se va fortaleciendo, hasta

el punto de que en el Siglo V, ya se puede hablar de un Derecho 

canónico legalmente establecido. 
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como consecuencia de ello, el Papa Gelasio I, (492-496), --

incita a un movimiento recopilador, que dá lugar a la colección-

de Dionisia el Eximio. En la primera mitad del Siglo VI, se ope-

ran movimientos análogos en Arless, al Sur de Francia, que moti-

van varias colecciones que luego se conocen en Espana. 

A los efectos que nos ocupan, es especialmente interesante, 

la colección canónica go9a, conocida con el nombre de La Hispa--

na. (7) 

Probablemente este documento se redact6 en la primera mitad 

del Siqlo VII y agrupa .a los canónes grieqos, africanos, galica-

nos y espafioles, ordenados por paises. En ellos se habla, desde• 

luego, de la sucesión y se establece el principio canónico de --

que "el patrimonio de una familia, no pertenece al jefe de ella, 

sino a todos sus canponentes, y, por lo tanto, dicho jefe no --

puede dispersar ese patrimonio, sino que, ha de transmitirlo al-

mayor de sus hijos, que tiene la obligación de proteger a todos-

los demás integrantes de ella". 

con toda razón, los teóricos consideran que "La Hispana", -

recoge el principio del "mayorazgo", que tanta importancia ha r~ 

vestido en alqunas regiones de Espana y especialmente en el pas~ 

do jurídico de Cataluaa y el Levante. 

(7) González, F.A.: "Collectio Canonum Ecclesiae Hispanae".- Ma
drid, 1808.- La edición ha sido reproducida por la Doctrina
da Patrología, serie Latina, París, 1844-1864, Tomo LXXXIV,-
574 y siguientes, y cxxx, 575 y siguientes. 
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Hay que tener en cuenta que a partir de la conversión de R~ 
. 

caredo al catolicismo,· el Derecho canónico influye poderosamente 

en el proceso de formación del secular. Parte de las Leyes son,-

incluso, redactadas por los concilios de Toledo¡ todas quedan --

influidas por los eclesiásticos y la legislación se cristianiza, 

y se aparta cada vez más, del Derecho Romano clásico. 

Debernos señalar que la tendencia en materia testamentaria -

del Derecho visigótico, tiende, en efecto, a la herencia forzosa 

de acuerdo con la doctrina marcada por La Hispana. 

Ya hemos visto que, en un principio, la antigua legislación 

romana babia consagrado, de manera absoluta, la libertad comple-

ta de testar. Pero los mismos romanos observaron que existían m~ 

chas causas de carácter subjetivo, que hacían de este derecho al 

go inoperante para la familia. Por eso, en el Digesto, Libro v,-

Título 2, leernos: 

"En todo caso, la legitima que los hijos P.2. 
dían reclamar, no excedía de la cuarta pa~ 
te del haber líquido hereditario, deduci-
dos los créditos pasivos y los gastos de -
funeral, como lo enseña Ulpiano en el núm~ 
ro 9, Ley VIII, del Titulo y Libro citados 
del Digesto. Así permanecieron las cosas,
hasta la época. del Emperador Justiniano, -
el cual, con objeto de informar la legis-
lación y reducirla a términos mas equita-
tivos, dispuso, en el Artículo I de la --
Novela XVII, que la legitima de los desceg 
dientes fuera de la tercera parte de la 11~ 
rencia, si aquellos eran cuatro o menos, -
y la mitad, si eran cinco o más. Desde en
tonces la ciencia dividía los herederos -
en tres clases, a saber: suyos, necesarios 
y voluntarios¡ se denominaban suyos, a los 
que hoy se llaman herederos forzosos, por 
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que, según decía un jurisconsulto, eran -
dueftos de la herencia, aún antes de la --
muerte de su causante, y con ésta adqui•-
rían la libertad de disponer de aquella, a 
su arbitrio. Herederos necesarios se llam~ 
ba a los esclavos, por que estaban obliga
dos a aceptar cualquier sucesión, si bien
por ese hecho recobraban la libertadi y v~ 
luntarios eran los extraftos, tanto porque
el testador era libre para nombrarlos, ta~ 
to porque ellos disfrutaban de la misma li 
bertad para aceptar o no la herencia" (8). 

De este modo, el Derecho Germánico fué tomando prepotencia-

sobre el Romano, hasta que Chindasvinto derogó, en todo el Reino 

Visigótico de Espafta, las Leyes Romanas, y ordenó que se observ~ 

r~n las disposiciones góticas. Chindasvinto, conforme al Derecho 

Germano, impuso la herencia forzosa, Ley que después incorpora--

al Fuero Juzgo y es la I, Título V, Libro 4, confirmada más tar-

de por el Fuero Real, por las Leyes del Estilo y las del Toro. 

A este respecto, Rafael Rojina Villegas, dice lo siguiente: 

"Es verdad que el sabio autor de l.as Parti
das, pretendió reducir las legítimidas en
los términos que prevenía la Novella de -
Justiniano 1 pero ésta fué una de las dispo 
siciones de aquel código, que jamás fué _: 
obedecida y los autores nos ensefian que en 
la Península Espafiola, ha sido constante e 
invariable, la práctica de que 4/5 del ha
ber de los padres, se tengan como propiedad 
forzosa de los descendientes, sin que se--
1.es pueda despojar de este derecho, más -
que cuando ~xisten las causas precisas y -

(8) .- Tomado de Rojina Villegas, Rafael: "Derecho Civil Mexica-.:. 
no", Tomo IV.- "Sucesiones", Vol. I, Tercera Edición.- An
tigua Librería Robredo.- México, 1958, Página 41. 
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clarísimas, que las Leyes señalan como mo
tivo de la desheredación. Habiendo subsis
tido este sistema por tan largo tiempo, no 
debemos admirarnos de que se encuentre sos 
tenido por la mayoría de los jurisconsul--= 
tos más eminentes. (9). 

Desde luego, a pesar de las discrepancias entre el Derecho-

Germánico y el Ro~ano, hay un punto que se mantiene común: la --

exigencia de que las relaciones jurídicas de una persona. no se-

extingan a su muerte, sino que se transmitan a otros que suben--

tran así, en el lugar del difunto. En otro campo, que no sea el-

del Derecho, puede ser diferente, pero en la esfera jurídica, -~ 

exigencias no solamente morales y espirituales, sino sociales, -

políticas y sobre todo econ6micas, imponen que para seguridad 

del crédito, para conservaci6n e incremento de la riqueza, las -

.relaciones de una persona,. sobrevivan a su muerte, y corno titu--

lar del patrimonio de la persona que muere, subentre otra que --

sea continuadora de la personalidad del difunto. Según el Dere--

cho Germánico, como según el Derecho Romano, el conjunto de nor-

mas que regulan la transmisi6n de bienes del difunto a la persa-

na que le sucede, encuentra su fundamento racional, en la necesi 

dad de que la muerte no rompa las relaciones de quien deja de --

existir, pues la interrupción de tales relaciones, repercutiría-

perjudicialmente. en la_ economía general. 

( 9) Roj ina Villegas, Rafael: Obra, Torno y volumen citados, pági
nas 41 J.' 42. 
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Sin embargo; las disposiciones visigóticas tienen una clari 

dad más contundente a este respecto, que las mismas disposicio-

nes romanas, cualesquiera que ellas sean. 

Efectivamente, según dicho Derecho, la herencia aún no aceE. 

tada representa a la persona del difunto, en todo lo que es De

recho, pero en lo que es hecho y requiere el ministerio y la in

tervención real de la persona de un propietario,representa a la

persona del heredero a quien se ha defe~ido. 

conforme a dicho Derecho Germánico, el testador puede dis-

poner de sus bienes: a título universal, o a título singular. E~ 

te derecho establece así, sin designarlos,tanto a los herederos

como a los legatarios. 

El acto por el cual designe el testador la persona o perso

nas que le deben suceder en sus bienes, se llama "institución -

de heredero~· o como dice la Ley I, Título III, partida VI, "HAE

REDENS INSTITUIRE" quiere decir, en romance, "Establecer un home 

a otro, por su heredero, de manera que finque señor, después --

de su muerte, de lo suyo, o de alguna partida en lugar de aquel

que estableció" • 

como vemos, el Derecho Germánico se nutre también del Dere

cho Romano, si bien le otorga a la sucesión, cierto aspecto nue

vo, en consonancia con la costumbr~ visigótica. 

En todos lo~ sentidos la monarquía visigótica en España, e2_ 

taba tomando un carácter de jurisdicidad plena,cuando la inva~-
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sión musulmana cortó su vida. Tras de la Batalla de Guadalete,-

(711), bastaron 4 años para que los musulmanes ocuparan toda la

Península, salvo la zona montaí'iosa cantábrica y pirineica y que

pasaran a Francia. 

como es natural, esta transformación de Espafta, corno es ló

gico, canibia: de nuevo las fases de la economía y como es lógi-

co tanibién,del Derecho. 

Integran a Espa~a, durante la dominación árabe, los vencí-

dos visigodos, que se llaman mozárabes, que aunque viven en te-

rritorio ocupado por los musulmanes, conservan su religión, su -

derecho, su espíritu nacional y sus costumbres. Al principio, son 

tratados con cierta tolerancia. Después, son perseguidos y huyen 

hacia el Norte, para inici;lr lo que se llam6 la Reconquista. 

Entre los invasores que vienen a Espafta, se encuentran ára

bes y bereberes, que pelean entre si.· 

se suman a estos elementos, los judíos, que hasta el Siglo

XI, son protegidos por los musulmanes: pero que después sufren-

la persecución religiosa de los almorabides y de los almohades. 

En número inferior se encuentran los esclavos, esclavos eu

ropeos, que a pesar de su inferior condición jurídica, ejercen-

gran influencia en la vida pública. 

En la parte dominada por los árabes, hay así, tres derechos 

vigentes: el musulmán, el visigodo y el judío. 

El Derecho Musulmán, comienza a formarse a principios del--
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Siglo VII pero no llega a cristaliz~r sino hasta el IX. La base-

de él es la predicación de Mahoma, en un principio puramente re-

ligiosa, y desde la Ejida, (622) , dotada además de intención pe-

litica y jurídica: en su predicación, mezcla ideas cristianas y-

judías, con costumbres de Arabia. Estas últimas inspiran también 

a los primeros Califas. En los Siqlos IX y XII los alfaguíes o -

juristas, estudian y sis~emati~an los principios y normas ante-

riores y otras persas, egipcias o bizantinas y forman un sistema 

jurídico riqido, no susceptible de evolución. 

Entretanto, los mozárabes, viven conforme al"Liber iudicio-

rum", que es el objeto de qloaa y de la "Hispana", que además.-

se traduce al lrabe. 

El Derecho Canónico no influye en las fUentes escritas mu--

sulmanas: pero en cambio, en la prActica., las costumbre!11 vi sigo-

das, en ciertas ocasionea, son aceptadas hasta por los invaso---

res. Tampoco las fuentes religioso-jurídicas de éstos, han in---

fluido en los textos mozárabes, pero han utilizado, en cambio;--

los formularios de aquellos y han adoptado la terminología y va-

rias costumbres jurídicas. 

"El Derecho Musulmán está íntilllamente unido con la religión. 

El derecho es revelado por Dios, de forma explícita, (Corán), i!!! 

pl~citi'.l isunnah) ,o difusa(Iyma' a). Por analogía, (Qiyas), pueden 

resolverse la mayor parte de los casos que se presentan. Por eso 

se considera a todo ello, como las cuatro raíces de la Ciencia--
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del Derecho,· {usul al-fiqh)". 

"El fin del Derecho es, por lo tanto, la "utilidad" del ho!!!. 

bre y sólo con este fin limita la libertad que la religión le --

concede para mitigar el rigor cristiano." 

"Los preceptos jurídicos del Derecho Musulmán, son casi to-

dos casuísticos, han sido revelados sin orden alguno y reflejan-

c;ambios de criterio". 

"Sólo los alfaquies han intentado llenar lagunas y cons----

truir un sistema que adquiri6 después, fuerza de obligar. En él-

hay preceptos rituales, públicos y estrictam~nte jurídicos. AqU!_ 

llos se exponen primeramente, después los que hacen referencia -

al, matrimonio, -del que nace el hombre-, a la actividad econ6mi-

co de éste y a su muerte. Luego, los procesales, penales y poH-

tices" . (10) 

corno seftalamos, este derecho isl&mico, se basa en la juris-

prudencia, es decir, en la actividad prictica de los alfaquíes. 

"Son estudiadas las resoluciones de estos funcionarios, y -

las llamadas "fatwuas", que representan dict6rnenes de juristas -

·autorizados, (muftí), -como los investigadores hist6ricos han po-

dido poner en claro algunos preceptos que en materia testamenta-

ria existían en la Espafta musulmana." (11) 

(10}- Goldzhier, A.J.:"Le Dogme et la Loi de l'Islam".-Paris,1913, 
Páginas 27-60. 

(11) .-ver, a este respecto, a López Ortiz, J.: "La Jurisprudencia 
y el estilo de los tribunales musulmanes de Espaf'l.a" en --
"Anuario de Historia del Derecho Espaf'íol",Tomo 9,1932,213-
48. 
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A través de estos documentos, L6pez Ortiz deduce que entre-

loa musulmanes, también existía la herencia forzosa. para los --

hijos: los de la esposa principal, resultaban favorecidos en un-

terciar pero la esposa era partícipe, como hija, siempre·que tu-

viera tal car6cter y no el de concubina. Para las concubinas, se 

destinaba un octavo del total de la herencia, que debían ·~istri-

huir también entre sus hijos. 

contra lo que en algunas ocasiones se ha dicho, la España--

musulmana, no solamente fué país de extraordinaria cultura, sino 

. ¡ que deatac6, en este aspecto, en medio de una condición de igno-
1 i 

rancia absoluta, del reato de Europa, incluso del total de Rei--

nos cristianos que en la Península existi!n. 

En estos Reinos Cristianos, las formas de asentamiento eran 

las villas, los castillos y las pequeftas ciudades que nacían. 

La villa, estaba formada por un grupo de edificios constru.f. 

dos en torno de un patio central, (cruza, corte, quintana), y r2 

deados de un huerto cercado. Entre aquellos edificios se encuen-

tra la casa del seftor, (sala, palatio, donega): en relación con-

la villa, se hallan caseríos, (villulas) y casas aisladas, (man~ 

tos, casatas), en donde viven cultivadores libres y sierv:as. 

El segundo elemento son los castillos, que se levantan para 

defensa contra enemigos exteriores y el tercero, es la ciudad,--

como núcleo de población que, durante los primeros siglos de la-

Edad Media, tienen escasa importancia. 
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Como .elementos de población, están los hispanogodos, que se 

dividen en gentes independientes del Norte y los mozárabes, que-

primero vivieron en territorio árabe y después fuera de él, pero 

con una influencia notablemente árabe. 

Después vienen los francos, que conservan sus Leyes y cos--

tumbres, distintas de los espaf'ioles, y en último término, moros-

y judios. 

El vasallaje implica la forma normal de organización; todos 

los nobles son vasallos de otro de fuerza superior. 

Entre la nobleza y el pueblo, no existe una clase media que 

atenúe el contraste entre ambos. 
. 

En la población rural.' se distinguen los pequef'ios propieta-

rios, los cultivadores adscritos a la tierra y los encomendados. 

La servidumbre tiene una gran importancia en la Edad Media. 

La forman, ·en gran parte, moros cautivados en la guerra, pero --

también los hijos y descendientes de los siervos, que constitu--

yen las familias o criationes serviles. 

En este medio, el Derecho Visigodo se impone totalmente. En 

Italia y en .Francia, por contra, todavia permanece con cierta 

fuerza, El Derecho Canónico también se va imponiendo, cada vez -

con mayor amplitud. 

Pero el problema es que a estos derechos de carácter general, 

se suman los dered.os locales, leoneses, asturianos, castellanos, 

del Alto Ebro, de Navarra, de Arag6n1 de cataluf'ia, etc., y el pr~ 
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blema es encajar dentro de reglas determinadas, esta secuencia-

de derechos particulares. 

En términos generales, podemos sefialar que con respecto al

derecho de sucesión, las características vienen siendo las si--

guientes: todos los hombres libres tienen la facultad de testar, 

pero esta facultad queda restringida por los principios del may~ 

razgo y de la herencia obligatoria. 

Los testamentos tienen que someterse a las características

que las leyes generales y las locales sefialan. 

La h~rencia obligatoria. está fundamentada en el principio 

de protección a la familia. 

Ciertos derechos especiales sobre la tierra y sobre la op-

ci6n de vasallaje, no son susceptibles de herencia y, por lo ta.!! 

to, tienen que ser ratificados por el heredero, para que adquie

ran fuerza de derecho y de obligación para los mismos. 

De entre los instrumentos del Derecho Visigótico, el "Liber" 

y "iudiciorum" adquiere una enorme fuerza durante el reinado de

Fernando VII, en que empieza a ser aplicado en tierras reconqui!!_ 

tadas. 

Este código es utilizado en la redacción del llamado "Fuero 

Real". 

Durante el Siglo XIII se recibe en Espafia, el Derecho Feu~~. 

dal de Lombardía, que se ha ido elaborando desde fines del Siglo 

XI. 

i 
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Los derechos territoriales se van estructurando y así, los

P.ueros de castilla, adquieren un valor de aplicación muy notab.le. 

Nace así, en 1356, el llamado "Fuero Viejo", que es el pri

mer documento que puede considerarse corno de aplicación jurídica 

general, en toda castilla. 

Llega..~os así a Alfonso x, el sabio, que efectúa una gran l~ 

bor codificadora, entre las que debemos citar: el esp~culo, las

partidas, y especialmente éstas, ya que constituyen el documento 

legal mis importante de toda la época de la Reconquista. 

No solamente los castellanos codifican sus Leyes1 también-

lo hacen los vase:ingados y as! la Ordenanza de Alava, es aproba

da por Alfonso XI, en 1332, el Fuero de Guipúzcoa, en 1457 y ---

1463, y el de Vizcaya, en 1452. 

LOs Fueros de Arag6n, taJÑ:>ién se sistematizan con el Código 

de Huesca y otros documentos. El Derecho Territorial de catalufl.a 

empieza a basarse en lo que se llaman "Lo• Usatges". 

otros muchos documentos se van forjando y de todos ellos, -

los detalles son múltiples, pero las esencias fundamentales, son 

las mismas, forjindose, en materia sucesoria, el principio de el 

derecho a testar, mínimamente establecido y el derecho a heredar 

convertido en fundamento, como sistemitica de protección a la fa 

111ilia. 

El matrimonio de Doña Isabel de Castilla con Don Fernando -

de Araqón, Principes Herederos de ambos Reinos, sirve para que-

se establezca una unión real en 1479, al ascender ambos al trono 
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Aunque la división existe todavía, este matrimonio es el princi

pio fundamental de la Unidad Política de Espafia. 

A este fenómeno de la unidad, se aftade, poco después, la -. 

derrota definitiva de los musulmanes, la conquista de América-

y la expulsión de judíos y moriscos. 

Todos estos elementos, incluyen, desde luego, la literatu-

ra jurídica, que ha de aplicarse en Espafta. Italia tiene, en e~ 

te aspecto, una importancia extraordinaria y Maquiavelo, (1469-

1527) , es fama que escogió como modelo de su "Principe", al Rey 

Fernando de Araq6n. 

Los derechos territoriales, formados en la Baja Edad Media, 

pasan íntegramente a la Edad Moderna, que se limita a introdu-

cir en ellos, ciertas modificaciones. El "Fuero Real", sustitu

ye a los Fueros MUni.cipales, aunque éstos conservan todavía en 

vigencia, ciertas instituciones; el Fuero Juzgo, sique la misma 

suerte. 

El Derecho Romano y el canónico, logran conquistar algunos

territorios, aunque en forma de derechos subsidiarios. 

Pero la fuerza del derecho nacional se impone sobre la del 

Derecho común·y es Felipe V, quien se lanza decididamente, en -

pro del Derecho Nacional~ En 1713, el consejo de castilla, manda 

se aplique éste, tal como se haya comprendido en sus varias 

fuentes, (ordenamientos de cortes, fueros y partidas). 

El Derecho Canónico, sigue siendo objeto de estudio y de --
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aplicaci6n. La contra-Reforma, impulsada activamente por Espafta, 

cristaliza en el terreno dogmático y disciplinar, en el Conci--

lio de Trento, de 1545 a 1563 y en ~yya preparaci6n toman car--

los I y Felipe II, una parte muy activa y en cuyas sesiones los 

teólogos espaftoles tienen una decisión muy destacada. 

Las decisiones del concilio son promulgadas, sin restric~-

cienes en Espafta, como Leyes del Reino, en una Real Cédula, de-

fecha 12 de junio de 1564, en donde leemos lo que sigue: 

"Si Dios creó al hombre para crecer y mul-·· 
tiplicarse, complementó esta creación con 
la instituci6n del matrimonio, base de la 
familia, loa reinos cristianos deben ayu
dar a que la familia exista y que todos -
lo• siervo• de Dios, sin distinción algu
na, puedan vivir santamente, cumpliendo -
para con ellos mismo• y para con la Santa 
Iglesia. Despu6•, la protecci6n de la fa
milia, un bien que exige su Divino origen 
por eso el patrimonio de ella debe conse~ 
var•e mediante la sucesión directa, de una 
;eneraci6n a otra." ( 12) • 

Leyendo este texto, aparece, con toda evidencia, que el co!l 

cilio de Trente estableció, •in lugar a dudas, la legitimación--

de la herencia forzosa. 

Por otra parte, el advenimiento de loa borbones al Trono -

de Espafta, hizo que, a partir del Siglo XVIII, en que el Duque-

de Anjou se convirtió en Felipe V, la Legislación Espaftola que-

dar a notaJ:i,1lemente influenciada por la francesa. 

(12) .- Ferrándiz, M. y Gordonau, M.: "El concilio de Trento" .-
Documentos procedentes de Simancas.- Valladolid, 1928---
1934, dos volúmenes. volúmen I, página 106. 
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El formalismo es la característica de esta época. La legis

lación regula todas las materias, con gran minuciosidad, y aun-

que en muchas disposiciones se heredan las doctrinas de Justini~ 

no, es evidente que, ya no se deja, ni a la analoqía ni a la ca

su1stica, la aplicación del derecho, sino que, se exige que la -

Ley recoja todos los principios generales de las·instituciones -

civiles y penales, para que surja la aplicación correspondiente. 

Al conquistarse Am6rica, _se dá, para aquellos territorios.

un derecho· propio. adaptado a sus necesidades, del cuar el cast!_ 

llano es, a la vez, inspirador y supletorio. Para esta adapta~

ción, se toman también en cuenta, algunos antecedentes del Dere

cho consuetudinario indígena americano y las condiciones geográ

ficas, económicas, sociales y políticas del país, para que se l!, 

gisle. Pero a pesar de todo, las disposiciones resultan con mu-

cha frecuencia, inaplicables, porque en caso de llevarse a cabo, 

producirían, a veces, males mayores que los que se trataba de r~ 

mediar. En vista de ello, se lleqa, incluso, a autorizar a los -

Virreyes de América y a las Audiencias, su no ejecución~ en es-

tos casos, es la costumbre indígena o no, la que sirve de norma. 

Esta costumbre se recoge muchas veces, en disposiciones posteri2_ 

res, de forma que la legislación dada para las Indias, está in-

fluida por ella, en una medida mucho mayor de lo que se ha creí

do hasta ahora. 

Las consecuencias de la Revolución Francesa, son evidenteme~ 
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te definitivas en el Derecho Espanol. A pesar de que las Cortes

de Cádiz, a la postre, fueron desconocidas por Fernando VII, las 

tendencias filos6ficas del enciclopedismo, determinaron el rena

cimiento de una tendencia jurídica,basada en las corrientes fil2 

sóficas de Montesquieu y de Russeaux. Este renacimiento hizo que 

la autonomía de la voluntad fuera la base de 'todo el nuevo Dere

cho. Las cortes de Cádiz, en 1810, emprendieron la tarea codifi

cadora, que ya no se interrumpe. Encargada de la preparación de

los proyectos de Códigos, se crea, en 1843, la Comisión General-· 

de codificación. 

En materia civil, ae iniciaron los proyectos por las cortes 

de Cádiz, en 1813 y 1814, aunque •in éxito y se continuaron en -

1833 y 1834. Uno de ello•, en 1836; llegó a eer presentado a las 

cortes, pero sin resultado, Nuevo• intentos en 1830 y 1840, si-

guen igual suerte. La comiai6n General a que hemos aludido antes, 

redacta un proyecto de c6di90 civil, que ee imprime para facili

tar su discusión. Pero éste y los informe• presentados, se archi 

van. En 1868, se presenta otro proyecto que tampoco prospera y -

en 1881, se discute un nuevo Código, que toma vigencia en 1889. 

En la materia que nos ocupa, el nuevo texto establece la h~ 

rencia obligatoria: con o sin su voluntad, el causante debe tes

tar en favor de los herederos obligatorios, por una fuerte pro-

porción de su patrimonio. El resto, sirve para mejorar a los her~ 

deros_obligatorios, y sólo una parte sirve·para la libre disposi 



51 

ción. 

I.3.- Francia. 

Los orígenes de Francia, en materia política, son distintos 

de los de Espafta, no solamente porque alcanzó su unidad política 

con mayor rapidez, sino porque también el régimen feudal,aunque-

de duración mAs breve, fué mucho mis intenso. 

Ignoramos totalmente el régimen jurídico que caracterizaba-

a las Galiaa en el momento en que se produjo la Conquista de es-

ta región por loa romanos. Julio césar, en sus "Comentarios a la 

Guerra de las Galiaa", mis se preocupa de sus proezas militares, 

que de consideraciones de tipo social. 

Sin embargo, al hablar del Sitio de Aleaia, donde capturó a 

Vercingetorix, algo explica de la condición de los que laboraban 

las parcelas entre los galos, aeftalando que eran, al mismo tie~-

po, "libres y esclavos". Libres, en cuanto a su persona, y escl~ 

vos en cuanto a la parcela que laboraban, obligados a hacerlo s2 

pena de ser convertidos en esclavos. Y aftade el futuro dictador-

de Roma, que esta obligación "se transmite de generación en gen~ 

ración" • ( 13) ·• 

Este dato nos permite suponer que existía la vinculación e~ 

tre el siervo galo y la parcela que trabajaba, vinculación que -

(13) .- César, Julio: "Commentaires a la Guerre de Gaulle" .-"Etudes 
Historiques de L'Academie de l'Historie Fracaise".-París,~-
1911. 
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sin duda se derivaba de que esta explotación tenía un carácter-

semi-público y desde luego, no privado. 

La Conquista de las Galias por Roma fué tan completa, como

la que se llevó a cabo en Espafta y presuponemos, sin datos muy-

exactos, que el Derecho Romano se aplic6 de un modo absoluto, en 

el territorio que hoy es Francia. 

Sin embargo, la romanización de los galos, no fué tan com-

pleta como la de los visigodos y lo prueba la existencia de la-

Ley Sálica, para impedir el acceso de las mujeres a los Tronos. 

¿Fué esta Ley Silica una institución nada más referente a -

este punto? •••• Los franceses, tan minucioso• en los estudios bis 

t6ricos, no se deciden a opinar fundamentalmente sobre este pun

to. 

El catedrático que fUé de la clase de Historia Antigua de -

Francia en la Sorbonne, Francoia Despresa, seftalaba en su cáte-

dra, en el ano 1924, que entre las Leyes hay siempre una cone--

xi6n evidente y que si la Ley silica excluía a las mujeres del-

Trono, es evidente que también el derecho sucesorio debía excluí!. 

las de la herencia. 

Ningún documento, sin embargo, ha,llegadq hasta nosotros, -

que confirme la hipótesis del maestro .Despresa. 

Foustel de coulanges, que se ha especializado en el estudio 

de las civilizaciones antiguas y medievales, en una de sus obras, 

dice textualmente: "Parece indudable que en la Edad Media france 
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sa, la mujer no tenía más misión que la de procrear y estaba eli 

minada de toda función activa, que no fuera ésta. Se deduce así, 

que evidentemente, no participaban como elementos pasivos, en el 

derecho sucesorio, sino que eran consideradas como eternas meno-

res de edad, a las que había que alimentar y proteger hasta su--

muerte, si eran solteras o viudas". (14). 

Al caer el Imperio Romano, las Galias entraron casi sin so~ 

lución de continuidad, en una disgregación del poder central, --

que habia de durar hasta que Luis XI consiguiera unificar el po-

der Real. 

cada comunidad económica se convirtió en señorío feudal au-

tónomo, con una estructura jurídica absolutamente propia, con un 

"vasallaje" especial en cada caso, que sin embargo, respondía 

a cierta estructura uniforme: señores, señores secundarios, vas~ 

llos nobles, campesinos, siervos de la gleba y burgueses. 

El siervo no era esclavo, pero quedaba adscrito a la tierra 

y cuando la parcela que trabajaba pasaba a otro señor, él tenia-

la obligación de seguir trabajando en ella. 

El derecho sucesorio de la Edad Media en Francia revestía--

también la doble forma de la transmisión voluntaria y obligato--

ria para los señores y aún para los burgueses (habitantes de las 

ciudcJes nacientes) • 

En cuanto al siervo, si bien.no tenía la facultad de testar 

dado que la tierra no era suya,sí tenia la obligación de traba-~ 

(14) .- Foustel de coulanges: "Le Moyen Age En France", "Editions 
de L'Histoire•.- París, 1929.- página 34. 
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jar, por eso cuando un siervo moría el responsable del trabajo~ 

de la parcela que·había de explotar en beneficio del senor qued~ 

ba regulada por la costumbre. Esta costumbre en la mayor parte-

de los casos, determinaba que era responsable del trabajo el hi

jo mayor y en caso de que fueran todos menores, el hermano mayor 

del difunto. 

La situación reinante entr.e los siervos, fué una de las ca!!_ 

sas que motiv6 desde mediados del siglo XVIII un estado de in~

quietud en el campo que desembocó en la Revolución Francesa. 

Este movimiento significó la desaparición de los latifun--

dios de los noble~, la distribución de estas tierras mediante -

los famosos "asignats" y el retorno a la voluntad contractual- -

heredada P.arcialmente del Derecho Romano-, com::i base de todo ac

to jurídico. 

El Código Civil de Napoleón, prototipo para la mayor parte

de los códigos del siglo XI y aún de los modernos, en materia de 

sucesión, estableció la libertad casi absoluta de testar, sin 

más que garantizar "alimentos" a los menores dependientes del 

causante. 
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CAPITU:.O II. 

EL DERECHO SUCESORIO EN LA LEGISLACION CIVIL MEXICANA 

tl.1.- La sucesi6n, su concepto. 

La humanidad est~ sujeta a una serie de cambios conceptua

les, t~cnicos y desde luego jur!dicos. 

A trav~s del tiempo, es obvio que la infraestructura econ6 

mica determine superestructuras que se vayan ajustando a aqu~-

llas. 

El Derecho, en su conjunto, tiene que adaptarse a las di-

versas formas de relaciones econ6nicas y sociales que van sur-

giendo en cada momento hist6rico. 

Pero por encima de ciertas diferencias espec!ficas en di-

chas relaciones y en las instituciones que las regulan, hay gr~ 

pos que se definen por la permanencia de sus relaciones y entre 

ellos, la familia y las acciones volitivas de identificaci6n -

ocupen un lugar de permanencia. Ello engendra una relaci6n de -

altru!smo permanente que define una regla de car!cter casi abso 

luto: la 9eneraci6n presente trata de tomar para s! lo que las

generaciones anteriores han legado; tanto en satisfactores, ca~ 

mo en instituciones. 

. El sentimiento afectivo se vá estrechando hasta consolidar 

se en el seno famil~ar y surge en el homl;>re deseos de que la f~ 

milis se perpet~e ya que socialmente hablando la necesidad de -

poseer una familia, de protegerla, de garantizarla en su futuro 

es una expresi6n más del signo de conservaci6n y perpetuaci6n -

de la especie. 
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En estos sentimientos es donde radica el fundamento esen--

cial de instituci6n hereditaria. 

Por lo dem4s, esta institucil5n se justifica porque aparte

del beneficiar a la familia del fallecido con los bienes que ~ste 

le transmite, permite que el patrimonio heredado siga siendo un 

elemento activo dentro de la economfa. Si as! no fuera, la mue~ 

te de cada individuo significar!a una solucil5n de continuidad -

en el proceso activo de la riqueza. 

" ••••• quedarfan en el aire todos sus dere
chos y obligaciones y el comercio humano -
se harta imposible; ~adie prestar!a su di
nero, nadie contratar!a, si supiera que la 
muerte de una de las partes desataba todos 

!~~av!~~~~~~~a~sc~:~e~=~~~op~=~ ~~:rf~o~~~. A 

como el punto en que convergen y en que -
descansan todos los derechos y obligacio-
nes nacidas de su actividad, no desaparez
can nunca, para que la trabazl5n de los in
tereses as! creados no se desplome por un
hecho arbitrario como es la muerte" (15) 

Los fundamentos racionales y naturales han sido tomados c~ 

mo motivos esenciales en la constituci6n jur!dica mexicana, la-

que adopta la corriente positiva que se apoya principalmente en 

la teor!a psicoll5gica. De ah! que se afirmen los sistemas de la 

libre testamentacil5n y el de la le~!tima, los cuales se encuen

tran reglamentados en el Libro Tercero, bajo sus cinco t!tulos, 

del Cl5digo Civil vigente y en su art!culo 1282, en el que se re 

conocen, de acuerdo con el segundo sistema, los herederos hasta 

el cuarto grado de parentesco y se sigue el criterio clásico de 

que dichos herederos adquieren el derecho a la masa hereditaria 

(15) .- Fornieles, Salvador.- "Tratado de las Sucesiones".-Tomo
I, p. 26, B. Aires, 1962.-
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a partir de la muerte del autor de la herencia. 

Nuestra legislación tomó, asimismo, en consideraci6n la --

instituci6n hereditaria con un aJIÍplio sentido. de justicia so-~

.cial, pues no s6lo atiende a las precauciones necesarias ·en be

neficio de la viuda encinta o de la concubina que haya vivido -· 

cinco años ·.inmediatamente anteriores a la muerte del concubina

r1o, o a la precauci6n establecida con respecto a los hijos me

nores, sino que mediante la abroqaci6n de la Ley de Impuestos -

. sobre Herencias y Legados, publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de 30 de diciembre de 1961, se sique reafirmando su

car,cter social sin distin•i6n de esferas. Ejemplo de ello tene 

mos'en que todos los herederos de escasos recursos econ6rnicos,-

11e encuentran ahora beneficiados al no aplicarse ningGn impues

to a su pequeño patrimonio recibido. 

En virtud de que con mucha f recuenc:ia son empleados como -

ain6nirnos los t~rminos· ·s·uce-si·6n y he·renc'ia es ind~spensable de

terminar el siqnificado y alcance de cada uno de esos vocablos. 

Son dos los modos de adquirir la propiedad privada: el ---

· ·original z. !.!. ·ae·rivado. 

Al primero pertenecen la ocupaci6n que al recaer en cosa -

'sin dueño, convierte en propietario al que entra en posesi6n -

inicial de dicha cosa. De igual.lllOdo, la accesi6n es forma de -

convertirse en dueño,.ya que al derivarse nuevas cosas de la 

principal, vienen ~stas a ser también objeto de propiedad. 

A los segundos, es deci~ a los modos derivados, correspon

den todos los actos voluntarios de las personas que hacen que ~ 

la propiedad sea transmitida o sea la declaraci6n de la volun--
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tad encaminada a operar la transferencia del dominio que se tie 

ne, provocando la aparici6n de una sucesi6n, entendiendo como -

tal el venir despu~s de otro a tomar su lugar. Esta declaraci6n 

o s·ucesi6n se presenta en dos formas: por actos "ínter vivos" o 

por •mortis causa" siendo la fuente principal de los primeros -

.el ·cortt:rato y de los segundos, ia· ley o la voluntad del testa-

·dor. 

Joaqu!n Escriche define la herencia como: 

"La sucesi6n en los bienes y derechos 
que deja el difunto, deducidas sus -
deudas" (16) 

La anterior definici6n coincide con la que establece el ar 

ttculo 1281 da nuestro C6digo Civil vigente: 

"Herencia es la sucesi6n en todos los bie
nes del difunto y en todos sus derechos y
obligaciones que no se extinguen por la -
muerte" 

Dentro de mas definiciones, la sucesi6n est! considerada -

como el gfnero y la herencia como la especie, puesto que si --

bien es cierto que tanto el que adquiere intervivos por contra-

to, como el que adquiere por herencia, suceden al anterior pro

pietario, tambi'n lo es que no s6lo el que hereda puede adqui--

. rir por causa de muerte. Al fallecer una persona su patrimonio

es transmitido a sus causahabientes, es decir a personas que -

van a recibir el patrimonio del anterior titular y qi¡e se deno

minan herederos. Partiendo de estos conceptos, a los herederos

les van a ser transmitidos los derechos y obligaciones de otras 

(16) Escriche, Joaqu!n.~"Diccionario Razonado de Legislaci6n y
Jurisprudencia", Madrid, 1962, p. 763. 
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personas, para que posteriormente puedan ejercerlos o cumplirlas 

en su propio nombre, constituyendo estos derechos y obligacio--

nes, la herencia. 

"En.sentido jur!dico1 la sucesi6n implica -
sustituci6n en la titularidad de los dere-
chos o en las relaciones o situaciones jur! 
dicas" (17). -

"La palabra sucesi6n tiene dos acepciones,
pues significa la transmisi6n de los bienes 
de una persona que muere a.sus acreedores -
o bien designa el conjunto de los derechos
activos y pasivos cuya transmisi6n se opera 
por la muerte de la persona a quien pertene 
ce el patriJ'l'Onio legado por el difunto" --= 
(18) 

ca11xto Valverde considera la herencia desde dos puntos de

vista: obje~ivo y subjetivo: 

"La herencia puede considerarse bien en sen 
tido objetivo, o sea el complejo de dere--= 
chos y obligaciones patri'moniales1 y en sen 
tido subjetivo, o sea el hecho jur!dico que 
representa la acci6n de suceder, en el que
el heredero viene a ponerse en lugar del di 
funto" (19) -

Es preciso señalar la distinci6n que hace Valverde: precisa 

el concepto jur!dico de la herencia y hace ver con mayor clari-

dad el uso de tErmin~ ·sucesi6n. Vemos as! que este tErmino es --

mls amplio pues puede tener lugar tanto entre vivos como "mortis 

causa", a diferencia de la herencia que s6lo tiene lugar por cau 

{17) .- eastiñ,Tobefias •. - "Derecho Civil Español Comtin y Foral" To
mo I, Vol. 1 p&g. 24. Madrid, 1957.- 4/a edici6n. 

(18). - Mateos Alarc6n,-- "Lecciones de Derecho Civil".- Torno VI,
Antigua Librer!a Robredo, Mixico, 1951. 

(19) .- Valverde, Calixto.-"Tratado de Derecho Civil Español" p.-
19, Madrid, 1962. 
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sa de muerte. 

Los jurisconsultos del Derecho Civil, en la Argentina, tarn 

bi4n establecen el uso de ·sucesi6n como vocablo en acepci6n co

rrecta, diferenci4ndolo del t4rmino herencia y evitando confu--

sienes. 

Leemos en el doctor Hfctor Lafaille: 

"La sucesi6n es la transmisi6n de los dere 
ches activos y pasivos que componen la he~ 
rencia de una persona muerta, a la persona 
que sobrevive, a la cual la ley o el testa 
dor llama para recibirla" (20) -

En esta definici6n, el concepto de sucesi6n queda m!s cla-

· ro, pues es considerad4 como Uri ~f esto es, lo din!mico, el

verbo en el sentido. activo del paso del difunto al heredero. Y-

se reserva el nombre de herencia al patrimonio que se transmite 

por muerte. 

"Tratando de establecer mejor concepto he
mos de señal.ar el con_cer;;ito de la herencia. 

· Herencia es;erj. un._se?_!tj.do 9bjetivo,todo el 
patrimonio de un difunto, considerado como 
una unidad que abarca y comprende toda re
laci6n jur!dica del causante, independien
temente de·los elementos singulares que lo 
integran, la totalidad de las relaciones -
patrimoniales unidas por un v!nculo que dá 
al conjunto de tales relaciones car!cter -
unitario, haci4ndolo independiente de su -
contenido espec!fico1 es en suma una "uni
versitas" que comprende cosas y derechos,
~ditos y deudas y que puede ser un patri 
monio activo si los elementos activos supe 
ran a los pasivos ("lucrativa hereditas">7 
o un patrimonio pasivo en el caso inverso
("damnosa hereditas")" (21). 

\20).- Lafaille, Hlctor.- "Compendio de Derecho Civil". B. Ai-
res, 1964, p. 173. 

(2'1) .- Ruggiero, ·Roberto de·.- "Instituciones de Derecho Civil",
traducci6n de Serrano Suñer, Ram6n y Santa Cruz, José, -
Madrid, 1931, v.II, p. 973. 
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· TI.2 .- Formas de tr·a:nsmisil5·n· hereditaria 

II.2.a.-· La vo·1unt·a·d tsucesi6n testamentaria) 

Cuando tuvo lugar el cambio del matriarcado al patriarcado, 

el r'qimen de propiedad se torna pausadamente de colectivo a i~ 

dividual, comenzando por los bienes muebles y de uso personal y 

posteriormente de los inmuebles, reconoci,ndose al propietario

el derecho de disponer de ellos mientras viva, pero no despu~s

de su muerte. 

Por lo tanto, la transmisi6n de las propiedades quedaba su 

jeta a un t~rmino que ten!a lugar en virtud de un pacto que, 

una vez concertado era irrevocable. Esta fuf la forma origina--

ria mediante la cual se perrnitilS la transmisilSn jurídica de los 

bienes despu~s de la muerte. Pero en vista de los inconvenien-

tes derivados de su irrevocabilidad, posteriormente esto se mo

difica y se establece el pacto sucesorio revocable. En el Dere

cho Romano, seg6n ya hemos visto, en un principio _se desconoc!a 

toda clase de testamentos y los.bienes del difunto se entrega-

ban al miembro de la ~amilia que deb!a continuar el culto de -

los lares. 

Rafael Rojina Villegas dice al respecto: 

"Ya a partir de las Doce Tablas podemos ha 
blar de un :rdgimen testamentario y fué en= 
este monento cuando la sucesidn leg!tima -
v! perdiendo su importancia y se considera 
como verdadera desgracia llK>rir sin testa-
mento" (22) 

El pacto sucesorio revocable es sustitu!do por el testamen 

(22) .- Rojina Villegas,"Rafael.-,"sucesi6n Leg!tima y Probl~mas
comunes a las testamentarias e intestados" Antigua Libre 
r!a Robredo, M~xico 1962, p. 16.-
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to, consolid!ndose poco a poco la prevalencia de esta manera de 

suceder sobre la leg!tima, not4ndose en la Ley Romana la supre-

mac!a de la voluntad individual como elemento preponderante. 

El fundamento de la legislaci6n romana se encuentra en la

teor!a de la fi'eei6n por la que la personalidad del testador se 

transmite al heredero en forma !nteqra y con ella, su patrimo-

nio. Por ello se ten!a la idea en el Derecho Romano de que toda 

la herencia deb!a pasar al heredero o por el contrario no pasar 

nada; pero la herencia no deb!a ser fraccionada. La eficacia --

del proceso sucesorio se basaba en la personalidad del testador, 

quien .. despu4s de su fallecimiento continuaba subsistiendo para

la ley en la persona del heredero quien deb!a conservar las tra 

diciones, ritos y patrios lares del hogar. 

A diferencia del antiguo Derecho Romano que establece la -

indivisibilidad del patrimonio constitutivo de la herencia, ---

nuestro actual derecho permite que una persona transmita sus -

bienes parte por testamento entre varias personas y parte· inte! 

tada. En efecto, el art!culo 1283 del cedigo Civil establece: 

"El testador puede disponer del todo o de
parte de sus bienes. La parte de que no -
disponga quedar! reqida por los preceptos
de la sucesi6n leg!tima" 

El C6digo Civil de 1870 consideraba como herederos forzo-

sos a los naturales, protegi@ndolos a trav4s de la instituci6n

de la llamada "leq!tima". La libre disposici6n de los bienes 

por el autor quedaba restringida por esta reglamentaci~n. Se ha 

c!a en dicho C6digo una detallada reglamentaci6n del orden de -

los herederos forzosos y dé las porciones que les correspondían 

señalando una discriminaci6n entre hijos legítimos e ilegítimos, 
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naturales y espareos, en relaci6n con la concurrencia de cada -

uno a suceder. 

Posteriormente, el C6digo Civil de 1884 estableci6 la li--

bre disposici6n de los bienes por el testador, sintiendo la in

fluencia de algunas legislaciones extranjeras. Su art!culo 3323 

señalaba que: 

"Toda persona tiene derecho a disponer li
bremente de sus bienes por testamento a t! 
tulo de herencia o de legado". -

Pero limitaba este derecho a imponer obligaciones alirnent!_ 

cias hacia los que estuvieran avocados por parentesco a suceder 

y no se les hubiera nombrado en el testamento: descendientes, -

c6nyuge sup~rstite y ascendientes. 

Respecto a la sucesi6n leg!tima, el citado C6digo de 1884-

estableci6 derechos hereditarios para los colaterales hasta el

octavo grado y s6lo a falta de parientes de ese grado, el Esta

do heredaba. 

El C6digo Civil que nos rige desde el l/o. de octubre de -

1932, aparte de permitir la libre testamentaci6n, considera con 

derecho a heredar en la sucesi6n leg!tima a los parientes cola

terales hasta el cuarto grado y sanciona adem!s la sucesi6n de-

la concubina. Considera tambi~n como casi de inoficiosidad del-

testamento, la falta de ministraci6n de alimentos en los casas

en que el de cujus est! obligado a proporcionarlos y establece, 

en defecto de herederos dentro del cuarto grado con derecho a -

recibir, a la Beneficiencia Ptiblica. 

II.2.b.- El parentesco·, sucesit5n legf.tii;_~·-

Esta es la segunda forma de suceder "mortis causa": la su-

cesi6n legítima o "ab intestado" 
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Esta distinci6n entre la sucesi6n testamentaria y la legít~ 

ma tiene como antecedentes mAs remotos el Derecho Romano. Sin ern 

bargo, los tratadistas discuten sobre cu!l de las dos maneras de 

suceder es la mAs antigua. 

"Hay quien cree que los romanos s6lo cono-
cieron la sucesien "abintestato", lo mismo 
que los germanos y los griegos y que la su
cesi6n testamentaria fu~ introducida por la 
ley de las XII Tablas¡ pero esta opini6n no 
est! de acuerdo con las preferencias, bien
marcadas que los romanos tuvieron siempre -
por este 6ltimo modo de sucesi6n. Por de -
pronto, los historiadores hacen menci6n del 
testamento desde la fundaci6n de la ciudad. 
Para nosotros, la sucesi6n testamentaria y
la sucesi6n "ab intestato" existieron desde 
el origen de Roma y la Ley de las XII Ta--
blas s6lo hizo sancionar costumbres que es
taban en vigor desde hac!a tiempo, El jefe
de familia, en virtud de su omnipotencia, -
era dueño de elegir, con la aprobaci6n de -
los pont!fices y de las curias el continua
dor de su culto y de su persona civil" (23) 

La sucesi6n "ab intestato" a nuestro parecer, debi6 prece-

der a la testamentaria desde antes de la fundaci6n de Roma, con-

siderando la organizaci6n social fundada en el grupo familiar. -

Cuando el jefe de la familia fallec!a, los bienes de su propie--

dad (hacha, herramientas, armas rudimentarias, etc), pasaban a -

poder de las personas que m!s cerca se encontraban al ocurrir su 

,deceso y .~stas no pod!an ser otras que la familia. La sucesi6n -

leg!tima, en su origen, no sale fuera de la familia, tal como s~ 

cedi6 m!s tarde con la propiedad de la tierra, que se conservaba 

en el dominio familiar, y no es sino hasta una EPOCA HISTORICA -

(23) .- Petit Eugenio, "Tratado Elemental de Derecho Romano". --
Obra citada, p. 519. 
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t>OSTERIOR,· CUANDO PASA· Ali DOMINIO DEL INDIVIDUO. 

Rojina Villegas nos. dice al respecto: 

"No obstante que en los derechos primitivos 
se acepta ya que la propiedad puede transfe 
rirse a la muerte del titular por disposi-= 
ci6n de la ley, se rechaza la idea de que -
~ste, por lllla manifestaci6n de su voluntad

.que posteriormente se llamar~ testamento, -
puede disponer de sus bienes, indicando !a
persona o personas que habr!an de suceder-
le" (24) 

Los integrantes de los. grupos primitivos indudablemente co~ 

sideraban la posibilidad de que las manifestaciones de su volun

.tad pudiesen tener efectos jurídicos en vida del titular, pero -

no conceb!an que estas manifestaciones pudieran surtir efectos -

despu€s de su muerte, por lo que siendo ~sta la base del testa-

mento, no se llegaba arm a la fase de la sucesi6n testamentaria. 

Ya se dijo que la sucesi6n testamentaria por causa de muer

te, opera por voluntad del hombre o por disposici6n de la ley, -

Se llama. sucesi6n 1eg1tima la que de la ley se deriva y adquiere 

ese. nombre en contraposici6n de la testamentaria y no a la de -

los herederos necesari~s que tambi~n se hallan comprendidos en -

la sucesi6n legitima_. Estos adquirientes obtienen as! siempre a-

t!tulo universal, a diferencia de los que adquieren por testarne~ 

to en la porci6n que les corresponda segWi la voluntad del "cu-

j us". No as! los herederos leg1tims que, repetimos, adquieren -

en virtud del parentesco, en porciones que est~n establecidas -

poi: la ley, ·según el grado de familiaridad. 

(24) .- Rojina Villegas, Rafael, "Sucesi6n Legitima y Problemas -
comunes a las testamentarías e intestados".- Obra citada, 
p·, 13. 
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SegWi Manuel Mateas Alarc6n: 

"En los prj,rneros tiempos del Derecho Roma
no no se conoc!a la legítima, que fué in-
traducida posteriormente y limitada por -
Justiniano en la Novella 118 al tercio de
los bienes del testador, siendo cuatro o -
menos los hijos y a la mitad cuando eran -
cinco o mls" (25) 

Por lo que se refiere al Derecho Germlnico del Medievo, y

consecuenternente al consuetudinario francás, por derivar éste -

de aqu~l: 

" •••• s6lo hay herederos de sangre y ello -
por la-idea de que Dios crea herederos --
("solus Deus fecit heredem"); todos los de 
mls son legatarios. S6lo a herederos leg!= 
timos, es decir a los de sangre, se trans
mite la herencia "ipse iure", sin necesi-
dad de autorizaci6n judicial" (26) 

Réspecto a la legislaci6n española, tambián permiti6 la l! 

bre testamentaci6n, pero las Leyes de las Partidas que siguie-

ron a Justiniano, establecieron la leg!tima forzosa. 

Este sistema de sucesi6n leg!tima forzosa, fue adoptada 

por nuestro C6digo Civil de 1870 que señalaba que la "legitima" 

es la porci6n de bienes destinada a herederos en l1nea recta, -

ascendiente o descendiente y por esta raz6n se llamaba forzosa, 

ya que el te~tador no pod!a privar de su leg!tima a los herede

ros salvo en casos especificados por la Ley. Añadta este C6digo, 

arts. 3460 y 3461, que s6io cuando no habta herederos forzosos

se podta instituir heredero al c6nyuge en todo o en parte. 

Fu~ nuestro C6digo Civil de 1884 el que estableci6 la li--

(25) .- Matees Alarc6n, Manuel.- "Lecciones de Derecho'Civil",T~ 
me rv, p. 13.- Obra citada. 

{26) .- CasUn Tobeñas,"Derecho Civil Español, comtín y Foral".-
Tomo I, Vol. I, p. 24.- Obra citada. 
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bre disposici6n ~e los b~enes por testamento. 

El artículo 1282 del actual C6digo Civil establece las dos 

formas de suceder "mortis causa": 

"La herencia se defiere por la voluntad -
del testador o por disposici6n de la ley.
La primera se llama testamentaria y la se
gunda leg!tima". 

En el primer supuesto, la ley se limita a sancionar la vo

luntad, el derecho de disposici6n del autor de la sucesi6n; tini 

camente a falta de esta manifestaci6n, se aplica por la ley la

presunta voluntad del difunto, por lo que la condici6n de here

dero no tiene otro origen que la voluntad del hombre o la disp~ 

sici.6n de la ley. 

Cuando el autor de la herencia muere sin otorgar testamen-

to, es la ley la que determina la suerte de su patrimonio, ope

rando la sucesi6n leg!tima como subsidiaria de la testamentaria, 

En este caso, la ley determina las personas que deben suceder,

fund~ndose en los lazos de sangre que los une con el difunto, y 

habida cuenta de la protecci6n a la 'entidad familiar. El art!cu 

lo 1602 del C6digo Civil vigente hace el señalamiento de los p~ 

rientes e instituci6n con derecho a heredar por sucesi6n leg!t! 

ma: 

I.- Los descendientes, c6nyuge, ascendientes, parientes c~ 

laterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubi 

na; 

II.- A falta de los anteriores, la Beneficiencia Pública. 

La actual ley sustantiva en la materia contiene importan-

tes innovaciones referentes a la sucesi6n leg!tima, como son, -

entre otras: por primera vez concede capacidad para heredar a -
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la concubina1 otorga el mismo derecho a todos los hijos del fi

nado, cualquiera que fuera su origen; concede capacidad para he 

redar tanto al adoptante como al adoptado7 limita el derecho de 

los colaterales hasta el cuarto grado; la Beneficiencia ·Pública 

sustituye al fisco en el derecho de heredar, etc. 

II.3.- Reglanientaci6n po·sitiva en él Derecho Civil Mexicano 

La exposici6n de motivos del actual C6digo Civil de M~xico 

es sumamente interesante a los fines que nos ocupa. 

En efecto, en lo que se refiere a las "sucesiones", dicha

exposici6n de las directrices que llevaron a sus redactores al

texto del mencionado C6digo, explican que: 

"El derecho de heredar se limit6 hasta el cuarto grado de

la ltnea colateral porque m!s all! de ese grado los v!nculos f ~ 

'miliares son muy d~biles y es una ficci6n verdaderamente infun

dada suponer que el autor de la herencia quiso dejar sus bienes 

a parientes remotos que quiz4s ni conoci6 •••• • 

El legislador sigui6 exponiendo: 

• ••• que ·cuando el testador disponta de sus bienes en fa-

vor de personas que no fueran sus herederos leg!timos ten!a --

obligaci6n de dejar a la Beneficiencia Pt'.lblica el veinte por -

ciento de estos bienes•~ 

La Comisi6n redactora expres6 tambi~n que si no se introd.!;! 

jeron reformas mas· severas, fu~ debido al impedimento constitu

cional sobre la libre disposici6n de la propiedad y a!ln cuando

el derecho de propiedad sobre los bienes producidos por el es-

fuerzo del testador debiera concluir con su muerte, sin embargo 

no se desea privar de un est!mulo para la producci6n y premio a 
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la laboriosidad e inteligencia. Esta exposici6n señala clarame!!_ 

te una tendencia refrenada por la Constituci6n a restringir con 

siderablemente el derecho de testar. 

Se observa en todo el contenido del C6digo Civil referente 

a la propiedad, la tendencia de poner punto final al concepto -

"liberal 11 de la. misma y a darle un sentido de "funci6n social", 

ello independientemente del nuevo concepto establecido por la -

Constituci6n y las leyes adjetivas, respecto a la propiedad --

agr!cola. En el C6digo Civil vigente se reglamente una institu

ci6n creada por la Constituci6n y que se denomina el Patrimonio 

Familiar. 

· De conformidad con el art!culo 723 de la Ley sustantiva1 -

el Patrimonio Familiar est! integrado por: 

•. I .- La casa habitacil5n de la familia y 

II.- En algunos caso~ una parcela cultivable, siempre y --

cuando los bienes afectos al patrimonio ~amiliar sea -

menor de cincuenta mil pesos para el D.F. y Territo--

rios. 

Considera la ley que los bi.enes afectos al Patrimonio Fami 

liar son inalienables y no están sujetos a ernba~go ni a gravamen 

alguno. La constituci6n del patrimonio familiar en M~xico es a~ 

tualmente inoperante por considerarse muy bajo el valor señala

do en el art!culo correspondiente. 

El art!culo 123'de la Constituci6n, en su fracci6n XXVII,

ordena la simplificaci6n de las formalidades en juicio suceso-

rio del patrimonio de familia que se transmita a título de he-

rencia. El Código de Procedimientos Civiles que reglamenta este 
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precepto, indica, que la sucesi6n de la pequeña propiedad se -

efectúa mediante la certificaci6n de la defunci5n del autor de

la herencia, del comprobante de la constituci6n del patrimonio

fam:i.liar y su registro y desde luego, por el testamento si lo -

hay o por la denuncia del intestada. 

En una junta se presenta el proyecto de partici6n y en la

misma se resolver! la adjudicaci6n que servir~ de título al be

neficiado por ella. La transmisi6n de los bienes del patrimonio 

familiar est! exenta de impuestos fiscales a fin de evitar me-

noscabos en la pequeña propiedad. 

Otro aspecto interesante que reglamenta el C6digo Civil de 

1932 en su af!n de simplificaci6n de las formas en materia suce 

· seria es la creaci6n o mejor dicha el resurgimiento -ya existía 

en cierta forma en la doctrina justiniana -del testamento ~-

. grafo. 

El testamento ol6grafo es otorgado de puño y letra por su

a utor, depositado en el Registro Ptiblico de la Propiedad, sin -

m!s tramites que los que en la propia ley se señalan. En este -

testamento el otorgante dá a conocer su última voluntad y podrá 

concretarse a designar herederos, declarar o cumplir deberes p~ 

ra despu~s de su muerte. Hay una tendencia a utilizar cada vez

mb esta forma de testamento por su simplicidad. 

En la referida exposici6n de motivos, el legislador señal6 

que como una consecuP.ncia de la equiparaci6n legal de todos los 

hijos, se borraron las diferencias que en materia de sucesi6n -

legítima e~tableci6 el c6digo Civil entre los hijos leg1timos y 

los que hab1an nacido fuera del matrimonio. 



7l 

Con respecto a la concubina, el legislador motiva que: 

" ••• se crey5 justo que la concubina que -
hac1a vida marital con el autor de la he-
rencia, al morir ~ste y que 5 tiene hijos
de ~l 6 viv!a en su compañ1a los últimos -
cinco años que precedieron a su muerte tu
viera alguna participaci6n en la herencia
leg! tima, pues en la mayor!a de los casos, 
cuando se reúnen las expresadas circunstan 
cias, la mujer es la verdadera compañera = 
de la vida y ha contribu!do a la formaci6n 
de los bienes. El derecho de la concubina
tiene lugar siempre que no haya c5ny~ge su 
p~rstite, pues la Comisi6n repite que rin= 
de homenaje al matrimonio" (C6digo Civil -
Vigente, E.xposici6n de Motivos). 

Nuestro C6digo dedica todo el Libro Tercero a las sucesio

nes. Sistematiza el estudio del derecho hereditario o sucesio--

nes, distinguiendo en dicho estudio cinco partes: 

a) Las disposiciones preliminares que se -
refieren a establecer el concepto de la 
herencia¡ 

b) La sucesi6n testamentaria¡ 

c) La forma de los testamento~¡ 

d) La sucesi6n legitima y 

e) Las disposiciones comunes a las sucesio 
nes testamentarias y leg1timas. 

Como es l5gico, el C6diqo empieza por establecer el conceE 

to jurídico de herencia: 

" es la sucesi6n en todos los bienes -
del difunto y en todos sus derechos y obli 
gac;i.ones que no se extinguen por la muerte" 
(art. 1281) 

A continuaci6n señala las dos ciases de herencia que la --

ley reconoce: 

" se defiere por la voluntad del testa
dor o por disposici6n.de la ley. La prime
ra se llama testamentaria, y la segunda le 
g!tima" (art. 1282) 
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Establece la diferencia entre heredero y legatario y las -

consecuencias jur!dicas que de esta diferenciaci6n se derivan: 

"El heredero adquiere a t!tulo universal y 
responde las cargas de la herencia hasta -
donde alcance la cuant!a de los bienes que 
hereda" (art. 1284) 

"El legatario adquiere a t!tulo particular 
y no tiene m!s cargas que las que expresa
mente le imponga el testador, sin perjui-
cio de su responsabilidad subsidiaria con
los herederos" (art. 1285). Pero explica a 
c0ntinuacil5n la ley que": cuando toda la -
herencia se distribuya en legados, los le
gatarios ser~n considerados como herederos" 
(art. 1286) 

La sucesi6n testamentaria puede ser referente a todo el p~ 

trimonio del causante o a parte de ~l, pero en este segundo ca-

so: 

" •••• La parte de que ·no disponga quedará -
regida por los preceptos de la sucesi6n le 
g!tima" (art. 1283) 

La transmisil5n de los bienes a la muerte del autor de la -

herencia a los herederos es "ipso iure", resolvi~ndose as! el -

problema de las herencias vacantes que se plantea en la aplica

cil5n de otras legislaciones. Es por eso que prohibe la institu

ci15n de herederos sujetos a t~rmino suspensivo (art. 1288). 

Teniendo el heredero derecho a parte al!cuota sobre la su

cesil5n, establece el Cl5digo el r~gimen de la copropiedad entre-

los herederos diversos, reglament!ndola en algunos casos en far 

ma especial, como en el. derecho de tanto, prohibici6n a los he-

rederos de disponer de los bienes, pero s! de sus der&chos etc. 

El Cl5digo vigente sigue el principio que orienta a la copropie-

dad, de repugnar el estado de indivisi6n, considerando como no

puesta la cláusula testamentaria que tratara de obligar a los -
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herederos a conservar su estado de copropiedad (art. 1292). 

El C6digo Civil en su Título Segundo, Capítulo I del mencio 

nado Libro Tercero e~pieza por definir el testamento corno un ac

to jurtdico de características especiales (personaltsimo, revoca 

ble, libre); acto mediante el cual una persona capaz dispone de

sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para despu~s de 

su muerte. Al tratar sobre la manifestaci6n de la voluntad y re

glamentar el testamento corno acto jurídico, el c6digo expresa y

ordena que la emisi6n de dicha voluntad se manifieste precisame!:_ 

te por la persona que estS, no admitiendo ni el mandato ni la r~ 

presentaci6n para realizar esta clase de actos jurtdicos (arts,

·1295 y 1297) 

El legislador expresamente sanciona la revocaci6n del testa 

mento y señala que un testamento anterior queda sin efecto algu

no por otro otorgado posteriormente. La posibilidad jurídica de

la revocaci6n de un testamento presenta problemas doctrinarios.

Por mSs que al testamento se le considera como un acto jurídico

unilateral ,. se explica ~ste en forma distinta de los otros actos 

jurídicos unilaterales a los que la ley les d~ efecto. Son cua--· 

tro las formas de rnanifestaci6n unilateral que considera el C6di 

go como posibles y consecuentemente considera obligado por ellas 

a aqu~l que las hace: la oferta al pfiblico, la promesa de venta

º de recompensa, expedici6n de titules a la orden o al portador

y estipulaci6n a favor.de tercero. El acto jurídico unilateral -

nace a la vida jurídica y se perfecciona en el momento en que la 

parte lo expresa legalmente, siendo vSlido sin necesidad de ser

aceptado por la otra parte. 



74 

Tengamos a este respecto presente, el contenido del artfc~ . .. 
lo 1494 del C6digo Civil: 

"El testamento anterior gueda revocado de·· 
pleno derecho por el posterior perfecto, -
si el testador no expresa en éste su volun 
tad de que aqu~l subsista en todo o en pa~ 
te~ 

Aunque este acto tiene puntos de semejanza con la policit~ 

ci6n, ambas figuras jur!dicas son inconfundibles pues esta últi 

ma constituye un momento., o sea el acto del oferente en la cele 

braci6n de un contrato, que para cobrar vida jur!dica necesita

del acuerdo de dos o ras voluntades. 

Efectivamente, transcribamos el contenido de los arts. ---

1861 y 1862: 

"El que por anuncios u ofrecimientos hechos 
al piiblico se comprometa a alguna presta--
ci6n ·en favor de quien llene determinada -
condici6n o desempeñé cierto servicio, con
trae la obligaci6n de cumplir lo prometido" 
(art. 1861) 

"El que en los t~nninos del,art!culo ante-
rior ejecutare el servicio pedido o llenare 
la condici6n señalada, podr! exigir el pago 
o la recompensa ofrecida" (art. 1862) 

Vemos que estos dos art!culos que definen la policitaci6n,

hacen intervenir a dos voluntades o m!s en su configuraci6n y -

por ello, no tienen relaci5n alguna con la revocabilidad testa-

mentaría que es un acto producto exclusivo de la voluntad del 

testador. 

El art!culo 1826 del C6digo Civil señala que las cosas futu 

ras pueden ser objeto de un contrato ••• 

"Sin embargo no puede serlo la herencia de
una persona viva aunque ésta preste su con
sentimiento" 
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Es decir, que el testamento es un acto jur!dico perfecto -

desde el momento en que se otorga; aunque esté sujeto a un tér

mino suspensivo: la muerte del testador. 

Su cumplimiento puede ser exigido desde el momento en que

esta condici6n'suspensiva desaparezca. Mientras tanto, los pre

suntos herederos no tienen derecho alguno sino que po~een una -

expectativa de derecho. P~r ello, cualquier transacci6n que se

contratara con un tercero -sobre los bienes de la herencia de 

una persona viva ser!a nula, por falta de objeto. 

Señalemos a este respecto el contenido de la fracci6n III

del articulo 2950 del c6di90: 

"Sera nula la transacci6n que verse: 
III.• Sobre sucesi6n futura •••• " 

Pero desde luego, hay que aclarar que lo que se nulifica -

es la transacci6n misma, pero de ninq6n modo el, testamento co-

rrespondiente. 

El. nacimiento del derecho del heredero se enéuentra sujeto 

a la muerte del testador y es.hasta este momento.cuando puede -

constituirse en acreedor de la herencia, pues antes del falleci 

miento del otorgante, no tiene derecho alguno, sino sOlo una ex 

pectativa, por lo que carece de fundamento si pretende exigir -

cumplimiento de obligaci6n alguna al testador por raz6n de la -

herencia. Por lo demas, tengamos en cuenta que en cualquier mo-

mento, el testador puede revocar su testamento y modificar sus

cl!usulas nombrando nuevos herederos, sin dar explicaciOn ning~ 

na a nadie, ni menos al heredero revocado, 

El articulo 1295 nos dice que el testamento debe ser libre 

y a mayor abundamiento el 1485 determina que. 
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ªEs nulo el testamento que haga el testador 
bajo la influencia de amenazas en su contra 
o en contra de sus bienes o contra la perso 
na o bienes de su cOnyuge o de sus parien-= 
tes• 

La ley, con estas disposiciones, quiere garantizar plenarne~ 

te que el testamento sea producto de la accien volitiva absoluta 

del testador sin coacciones ni intimidaciones. 

El art!culo 1306 del cedigo Civil determina quienes tienen

capacidad para testar: los mayores de 16 años que se encuentren

en pleno juicio. 

Los menores de 16 años no pueden te~tar porque carecen de -

la ponderacien an!mica suficiente para disponer de sus bienes¡ 

los dementes, en raz8n del estado en· que se encuentran. 

Sin embargo, la Ley en sus art!culos siguientes (1307 a ---

1312) dicta diversas disposiciones para rodear de las m&ximas g~ 

rant!as los. testarios que aparentemente o de modo no permanente

tengan ~rdida de razen. 

El parentesco, el matrimonio y el concubinato son supuestos 

especiales de la sucesien legftima. Ellos son los que determinan 

el derecho a la 1ucesi8n por ley, siempre que no haya habido te! 

tamento; en nuestro sistema, cualquier persona, por muy cercana

que sea del testador, puede ser exclu!da del testamento. Tarnbi~n 

conforme a nuestra Ley positiva puede heredar el Estado a trav~s 

de la Secretar!a de Asistencia PGblica, pero con las siguientes-

condiciones: 

l/a: que no haya testamento; 

2/a: que. no existan parientes ni · cOnyuge sup~rstitei ni 
' 

que tan~oco existe concubina con derecho a heredar. 
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La capacidad de goce en los herederos y legatarios es esen 

cial para que puedan adquirir por herencia o legado. La ley, en 

principio, considera que toda persona tiene capacidad de goce -

para heredar y as! lo comprueba en el articulo 1313 del C6digo-

Civil al estatuir que: 

"Todos los habitantes del Distrito f Territorios Federales 
de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar
y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero 
en relaci6n a ciertas personas y a determinados bienes, 
pueden perderla por alguna de las causas siguientes: 

· l.- Falta de personalidad; 
II.- Delito; 

III.- Presunci6n de influencia contraria a -
libertad del testador, o a la verdad o 
integraci6n del testamento; 

IV.- Falta de reciprocidad internacional; 
v.- Utilidad pllblica; 

VI.- Renuncia o·remoci6n de algtin cargo co~ 
ferido en el testamento. 

La capacidad de goce.para heredar es un supuesto jur1dico

que toda persona tiene, excepto cuando la ley determina lo con

trario. 

Notemos ante todo que no s6lo tiene derecho a ser heredero 

el ser nacido, sino tambi~n el ser concebido. As! se infiere --

del contenido del art. 1314. 

En relaci6n con este precepto el art!culo 22 del C6digo se 

ñala que:· 

"La capacidad jurídica de las personas f!
sicas se adquiere por nacimiento y se pier 
de por la muerte; pero desde el momento eñ 
que un individuo es concebido, entra bajo
la prQtecci6n de la ley y se le tiene por
nacido para los efectos declarados en el -
pr~sente C6digo". 

Estos efectos pueden sintetizarse del modo siguiente: 

1) Capacidad para adquirir por herencia a
legado (art. 1314); 
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2) Capacidad para adquirir por donaci6n 
(art. 2357) 

3) Tener la calidad de hijo legítimo que -
se determina cor el momento de la con-
cepcidn y no del nacimiento (art. 324) 

4) Tener calidad de hijo natural nacido de 
concubinato que también se determina -
por la fecha de la concepci6n (art. 383) 

Es cierto que, a este respecto, se condiciona la capacidad 

hereditaria a que el concebido se~ viable (art. 1314) pero a -

nuestro juicio ello no implica una condici6n suspensiva de ca-

r~cter positivo, pues si as! fuere la personalidad no existiría. 

sino hasta el momento del nacimiento. La no vi·abilidad ser~ mo-

tivo de anulaci~n de la personalidad y por lo tanto de todos 

los efectos que esta per~onalidad pudiera traer consigo. 

Justamente las consfderaciones arriba mencionadas constitu 

yen la falta de personalidad a que alude la fracci6n I del art. 

1313 antes transcrito. 

El art. 1316 en sus 11 fracciones, señala los delitos que

moti van la in.capacidad de adquirir por testamento. Se refieren

en general estos delitos a acciones cometidas en contra del te~ 

tador o de su familia o a acciones que descalifican moralmente

al heredero para beneficiarse de la herencia. Pero el artículo-

1318 determina que el perd6n del ofendido otorga al ofensor pe!. 

donado el derecho de suceder al ofendido por intestado, si el -

perd6n consta por "declaraci6n aut~ntica o por hechos indubita

bles". Por lo dem~s, si el ofendido hace designaci6n de herede

ro a qui~n lo ofendiera, aunque·la ley no lo especifica termi-

nantemente, se infiere que el perd6n es dado por el simple he-

cho de esta designaci6n. 
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Por presunci6n de influjo contrario a la libertad del au-

tor de la herencia son incapaces de adquirir por testamento: 

" I.- Del menor, los tutores y curadores en los t~rminos que 
señala el art. 1321. 

II.- Del testador en general el ~dico que lo haya asisti
do en su 6ltima enfermedad as! como el c6nyuge, aseen 
dientes, descendientes y hermanos del facultativo a = 
no ser que los herederos institu!dos sean tambi~n he
rederos leg!timos (art. 1323) 

III.- El notario y los testigos que intervinieron en el ~
testamento y sus c6nyuges, descendientes, ascendien
tes o hermanos (art. 1324) 

Los.ministros de los cultos no pueden ser herederos por -
testamento de los ministros del mismo culto o de un parti
cular con-quien no tengan parentesco dentro del cuarto gra 
do, Igual incapacidad tienen los ascendientes, descendien= 
tes y hermanos de los ministros, respecto de las personas
ª quienes ~stos hayan prestado servicios espirituales du-
rante su Gltima enfermedad o si fueron directores espiri-
tuales de los fallecidos (art. · 1325) 

Todas estas precauciones tienden a garanti%ar que el test~ 

dor produce su 6ltima voluntad de modo espontSneo y sin ser in

fluenciado, en mayor o menor grado, por circunstancias de carác 

ter subjetivo. 

La capacidad de los extranjeros para heredar queda limita

da por las disposiciones que sobre ellos existan en la·Constitu 

ci6n y con las limitaciones que en ella se determinan. As! lo -

establece el art!culo 1327 de la legislaci6n civil, Pero todo -

ello a base de que exista reciprocidad internacional, ya que en 

caso contrario la capacidad de heredar se niega (art. 1328) 

En los casos de intestado, los descendientes del incapaz -

dt:!" hf:!"redar tendrán derecho a la herencia, no debiendo ser casti 

gados por la falta del padre; pero en ningún caso el incapaz p~ 

dr§ tener usufructo o administraci6n en los bienes de la suce--

si6n de sus hijos (art, 1320) 

1~ 1 ~~'.( r~~·r~:·2 ~Gt· ~:·::~rr~~\L 
u' -,~~:" i\·. ~.1, 
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Conforme al contenido de los arts. 1649 y 1678 del c6digo, 

los bienes de la sucesi6n se transmiten a la muerte del autor -

.de la herencia o cuando se declara la presunci6n de ausencia y

la aceptación de la herencia se retrotrae a la fecha de la muer 

te de la persona de quien se hereda. En ningiín caso puede prod~ 

cirse la confusión de los bienes del autor de la herencia con -

los de los herederos, pues la aceptaci6n se entiende siempre a-

beneficio de inventario. 

En virtud de que los derechos sucesorios son transmisibles 

a la muerte del autor de la herencia, cuando ~ste fallece casi

simult~neamente que el heredero, se presentan algunos problemas 

en virtud de que es indispensable determinar cual de los dos de 

j6 de existir primero, puesto que si fu~ el autor de la heren--

cia, el derecho sucesorio le fué transmitido al heredero que fa 

lleció inmediatamente despu~s y ~ste a su vez transrniti6 sus de 

rechos hereditarios a sus descendientes. Por el contrario, si -

. primero fallece el heredero, no ·tendrti qu~ transrni tir a sus des 

cendientes, Nuestro Ct5digo Civil resuelve el problema diciendo-

que debe considerarse que cuando existe duda al respecto, debe-

considerarse que el testador y el heredero murieron al mismo --

tiempo. 

Con respecto a la sucesi6n legítima, el Código Civil esta

blece en su artículo 1602 que tienen derecho a ella: 

"I.- Los descendientes, cónyuges, ascen--
dientes, parientes colaterales dentro 
del cuarto grado y en ciertos casos -
la concubina; 

II.- A falta de los anteriores, la Benefi
ciencia Pública". ' 
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Añade el C6digo (art, 1603) que el parentesco de afinidad

no dá derecho de herencia y especifica mlis tarde, "los ascen--

dientes mlis pr6ximos excluyen a los m4s remotos " salvo lo dis

puesto en los arts. 1609 y 1632), 

El articulo 1609 se refiere a que si quedaren hijos y des

cendientes de ulterior grado, los primeros heredar!n por cabeza 

y los segundos por estirpes, Lo mismo se determinar4 para los -

descendientes de hijos premuertos incapaces de heredar o que -

hubiesen renunciado a la herencia, 

El art. 1632 señala, que si concurren hermanos con sobri-

nos, hijos de hermanos o de medio hermanos premuertos que sean

incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los

primeros heredar4n por cabeza y los segundos por estirpes te--

niendo en cuenta que "si concurren hermanos con medios hermanos" 

aqu~llos heredar4n doble porci6n que ~stos (art. 1631) 

Si al morir ·el causante s6lo quedan hijos, ~stos heredan -

por partes iguales (art. 1607). Si existe c6nyuge superviviente, 

a ella o a ~l corresponder! la porci6n de un hijo (art. 1608) -

siempre que carezca de bienes o que los tenga no iguales a la -

parte que.corresponde Q cada hijo (art.· 1624) 

Concurriendo hijos con ascendientes, ~stos s6lo tienen de

recho a alimentos, el importe de los cuales en ningtin caso pue

de exceder de la porci6n de cada hijo (art. 1611) 

Desde luego si el intestado no es absoluto, se deduce del

total de la herencia la parte asignada por testamento (art. ---

1614) 

Si no hay descendientes ni c6nyuge,suceden el padre y la -
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madre del causante, por partes iguales (1615). Si s6lo hay uno

de ellos, a ~l le toca la totalidad de la herencia (1616) 

Si s6lo hubiera ascendientes de ulterior grado se divide -

la herencia por partes iguales (art. 1617). Si los ascendientes 

son de las dos 11neas - paterna y materna - las dos l!neas par

ticipan en la herencia por partes iguales (art. 1618) , 

Los ascendientes, atm cuando sean ileg1timos, tienen dere

cho de heredar a sus descendientes reconocidos (art. 122) con -

las condiciones que establece el art. 1623. 

Teniendo en cuenta lo que hemos señalado con respecto a la 

herencia del c6nyuge, el art. 1625 señala que si carece de bie

nes, recibir! toda la parte de un hijo y que si los bienes que

posee son menores que la parte tendr! derecho a recibir lo que

compense esta deficiencia (art. 1625) 

Si el c6nyuge concurre con descendientes, el 50% de la he

rencia le corresponder! (art. 1626); si concurre con hermanos -

del difunto le corresponder~ 2/3 de la herencia (art. 1627) 

Si no hay descendientes ascendientes y hermanos, el c6nyu

ge tiene derecho al 100% de la herencia (art. 1629) 

En el caso de que s6lo haya hermanos por ambas l!neas, su

ceder!n por partes iguales (art. 1630). Si hay medio hermanos -

~stos tendr!n el 50% de lo que corresponda a los hermanos (art. 

1631) 

Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o me 

dio hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que ha 

yan renunciado a la herencia ya hemos visto que los primeros he 

redarán por cabeza y los segundos por estirpes (art. 1632) 
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A falta de hermanos, suceder~ sus hijos, por estirpes Y a 

falta de éstos, los parientes m~s pr6ximos dentro del cuarto -

. qrado (arts. 16 33 y 16 34) 

La concubina que haya vivido con el causante durante los -

cinco años anteriores a su muerte o que haya tenido hijos de él, 

. siempre que haya permanecido tanto ella como el causante libres 

de matrimonio durante el concubinato tiene derecho a heredar en 

los t~rminos siguientes (art. 1635) y bajo estas condicionalida 

des: 

I).- Si la concubina comparece con los hijos que también -

lo' sean del fallecido, lo har! con los derechos arriba señala-

dos para la c6nyuge. 

II) .- Si la concubina concurre con descendiente ajeno a -

ella, tendr! derecho a la mitad de la parte que corresponde a -

un hijo. 

III).- Si concurre con hijos que sean suyos y con otros -

que no lo sean tendr! derecho a los 2/3 de la porci6n de un hi

jo, 

IV).- Si concurre co~ ascendientes tendr! derecho· a '1¡4 -

del total de la sucesi6n 

V).- Si concurre con parientes colaterales dentro del cuar 

to grado, tendr! derecho a 1/3 de la herencia. 

VI).- Si no hay descendientes, ni ascendientes, c6nyuge o

parientes del cuarto grado, percibir! el 50 % y el otro 50 % 

ir! a la Beneficiencia plllilica. 

A falta de todos los herederos llamados, suceder! la Bene

ficiencia Pública (arts. 1636 y 1637) 
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Acuciosamente, el c6digo Civil actual se ocupa de la situ~ 

ci6n que se deriva, a los efectos de la herencia, del hecho que 

la viuda queda .encinta. 

El art. 1638 señala que en tal caso, la viuda habrA de in

formar de ello al juez que conozca de la sucesi6n (art. 1638) a 

menos que el marido hubiera reconocido en instrumento pllblico o 

privado la certeza de la preñez (art. 1641) 

El juez habrA de informar de la preñez a los interesados -

(es decir a los que tengan derechos legales sobre la herencia)

(art. 1638). La viuda deberA informar de la proximidad del par-

to al juez para que se dicten las providencias necesarias para-

ev;i.tar la suposiciOn de_l parto (art. 1639) 

Afin en el caso, si la madre omite alguno de los tr~ites -

de la ley, ello no perjudica a la.legitimidad del hijo siempre-

que por otros medios legales , pueda acreditarse dicha legitimi-

dad. 

La viuda preñada tiene derecho a alimentos en la forma· que 

señalan los arts. 1643 y siguientes del C6digo Civil, con cargo 

a la masa hereditaria y desde luego la divisi6n de la herencia

se suspende hasta que se verifique el parto o hasta que transcu 

rra el t~rmino rnAxirno de la preñez (art. 1648) 

Nos resta por puntualizar lo que nuestra Ley positiva de~-

termina con respecto al parentesco y a los alimentos. 

Hay tres clases de parentescos a los efectos de nuestro De 

recho Civil: 

I) Consanguinidad¡ 

II) Afinidad y 

¡ 
1 
1 

\ 

l 
i 

1 
i 
1 

l ¡ 
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III) Parentesco civil. 

El parentesco de consaguinidad se establece entre personas 

que descienden de un mismo progenitor; el de afinidad el que -

existe entre el c6nyuge y los parientes del otro y el civil es

~l que nace por la adopci6n entre adoptante y adoptado (arts. -

292, 293, 294 y 295 dél e.e.) 

Cada generaci6n forma un grado y la serie de grados es lo

que constituye la line·a 'de .parentesco. Esta linea puede ser rec 

ta o transversal: la recta se .compone de la serie de grados en

·tre personas que descienden unas de otras; la transversal se -~ 

compone de la serie de grados entre personas, que sin descender 

unas de otras proceden de un progenitor comlln. 

La linea recta puede ser ascendente o descendente, según -

cual es el punto de vista co~siderado que se toma como origen.

En la linea recta los grados se cuentan por el nGmero de gf~er~ 

cienes, o por el de las personas, excluyendo al progenitor. En

la linea transversal los grados se cuentan por el nOtnero.de ge

neraciones, subiendo por una de las lineas y descendiendo por -

la otra, o por el nllmero de personas que hay de uno a otro de -

• los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o

tronco com6.n (arts. 296 a 300 del C6diqo) 

Los alimentos son elemento necesario de toda sucesión. Es-

decir que el testador aunque no los incluya, no puede eliminar-

los y subsisten siempre por determinaci6n expresa de la ley. 

La obligación de dar alimentos es reciproca: quien los d~, 

puede pedirios. (art, 301) 

Los,c6nyuges. deben darse alimento. En caso de divorcio, -
1 
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la sentencia correspondiente detennina lo procedl!flte a tal res-

pecto (art. 302) 

Los padres y a falta de ellos los ascendientes tienen la -

obligaci6n de dar alimento a los hijos. Esta acci6n tarnbi~n es

rec!proca con respecto a los ascendientes (art. 303) 

Si los ascendientes no pueden dar alimentos, la obligaci6n 

recae para con los hijos, en los hermanos de padre y madre, des 

pu~s en los de madre y al último en los de padre (art. 305) 

Por Último a falta de los anteriores, la obligaci6n recae-

en los parientes colaterales dentro del cuarto grado (art. 305). 

Los alimentos comprenden comida, vestido, habitaci6n y --

asistencia en caso de enfermedad. Para los menores se suma esta . 
obligaci5n a la de enseñarle un oficio para que pueda ganarse -

la vida honestamente (art, 308) 

Tienen acci6n para pedir el aseguramiento de los alimentos¡ 

el tutor, el ascendiente que lo tenga bajo patria potestad, los 

hermanos y dem~s parientes colaterales dentro del cuarto grado-

y el Ministerio Público (art. 315) 

El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede 

ser objeto de transacci6n (art. 321)¡ pero la obligaci6n de dar 

alimentos cesa: cuando el que la .tiene carece de medios¡ en ca-

so de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentis-

ta contra el que debe prestarlos_; cuando la necesidad de alimen 

tos se derive de la conducta viciosa o de la vagancia del que -

deba recibir los alimentos y si el alimentista, sin causa just! 

ficada, abandona la casa del que debe dar los alimentos (art. -

320) 

•. ... 

¡ 

¡ 

l 
1 
1 
1 
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señalemos ahora los efectos jur!dicos, en los casos de in

testado del derecho que la ley otorga a los herederos legítimos 

para exigir la herencia. Este derecho es conocido corno el "jus

delationis" y como arriba decimos se pone en acción solamente -

en los casos de sucesi6n intestada. 

Ya hemos insistido bastante que en la sucesión testamenta

ria la calidad de heredero se deriva exclusivamente de la volun 

tad del "cujus";· por contra, en la sucesión "ab intestato" el -

derecho se deriva de la relaci6n de parentesco (parientes, c6ny~ • 

ge supérstite, concubina o Estado son los sujetos pasivos del -

"in testato'T a ellos corresponde ejercer el "jus delationis". 

Este derecho puede ejercerse desde el mismo momento en que 

se produce el fallecimiento del "cujus" y puede formularse en -

modo judicial o extrajudicial. 

Las consecuencias del ejercicio del "jus delationis" son -

las siguientes: 

1.- La herencia queda reclamada; 

2.- No puede haber prescripci6n del derecho a reclamarla; 

3.- Los derechos referentes a la herencia o al legado en--

tran dentro del patrimonio del heredero o del legata--

rio; 

4.- Se convierte la acción en derecho patrimonial; 

s.- Es un derecho transmisible por herencia, aún antes de

la aceptación. 

Las disposiciones del C6digo civil vigente a este respecto; 

se encuentra~ en el capítulo de la aceptación y repudiación de

la herencia, correspondientes a las disposiciones comunes para -
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las testamentar!as e intestados (arts. 1653, 1656, 1657 y 1670) 

En resumen; que el patrimonio hereditario constituye una -

universalidad jur1dica que con vida independiente de sus eleme~ 

tos, pasan a los herederos quienes con este motivo se reputan -

como causahabientes a t!tulo universal, 

El patrimonio comprende dos partes: bienes es el activo y

deudas es el pasivo. Mientras el dueño del patrimonio está con-

vida, no solamente sus bienes presentes, sino tambi~n sus bie--

nes futuros, es decir, el producto de la actividad propia, son

garant!as para los acreedores. Si muere, se le dá un continua--

dor de su persona, el heredero que en su lugar queda dueño del

patrimonio y está obligado a pagar sus deudas cual si ~1 las hu 

biera contra!do. 

lllLIOTa\ ~ 
u!~!~¡ l\ 



89 

CAPITULO IIl. 

FORMAS DE SUCESION EN LA PROPIEDAD AGRARIA EN MEXICO. 

III. 1. - Epoca Precortes·iana. 

En el curso de su historia, la propiedad agrícola ha sido -

fundamental para el destino del pa!s. Su estructura, la forma de 

su transmisi5n," sus características de explotación etc., han fll!!_ 

damentado regí.menes, han· establecido estamentos y han originado-

anhelos y revoluciones. 

México todavía en la actualidad~tiene en la agricultura una 

de sus actividades básicas y fuera de ello es que la Reforma 

Agraria·ocupa un lugar básico en la determinaci6n de nuestra po-

lítica y ello a pesar de que según los últimos censos -1970-exi~ 

te ya una ligera superioridad de poblaci6n urbana sobre la agr!-

cola: 54.6 contra 45.4%. 

"St es cierto y nosotros as! lo considera-
mas, la propiedad refleja las instituciones 
sociales y políticas y a su vez influye so
bre ellas por el hecho de que crea el pres
tigio, las clases y el poder político, tan
to más habr~ de serlo en el caso espec!f ico 
del problema agrario, problema que opera -
fundamentalmente en funci6n de la propiedad 
de la tierra". (27) 

El plan de trabajo en este capítulo presenta,como primera -

fase el estudio de la Constituci6n de la tenencia de la tierra y 

como segunda las formas de transmisi6n de la propiedad agraria -

en México anterior a la Conquista y conforme a los sistemas jurf. 

(27) .- Lowie, Roberth H. "Antropología Cultural", Fondo de cultu 
ra Econ6mica, México-Buenos Aires, 1947, p~gina 274, -
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dicos establecidos en esa ~poca. 

Aclaremos que utilizamos la expresi6n ~xico, en un senti-

do meramente geogr!fico puesto que pricticamente M~xico como 

pais no exist!a, ya que estaba dividido en diversos imperios 

que se reg1an como sistemas que si bien ten!an algunas similit~ 

des tambi~n poseian considerables diferencias. 

Nos referiremos en este inciso al Imperio Azteca integrado 

por la alianza de los reinos de Texcoco, Tlacopan y Tenochti--

tl&n y al Imperio Maya integrado por sus ciudades estados de Ux 

mal, Cop!n y Mayap!n. 

Como es 16gic6, la estructura clasista que exist!a en los

reinos de la Triple Alianza se reflejaba en la distribuci~n de

la propiedad: en la c6spide se ~allaba el monarca, ya que en el 

origen de toda propiedad se encontraba la conquista por ~l re-

presentada ad, es que cualquier forma de propieda,J territorial

dimanaba del Rey. 

En este punto como veremos despu~s existe una absoluta ~--

coincidencia entre el concepto precortesiano y el que trajeron

los conquistadores. 

Señalemos al respecto lo que dice Mendieta y NQñez: (28) 

"Cuando un pueblo enemigo era derrotado, -
el monarca vencedor, se apropiaba las ---
tierras de los vecinos vencidos; de ellas

_ una parte la separaba para s!i otra la dis 
tribu1a bajo ciertas condiciones o sin niñ 
guna, entre los guerreros que se hubiesen= 
distinguido en la Conquista y el Resto o -
lo daba a los noble·s de la Casa Real o lo
destinaba a los gastos del culto, a los de 
la guerra o a otras derogaciones p~licas". 

(28) .- Mendieta y NG:fiez-"El Derecho Precolonial'~_Enciclopedia -
ilustrada Mexicana No. 7, PorrQa Hermanos, M~xico 1937,
p~gina 42. 
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orozco y Berra hace referencia a otros repartos que se re

fieren a los primeros tiempos de los reinos se~alados diciéndo-

nos que: 

"Los pueblos que los constitu!an estaban -
en posesi6n y disfrutaban de algunas exten 
siones de tierra".(29) 

Todos estos factores dieron origen a tres grupos de propi~ 

dad de la tierra que pueden ser agrupados del modo siguiente: 

l.- Propiedad del Rey, de los nobles y de los guerreros; 

2.- Propiedad de los pueblos; 

3.- Propiedad del ej~rcito, los dioses y de ciertas insti

tuciones p6blicas (30). 

Aunque en esencia la clasificaci6n del maestro Caso y del-

maestro Moreno es la misma que la antes mencionada; para la hi

laci6n que sigue tomaremós por base a estos dos liltimos autores: 

(31) 

La clasificaci~n mencionada es la siguiente: 

I.- Propiedad de las comunidades: Calpullis y Altepetla--

llis (de car!cter comunal). 

II.- Propiedad de los nobles: Pillallis y Tecpillallis (de

carlcter individual). 

III.- Propiedades p6blicas: Teopantlallis, Milchirnallis, Tl~ 

tocatlallis y Tecpantlallis, (serv!an para el sosteni-

miento de los distintos servicios a los cuales dichos-

bienes estaban vinculados colectivamente). 

(29) • - Orozco y Berra, Manuel . ..!Historia Antigua y de la Conquis 
ta de México", M~xico 1880, Tomo r, ~!gina 368. -

(30) .- Esta es la clasificaci~n que da Lucio Mendieta Nliñez en
la obra citada, pSgina 43. 

(31) •-: ~so Angel.-"Derecho Agrario", M!!!xico 1950, Moreno Manuel
"i;.a Organización Política y Social de los Aztecas", Méxi 
co 1952. -
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Calpullalis quiere decir, tierra del Calpulli y calpulli -

,, es una expresi6n que puede traducirse por el vocablo español --

"barrio". 

Alonso de. Surita, escribe a prop6sito del Calpulli, lo 

guien te: ( 32) 

si-

"Calpulli o Chinancalli, que es todo uno,
·qu1ere decir barrio de gente conocida o li 
naje antiguo, que tiene de muy antiguo sus 
tierras y t~rminos conocidos, que son de -
aquella cepa, barrio o linaje, y las tales 
tierras llaman calpulalli, que quiere de-
cir tierras de aquel barrio o linaje ••• ~
Las tierras que poseen fueron repartimien
tos de cuando vinieron a la tierra y tom5-
cada linaje o cuadrilla sus pedazos o suer 
tes y t~rminos señalados para ellos y para 
sus descendientes, e ansi hasta hoy los -
han pose1do, e tienen nombre de calpullec, 
y estas tierras no son en particular de ca 
da uno del barrio, sino en comnn del calpÜ 
lli, y el que las posee no las puede enaje 
nar, sino que goza de ellas por su vida y= 
las puede dejar a sus hijos y heredero. -
Calpulli es singular e Calpullec plural. -
De estos calpullis o barrios o linajes --
unos son mayores que otros, según los anti 
guos conquistadores y pobladores las repar 
tieron entre sí a cada linaje, y son para= 
si y para sus descendientes, y si alguna -
casa se acaba, o acaba muriendo todos, que 
dan las tierras al corntln del calpulli, y = 
aquel señor o pariente mayor (el chinanca
llec) las dá a quien las ha menester del -
mismo barrio, como se dir! adelante, Por -
manera que nunca jam~s. se daban ni dan las 
tierras a quien no sea natural del calpu-
lli o barrio, Podtanse dar estas tierras -
(las del calpulli) a los de otro barrio o
calpulli a renta, y era para las necesida
des públicas y comunes del calp1\lli, Si al 
guno hab1a o hay sin tierras el pariente = 
mayor, con parecer de otros viejos, les da 
ba y da las que han de menester conf orrne a 
su calidad y posibilidad para labrar, y pa 
saban y pasan a sus herederos en la forma= 
en que se ha dicho. Si uno ten1a tierras y 

(32) .- Surita Alonso de.- Breve v sumaria relaci6n de los seño
res de la Nueva España, I~prenta Universitaria, México -
1942, p~gina 130. 
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las labraba, no se le podta entrar en ---
ellas otro, ni el principal se las pod1a -
quitar ni dar a otro, y si no eran buenas
las podta dejar y buscar otras mejores y -
pedirlas a su principal, y si estaban va-
cas y sin perjuicio, se las daban en la -
forma que se ha dicho. Cada calpulli tenta 
sus tierras propias, y ast ning6n calpul -
tenta que ver en las tierras que pertene-
ctan a los demla ni loa otros pod!an inmis 
cuirse en lo relativo a sus terrenos". -

En su origen el barrio lo componían familias del mismo li

naje; con posterioridad, como una medida pol!tica y militar ---

lle hizo traslado de varias familias de unos calpullis a otros y 

aat, propiamente hablando, en el Calpulli habitaron familias de 

diversos linajes conservando el ealpulli, no obatante, su uni-

ctad y caractertaticas fWldamentales. 

Este tipo ae propiedad de acuerdo con los autores en cita

re&ne 10 caracter!sticas fundamentale• que a continuaci6n cita

remos; en virtud de que es sumamente importante esta Institu·-

ci6n, ya que mucho tiempo deapuea las recogi6 lo que en la ac-

. tualidad constituye el ejido: 

1.- Las tierras pertenec1an a lo que hoy se podta llamar -

la persona jur!dica Calpulli. 

2.- El calpulli las dividía en partes y las daba en pose

si6n a los habitantes del Barrio. 

3.- Estas tierras no pod1an ser enajenadas y el titular de. 

ellas podrta gozarlas de por vida, lo que era similar-

al usufructo en la actualidad. 

4,- El titular ten1a el Derecho de dejar la porci6n que le 

correspondta a sus herederos, pero en la inteligencia

que esta transmisi6n se refed.a no a la propiedad y si 
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·al usufructo· de la parcela. 

5.- Si por cualquier circunstancia se extingu!a el linaje, 

la porci~n. correspondiente de tierra volv!a al calpu-

lli para su diaposicien. 

6.- Unicamente ten!an derecho a percibir tierras del Calp~ 

lli aquellas personas que fuasen originarias del mismo. 

7.- La distribuci~n de las tierras ociosas y vertidas al -

Calpulli era realizada por el pariente mayor asesor~do 

por otros ancianos entreqlndola al que m&s la necesita 

ra y de acuerdo con la posibilidad que lste tuviese p~ 

ra labrarlas. 

a.- NinqGn Calpulli tenta Derecho de Intromisi6n en los ac 

to• y vida da otxo Calpulli, sucediendo idCntico con -

su• inte9rant•.•· 

9.- Ezcepc:ionalmnte H podta dar en arzendamiento un cal

pullalli st8lllp:ll y cu.uidDqua el arrendatario fuese 

otro calpulli ·y de ninq.una manera un particular. 

10.- Bl poMedor da una porcil5n del Calpullalli percl!a sus

derecho• si ao la cultivaba 4urante dos años consecut!_ 

voa, iquallnente acontec!a si madiase negligencia o cul 

pa da su parte. 
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·ALTEPETLALLI.- Etirnol6gicamente proviene de la palabra Al-

tepetl que significa Pueblo o poblaci6n y eran tierras comuna-

les que pertenec!an a dichos Pueblos y su producci6n se destina 

ba al pago de tributos y sus respectivos gastos. 

Siguiendo el orden que nos hemos trazado toca ahora anali

zar la Propi~dad de los Nobles; es decir, la Propiedad de car~.=, 

ter individual que la constituyen Pillallis y el Tecpillallis;-

comencemos por el primero: 

Pillallis - Estas tierras al igual que los Tecpillallis -

presentaban pocas diferencias entre s! pues ambas eran "Tierras 

para los señores" y su nombre cambiaba de acuerdo con el rango

que ostentarse el señor. Los Pillallis pertenec!an a los deseen-

dientes de los Reyes, a los Caballeros y Señores. 

Tecpillallis.- Eran tierras de unos caballeros que se de-

c!an señores antiguos y as! mismo eran las que pose!an los bene 

m~ritos. SegWi el Maestro Moreno, los Tecpillallis.se clasific~ 

ban de la siguiente manera:"Esta segunda clase de propiedades -

cuyos titulares eran sujetos particulares, pueden ser considera 

das como de car~cter individual, aunque aondicionado por mGlti

ples .+irnitaciones ~ictadas indudablemente por el inter~s de la

colectividad~1 (33) 

Una de estas limitaciones era precisamente la que consis--

t!a en que los señores propietarios de Tecpillallis no podían -

enajenar en favor de otra persona que no fuese precisamente ---

otro señor y si la enajenaci6n se efectuaba de modo contrario,-

(33) .- M. Moreno.- "La Organizaci6n Pol1'.tica y Social de los az 
tecas".- p~gina 26. 
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esta resultaba nula y por consiguiente tra!a como resultado la-

p~rdida de dicha propiedad y por ende la reversi6n al Poder del 

Soberano .• 

Estas tierras aGn cuando su explotaci6n se llevaba a cabo

en forma individual, de ninguna manera ten!an similitud al tipo 

. de propiedad romana "Quiritaria", pero· fueron las únicas que co 

nacieron como propiedad los antiguos mexicanos. 

Queda por examinar el Gltimo tipo de propiedad clasificada 

· por Moreno, o sean las p\'iblicas. 

El Teopantlallis.- Fueron.tierras cultivadas por los mace

huales y cuyos productos eran destinados exclusivamente al sos-

tenimiento del culto. 

El Tlatocatlallis.- Quiere decir tierra del Tlatocan, o --

sea tierra de Gobierno.- Los productos de ellas se destinaban -

para incrementar el sostenimiento del Gobernante, pero este no-

pod!a enajenarlas1 al respecto, y por este solo hecho debemos -

clasificarlas COl'IK> Propiedad P<ibl.ica y no de orden privado, co 

mo varios autores han señalado. 

El Tecpantlalli.- Esta ea otra forma de tenencia de la ti~ 

rra, sus productos se utilizaban para cubrir el sostenimiento -

de los palacios reales1 por lo tanto, el tlatecatlallis y el -

Tecpantlalli tienen cierta semejanza, pues mientras la primera

sosten!a al gobernante, hablando de ~l fisicamente, la segunda-

cubr!a el sostenimiento de los palacios reales, lugar donde ha-

bitaba el gobernante. 

El Milchi Mallis.- Por Gltimo nos encontramos con este --

otro tipo de propiedad pGblica cuyo producto se destinaba inte-

i 
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gramente a cubrir los gastos de la guerra. 

Al terminar de definir a groso~modo estas tres formas de -

propiedad que existian entre el pueblo azteca a la llegada de -

los conquistadores (Propiedad de las comunidades, Propiedad de

los Nobles y !>ropiedades P1jblicas) hay que manifestar que la 6!, 

tima forma enumerada eran explotadas por los macehuales, y de -

ninguna manera ~stos disfrutaban del producto que obtentan de -

ellas, pues ya vimos que serv1a para el sostenimiento de las --

instituciones que se mencionaron. · 

Una vez establecida esta clasificac.ilSn se vi. a determinar-

el sentido exacto de la sucesi6n entre los aztecas. 

Empezando por la or~anizaci6n de la familia, señalemos que 

su base se encontraba en el matrimonio. Este era un acto funda-

mentalmente religioso que tenta que someterse, so pena la nuli

dad, a los rituales marcados. 

Existta la poligamia, en el reino Az~eca, pero Gnicamente

entre las clases altas. Entre las diversas mujeres solo habta -

una legttima y las restantes eran esposas secundarias. 

La edad para contraer matrimonio era entre los 20 y 22 

años para el hombre y entre los 15 y 18 para la mujer. 

La mujer ten!a que aportar la dote que en su cuant!a era -

proporcional a la riqueza de la fanÍilia de la desposada (34) . 

Los aztecas distingu!an los grados de parentesco por con--

(34). - Datos tomados de Kohler,"El Derecho de los Aztecas".- -
Traducci6n del Alem!n p'or el Lic. Carlos Rovalo y Fern!n 
dez, pr6logo del Lic. Miguel s. Macedo, Edici6n de la Re 
vista Jurtdica de la Escuela libre·de Derecho, M~xico -= 
1924, p!gs. 42 y 44¡ 
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. sanguinidad y por afinidad. El matrimonio entre parientes, sin -

distinci6n de grado, est~ prohibido cuando era consangu!neo¡ ne

as! cuando era por afinidad, puesto que se daba con frecuencia -

la· uni6n de cuñado con cuñada, despufs de que uno de ellos se en 

viudaba. 

Las viudas pod!an volverse a casar pero no con hombres que

tuvieran distinto rango social al del anterior. No pod!an con~r~ 

er nuevas nupcias hasta que hubieran pasado los d!as suficientes 

para que tuvieran hijo si quedaban embarazadas y tampoco pod!an

hacerlo si estaban amaJ11antando considerando este plazo como de 4 

años. 

La .patria potestad, era ejercida por el hombre, pero no de

un modo absoluto al estilo romano:. el hombre regb 'la vida de -

los varones y la mujer la de las hembras. Sin embargo, la patria 

potestad permit!a al jefe de familia, vender a sus hijos corno e! 

clavos cua~do la situaci6n de la familia era precaria. Tambi~n,

pod!a disponer d~l matrimonio de sus hijos o de sus hijas. Si ª.::!. 

tos se casaban sin su consentimiento, el matrimonio ten!a validez, 

pero el que tal hac!a quedaba catalogado como "ignominiado" (35) 

El divorcio revest!a entre los aztecas una forma especial,

puesto que solo se conced!a despu's de mtiltiples gestiones y por 

motivos sumamente graves. 

Estos motivos eran fundanientalmente la diferencia de carac

teres, la mala conducta de la mujer y la esterilidad. 

Pero la mala conducta de la mujer no deb!a de confimdirse -

con el adulterio, ya que ~ste se castigaba con la pena de muerte 

(35).- Kohler, obra citada,"El Derecho de los Aztecas" p~g. 108. 
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tanto para la mujer como para el hombre,ya los sorprendieran en 

fragrante delito o bien: 

"Habida muy violenta sospecha, prendianlos 
y si no confesaban, dablinles tommento y -
despuEs de confesado el delito condenában
los a·muerte (36)". 

Sin embargo, es curioso señalar, que era adulterio el que-

realizaba hombre con mujer casada, pero no lo era el que efec--

tuaba un hombre, casado, con mujer soltera (37). 

En caso de divorcio los hijos pertenec!an al esposo y las

hijas a la esposaf el culpable perd1a la mitad de sus bienes. -

Adern~s los divorciados no pod!an volver a casarse. 

Distingu!an entre el concepto de bienes conyugales y bie-

nes de cada uno de los cdnyuges~ (38) 

Con bastante claridad distingutan los conceptos arriba --

transcritos sobre la sociedad conyugal y establec!an tambi~n 

con acierto la idea jurtdica de los bienes gananciales. 

Como regla general la herencia correspond!a al hijo primo

. génito y existían los llamados bienes de mayorazgo a los que --

quedaban incorporados también todo lo que significaba prebenda-

y rango del fallecido. 

Sin.embargo, el hijo mayor pod!a ser despose1do por el Rey 

cuando daba lugar a ello .. por su mala conducta. 

El mayorazgo implicaba obligaci6n de alimentos a los dern~s 

hermanos y la determinaci6n detallada de lo que ~stos alimentos 

(36) .- Mendieta de, Jerl5nimo.- "Historia Ecles!ástica Indiana"
~xico 1870, pligina 136. 

(37).- Motolinia Toribio, •Memoriales",MExico 1903, pligina 307. 

(38) .- Leyes de Netzahualc6yotl No. 17.- Traducidas por Kohler
en la obra citada, p~gina 110. 
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significaban. La madre tenla derecho tambi~n a participar de di 

chas· alimentos. 

Si no hab!a primogénito, heredaba un nieto1 a falta de .. ~s

te otro nieto y a falta de nietos el hermano que se consideraba 

mejor por su dotes entre varios. Las mujeres quedaban exclu!das 

de la herencia de las dignidades. 

Todo cuanto antecede se refiere a la sucesi6n entre los no 

bles. Entre los plebeyos heredaba el primog~nito que deb!a de -
-

hacerse cargo de la familia y a falta de ~l los dem!is hijos: si 

no los hab!a, el hermano o el sobrino. Aqu! terminaba la 11'.nea

de herederos forzosos. A falta de ellos heredaba el pueblo o el 

Rey. (39) 

Si los herederos fueran menores, la tutoda no corre·spond! · 

r1a a la madre sino al t!o materno de mayor responsabilidad. 

Estos principios de sucesi6n son evidentemente los que re-

g!an para las propiedades del Rey
1

de los nobles y de los guerr~ 

ros. 

En lo que se refiere a las tierras del "calpulli", hay que 

tener en cuenta que la propiedad aqu! revest!a un car!cter de -

"funci6n social". 

La nuda propiedad de las tierras del Calpulli pertenec!a -

al Barrio, pero el usufructo de las mismas, correspond!a a las 

familias y estaban estas tierras divididas en parcelas o lotes-

perfectamente delimitados con cercas de piedra o de magueyes. 

(39).- Ley de Netzahualcoyotl en la obra de Kohler ya citada, -
Ley No. 16. 
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El lote por lo tanto, no perteneé!a a las familias p~ro el 

usufructo s{ era materia de sucesi6n por un sistema muy pareci

do al que existe actualnente entre los ejidatarios de nuestro -

Derecho Agrario. 

te: 

Efectivamente, la sucesi6n se establec1a del modo siguien-

l.- Al morir el jefe de la familia el usufructo del lote,

pasaba al hijo mayor siempre que tuviera más de 16 

años y ~ste ten1a el deber de continuar el cultivo de

su porci6n tanto en beneficio propio como en el de sus 

hermanos menores, su madre y las personas que habitua! 

mente estuvieran vinculadas a la explotaci6n de la pa~ 

cela, 

2,- Si no hubiera hijo mayor de 16 años la titular de la -

parcela seda la v~uda; encomend~ndose la explotaci'5n

. al hermano que la viudad designara,al que se le entre

gaba éorno cornpensaci6n de su trabajo la tercera parte, 

del producto del lote, 

3.- En el caso, de que no hubiera hijos y si nietos, al -

nieto hijo del hijo mayor, corresponder1a el usufruc

to de la parcela. 

El usufructo del lote queda condicionado a que se cultive

la tierra sin interrupci'5n. Si la familia deja de cultivarla -

dos años consecutivos el jefe y señor principal de cada barrio

hacia la reconvenci6n correspondiente y si al año siguiente tam 

poco se cultivaba, el usufructuario perd!a irremisiblemente su

derecho. 
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La condici6n de vecindad era tambi~n absolutamente necesa-

ria, 

El paso de la familia de un barrio a otro y con m~s razón

ª otro pueblo, significaba la p~rdida del usufructo. 

Cuando cualquier lote del calpulli quedaba libre, el señor 

principal, de acuerdo con los ancianos, repart!a dicha tierra -

entre las familias nuevamente formadas. 

No hay datos sobre la extensi6n de las parcelas y no cree

mos que hubiera una dimensión fija, porque ello depend!a de la

calidad de las tierras y de la densidad de la poblaci6n en cada 

barrio. 

Los terrenos llamados "altepetlalli" en su organizaci6n j~ 

r!dica se asemejaban a los ejidos y propios que exist!an en la

edad media en los pueblos españoles. 

Eran labradas estas tierras por todos los trabajadores en

determinados d!as y en ciertas horas. 

Una parte de las mismas se destinaban a los. gastos p!lbli-

cos del pueblo, y otra al pago de los tributos. Era obligatorio 

para los titulares de los lotes del calpulli trabajar en estas

tierras comunales. Pero el jefe de cada familia pod!a delegar -

este deber en cualquiera de los miembros de e'sta. 

En caso de que no cumplieran con esta obligaci6n, las farni 

lias eran multadas por el jefe del calpulli y a la tercera re-

convención que se les hac!a por tal motivo, pod!an ser privados 

de derechos. 

Como vemos, por todo lo anteriormente señalado, es eviden-

te que existe una analog!a extraordinaria entre aquellas tie---
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rras del calpulli y nuestro sistema jur1dico de la parcela eji-
1 

dal. Añadamos por 6ltimo, que la palabra ejido, fue importada -

de España y naci6 del vocablo latino "exitus" que puede tradu--

cirse por "salida". Los ejidos eran los bienes comunales de los 

pueblos durante la Edad Media de España y tuvierón un modo de -

explotaci6n muy semejante a los "altepetlalli". 

Pasando ahora a la propiedad agraria entre los mayas, seft~l~ 

mos que Diego L6pez Cogolludo dice que, la propiedad era siempre 

comunal y tenia un fundamento b~sico de utili~ad pliblica (40) 

Es posible que los nobles hayan tenido un sistema de suce

si6n libre, supeditado a las leyes de la herencia por Ley pero

con la previa aprobaci!Sn del jefe de la comunidad. 

Pero, entre los plebeyos ia situaci6n era. distinta: 

"No eran obligados, escribe Cogolludo, a -
vivir en pueblos señalados, porque para vi 
vir y casarse con quien quer1an, ten1an lI · 
cencia a que daban por causa la multiplica 
ci!Sn 1 diciendo que si los estrechaban, no= 
pod1an dejar de venir en disminuci!Sn. Las· 
tierras eran comunes, y casi entre ·1os pue 
blos no hab1a t~rminos mejores que las di= 
vidieran: aunque s1 entre una provincia y
otra, por causa de las guerras, salvo algu 
nas hoyas para sembrar ~rboles fruct1feros 
y tierras que hubiesen sido compradas por
alg6n respeto de mejor1a". 
"Tambi~n eran comunes las salinas, que es
tmi en·las costas de la mar y los morado-
res m~s cercanos a ~llas deb1an pagar su -
tributo a los señoru!" de Mayap~fo, con algu 
na sal de la que cog1an". (41) -

Indudablemente este sistema comunal de propiedad que esta-

(40) .- LOpez cogolludo Diego.- "Historia de Yucatful Madrid, año-
1678, Libro IV.- Capitulo III.- P~gina 178. 

(41).- Diego L!Spezcogolludo.- "Historia de Yucat~n". Madrid. 
Año 1688, Libro IV Cap. III. P~gs. 178, 179 y 180. 
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~ blecieron los mayas se debi6 a las condiciones tan difíciles de 

explotaci6n de la tierra en esa Península, condiciones que con-

todo acierto señala Di~90 de Landa: 

"Siembran en muchas partes por si faltara
una supla la otra, en labrar la tierra no
hacen sino coger la basura y quemarla para 
despu~s sembrar y desde medio enero hasta
abril, labran v entonces con las lluvias -
.siembran, le cual hacen trayendo un talegui 
'110 a cuestas y con un palo puntiagudo ha= 
cen.aguje~os en la tierra y ponen all! 5 o 
6 granos los cuales cubren con el mismo p~ 
lo". (42) 

Tomando en consideraci6n, lo que dice Malina Solis, (43).

se infiere que efectivamente, entre los Mayas no hab!a propie--

dad exclusiva en los terrenos; se conservaba la tierra en domi 

nio püblico y pasado el cultivo bienal la pradera volv!a a ser-

bien coman. 

Cogolludo, señala las reglas para la distribuci6n, aunque-

fuera te~poral de las tierras: 

•suelen de costumbre sembrar para cada co
secha con su mujer medidas de ccc pies lo
cual llaman "hum - uinic•, medida con vara 
de XX pies en ancho y XX pies en largo". -
(H) 

Por su paJ:te Landa vuelve a afirmar que; 

"Los indios tienen costwnbre buena de ayu
darse unos a otros en todos sus trabajos.
En tiempos de sus Sementeras, los que no -
tienen gente suya para hacer (sic) juntan
se de XX a XXX o m!s o menos y hacen tndos 

(42).- Landa Diego de "Relaci6n de las cosas de Yucat~, Madrid 
1864. Citado por Mendieta y Nliñez Lucio.~El Problema --
agrario en M~xico", 9a. EdicilSn M~xico 1966, pligina 14. 

(43).- Melina Solis, Juan Francisco.- Historia del Descubrimien 
to y Conquista de Yucat~, M~rida de Yucatán,1896. -

(44).- L6pez Cogolludo-"Historia de Yucatlin" obra citada.- Li-
bro 4, Cap!tulo III, P~gina 180, 
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juntos por su medida y taza, la labor de -
todos y no lo dejan hasta cumplir con to-
dos. Las tierras por ahora, es de comtin y
as! el que primero las ocupa las posee •••• 
suelen sembrar para cada casado con su mu
jer medida de CCC pies". (45) 

De todo lo anterior puede deducirse que, como dice Mendie-

ta y Nliñez. 

"La explotaci6n comunal de la tierra se ha 
c!a solamente·entre los individuos caren-= 
tes de familia apta para los trabajos agrt 
colas; pero los varones casados pod!an po= 
seer ind~pendientemente la señalada exten
si6n de tierra". (46) 

Es muy dif1cil determinar el r~gimen de sucesi6n existente 

en la propiedad agr!cola de los Mayas, JesGs Silva Herzog dice: 

"De suerte que por estas condiciones natu
rales no exist!a la propiedad de la tierra 
entre los mayas", (47) 

Lo que parece evidente es que entre los Mayas, exist1a la

tutela con administraci6n de bienes lo que implica la existen-

cia dei derecho de propiedad. A este respecto, ot~o historiador 

asegura: 

•. 

"Ei;i cuanto al sistema de propiedad ten!an
costumbres y leyes perfectas, pues, como -
en otro lugar se ha dicho estando la socie 
dad dividida en nobleza y sacerdocio, tri= 
·butarios y esclavos, con excepci6n de es-
tos Gltimos, todos ten!an propiedades y -
bienes ratees o muebles, que pod!an enaje
nar conforme a las leyes, vendiendo donan
do o dejando en herencia". (48) 

(45),- Landa Diego de.-obra citada, p~gina 63. 

(46).- Mendieta y Núñez Lucio, obra citada, "El Derecho Precolo 
nial" p&ginas 49 y SO. 

(47).- Silva Hersog Jesús.~El agrarismo mexicano y la Reforma -
Agraria".- Exposici6n y Crítica, 2a. Edici6n autorizada. 
Fondo de Cultura Econ6mica¡ M~xico 1964, p~gina 15. 

·(48) .- Carrillo y Ancona1 Crescencio,_"Historia Antigua de Yuca 
t~n, M~rida Yucatan 1883, p~gina 34. 
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De lo poco que estos autores señalan respecto a la suce---

siOn agraria, podemos inferir que el .derecho de ocupaci6n de --

tierras se respetaba si mor!a el jefe de la familia¡ y que di--

. cho derecho pasaba a herederos por l!nea descendente y ascenden 

te y que i.as·obligaciones se transmit!an a los herederos pudié~ 

dese practicar embargós tanto en los bienes del deudor mismo --

cuanto en los de su sucesi6n, 

III. 2. - Epoca colonial'. 

"Vivieron en un mundo de dioses dispersa-
dos". (49 

· Con estas breves palabras, el prosista neoleon~s define la 

nueva situaci6n a que quedaron sometidos los ind!genas como co~ 

secuencia de la Conquista de lo.s españoles. Alonso de surita, -

Oidor que fu~ de la audiencia de M~xico, define esta situaci6n

con excepcional brillantez (50): 

"Preguntando a un indio principal de M~xi
co qu~ era la causa porque ahora se hab!an 
dado tanto los indios a pleitos y andaban
tan viciosos, dijo: Porque ni vosotros nos 
entenddis ni nosotros os entendernos ni sa
bemos qu~ quedis. Nos haMis quitado mies 

. tra buena orden y manera de gobierno: y la 
que nos hab~is puesto no la entendemos, y
as1 anda todo confuso y sin orden ni con-
cierto, Los indios se han dado a pleitos-
porque vosotros los hab~is impuesto en ···
ellos, y se siguen por lo que les dects, y 
as! nunca alcanzan lo que ·pretenden, poE~
que vosotros sois la Ley y los Jueces y-·
las partes y cort!is en nosotros po~ donde 
quer~is, y cuando y como se os antoja. ~tos 

(49) .- Reyes Alfonso ,_"Visi6n de Anáhuac" .- Editorial :Iberia, -
Madrid 192~, p~gina B. 

(50) .- Alonso de surita.-."Los señores de la Nueva España"-·obra- · 
citada p~g~na 52. 
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que estfn apartados, que no tratan con vo
sotros, ·nolt~aen pleitos y viven en paz¡ -
y si en tienpo de nuestra gentilidad hab!a 
pleitos era muy pocos, y se trataba mucha
verdad y se acababan en breve, porque no -
hab!a dificultad para averiguar cu!l de -
las ·partes ten!a justicia, ni sab!an poner 

, las dilaciones y trampas que ahora". 

Por encima de cualquier otra consideraci6n hay que tener -

en cuenta que la organizaci6n de la propiedad, se fué integran

do en un proceso derivado de la conquista, hacia el gran lati-

fundio acumulativo, ostentoso las m!s de las veces, de escasa -

productividad y posteriormente estancado a causa de las vincula 

cienes eclesi/sticas y de los mayorazgos.· 

Desde el inicio de la Colonia los .Reyes Cat6licos buscaron 

la justificaci6n de la Conquista por medio de sus v!nculos con

la Iglesia y por ello el orden de la legitimidad de la propie-

dad se encuentra para España en la donaci6n pontificia de Ale-

j andro VI a la Casa Española reinante en la Bula titulada "Nove 

runt Universi", que parte del supuesto de que el Papa, como re-

presentante de Dios en la tierra, puede distribuir ~ata, por su 

propio criterio. 

De este modo, y a partir de dicha Bula, se estableci6 la -

sistem~tica de la propiedad privada en la Nueva España, de 

acuerdo con las caracter!sticas siguientes: 

Los repartos de tierras se hicieron por los jefes de la --

Conquista, asignando a cada conquistador, tierras e ind!genas,-

con el pretexto de convertirlos a la religi6n cat6lica, pero en 

realidad, para darles manos de obra suficientes para la explot~ 

ci6n de dichas tierras. Los Reyes, despu~s·confirmaron estos --

primeros repartos y el propio Cort~s se asign6 extensos territo 
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rios y numerosos ind!genas, en pago a sus servicios. 

En realidad, estos primeros repartos fueron eso: pago a --

los conquistadores·por sus hazañas. 

Se complementaron despu~s tales repartos, por las llamadas 

"Mercedes :¡teales". Eran estas "Mercedes", donaciones de los Re-

yes para incitar a los españoles a que colonizaran los vastos -

territorios de las nuevas Colonias. 

As!, en la Ley para ·1a Distribuci6n y Arreglo de la ~ropi~ 

. dad, de fecha 18 de junio de 1513, leemos: 

"Porque ºnuestros vasallos se alienten al -
descubrimiento y poblaci6n de las Indias y 
puedan vivir con la comodidad y convenien
cia que deseamos: es nuestra voluntad que
se puedan repartir y repartan, casas, sola 
res, tierras, caballer!as y peonias, a to= 
dos los que fueren a poblar tierras nuevas, 
en los pueblos y lugares que por el Gober
nador de la nueva poblaci6n les fuesen se
ñalados, haciendo distinc16n entre escude
ros y peones y los que fueren de m!s grado 
y merecimiento y los aumenten y mejoren --

·atenta la calidad de sus servicios para -
que cuiden la labranza y crianza •••• " (51) 

Simult!neamente a estas mercedes, se fueron formando en la 

Colonia, pueblos españoles, que se integraban de acuerdo con lo 

dispuesto en las Ordenanzas de Poblaci6n, siguiendo los siste-

mas que se hab!an llevado a cabo en España, durante la Recon--

quista. Estos centros de poblaci6n, que eran avanzadas españo-

las en regiones inhabitadas o poco conocidas, ten!an tierra su-

ficiente para dehesas y ejidos y otra para "propios", que as! 

(51).- Cedulario de Puga y C6digo de Colonizaci6n y terrenos -
baldtos.de la RepOblica Mexicana, formado por Francisco
F, de la Maza, M~xico, 1893.- Citado por Mendieta y Nú-
ñez, Lucio: "El Problema Agrario de M~xico", obra citada, 
página 32. 



109 

se llamaban los terrenos que cada pueblo tenta para cubrir sus -

gastos particulares. Una vez separado del terreno, lo que hab1a

de destinarse a dehesas, ejidos y propios, el resto se divid1a 

en 4 partes: una para el titular de la capitulaci6n y las tres -

restantes, para ser repartidas entre los pobladores. 

Como el capitular era siempre un conquistador de influencia, 

61 se convert1a, necesariamente, en el señor del lugar y quedaba 

establecido el pueblo con dicho señor a la cabeza; los españo-

les titulares como segundo testamento y Abajo, los ind1genas -

adscritos al pueblo, que, en realidad, se encontraban en.estado

de servidumbre, y sin poder disponer de sus propias personas. 

Diversas disposiciones se regularon desde el año de 1536 

-gobernando la Nueva España el Primer Virrey, Don Antonio de Men 

daza- sobre las extensiones de estos pueblos. 

Con respecto a las tierras mercedadas, tampoco se encuen--

tran datos precisos sobre su extensi6n y 6nicament~ se infiere -

por la Ley parcialmente transcrita ya, del 18 de junio de 1513,

que la extensi6n de estas "mercedes", quedaba al arbitrio de --

quien las otorgaba en nombre del Rey. 

En cuanto a las "encomiendas", ya vimos en otra parte de es 

te trabajo, que tambi~n existieron en España, pero aqu1 en la -

Nueva España, el pretexto de la cristianizaci6n de los ind1genas, 

fu~ suficiente para tratar de esconder, con miras m~s o menos ·r!_ 

ligiosas, la verdad de lo que estas encomiendas significaban: 

convertir al indio en siervo, adscrito al Señor encomendero, co

rno en la Edad Media lo estuvo a la gleba. 

La encomienda no era pues, la resultante del reparto de tie 

• 
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rras, sino una acci6n simult~nea a ella, para dar la posibilidad 

de que estas tierras fueran explotadas por los ind!genas. El orí 

gen de las encomiendas en la Nueva España, se debe al propio Cor 

t•s, quien la instituye, como •1 mismo dice, forzado por· las cir 

cunstancias. 

•rueme caso forzado depositar los señores -
naturales de estas partes, a los españoles". 
;(5.2) 

Los encomendados volvieron a la situaci6n en que se encon-

trciban los siervos de la gleba; a principios de la Edad Media: -

dispon!an de un mlnimo de terreno para satisfacer sus necesida-

.des, pero estaban adscritos al Señor encomendero, y no dispon!an 

siquiera de la libertad de traslado. La sucesi6n del encomendado, 

era una obliqaci6n, m&1 que wí. derecho y no solamente se trasmi

t!a de padre a hijo, aino que loa hijo• adquir!an la calidad de

encomendados, en cuanto lleqaban a su mayor edad. 

F~ Fray Bartolom8 de las Casas, el primero en señalar esta 

grave situacien, que se planteaba en las Colonias Españolas, y -

hasta el p~opio Carlos V, por Real CAdula de 20 de junio de 1522, 

señal6 que la encomienda debla ser suprimida. 

Pero la Nueva España estaba muy lejos de Sevilla, de C!diz

Y de Madrid, y a pesar de estas prohibiciones, las encomiendas -

subsistieron hasta 1570. Desde ese año, s6lo quedaron las que -
ll 

se concedieron a perpetuidad, a los descendientes de Hern&n Cor-

tl!s •. 

(52).- Ver, a! respecto a Zavala, Silvio A.: "La Encomienda In-
diana", Madrid, 1935. 
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Señalemos que, aparte de las •Mercedes" y de las tierras -

que se reconocieron en propiedad a los pueblos de indios, otras 

muchas fueron vendidas a los pa:rticularefl y a los pueblos. 

Ello tambidn, sumado a las apropiaciones que sin tttulo ·a1 

guno, hactan ciertos audaces peninsularea. 

Aunque' parezca mentira, las ideas reformistas que en tiem

pos de Julrez, tanto alarmaron a los representantes de la fuer

za pol1tica tradicional, tienen ratees que se remontan casi a -

los inicios del Catolicismo. 

En las Constituciones de Valentiniano y Graciano, en plena 

R01T1a Imperial, ya se señalaban limitaciones a las sociedades re 

ligiosas, para que no acrecentaran sus bienes ratees, y la ex-

presi~n "manus mortis", que tanta actualidad adquiri6 al promu! 

garse la Constituci6n de 1857 y al convertirse, por Lerdo de Te 

jada, las Leyes de Reforma en parte de ella, ya se usaba,· en 

tiempo de dichos Emperadores, que explicaban que la ;riqueza, p~ 

ra ser productiva, tiene que ser movible y que la _riqueza inm6-

vil, es corno el "agua estancada, que siempre termina por crear-

lodos". (53) 

Este tema del peligro del acrecentamiento de las propieda

des ra!ces de la Iglesia, fu~ planteado por Alfonso VII, en las 

Cortes de NSjera, de 1130, que acordaron, para Castilla, la pr~ 

hibici6n de enajenar bienes realengos, a monasterios e i9lesias. 

Con respecto a la Nueva España, esta prohibici6n fu~ rati

ficada en la C~dula de 27 de octubre de 1535, en la que leemos: 

(53).- Tomado de Gautier, He;iry: "La p;ropriet~ eclesiastique",
Par!s, 1903, P~gina 94. 

• 
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"Repártanse las tierras sin exceso, entre
descubridores y pobladores antiguos y sus
descendientes, que hayan de permanecer en
la tierra, sean preferidos los más califi
cados y no las puedan vender a iglesias ni 
menasterios, ni otra persona eclesiástica, 
pena de que las hayan perdido y pierdan y
puedan repartirse a otros". (54) 

Indudablemente, los primeros clérigos que llegaron a la 

Nueva Espai'ia, los famosos "Trece", fueron todos hombres de bien 

y sinceramente cristianos. Per~ es curioso observar cómo estos

trece franciscanos, uno de los cuales fué apodado "Motolinia", -

que significa ''el pobrecito"'· fueron la semilla que había de l~ 

----- vantar la poderosa fuerza económica de la Iglesia, en la Nueva

Espafta. POr una de esas' curiosas contradicciones que tienen los 

hombreé que forjan la sistemática de una época, los conquistadQ. 

res, crueles, duros, implacables, para obtener riquezas y para

sojuzgar a los indios, eran casi mansos corderos frente a los -

clérigos y sacerdotes. Es por eso que, a pesar de las prohibi-

ciones legales, que por lo de.más·, tampoco en Espafla eran cumpl! 

das a este respecto, la riqueza de la Iglesia se fué multipli-

cando en La colonia, hasta representar proporciones gravisimas

para el desarrollo de •u econom!a. 

Seflalemos que, efectivamente, riqueza muerta era la del -

Clero, hasta el punto de que, en 1737, Espafta celebró un con~o!'.. 

dato con la Santa Sede, por medio del cual, los· bienes eclesiá.!. 

ticos quedaron sometidos a los mismos impuestos que las propie

dades civiles. 

(54) .- Ley X, Titulo XII, Libro IV, Recopilación de las Leyes -
de Indias, citado por Mendieta y Núftez, Lucio,-El Probl~ 
ma Agrario en México, obra ya citada. Página 49. 
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. En.último término aftadamos que la expulsión de los jesuí.tu, 

decretada por Carlos III, fué, en este sentido, un evidente acto 

precursor de la Reforma, como lo fué también la actitud de José

I, al suprimir la existencia de los conventos de la Nueva Espafta 

y de las demás Colonias. 

En un paí.s como la Nueva Espafta, completamente carente de -

capital, según Abad y QUeipo, los capitales hipotecarios, desti

_nados a obras pias, ascendían a 44 millones 500 mil pesos, en --

1804, lo que, dado el poder. adquisitivo de la moneda, equivale,

cuando menos, a 5,000 millones de nuestros pesos actuales. 

La sucesión no existía en la propiedad eclesiástica, puesto 

que, en Últimos términos, la propiedad era del Papa, representa

do por sus Prelados. De tal manera que, había una fluidez cons-

tante en esta riqueza, pero con un total estancamiento de la mi!. 

ma. 

En un principio, los indios fueron expulsados hasta de sus

propios poblados1 por ejemplo, en Coyoacán, donde se estableció

Cortés mientras que se recon•trula Tenocbtitlan, ocupó poblados

anteriores a la conquista. ·Pero después, era necesario alojar a

los indígenas, que no estaban adscritos a las encomiendas o a 

las merce~Ías y se reconstruyeron barrios ind!genas en Tenochti~ 

tlan, es decir, se implataron nuevamente los "calpulli". Los in

dígenas, de un modo atávico, reconstruyeron esta forma de propi~ 

dad, tan vinculada a su ayer, si bien con las modificaciones que 

iban realizando los espaaoles. 

La necesidad de ubicar a los indígenas, y de darles la nue

va orientación económica que en los espaBoles era habitual, 'fué

probablemente lo que motivó la creación de poblados indígenas,-
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constituídos sobre las bases del antiguo "calpulli", pero intr2_ 

duciendo ya ciertos elementos de propiedad privada, que en rea

lidad, la gran masa del pueblo indígena, desconocía por comple

to, En efecto, algunas "mercedes" fueron otorgadas por los Re-

yes de Espafta, a ciertos Caciques indígenas que habían ayudado 

a los espaftoles ·en la Conquista; y es por eso que, los prime-

ros poblados, en donde la propiedad privada de indios existe, -

se encontraban en Tlaxcala, cuyos habitantes, como se sabe, fu~ 

ron feroces aliados de los espatlo~es, en su lucha contra los az 

tecas. 

otros indígenas también, adquirieron tierras por compra a

la Corona y disfrutaron de ellas en absoluta propiedád. 

Respecto de los indígenas titulares de estas tierras mere~ 

dadas o compradas, ~u origen de institución jurídica espaftola,

atraia la reglamentación sucesoria, a las Leyes de Eapafta, es -

decir, a las Partidas. 

como ya hemos visto, en Espafta existía el doble sistema de 

sucesión por testamento, y sucesión forzosa. 

Solamente un quinto de la propiedad, era de libre disposi

ción: los cuatro quintos restantes, eran heredados, con carác-

ter le9al, por loa descendientes. (55) 

~os indios propietarios, se tenían que atener a estas d~

posiciones de sucesión, que eran sancionadas, no sólo por los -

jefes indígenas, sino también por las autoridades espaftolas, -

con jurisdicción en el lugar donde la sucesión había de efec---

(55).- Ley VII, .Titulo VIII, de las Partidas. 
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tuarse. 

Volviendo a la propiedad comunal, ya hemos seftalado que h!, 

bia 4 elementos: el fundo l~gal, el ejido, los propios y las 

tierras de repartimiento. 

El deseo de los Reyes de Espafta, era que la población ind! 

gena no estuviera dispersada. La razón oficial que se daba, era 

que, de ese modo, los indígenas podían ftevangelizarse con más -

rapidez". 

Pero la realidad econ9mica es que, mediante la concentra-

ción de los indígenas en poblados, era más fácil disponer de -

ello• para ut~lizarlos como mano de obra en minas y encomiendas, 

que seguían existiendo, de hecho, aunque no de derecho. 

Grandes discusiones se fornularon, tanto en E•pafta como en 

la Nueva Espafta, sobre la mensura ·y extensión que debía tener -

el Fundo Legal. La resultante fué, en general, proceder de este 

1110do, segÚn lo que nos explica Mendieta y NÚftez. _ 

" ••••••• la extenaión definitiva del Fundo
Legal, estaba mandado que se hiciese del -
aiguiente tm>do: una vez tomado un punto co 
mo centro, deberían medirse 600 varas ha--= 
cia los puntoa cardinales y unirae al tér
mino de eata• medidas; con otras 600 varas 
de todo lo que resultaba un cuadrado, des
de cuyol lados deberían quedar en direc--
ción de Este a Oeste, y lo• otros., de Nor
te a Sur. Este cuadrado, tenía, por otro -
lado, 1,200 varas mexicanas y una superfi
cie de un millón cuatrocientas cuarenta --
mil varas cuadradas" •. {56) -

El segundo elemento comunal de los poblados, era el ejido, 

definidos por Felipe II, en su cédula de diciembre de 1573, que 

(56) .- Mendieta y Nufiez, Lucio: "El Problema Agrario de Mé:x:ico". 
Obra citada, página 57. 
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formó más tarde, la Ley VIII, Título III, Libro VI, de la reco-

pilación de Indias. 

"El ejido es el campo o tierra que está a
la salida del luqar, y no se planta ni se
labra y es común a todos los vecinos". 

Vemos, pues, que el concepto de ejido en la época colonial 

tiene un sentido distinto al que hoy día posee, y representa la 

salida del poblado, una vía, que permite el acceso a otros lug~ 

res. 

Pero en el pueblo indiqena de la Colonia, las tierras com:!! 

nales, en su aprovechamiento, que 1e llamaron antes de la con-

quista, Naltepetlalli", siquieron existiendo, para cubrír r.ece

sidades colectivas. Dentro de ellos, podían comprenderse tdm--

bién los montes, pastos y aquas. 

En cuanto a las tierras de repartimiento, se trataba da -

los pueblos de fundación indiqena, que ya tenían tierras repar

tidas, antes de la conquista. Estas tierras, fueron respetadas

en sus usos indi9enas, es decir, que se daban en usufructo a -

las familias, con el mismo sistema que hemos seftalado para las

tierras del "calpulli", en el inciso anterior de este trabajo. 

Los propios, eran también tierras cuyos productos parcela

r.ios, servían para cubrir las necesidades colectivas, determin~ 

das por los gastos públicos. Sin embar9~, los ayuntamientos es

paftoles, que eran los encargados de la administración de los --

propios, dejaron de pe~~itir que se cultivaran colectivamente,

y los dieron a censo entre los vecinos del pueblo, aplicando -

las utilidades que se obtenían, a los gastos que la comunidad -

originaba. 

cuando llegamos a analizar, específicamente, la posición-
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del indio con respecto a su propiedad durante la Colonia, obse~ 

vamos que, todas las leyes emanadas de los espaftoles, tendían a 

considerar al indio, como un ser incapaz de gobernarse por sí -

mismo y que, necesariamente, tenia que .estar tutelado • 

. La consecuencia de esta orientación, fué aprovechada por -

.los peninsulares, para anular todo' cuanto pudiera significar P-ª. 

ra el .indígena, una posibilidad de obtener libertad efectiva 

en materia de propiedad agrícola. 

El indio, que teóricamente, era propietario individual de

•u tierra, no podla, ni enajenarla, ni gravarla, sin licencia -

i:!e la autoridad e•pafto~a, que naturalmente, utilizaba, para be

neficio de lo• suyo•, e•ta facUJ.tad de intervención. 

Por otra parte, el indio no tenia derecho de propiedad al

. quna ~obre loa fundos, los ejidos y lo• propio•, porque estas -

tre• ·categoriaa eran propiedad pública y el indio, lo único que 

tenía, era el usufructo que H derivaba de ellas. 

!• cierto que, de•de !apafta, a vecé•, se trataba de prote

qer la propiedad individual de lo• indios y así, Mendieta y NÚ

nea, cita una t.ey dictada el 24 de mayo de 1571, que se consid!, 

ra COJ'llO la primera que se expidió para proteger la propiedad -

privada de lo• indiosa (57) 

"Cuando lo• indios vendieren su• bienes -
ralee• y muebles, traiqanse a pregón, en -
almoneda pública, en presencia de la Justi 
cia, lo• raieea , por término de 30 días , y 
lo• mueble•, por 9 díasr· y los c¡ue de otra 
forma •e re'1&taren, sea de ninqun valor ni 
efecto •••••••• " 

(57) .- RecopUac.lon de Leyes de Indias, Ley XXVII, Título I, Li 
bro VI, citada por Mendieta y NÚftez: "El Problema Aqra-".:' 
rio de México", Obra cita da, página 68. 
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Pero se multiplicaron de tal rm:>do las ventas de tierras de 

indios, en forma más o menos "voluntaria", que el Virrey Don 

Martín de Mayorga, por Orden del 23 de febrero de 1781, deciaró 

que' eran nulas todas las ventas que se hicieran en contraven--

ción de la Ley. 

En cuanto a la sucesión del usufructo sobre todos los di

. versos sistemas de producción COllUnal, téóricamente regían las

leyes anteriores a la conquista, que ya hemos analizado. 

Pero la realidad es que, como todos estos actos habían de

ser sancionados por las autoridades espaftolae, los indios qued!. 

ban completamente en manos de e11 .. , e iban siendo desposeídos, 

cada vez con mayor crueldad. 

Emparedados, entre la propiedad ecleaiistica y la de· los -

espaftolea, loa indígenas quedaron, en realidad, sometidos al C,! 

picho de éstos, con lo que su situación económica adquirió ·pro

porciones de gravedad. 

En materia sucesoria, la '10luntad del indio era anulada y

baata loa sistemas mis tradicionales de transmisión de derechos, 

Eran negados por ciertas autoridades hia~naa, alegando siempre 

los más diversos prete~. 

corresponde a un Prelado eapaftol, que aunque intervino con 

acritud en contra de Don Miguel Hidalgo, fué, sin embargo, un -

observador eficaz y sumamente cOlllpetente, de la situación que -

privaba en la Nueva Espafta, a principio• del Siglo XIX: Nos re

ferimos a Don Manuel Abad y QUeipo, que ·analizó con sapiencia -

los problemas agrarios de México en.esa época y llegó a la con

secuencia de que era preciso cambiar absolut8:1"ente, la política 

que se había seguido con respecto al campo, en la Nueva España. 
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III.3.- México Independiente. 

No fué, indudablemente, el problema agrario la causa única

del movimiento insurgente iniciado por Hidalgo en 1910. Pero de.!. 

de luego, correspondió a este movimiento el deseo de respetar la 

tenencia ind19ena y restituir a 1ua titulares abor!qenea, las 

propiedades de que hab!an sido despojados. 

Hidalgo,_ en Guadalajara,. expidió su famoso Decreto de 5 de

diciembre de 1810, ordenando a lo• jueces y juaticiaa de esa ~i~ 

dad, que proeedieran a la recau~ión inmediata de la• renta• 

~encid•• por loa arrendatario• de laa tierra•, perteneciente• •

las comunidades 1rid1gena. y que •• devolvieran l•• tierra• afec

tadas, c:On prohibición, en lo futuro, de ·arrendarla• "pi•• ea mi 

voluntad que su goce sea únic ... nte de loa natural•• de •u• rea

PC?t.iyo• pi•blo•" • ( 58) 

llOreloa, en 'l'ecpan, el 18 de abril da 1811, reprodujo en -

lo• ai8JIC)a tirminoa, ·dicho ordenamiento. (59) 

Y ea que, en realidad, el arrendamiento era uno de lo• sub-

. terfu9io1 mis puesto• en prictica para despojar a loa indios: cg, 

lllO las ventH de tierras de indios •ataban prohibidas, las tie-

rraa H arrendaban por do• ·o tres aiq1o•, con pago de l a 2 pe-- -

soa, de arrenda11iento, por siglo, y con eso, loa arrendatario• -

deapojaban a. loa indios, "•in vulnerar la Ley•. 

(58).- El texto di esta parte del Decreto, está tomado de loa -
"Documentos de la Guerra de Independencia", No. 74, de la 
Biblioteca Enciclopédica Popular, publicada por la Secre
taria de Educación P<iblica, México 1945, Página 19. 

(59) Ibidem. Pág. 32. 
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Morelos, cuyo alcance social fué, sin duda, verdaderamente 

notable, comprendió que era preciso acabar con el latifundismo~ 

y restituir a los indígenas, en lo que el propio Morelos llama-

ba "pob~eza tradicional", pero con pan y dignidad". 

Así, en uno de los papeles encontrados en Apatzingán y que 

se supone se debieron a la pluma de Morelos, aunque no llevan -

su firma, se lee, la siguiente conclusión: 

"Porque el beneficio positivo de la agri-
cultura, consiste en que muchos se dedi--
quen con separación, a beneficiar un corto 
terreno, que p.iedan asistir con su trabajo 
e industria, y no ~e un sólo particúlar -
tenga mucha extensión de tierras infructí
feras, esclavizando millares de gentes pa
ra que laa cultiven por fuerza, en la cla
se de gaflanea o esclavos, cuando pueden ha 
cerlo C01llD propietarios de un terreno lim! 
tado, con libertad y beneficio suyos y del 
pueblo". (60) 

Moreloa llegó aún amia: en Apatzingin, propuso al Congre

so, que la primera·Ley que se dictara, fuera la de la anulación 

de todas laa realizaciones de despojo, q1.1e hubieran sufrido los 

ind!genas, deade la conquista hasta la Fecha, restituyéndoles -

las tierras y otorgándoles· nuevamente, loa derechos a disponer-
' de ellas, tal como ex~stían antes de la dicha conquista. (61) 

Implicaba esta disposición, volver, en materia sucesoria,

ª todo el sistema que ya analizamos en el Inciso anterior. 

Desgraciadamente, el fracaso de lo que pudiéramos llamar 

"la época clásica" de la insurgencia, paralizó por completo to

do el progreso que a este respecto representaba la política de-. 
Morelos. 

(60) .- Ibídem. Pagina 69. 

(61). - Puic¡ y cerdá, Luis: "La Política Agrariá del cura José -
Maria Morelos".- Institución de Cultura Americana.- Aca
demia Real de la Historia.- Madrid, 1924, página 63. 
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Se ha dicho, con razón, que una de las causas determinan-

tes de las tragedias político-económicas que sufrió México en -

la primera etapa de su Independencia, se debieron al modo con -

que adquirimos la Independencia. 

En lugar del sentido social que caracterizaba a los prime

ros insurgentes, reducido• éstos a su "minima expresión", repre . -
sentada por Vicente Guerrero y loe pocos secuaces que tenía, la 

Independencia de México ~é c:oneumada por lo• representantes 

del. Partido Coneervador a. Zspafta, d9scontento• de que en la M!. 

trópoli se hubieran impuesto, aufte1!1e .. no fuera mis que lllOJllentá-

neamente, loe liberalee, encabeudoe por el General Riego, y se 

hubiera restablecido la Constitución de C'diz, dictada en 1812, 

con un espíritu de liberaliemo .. eónico. 

Ad, la Independencia eur9i6, en contradicción con la in-

•urgencia, aunque el Abraso de Aeatempan hubiera podido •ignif! 

car, aparentemente, la reconciliación de antiguo• in•urgentes y 

antiguo• realistas. 

El fracaso de la insurgencia, anuló atisbos de modifica--

ción estructural, básica, para la maea agraria de México. Al i!l 

dígena mexicano, ni le intereeaba Fernando VII, ni entendía una 

palabra de problemas político•. BUscaba la manera de vivir en -

menor miseria, con mayor dignidad pereonal, con derechos respe

tados, con proyecciones familiar•• propias. Por ••o, la Indepe!!. 

dencia alcanzada por Iturbide, •• consideró instintivamente, C2, 

mo una frustración por el pueblo indígena mexicano, que no la -

comprendió, porque en realidad, y en términos generales, todo -

siguió estático en el campo y únicamente las a~toridades explo

taban al indígena en nombre de la regencia, del emperador, o --
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del caudillo en turno, en vez de hacerlo en nombre del Rey de -

Espafta. 

cuando se estudia todo el proceso político-económico de -

loa 35 primeros aftos de nuestra vida independiente, este vicio

de origen debe ser analizado como causa determinante de la ana~ 

quia en que vivió el pais durante dicho periodo. 

Esto no quiere decir que no surgieran iniciativas y ~~fue~ 

zoa para re-estructurar la propiedad agrícola. En el congreso -

Constituyente, formado baj~ la regencia de Iturbide, algunas vg_ 

cea hablaron de ese problema, llegándose hasta proponer que las 

.tierras sobrantes, fueran adjudicadac a colonos extranjeros. 

Pero, en esencia,· la cueatión agraria no fué objeto de re

solución alguna y la prueba ea que el odio latente de la raza -

. indígena vencida, provocó laa Guerras de castas, en Sonora y ~ 

eat¡n y_que, en toda la RepÚblica, la miseria en el campo ai--

quió 1iendo un baldón evidente para la recién nacida nación. 

Hemos tratado de encontrar atiaboa de una tendencia renov! 

· dora durante eae periodo y lo encontramos en un hombre : Lorenzo 

de zavala, evidentemente notable por au capacidad y por su vi-

aión liberal, pero que.terminó convirtiéndose en un traidor, al 

l~egar a ser Vice Presidente de la República de Texas. 

Lorenzo de zavala en sus múltiples escritos, seaa1ó la ne

cesidad de comentar la riqueza agrícola del país, qarantizando

también, a los agricultores, "la seguridad en sus tierras y el

modo de transmitir ~stas a sus desce.ndientes" {62}. 

(62) . - Zaval; Lorenzo "Ensayo Histórico de las Revoluciones· de
México desde l 908 hasta 1930". - París. - Imprenta de P. -
Dupont y G. La9ionie, 1831, Tomo I, páginas 33 y 34. 
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Pudieraftls prolongar esta• relaciones, pero en realidad, -

en materia ·sucesoria que es el tema especifico de este trabajo

nada especial se hizo con respecto a la propiedad agraria en M! 

xico, la sucesión se regia por la• disposiciones general~• de -

carácter civil. 

Heraoa de mencionar ain etabargo, a Tadeo ortb: que propugnó 

por todo• los medio• dar seguridades de trabajo a los campesi-

noe, tanto en su presente como en su futuro (63). 

Llegamos u! al Doctor Mora uno de los escri toree de la -

pre re forma. con respecto del temia qu~ nos ocupa, Mora después -

·de declarar.. firme i part:ic!ario de la pequel'la propiedad y de -

que fata• ••• trabajada por el propietario, concluye. "para que 

esto aea posible, •• necesario que •• establezcan reglas fijas~ 

y especiales sobre la sucrisión en materia agraria que permita - · 

conservar la unidad de la pequena propiedad para no caer en di

visiones antieconétaicas de la aiama". (64). 

El Plan de Ayutla iniciado el lo. de marzo de 1854, en co!l 

tra de santa Aftna, por el coronel rlo~encio Villarreal,marcó el 

principio de una nueva etapa en la Historia de México. 

De conformidad con dicho plan, reformado en Acapulco el 17 

de octu~re de 1855, •e convocó a un congreso extraordinario --

constituyente que inició 8U8 trabajos el 17 de febrero de 1856-

y los culmin6 el 5 de febrero del ano siguiente mediante la pr~ 

(63) .- Ortlz,Tadeo.- "México Considerado como Nación Indepen--
diente y Libre, o sean alguna• indicaciones sobre los de 
beres más esenciales de los mexicanos", Burdéos -Imprenta 
de Carlos Lavalle, Sobrino, 1832, páginas 304 a 307 • . 

(64) .- Mora.José María Luis, obras sueltas, Par!• 1837, páqina-
226. 
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mulgación de una constitución. 

En el curso de los debates, de dicho congreso destacaron 

en la materia que nos ocupa las intervenciones de Ponciano 

Arriaga, Ignacio vallarta Olvera y Castillo Velasco. 

Arriaga fu~ terminante en su intervención: 

"Ese pueblo no puede ser libre, ni republi 
cano ni mucho menos venturoso, por más que 
100 constituciones y millares de leyes pro 
clamen derecho• abstractos, teorías bellí~ 
simas pero impra.cticables, en consecuencia 
de lo absurdo'del siate:na écon6mico de la
aociedad ••••• ¿Hemos de condenar y aborre-
cer con palabras la esclavitud y entre tan 
to la situación del mayor número de nues-~ 
tro• conciudadanos ea mucho más infeliz -
que la de los ne9ro• en cuba o en los Est!_ 
dos unidos?". (65) 

Por· su parte Ignaci1J vallarta, empleó tllmbién su verba so

bre el problema, aeftalando la necesidad de un~ reorganización -

absoluta de la propiedad agraria, •con medias de sucesión de -

acuerdo con la costumbre y la idionsincraaia ·de nuestro pueblo-

campesino". 

Vallarta terminó su intervención con estas palabras magní

ficas: 

" ••••• En el actual estado social, es posi
ble que la cla.e proletaria, libre del yu
go de la miseria, entre a disfrutar de los 
derechos y de las garantías que una socie
dad bien constituida debe asegurar a sus -
miembros, libre del yugo de la miseria, he 
dicho con intención porque yo no creo, más 
todavía me rlo de quien cree que el hombre 
que anda afanoso buscando medios de rnatar
su hambre piensa en derechos y en garan--
tías, piensa en su dignidad, piensa como -

(65) • - zarco Francisco, "Historia del Congreso Extraordinari'o -
Constituyente de 1856, y 1857". México, Imprenta de Ign~ 
cio cumplido 1857. Torno I, página 547. 
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hombre •••••• " • ( 66) • 

Por su parte el oaxaquefto José María castillo Velasco pro

pugnó en el congreso ei· refortalecimiento de las municipalida-

des indígenas, pro~niendo una enmienda en la que se decía: 

" ••••• Todo ciudadano que carezca de traba
jo tiene derecho de adquirir un espacio de 
tierra cuyo cultivo le proporcione la sub
tistencia y por el cual pagará, mientras -
no pueda redimir el capital una pensión -
que -no exceda del 3% anual sobre el valor
del terreno ••••• la tierra aai adquirida p~ 
••r' a •er patrinllnio de tu familia trans
lliaible p>r· linea directa descendiente o -
aac:endiente con participación del c~nyuqe-
1upér•tite en l•• condiciones que una ley
r•gl ... ntaria determine". (67). 

Isidoro Olvera, fuf otro de los con•tituyentes que se. preg_ 

cuparon del problema de la tierra y pre•entó un proyecto de Ley 

en el que se d8c:ia: 

"En lo •uce•ivo ningún propietario que po
... -'• de 10 lenqu .. cuadrada• de terreno 

· o de labor, o 20 dehe•a• podrá hacer nueva 
adqui•ición o territorio en que e•tl ubic!. 
da la antigua •••••• 
Lo• biene• cuya po•e•ión no e•tribe en ti
tulo• primitivo• leg{timo1, pertenecen a -
la nación en lo• término• que dis¡ione la -
Ley •••• :.Leyes e•peciale• regularan la di!. 
tribucion de esto• biene•, (los que carez
can de titulo• primitivo•), y la regla su
cesoria que habrá de e•tablecerse para que 
tal legitimidad no vuelva a perderse". (68) 

La Ley mÁ• importante que dictó el gobierno, fué sin duda

la desamortización de lo• bienes del clero, que motivó desde --

(66) • - zarco Francisco, obra citada.- Tomo II.- página 118 y 119. 

(67) .- zarco Francisco.- Obra citada, Tomo I' página 513. 

(68) .- zarco Francisco.- Obra citada, Tomo II, página 102. 
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luego 3nconadas ~rote~taa por éste que llegaron hasta el vatic~ 

no desde donde P!o IX anatematizó en contra de México. 

' Pero en medio de todo eate aistema, es indudable que la 

Constitución de 1857, por au eapiritu eatrictamente liberal, 

•iqnificó desde luego, la deaa.:>rtiaación de los bienes del el!_ 

· ro, pero también la denparición de l.. comunidad.is ind{qenas, -

dejando a loa indio• deaarmado• t:Otalmente, frente a la• ambici2. 

nH·· del capitalino. · 

Pielea a na principio• generalH, loa redactores· di! la -

. Conati tución de 1857 hablan ima9inado a México como una comuni

dad de hacendado•, de terrateniente• librea que vendían sus pr2. 

dueto• y compraban· lo que neceliltaban, en un 1111trcado abierto. -

Do• tipo• de tenenciu de tierra• •• interponian, las comunida~ 

de• cooperativa• indigenaa, y lu de la igleda. Por tanto, una 

aerie de decreto• dictado• en la década de 1850, alguno• ante~

riore• y otro• poeterior•• a la techa de adopción de la consti

tución, obligaron a lu aldeu india• y a la iglesia a renun--

ciar a •u• po•••ionea. 

!ata teoda encontraba au debilidad bádca, ain embargo, -.. 
en el hecho de que el indígena carecia da la aptitud y la in•--

trucción, aai como de· lo• recuraoa, para convertir•• en un viCJ2. 

ro~o hacendado, so podla recurrir a un aiatema de inatituciones 

fuerte• que·10 proteqi~ra de laa preaionea económica• o de la -

fuerza f!aica local••· carecia de experiencia en la adminiatra-

ci6n de la tierra así coa:> del dinero en efectivo, o del cr6di-

to para comprarla. Para hacer mis dificil•• las cosas, cual---

quier campesino que ejerciera s~s derechos para comprar tierras 
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.de la iglesia, tenía por seguro que aeria sometido a los terri 

bles riesgos de la excomuni6~. En estas circunstancias, el ---

hombre común del cempo estaba impotente. Al ~ismo tiempo, a cua! 

quier individuo con dinero en efectivo, o crédito sólido, se le

ofrecia una rara oportunidad con la venta de tierras de la igle

•ia, siempre y cuando eatuviera diepuesto a ~esafiar la amenaza

de excomunión. Alguno• encontraron el valor necesario para hace!:_ 

lo. En todo México grandes propiedades fueron adquiridas a pre-

cios ínfimos, 'frustrando la intenci6n de Ju,rez y sus seguidores. 

El debilitamiento del aistema comunal de agricultura y la

aparición de qrandes propiedaclee bajo el control de propieta--

.' ··~ios lego•: fueron cambios de tremenda importancia para el des~ 

':Crollo posterior de México. contribuyen al logro de ~~ objetivo . . .- .-

·eri el cual eetaba interesado Juárez: la aparición de una econo

mía de mercado. Aplicaron un golpe a la aqricultura de autocon

eumo, que era característica de la iglesia y de las comunidades 

indias, y abrieron el camino para el cultivo más exteneivo de -

eoaechas comerciales. Sin embargo, la política de Juárez fraca

só, puea el aldeano ordinario del pab no ee· 'benefició con el -

cambio. 

La historia de la era de Juárez puede ser caracterizada, -

por tanto: como aquella en la cual un grupo de hombres de idea

les elevados y reconocida dedicación personal, trataron de apl! 

car una serie de principios que no guardaban relación con el l~ 

gar ni con el tiempo. No es que el fracaso fuera totalmente in~ 

vitablei posiblemente con mejor suerte y un período prolongado

de esti'\bilidad pol.ítica, la jugada hubiera podido salir bien. A 

pesar de los conflictos internos, los errores y las grandes in-
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certidumbres del rdqimen de Ju!rez, y del de Lerdo que lo suce

di61 a pesar del conflicto continuo con los precios de la heren 

cia española, no paree~ haber una raz6n abrumadora para suponer 

que, con el tiempo, no pudiera haberse loqrado una adaptacien -

prlctica del aiatema. Zll 99neral, las administraciones de ~ua-

rez f de Lerdo loqraron reclutar hombres competentes, de proba

da devoc16n e ilnaqinaci&. Trataron con conqresos que, en qene

ral, no ae ~rtab• ni llUChO •jor ni mucho peor que como -

acostumbran ccmportar• loa conqnltOa, en una nacien delilocrlti

ca. Loa datos fracpmitarioa c¡u. p1111den encontrarse, indican que 

la econoa!a de mxico exper11'nent~ una leve expansien bajo Ju&-

r•• y Lerdo. 1'dalala d9 cc:apletar.el pri•r ferrocarril de Mbi

co, eat:oa reqfmenea extendieron la red d8 carreteras transita-

bles en todo tiempo, ini.ciaron proyecto• de deaaqüe y canales y 

financiaron el mjoramiento de puertos, todo en eacala 111Ddesta. 

Firmemente opt:imiat:u re91M1cto al futuro de Maxico, constante-

mente formulaban planea para el crecimiento continuado del pa!s. 

No ae requiere ninqt!n ••fuerzo violento de la imaqinacien, por-

. tanto, para i111a9inar un prooe.o de evolucien de la econom!a me

xicana en el cual los principios de 1857 hubieran llegado, con

el tiempo, a un acomodo con el regionalismo ele la naci6n y con

laa practicas contraproducente• y los prejuicio• de los empres!_ 

rios e inveraioniataa mexicanos; un acomodo que casi sequramen

te, hubiera dado al qobierno nacional un papel político y econ~ 

mico mls aqreaivo que el que se había considerado originalmente, 

Es del todo posible que el proceso hubiera podido levantar poco 

a poco a la aqricultura mexicana y sacar de su existencia vege-
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tativa las tres cuattas-partes swnergida econom!a del pats¡ pa

ra hacerla entrar as!, en el mundo moderno. En este sentido in-

tervino la era de Porfirio Dtaz, inpulsando en direcci6n muy di 

ferente los cambios iniciados por Julrez. 

En las postrimer!as de su vida.Juárez-prom~lg6 el código -

de 1870, en materia civil influenciado doblemente por la legis

lación francesa y también por la eapaftola. De estas dos tenden

cia• surgió indudablemente, el código civil de 1870 en el que -
' 

•e establecía la suceeión a baae de herencia forzosa que abare~ 

ba las 4 ·quintas partee del patrimonio del testador dejando una 
, 

·quinta parte nada más de libre diapoaición. 

En materia agraria deade luego, nada ae distinquía en rea

lidad porque nada había que diatinguir: dado que no existían d~ 

rechoa eapeciale• de lo• trabajadore• ni sistemas de propiedad

º usufructo agrícola que ameritaran diepoaiciones sucesorias es 

pecialea. 

Bueatro código Civil de 1870, al establecer la institución 

que denominaba legítima, convirtió al testador en un sujeto' pa

sivo del derecho hereditario toda vez que estaba jurídicamente

obligado, a respetar la• porcionea que en las cantidades seftal~ 

~. por la Ley debían corresponder a lo• hijos legítimos, legi-

timados, naturales y espurio• y a loa ascendientes en su caso.

También el autor de la herencia ea sujeto pasivo del derecho he 

reditario por lo que se refiere a la obligación que tiene de de 

jar alimentos a su cónyuge supérstite, descendientes colatera-

les y concubina en los términos de la Ley actual. 

Desde luego aclaremos que: para que exista un Derecho Suc~ 
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sorio Aqrario: es necesario que haya diferencias específicas en. 

tre la forma de la propiedad agraria y de la propiedad en gene

ral. 

oíaz encontró fácil separar al campesino de sus ti~rras, y 

su pol!tica se fortaleció, ayudando al .terrateniente a extender 

sus pósesiones y satisfaciendo las necesidades de las haciendas 

que estaban escasas de orazos • 

. No importa aqu! la• técnicas porfirianas de apoderamiento-

. de tierra•r ea improbable que sirvan de modelo para programas -

de desarrollo ec:onómico en alguna otra parte. Sin embarqo, en -

general, l•• nuevas leyes ~qrarias del réqimen establecían un 

método por el cual una tierra, cuyo título e1tuviera confuso en 

alquna forma, volvería al E•tado para 1u redistribución. A raíz 

de todos los torbéllincs revolucionarios y cambio• en México, -

pocos terratenientes tenían titulo• limpios y 1anoa de sus pro-

piedades. Adem4a, habla grandes extensionea, muchas de ella• -

ocupadas por uaurpadoxea, los cuales eran a su vez expulsado• y 

el t!tulo paaaba a un pequeño.corrillo de nuevos propietarios.-

. Como una indicacien de la• consecuencias de estas tranaferen--

cias, una familia de Chihuahua lleqe a controlar alrededor de -

13 J!lillones de hectireas y ·cuatro individuo• controlaban alr~d! 

dor de 11 millones, en Baja California. 

Para 1910, mis del 80 t de laa familias rurales de Maxico• 

no pose!an tierras y el sistema agr!cola prevaleciente era el -

de una hacienda gigantesca. La agricultura del pequeño propiet! 

rio ya no ten!a ninguna importancia, excepto en pocas regiones, 

tales como las existentes en Nuevo Le6n y Oaxaca. 
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Aunque el número de haciendas en todo el país totalizaba -

sólo unos pocos miles, alrededor del 50% de la población vivía

en ellas. Verdad es que muchos de estos enormes latifundios no

valían mucho, de acuerdo con los precios prevalecientes de la -

tierra, pero su sola extensión significaba que la qente que vi

vía en ellos no tenía otra alternativa que trabajar para el prQ. 

pietario, ajustándose a sus propias condiciones y aceptando su

particular justicia social. Sistemas de servidumbre familiar ~

constitu!doa en torno de la tienda de raya y de la deuda perpe

tua, daban un aspecto casi legal al sistema de peonaje. Más que 

·cualquiera otra cosa, el sistema de propiedad de tierras del -

pr~rama porfiriano convirtió a lo• campesinos en revoluciona-

rios cuando, más tarde, vieron •u oportunidad. 

En la base misma de la Revolución se encuentra aai el pro

blema de la tierra, definido por el Plan de San Lui• y por el -

de Ayala en el principio de ese movimiento. 

El de San Luis, ofreció la restitución a loa pequeftos pro

pietar:!.oai en su mayoría indígena• que habían sido despojados -

~n _abuso de la Ley de terrenos bal~Íos mediante acuerdos de la 

. Secretaría de Fomento o por fallos de los· Tribunales de la Rep§. 

blica. 

El Plan de Ayala prometió restituir loa ejidos a los pue-

bloa o ciudadanos que hubieran sido despojado• por los caciques, 

los científicos o los hacendados. 

Madero tuvo que sortear 5 levantamientos en 15 meses que -

duró su administración. 

En realidad poco pudo hacer para resolver el problema agr~ 

rio y al ser asesinado, correspondió al constitucionalismo cent!_ 
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nuar la Revolución. En el sur el 30 de abril de 1912, Zapata en 

cumplimiento del Plan de Ayala, entregó al pueblo de Ixt~almil

Pa las tierras, montes y aqÚas que le ·habían usurpado los hace!!_ 

dados y de la• cuales presentaron sus títulos expedidos desde -

el tiempo virreinal. 

En el Norte, el General Lucio Blanco el día primero de seE 

tiembre de 1913, restituyó en Matal'll)ros Tamaulipas, tierras a -

los campesinos, afectando la hacienda de Las :aorregas. 

Por la miama época, el General Máximo castillo repartió a

loa peonea y caporales las ha~iendAs de el carmen, san Luis, 

San Lorenao y S~n Mic¡u~l de Bab{c:ora, pertenecientes a Luis Te

rrazas el 111lyor terrateniente del pata. 

El 4 de octubre de 19ll·el gobernador de DUrango, Pastor -

Rouaix,expidió la primera Ley Agraria con tendencia socialista

que .tuvo la República: se declaró de utilidad pública que los -

habitantes de loa pueblos y congregaciones, fueran propieta~ios 

colectivo• dedicado• a la Agricultura. 

A los efectos de nuestro trabajo esta Ley de Pastor Rouaix 

tiene la ventaja de que no reconoce la propiedad privada, sino

que solamente acepta el uaufructo, y establece la sucesión úni

camente en cuanto a dicho usufructo entre los campesinos: sien

do nula toda sucesión de derecho• que no se baga por medio de -

una sanción administrativa. 

El problema agrario iba invadiendo a todo el país y la si

tuación exigía soluciones imprescindibles. Así el 12 de diciem-
• 

, bre de 1913, se hicieron adiciones al Plan de Guadalupe, media!!. 

te el cual carranza había desconocido a Huerta y en ellas se s~ 

ftaló la firme promesa de dar un ·reparto equitativo a la tierra, .. 
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formando la pequena propiedad¡ disolviendo los latifundios y re!_ 

tituyendo a los pueblos las tierras de que habían ¡sido injusta--

mente.privados. 

De este modo carranza fué preparando, asesorado por Luis e~ 

brera,su famosa Ley de· Enero de 1915. 

Esta Ley promulgada el día 6, dispuso lo siguiente: 

l) La nulidad de: 

a) Todas las enajenacionea de tierras, aguas y montes -
pertenecientes a loa pueblos, rancherías, conqreqacig_ 
nea o comunidadea, hecha• por los jefes políticos, 92. 
bernadores de loa estado• o cualquiera otra autoridad 
local, en contravención a lo diapuesto en la Ley de -
25 de junio de 1856 .Y delaáa leyes y disposiciones re
lativaa ¡ 

b) Todas las concesiones, compoaicionea o ventas de tie
rras, aguas y montea, hechas por la Secretaría de Fo
mento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal,
desde el lo. de diciembre de 1876, hasta la fecha, -
con loa cualea ae hubieran invadido y ocupado ilegal
mente los ejidos, terreno• de repartimiento o de cual 
quiera·otra clase, perteneciente• a 101 pueblos, ran= 
cherias,_ congregaciones ~ comunidades¡ Y. 

c) Todas las diiigenciaa de apeo o deslinde, practicadas 
durante el periodo de tiempo • qu~ se refiere el pá-
rrafo anterior, por compaftÍaa, jueces u otras autori
dades, de loa estados o de la Federación, con las cua 
les se hubiesen invadido y ocupado, ilegalmente, tie= 
rras, aguas y montea de loa ejidos, terrenos de repar 
timiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes i 
loa pueblos, rancherías, congregacione1.o comunidades. 

2) Decretó que ~a división I reparto de tierras efectuadas
legítimamente, sólo podr a nulificarse a solicitud de -
las dos terceras partea de los vecino• o de sus causaha
bientes. 

3) Ordenó la reconstitución de ejidos, a los' pueblos confor 
me a las necesidades de su población, expropiando por -= 
cuenta del Gobierno Nacional, el terreno indispensable,
tomándolo del que se encontrara colindante con los pue-
blos interesados para llevar a cabo dicha reconstitución, 
mediante el sistema de la restitución o de la dotación.
Restitución para el caso de que existiere algún título o 
no fuere posible identificar el terreno, o bien porque -
se hubieren enajenado legalmente •. 
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4) E•tableció una Comisión Nacional Aqraria con funciones -
determinadas en la propia ley o las que sucesivas, le ~
asignaren. 

5) Fi~ó el procedimiento a sequir para solicitar la restit~ 
c::ion o dotación de tierra. (69) · . 

·(69),- Leyes complementarias del códiqo civil. Edición anotada y 
concotdada por Eduardo Pallares. México, Herrero Hnos., -
Sucesores, 1920. Páginas 419 y siquientes. 
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CAPITULO IV 

REGULACION LEGAL DEL REGIMEN SUCESORIO EJIDAL. 

IV.1.- Sus antecedentes. 

De todos los preceptos constitucionales, el contenido del-

Articulo 27; es, sin duda, junto coñ el 123, el mla importante-

de la carta Magna. 

Efectivamente: mediante 61, ae establece el principio de la 

.nacionalizaci6n de la tierra. El Pirrafo I de dicho Articulo, 

dispone que: •1a propiedad de las tierras y aguas comprendidas-

dentro de loa limites del territorio nacional, corresponde ori-

qinalmente a la naci6n, la c-Jal ha tenido y tiene el derecho de

tran8111itir el dominio de ella• a lo•.particularea, constituyen-

do la propiedad privada. Esta expreai6n leqialativ,a, inaugura -

una nueva era para el contenido de la propiedad privada. La pro

piedad de la tierra y del agua, dentro de las fronteraa de Méxi

co, no ea ya, ni un derecho sagrado ni natural del soberano ni

de los particulares. Ella ha pertenecido y pertenece a la naci6n, 

que puede, sin etribargo, cederla, bajo forma de propiedad priva-

da. Esta, puesto que ae relaciona con las tierras y las aquas, -

es una propiedad derivada. Ella es funci6n de la propiedad con-

junta de la Nación. se procede, por consiguiente, no a la supre

sión o a la negativa de la propiedad privada, sino a su degrad~ 

ci6n. La propiedad privada sufre una "capitis diminutio"i ella-
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es siem¡>re subsidiaria, es decir, es siempre derivada. 

Otro elemento que debe llamar la atención en este texto del 

articulo 27 de nuestra ~onstitución, es que la propiedad prima--

ria de la tierra; pertenece a la Nación, no al Estado, cosa sum~ 

mente importante, puesto que el l8Cj'ialador ha querido subrayar--

.la prioridad del elemento social y econ6mico en la naturaleza de 

la propiedad del Estado, sobre eL elemento de la aoberania y del 

poder. 

Mi• adelante, en el p6rrafo Jo. del Articulo 27, se precisa 

que aún la propiedad pr.ivada, que derivo de la "nación", está---

sujera a limitacione• y que ella p.iede ser limitada, no porque--

un determinado interés colectivo preciso, surja "ad-hoc", lo ex.!, 

ja, sino porque la colecividad, la Nación, lo requiere: 

NJ:.a Nación, tendri, en todo tiempo, el dere 
· c.~o de imponer, a la propiedad privada:-=: 

la• modalidad•• que dicte el interés públi 
co, aai COlllO el de reqular el aprovecha-~: 
miento de loa elementos susceptible• de -
apropiación, para hacer una distribución -
equitativa de la riqueza pública." 

En suma, la propiedad privada •• deriva, por una parte, pe-

ro permanece por la.otra, bajo su control. Esti socialmente con-

diéionada y representa una función aocial. Este carlcter, como -

luego veremos, ea el antecedente mia importante para estudiar y-

definir la regulación legal del régimen sucesorio ejidal. 

Finalmente, el te~to constitucional contiene, además, la --

disposición de que no se puede transformar en propiedad privada, 
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cualquier porci6n de la tierra o del agua. Las riquezas natura--

les, (Articulo 27, p6rrafo 4), y las aguas territoriales, (Arti-

cr.ilo 27, P6.rrafo S), no pueden lnuricci', en ningún caso, convertir-

se en propiedad privada. Es decir, los bienes m6.s importantes P.! 

ra la econom!a, las riquezas natura.les, se encuentran colocados-

en un plano inaccesible para la propiedad privada.· 

En lo .que respecta a esos bienes, "la propiedad de la Na---

ci6n es inalien~le e imprescriptible", (Articulo 2 7, P6rrafo -• 

VI). Este texto podria ser interpretado como el .resultado de la-

distinci6n adoptada por el Derecho Público en cuanto a la propi~ 

dad del Estado, es decir7 de la distinci6n entre " el dominio p~ 

blico" y el "dominio privado~ (70) Semejante interpretaci6n de--

este texto, podria dirsele si estuviera aislado del contexto, s2 

bre todo de los plrrafos que lo preceden· y que establecen la ---

prioridad de ·1a Naci6n, tomada en un conjunto, así como la depe~ 

dencia formal y funcional en la que la propiedad privada se vé -

encerrada con relaci6n a la colectividad de la Nación. Adem6.s,·--

el elemento nuevo y muy importante de este texto, es la amplísi-

ma definici6n que se da de las riquezas naturales. Estas, decla-

ra, son propiedad exclusiva de la "Naci6n" y no pueden serle, ni 

quitadas ni enajenadas. Ahora bien: en el pasado y aún en nues--

(70} Bonnard, R.: "Precia de Droit Public".- París, 1946, PP. --
200 y siguientes. 
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tra época, las riquezas naturales, son en la mayoría de los paí-

ses, objeto de la propiedad privada y no han sido sino muy rara-

mente y de manera limitada, incluidas en la noción del "dominio-

público". (71). 

Estamos aquí, en presencia de una nueva -y tercera- "discrj,, 

minaci6n" de la propiedad privada: derecho absoluto, exclusivo y 

natural del hombre. 

De ese modo, como la propiedad de la tierra y de las rique-

·zas naturales, pertenece en principio al Estado, y'la propiedad-

privada se encuentra dotada de funciones sociales, el ejercicio, 

de toda industria est6 colocado en un estado de dependencia org! 

nica, frente a las funciones del Estado. El Articulo 27 de la --

constitución Mexicana, en su integridad, es'el primer.reconoci--

miento otorgado por la Legislación, en el nivel constitucional,-

a la posibilidad de hacer efectiva la nacionalización, dentro --

del marco de la industria. En último an6lisia, el completo que -

este texto Constitucional aporta a la noción de propiedad, equi-

vale a una transformación radica'l y revolucionaria de esta no---

ci6n. En cuanto a su contenido, ella es, en lo sucesivo, hetero-

' g~nea en su composici6n. He aquí como se ordena: 

l.- "Propiedad de la Nación", inalienable. 
(Articulo 27 Plrrafo 6): 

2.- "Propiedad de la Nación", alienable, -
susceptible de constituirse en propie-

(71) .- Diccionario Diplom6tico dela Academia Diplom6tica Intern~ 
cional, Tomo IV, P6gina 773. 
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dad privada, (Artículo 27, P6rrafo I)r 

3.- Propiedad privada, derivada de la que
figura en el punto 21 pero que perman~ 
ce, sin embargo, funcionalmente depen
diente de la Nación, (articulo 27, P6-
rrafo 3). 

Entre una Reforma Agra~ y la nacionalización de una indu,! 

tria clase, en realidad no existe diferencia: En ambos casos, se 

trata de una operación de gran envergadura, con un fin de mejor~ 

miento de las condiciones de explotación, de paz interior, y del 

logro de la justicia social. (72). 

Respecto al problema de la propiedad del suelo, el aspecto-

de la nacionalización de la agricultura, la colectivización y la 

planificación de la producción aqricola, objetiv~i que sólo pue

den ser alcanzados (respecto) con el concurso del Estado: se· 11~ 

ga a adm~tir que la tierra debe ser propiedad de la comunidad o-

·del Estado, y que ea ~onveniente explotarla, en el interés gene-

ral •. 

El Articulo 27 constitucional, considera el problema agra-• 

río en todos sus aspectos y trata de resolverlo ·por medio de ---

principios generales que sirven de norma para la redistribución

del suelo'i'agrario mexicano y el equilibrio de la propiedad rúst,i 

ca. Por lo tanto, este Articulo es determinante para la distrib~ 

( 72) .- La Pradelle A. de· "Les Effets internaux des nationaliza-
tions" Paria, 1963. P6gina 78. 
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ci6n de la tierra y deriva a la creación de un nuevo concepto de 

propiedad aqricola, que anula el concepto de propiedad privada y 

otorga, en lo que al sistema ejidal se refiere, una sistemática

civil especial, dentro de la que la regulación del régimen suce

aorio, tiene que ocupar deatacado lugar. 

De nada aervirian las restituciones y dotaciones de tierra, 

ai no se dictaren, al mi.amo tiempo, medidas que tendieran a est~ 

blecer pérmanencia en la distribución de la tierra, capaz de --

crear un equilibrio ~ocial estable. 

Sin eillbarqo, el Articulo 27 constitucional admite la coexi.! 

tencia de la pequefta propiedad, junto a la propiedad ejidal. E.! 

ta coexiatencia implica que, en lo que se refiere a la propie-

dad pequefta, inafectable a loa efecto• del reparto agrario, a -

ella se deben aplicar loa principios generales de nueatro Código 

civil vigente •. 

Pero en lo que se refiere a la propiedad, o mejor dicho, -

al usufructo ejidal por parte de los campesinosr es necesaria-• 

una serie de disposiciones eapeciales, que son distintas de las 

que rigen eu materia sucesoria, para la herencia de la propie-

dad, que pudi6ramos llamar civil. 

Respecto al car6cter de la propiedad en los momentos actu~ 

les, Mendieta y Núftez escribe: que es partidario de la propie-

dad individual, porque ésta representa un estímulo para el hom

bre. 
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Mis tarde, cita a Gide, en la forma siguiente: 

"Solo que, si tal es el último fundamento -
del derecho de propiedad, ya no es valuar
te del individualismo. El individuo ya no
es el'propietario para si mismo, sino para 
la sociedad. La propiedad se convierte en
el sentido mis augusto y más literal, a la 
vez, de esta palabra, en una función públi 
ca. Dejari pues, de ser absoluta en el an: 
tiguo sentido romano de la palabra, pero -
s6lo en la medida en que la soberanía sobre 
las cosas y el derecho de libre disposi--
ci6n, sean indispensalbes para sacar el me 
jor partido de estas cosas. Podri variar,: 
seqún las circunstancias y el medio. Se P2 
dri admitir que un derecho de propiedad ab 
soluta sea necesaria para ciertos casos, : 
por ejemplo, para el trabajador del Nuevo
Mundo,-como del dominiurn X Jure Quiritium
para el campesino romano- pero que ese ca~ 
r6cter absoluto debe doblegarse, cuando se 
trata de la propiedad sobre una fibrica, -
una mina o un ferrocarril. Esto encaminará 
a admitir, mls fácilmente, la expropiación 
por motivo de utilidad pública." (73). 

SeftalellDa también, que el Articulo 27 de la constitución,--

establece un nuevo motivo de utilidad pública, Hasta ento~ces,--

la expropiaci6n de la propiedad privada, sólo se admitía en al--
. 

guna obra de beneficio general. El Articulo 27 establece esta --

expropiación, de un particular en beneficio de otros partic:ula--

res, atendiendo al bien público, concepto m·Jcho más social que -

la utilidad pública. 

Por otra parte, es l6gico que, si se restringe la propie--

(73) .- Gide, Charles: "Cours d'Economie Poli tique", II edici6n
Paris, 1916, Página 519. 
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dad·de la tierra, deben dictarse nuevas disposiciones, para evi

tar que esta tierra vuelva a concentrarse. El Artículo 27 de la

const~:ución, considerando el nivel cultural de nuestros campesi 

nos, dicta estas restricciones para evitar que arriende sus par

celas, las vendan o las entreguen en herencia, al margen del cor:. 

trol del Estado, puesto que ellos no tienen más que el usufructo 

de las mismas, y no la propiedad de ellas. 

Por otra parte, la coexi•tencia de la propiedad ejidal con

la pequefta propiedad, no responde a los lineamientos generales -

del Articulo 27, pero, a nuestro juicio, fué una medida eclécti

ca, cuyos resultados rodavia no han sido juzgados definitivamen-

te. 

Después de promulgada la constitución, los preceptos relati 

vos a la. nueva estructura de la propiedad rural, eran reglament~ 

dos interinamente por la Comisión Nacional Agraria, creada por -

la Ley de 6 de enero de 1915. Pero era preciso que se dictara -

una Ley Reglamentaria, y es así como nació la Ley de Ejidos, de-

28 de diciembre de 1920, que hablaba de las autoridades agrarias, 

de la extensión de los ejidos y de los procedimientos para crear 

los. 

Desde luego, el principal inconveiente de estas disposicio

nes, era que establecía tr&mites dilatorios y dificiles, para -

los modos de creación de los ejidos. Así fué cómo, por Decreto -

de 22 de noviembre de 1921, se derogó la Ley de Ejidos. Esta re-

,·:.;~.·.' ., 
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forma sólo se publicó en el Diario Oficial, el 17 de abril de --

1922. 

La principal aportación de esta nueva disposición, fué la-

creación de las Procuradurías de los pueblos, que asesoraban al-

campesino, sobre sus derechos y .abre las sitemiticas que debian 

aplicar para convertirlos en realidad. 

El 17 de abril de 1922, como queda dicho, •• expidió un Re-

glamento Agrario, que tenia como fundamento, regular la exten---

si6n de los ejidos y determinar la relación entre 6stos y la pe-

quefta propiedad. 

Desde el punto de vista realización, el reqlamento agrario-

fui eficiente, puesto que iJll)rimi.6 mayor rapidez a la tramita---

ción de los expedientes. Pero, al mimno tiempo, se estableció --

una serie de considerandos legales, que entorpecieron su aplica-

ción. 

Así fui como surgió el primer intento de codific.aci6n agra-

ria, surgiendo la Ley de I>Otaciones ·y Restituciones de Tierras y 

Aquas, de 23 de abril ·de 1927, reglamentaria del Articulo 27 de-

la constitución. 

se ocupa esta disposición, con bastante claridad, de los---

sujetos del derecho ejidal. Hablando de esta Ley, Narciso Ba----

ssols, escribió lo siguiente: definiendo al término "poblado": 

"Un conjunto de seres humanos, que viven,-
de generación en generación, en un sitio-
determinado y que desarrollan todas las m!, 
nifestaciones de su vida común, en el lu--
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gar que ocupan y dentro de la corporaci6n
q•Je ·forman". (74) 

La Ley Bassols sufri6 múltiples modificaciones: se expidió-

una nueva Ley, el ll de agosto de 1927, que fué reformada y adi-

cionada, el 17 de enero de 1929 y, por último, el 21 de marzo de 

1929, se refundieron, la citada Ley y ·Sus Reformas, en una nueva 

Ley, denominada De Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aquas, 

que fué reformada el 26 de diciembre de 1930, y 29 de diciembre-

de 1932. 

Entretanto, los propietarios afectados, sequian defendiénd2 

se, recurriendo al amparo con toda clase de pretextos legales.--

Ello motiv6 problemas de jurisprudencia, que se fueron estable--

ciando en la Suprema corte de Justicia y que en muchas ocasiones 

perjudicaron a la aplicaci6n de la Reforma Agraria. La situación 

qued6 resuelta pÓr Decreto de 23 de diciembre de 1931, que refo! 

m6 el Articulo lo de la Ley de 6 de enero de 1915, en relación--

c:On el Articulo 27 constitucional, disponiendo que los propieta-

rios afectados por las resoluciones agrarias, no tendrían recur-

so alguno de car6cter judicial, contra las mismas. 

Muy importante, a los efectos que nos ocupa, es la Ley Re--

qlamentarii: sobré repartición de tierras ejidales y constituci.6n 

del patrimonio parcelario ejidal, que lleva fecha de 19 de diciem 

(74).- Bassols, Narciso: "La Nueva Ley Agraria".- México, 1927,
Plqina 58.· 
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bre de 1925. Esta Ley fué reformada parcialmente, en varias oca-

· Siones, (4 de marzo de 1926 y 25 de agosto de 1927, 26 de dicie~ 

bre de 1930 y 29 de diciembre de 1932) • 

Reviste la importancia trascendental, de que determina la -

propiedad ejidal, considerándola inalienable e inembargable, en

juicio o fuera de él, por autoridad alguna. 

Esto significa la propiedad comunal de los pueblos sobre -

l~• tierras del ejido, con posesión y goce individual de lote, y 

~· obligación para el ejidatario, de cultivar la tierra, con la

••pción de pérdida de ella, en caso de que la dejara sin cultivo 

dµfante un afio, sin causa justificada. 

Co~o vemos, era un retorno a la organización agraria pre--

hi•pánica: propiedad comunal de la tierra, para el núcleo de po

blación1 pero goce individual de los lotes, con obligación de -

cultivarlos, sin poder enaje~arlos o gravarlos, en forma alguna. 

Convertida así la parcela, en una propiedad comunal, en --

cuanto al fondo, y de goce en cuanto a su aspecto familiar, es -

evidente que, el derecho de sucesión tenia que tornar caracteres

especiales, que analizaremos posteriormente. 

El 9 de enero de 1934, fué reformado el Articulo 27 consti

tucional, quitando al concepto de la pequefta propiedad, el cará~ 

ter que tenia, de garantía individual. En una tendencia que, evi 

dentemente, tendía a restringir el concepto jurídico de la misma. 

como consecuencia de esta reforma al Artículo 27, se dictó, 
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·el 22 de marzo de 1934, el primer código Agrario de la República 

Mexicana, que definía, con claridad, la naturaleza jurídica de -

la propiedad ejidal, considerando separadamente la de los montes 

y, en general, tierras de uso común, y las de labor que ·se repa:::_ 

ten individualmente entre los beneficiados en la dotación o res-

tituci6n. Las tierras de una y otra categoría, son imprescindi--

bles, inalienables e inembargables. 

Las tierras de reparto individual, ·constituyen una especie- . 

de usufructo condicional, revocable en los casos se~alados por--

el código, entre ellos, la falta de cultivo durante dos a~os co~ 

secutivos. 

IV.2.- La sucesión Te•tamentaria. 

~a sucesión testamentaria en materia agraria se desprende--

del contenido del articulo 162 del Código correspondiente que di 

ce a la letra: 

"El ejidatario tiene facultad para designar 
heredero que le suceda en Stls derechos --
agrarios, entre las personas que dependan
económicamente de él, aunque no sean sus-
parientes. Para tal efecto, al darse la -
sucesión definitiva, el ejidatario formul~ 
rá una lista de las personas que vivan a-
sus expensas designando entre ellas a su-
heredero quien no podrá ser persona que -
disfrute de derechos agrarios". 

En este artículo queda definida la facultad testamentaria--

del ejidatario. Pero teniendo en cuenta las características esp~ 

ciales de propiedad ejidal; es evidente que este derecho testa--

: ~. 
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mentario queda condicionado a determinados factores. 

Debemos tener en cuenta en efecto que la propiedad ejidal--

no es ni mucho menos absoluta sino que se limita a ciertas facul 

tades de usufructo condicionadas y por.lo tanto, no se puede ha-

blar al referirse a ella en los milllllOs términos que en cualesqui~ 

ra otras propiedades tal como laa define el articulo 330, del c~ 

di90 civil del Distrito y Territorios Federales. 

Dentro de la doctrina del Derecho Civil, para que exista f! 

cultad testamentaria, ea preciso que se reúnan las siguientes 

condiciones: 

a).- Que haya materia que testar, es decir, patrimonio que-
/ 

pueda transmitirse en herenciai 

b).- Que haya derecho de testar, ea decir, libertad de ha--

· cerlo en los términos que la Ley establece. 

Nuestro C6digo civil de 1884, fu6 el primero en nuestra le-

gislaci6n positiva que consagr6 la libertad' de testar después de 

una ·Viva polémica en el seno de la comisi6n encargada de elabo--

rar ese ordenamiento. conviene entonces recordar este anteceden-

te, por que repetimos, hasta 1884 la libre teatamentación no exi~ 

tía en nuestro derecho positivo. 

En el c6digo de 1870, exposición de motivos, al hablar de -

la "legítima" se leía: 

"Tan antigua a:>mo grave y dificil es la --
cuestión relativa al derecho quelos hom--
bres tienen de disponer de sus bienes por
testamento: sosteniéndose por unos que ese 
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derecho debe de ser limitado y defendiéndo 
se por otros que debe ser absoluto. Pero -
la mayor parte de los legisladores, se ha
inclinado siempre al primer extremo varian 
do solo en los límite5, y en el modo y coñ 
diciones. Y así parece en efecto que es _-; 
más natural, más justo y más conveniente". 

Por su parte el Lic. Miguel s; Macedo, al hablar del código 

Civil de 1884, decía lo siguiente: 

"Libro IV.- Libertad de testar.- Más grave
que las reformas mencionadas y de mayor--
trascendencia e1 la que la comisión propo
ne que se haga en el libro IV del Código-
Civil 1 hasta hoy, en nuestro país, se ha-
considerado que los descendientes tienen un 
derecho perfecto para suceder a los ascen
dientes en cierta parte de sus bienes, y -
que a su vez los ascendientes tienen el -
mismo derecho para suceder a los descen-~
dientee, aunque la parte que se asigna a -
éstos sea menor que la que aquéllos deben
heredar, en todo caso. El poder Ejecutivo
ha iniciado sobre este punto una reforma-
radical, proponiendo que se deje completa
libertad a las personas que hacen testam~ 
to para disponer de la totalidad de sus -
bienes, sin más restricción que la de ase
gurar los alimentos a los que tienen dere
cho a percibirlos, y solamente por el tiem 
po que los necesiten, Sobre este.punto tan 
capital se concretó de una manera especial 
el estudio de la comisión, y no obstante-
las multiplicadas conferencias que sus --
mienillros celebraron, tuvieron el sentimie!l 
to de no ponerse de acuerdor de suerte que 
uno de ellos ha formado voto particular, y 
las ideas que vamos a emitir con exclusi-
vas de la mayoría de la comisión, sin que
en ellas tenga participio ni responsabili
dad la persona que suscribe el voto.parti
cular a que hemos aludido". (75) • 

(75) Macedo Miguel s. "Datos para el estudio del Nuevo código -
Civil", México 1886, página 44. 
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A su turno el C6digo Civil que actualmente nos rige, como--

ya qued6 dicho en el curso de este trabajo, adoptó la sucesión--

testamentaria y legitima: limitando la primera en el Derecho de-

heredar hasta el 4o., grado colateral senalando los requisitos--

para la segunda, de una forma precisa. 

Dadas las caracteristicas, repetimos, de la propiedad eji--

dal y de los derechos agrarios es 16gico que existan diferencias 

sustanciales que vamos a analizar. 

De todos modos, cabe formularse la pregunta de qué signifi-

can o qu~ representan, los "derechos agrarios" de que puede dis-

poner el ejidatario para designar herederos. 

El c6digo civil, establece que en último término la suce---

si6n es "la transmisión de un patrimonio". Por lo tanto, la con-

dici6n primera, es determinar si los mencionados derechos agra--

rios, efectivamente representan un patrimonio para el titular---

de los mismos. 

Siguiendo a Leopoldo Aguilar Carvajal •(76) que define al --. 

patrimonio como: 

"El conjunto de todos los bienes exceptuan
do aquellos que conforme a la Ley son ina
lienables o no embargables: Enrique Angel
Camiro llega a la conclusión de que a los
ojos del derecho civil, el ejidatario no-
tiene patrimonio de carácter civil puesto
aue todos los derechos que ~osee se derivan 

( 76). - carvajal Leopoldo Aguilar, "Segundo curso de Derecho Ci-
vil, Editorial Juridico Mexicana 1960. 
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de instituciones inalienables y no embarg~ 
bles" (77). 

Efectivamente, de acuerdo con el Derecho civil el ejidata--

rio no tiene patrimonio1 pero en la materia, el Derecho civil es 

supletorio y el Derecho Agrario, ha surgido con una sistemática-

propia que establece como materia de sucesión, no la transmisión 

del patrimonio y si la transmisión de los derechos agrarios. Por 

lo tanto, cualquier disqresi6n a este respecto, resultaria sofi~ 

ticada. 

La realidad concreta ea que en el derecho agrario, no se --

transmite por herencia o aucesi6n patrimonio, sino derechos agr~ 

ríos. 

¿Cu6lea son estos derechos? No solamente la parcela sino 

también, de conformidad con el articulo 158 del c6digo Agrario,-

los derechos sobre .ta_ unidad de dotaciOn y en general, sobre los· 

bienes del ejido a que pertenezca el ejidatario, los cuales son-

inembargables, inalienables y que no pueden ser gravados por ni~ 

qún concepto. 

En relación con este resumen de los derechos del ejidatario, 

teniendo a la vista el contenido del articulo 80 del código Agr~ 

rio; se puede establecer que los derechos referidos, aparte de -

las tierras de cultivo o 'cultivables a que se refieren los arti-

culos 76 a 79, del mencionado texto, comprenden también las dot~ 

(77) Camiro Enrique Angel "Lagunas del derecho sucesorio mexica
no en Materia agraria, UNAM, México 1968, página 79. 
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ciones ejidales,: 

I.- Los terrenos de agostadero, de monte o de cualquiera --

otra clase distinta a las de labor, para satisfacer las 

necesidades colectivas del núcleo de población de que -

se trate: 

II.- La superficie necesaria para la zona de urbanización, y 

III.- Las superficies laborables para formar las parcelas es-

colares, una para cada escuela rural. 

Analizando después el articulo 169 del C6di90 Agrario, ve--

moa que en él se establece una diatinci6n muy importante. Para--. 
hacerla resaltar transcribimos el contenido de este articulo: 

"Art. 169.- El ejidatario perder6 sus dere
chos sobre la parcela y, en general, los -
q·.ie tenga como Jllienbro de un núcleo de p·:)
blaci6n ejidal, a excepci6n de loa adguiri
doa sobre el aolar gue le hubiere sido ad
judicado en la cona de urbanización, única 
y excluaivamente cuando durante dos a~os -
consecutivos o 116a, falte a la obligaci6n
de trabajar per1onalmente su parcela, o de 
realizar los trabajos que le correspondan
en caso de que su ejido se eplote colecti
vamente". 

vemos pues que el derecho sobre el solar es un derecho abs2 

luto e irrevertible, entre tanto que, la parcela y el derecho de 

monte y agostadero tienen otro caricter. 

De lo que se infiere, que los derechos agrarios que pueden-

ser transmitidos por sucesión testamentaria se dividen en dos --

clases: los revertibles y los irrevertibles~ los primeros son: -
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1. - El u sufructo de la parcela: 

2.- LOs que tenga el ejidatario como miembro de un núcleo-

de poblaci6n ejidal, con excepci6n de irrevertibles. 

Son irrevertibles los adquiridos sobre el solar que le hu-~ 

biera sido adjudicado en la zona de urbanizaci6n. 

Indudablemente, respecto a las revertibles, no hay proble-

ma y debe aplicarse para.la suce1i6n testamentaria la disposi--

ci6n concedida en el articulo 162, del c6diqo Agrario. 

Pero respecto al solar,¿debe aplicarse el derecho agrario-

o el derecho sucesorio.en materia civil?. 

La respuetta a esta prequnt~ es obvia: EVidentemente, el d.!, 

recho al solar es un derecho aqrario y debe ser reqido, por las~ 

dispo1iciones referentes al mi9lll0, no solo por que as! lo deter

mina el articulo 169, del C6diqo Agrario, en relaci6n con el 162 

sino porque de otro modo, rigi6ndose la sucesi6n unas veces por

el derecho aqrario y otral por el derecho civil, la •i•temitica

careceria de toda hemern6utica leqal. 

En resumen, que el dar.echo de sucesi6n testamentaria se ri

ge por el articulo 162 y demis aferente1 al mismo. 

Pasamos ahora a estudiar las limitaciones de esta sucesión

testamentaria en el Derecho Agrario. 

Ante todo, debemos seaalar que dadas las características -

de derecho público que. corresponden a la materia, para heredar-

Derechos Agrarios, es necesario tener capacidad jurídica de suj~ 
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to de Derecho Agrario. 

La capacidad jurídica referida, está sefialada por el artÍC!!_ 

lo 54 del nuevo Código Agrario en lo que sean aplicables. 

Aunque el Artículo 62 no lo menciona específicamente, es -

evidente que el sentido público del ~erecho agrario así lo exi-

ge. 

Pero esta aplicación del articulo 54, no seria en todo caso 

mis que relativa porque puede designarse por ejemplo heredero -

aún nenos de 16 aftos, pero no a alguien que aunque reúna los de

m6s requisito• que establezca el articulo 162 no sea, por ejem-

plo, mexicano por nacimiento. 

Posteriormente volveremo• sobre este tema pero seftalemos -

ahora que las dos condicione• especificas del articulo 162 son: 

l.- Que el heredero designado dependa económicamente del 

ejidatario te•tador: 

2.- Que el heredero designado no sea persona que disfrute -

de derecho• agrarios. 

No lace falta disgregar sobre lo que significa esta "depen

dencia" puesto que el propio articulo 162 al decir que "al darse 

la posesión definitiva, el ejidatario formular6 1.na lista de las 

personas que vivan a sus expensas," ya ~clara la dependencia que 

se deriva de vivir a las expensas del ejidatario en el momento -

en que se otorgue a éste la posesión definitiva. 

También aquí surge el problema de la revocación y también--
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el de la suplementaci6n o disminución de la lista de las perso-

nas que viven a expensas del ejidatario¡ por separación de la f~ 

milia, por nacimientos y por muertes. 

Todos estos problemas quedan pendientes porque si se apela

al texto estricto del articulo 162, tal parece que esa lista, de 

las personas que dependen del ejidatario, aunque no sean parien

tes y que debe formularse al darse la posesión definitiva a di-

cho ejidatario, es algo que debe quedar establecido sin posibili 

dad de 11Ddificaci6n lo que implica una carencia de 16qica. 

La sequnda limitación se refiere a que no puede ser herede

ro la persona que disfrute da derechos agrarios. Es lógico que -

asi sea, puesto que la finalidad de la r~forma aqraria es la --

distribuci6n de la tierra entre los que carezcan de ella y de •

ninquna manera facilitar la ca>ncentraci6n de parcelas en perso-

nas que ya tienen derechos aqrarios. 

~ resumen,e interpretando a las luces de la l6qica, que no 

del texto miSl'llO, la sucesi6n testamentaria del ·derecho agrario-

esti limitada por tratarse de un derecho público que requla una

funci6n social derivada precisamente de~ articulo 27 constituci2 

nal y de sus disposiciones reglamentarias. 

El artículo 162 mencionado otorga al ejidatario la facultad 

para designar heredero que le .;;téeda en sus derechos agrarios. -

Pero lógicamente, est;o;..sucesi6n queda limitada a las condiciones 

siguientes: 
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l.- La transmisión de los derechos agrarios de cuyo conte-

nido ya nos hemos ocupado, debe recaer en persona que tenga el -

requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento que establece

la fracción primera del Articulo 54 del Código Agrario. 

2.- Deben los herederos depender económicamente del ejidat& 

rio testadorr pero de conformidad con la fracción II del Articu

lo 54, esta dependencia está condicionada a que el heredero de-

signado resida en el.poblado solicitante y dependa económicamente 

del testador cuando menos 6 mesas antes de que haya sido design~ 

do como heredero. 

3.- Si el heredero es mayor de edad o al menos de 16 anos,

para poderlo ser, ha de trabajar pe~sonalmente la tierra como 

ocupación habitual y cumplir con los requisitos de posición y de 

capital que seftalan las fracciones 4 y 5 del mencionado articu-

lo 54. 

consideramos que es de aplicarse en cuanto a la sucesión -

testamentaria las condiciones de posible aplicación del artícu-

lo 54, porque es evidente que si el heredero ha de transformarse 

en sujeto del Derecho Agrario ha de tener laa capacidades indivi 

duales que la Ley exige para esta calidad. 

4.- Otra limitación importante es, que el heredero designa

do no debe en el momento de ir a tomar rosesión de los derechos

que por herencia reciba disfrutar de otros derechos¡ porque ello 

significaría una acumulación de los mismos en perjuicio evidente 
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"EN CASO DE FALLECIMIENTO DESIGNO PARA QUE ME SUCEDA A ---

------------------------------(Aqui va el nombre del heredero)..,.·~ 

Desde luego, al producirse el fallecimiento si la designa--

ción del heredero en el certificado no corresponde a los requisi 

tos arriba mencionados, habr! de entenderse que las sucesion es-

nula y que hay que apelar a la sucesi6n legitima tal como se es- . 

tablece en el articulo 163. 

1 
A reserva de que analicemos después con mis detenimiento 

la• fallas que este articulo determina, empezaremos por mencio--

nar varias de ella•. 

Desde luego, hay que tener en cuenta que: el articulo 162,-

habla del heredero y no de herederos por lo que se infiere, que-

la deaignaci6n aolo puede referirae a uno. 

Pero el problema segundo es mucho IDA• grave porque afecta:-

a una cueatión de fonáo. 

CedeDDs aquí nueatra opinión, a la de persona tan destacada 

en materia como Mendieta y Núftez que dice al respecto: 

" ••• El duefto de una parcela dentro del eji
do puede seftalar como heredero a una persg, 
na extrafta aun cuando él tenga mujer e hi
jos. ¿En qué condición quedan éstos a su -
muerte. Si examinamos los antecedentes y-
las finalidades del ejido encontraremos que 
con él se ha querido asegurar preferente-
mente la subsistencia de la familia campe
sina. El calpulli, que en la época precol,2 
nial desempaftaba la misma funci6n, hasta -
su etimología alude a la familia. Durante
la época cul~nial numerosas disposiciones
en que se manda repartir tierras a los in
dios se refieren expresamente a la familia. 
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Así, por ejemplo, en el artículo 61 de la-
Real Ordenanza del Intendente se manda 
que las tierras baldías se repartan en 
"suertes proporcionadas a los indios casa
dos que no las tuvieren propias por sí o -
por sus mujeres". 
Todavía a fines de la época citada se man
tiene este sistema, pues el decreto de 9 -
de noviembre de 1812 dispone: "se repar--· 
tirln tierras a los indios que sean casa-
dos mayores de veinticinco afies fuera de -· 
la patria potestad, de las inmediatas a -
los pueblos •• " Por último, en la exposi-- .. 
ci6n de motivo• de la Ley de 6 de enero de 
1915, punto de partida, base misma de la -
Reforma Agraria, ae dice que con la resti
tuci6n de tierra• y la dotaci6n de ejidos
"no se trata de revivir las antiguas comu
nidades, .ni de crear otras aemejantes, si
no solamente de dar tierra a la poblaci6n
rural miserable, que hoy carece de ella ••• " 
Ahora bien, la poblaci6n rural estl forma
da principalmente de familias y no de ind,! 
viduos aislados. (78). 

Pero, aún hay más con respecto a la sucesi6n teatamentaria: 

la revocaci6n del heredero, ¿c6mo debe hacerse?, ¿ante las auto-

ridades agrarias o mediante un testamento que reúna las condici,e; 

nes que el derecho civil determina?. Porque ea evidente que tie-

ne que haber posibilidad de revocaci6n. 

creemos que, la revocaci6n debe hacerse con el procedimien• 

to mismo con que se confecciona la lista sucesoria. El campesino 

con intervenci6n del comisariado ejidal o de cualquier otra aut2 

ridad agraria debe presentarse con su certificado, para hacer --

·{7B) .- Mendieta y Núfiez Lucio, El problema Agrario en México, -
obra citada, páginas 317 y 318. 
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que en un apéndice del mismo, se haga constar de la revocaci6n~-

del heredero consignado y la sustitución correspondiente. 

En resumidas cuentas entonces llegarnos a la conclusión de -

que el certificado de derechos agrarios es en cierto modo la f2r 

ma legal única de testar que tiene el ejidatario. 

Sin embargo, el maestro, Mendieta y Núftez opina lo contra--

río y dice al respecto que la sustitución del heredero, debe ha-

cerse conforme al derecho civil con lo cual coexistirá la forma-

•sui generia" de la designación de heredero en el certificado --

agrario y la revocación o sustitución por muerte de dicho hered~ 

ro por el procedimiento general establecido en el Código civil. · 

El Artículo 164 dice textualmente: 

"Art. 164.- En caso de que no haya heredero 
o de que éste renuncie a sus derechos, la
asamblea de ejidatarios resolverá por may2 
ría de las dos terceras partes y con la -
aprobación de la autoridad competente, a -
quién deberi adjudicarse la unidad de dot~ 
ci6n o la parcela, siguiendo el orden de -
preferencias establecido en el artículo --
153. 

A su vez el mencionado artículo 153 establece: 

"Art. 153.- La distribución de las parcelas 
obtenidas por el fraccionamiento se hará -
en asamblea general de ejidatarios, si---
guiendo el orden de preferencias que a cog 
tinuaci6n se establece: 
l.- Ejidatarios o herederos de ejidatarios 
que figuren en el censo original y que es
tén trabajando en el ejido; 
11.- Ejidatarios incluidos en los censos,
que hayan trabajado en el ejido aunque ac
tualmente no lo hagan, siempre que compru~ 
ben que, sin causa justificada, se les im-
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pidi6 continuar el. cultivo de su parcela; 
III.- campesinos del núcleo de población -
que no hayan figurado en el censo, pero -
que hayan cultivado terrenos del ejido de
un modo regular durante dos o más anos~ 
IV.- campesinos del poblado que hayan tra
bajado terrenos del ejido por manos de dos 
aftos: 
V.- Campesinos del mismo núcleo de pobla-·· 
ción, que hayan lleqado a la edaa exigida
por este Código par.a pode.t' ser ejidatarios; 
VI.- Campesinos procedentes de núcloos de
poblaci6n, colindantes, y 
VII.- campesinos procedentes de otros nú-
clP.os ejio.lales donde falten tierras. 
Dentro de cada grupo se procederá de pref~ 
rencia a ontreqar una dErte:cminit.da pai-cela
al ejidatario que la h~ya venido ocupando
º· haya realizado mejot:as en ella: las de
mis parcelas se distribuirán por sorteo. 
cuando la superficie fraccionable sea insu 
ficient,! para formar e.l número de 'parcelas 
necesario, d11 ac::uer<~o con el cenao agrario, 
la eliminaei6n da los posible• beneficia-
do• ~e har! en orden inverso al indicado-
ante• y dentro de cada una de las catego-
rías establecidas, de acuerdo con las ai-
guientes pref•rencia•: 
a) • - Campesi11oa mayores de 16 aftos y meno
res de 21, sin familia a su cargo: 
b) .-· campesinos mayores do 21 afio•, sin f~ 
milia a su carqor 
c}.- campe•inos con mujer y 1in hijos. 
d).- Mujeres con derecho, y 
e).- campesinos con hijos a su cargo. 
En cada uno de estos grupo• se eliminar6-
en primer término a loa de menos edad. 

Es necesario aclarar el contenido del articulo 164: se re--

fiere en primer término al caso de que no haya herederos, es de-

cir, que no existan ninguno de los numerados en el articulo 163, 

caso equivalente en el perecho civil a la inexistencia de parie~ 

tes hasta el cuarto grado en la sucesión legítima. Pero lo que -
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resulta incongruente es la sistemitica que establece el artícu-

lo 164 para el caso en que el heredero, renuncie a sus derechos. 

Porque en tal hipótesis de nuestra opini6n debe buscarse a

loa herederos conforme a la . relaci6n hereditaria sei'ialada en el 

articuio 163 y no al orden de preferencias que establece el arti 

culo 153, que en todo caso, debe ser aplicado solamente cuando-

no existan herederos forzosos de los derechos agrarios en el té~ 

mino que menciona el citado articulo 163. 

Enriql.9 Angel Camiro, en la t6sis que ya hemos citado, (79) 

llega a la conclusi6n de que estrictamente hablando, "En derecho 

agrario no hay sustituci6n de heredero". 

No estamos conformes con esta t6sis: no hay requlaci6n para 

la sustituci6n, del heredero: pero si se reconoce para el ejida~ 

tario el derecho de designar herederos, ello lleva implícito el

derecho para sustituirlos. 

El mencionado Enrique Angel camiro, seftala que en el depar

tamento agrario, se le dijo que es costumbre que se sigue para -

la sustituci6n de herederos tomar el sustituto en riguroso orden 

de lista, empezando de la parte superior a la parte inferior de

dicha lista •. 

si este sistema se' sigue por el Departamento Agrario no pu~ 

de ser mis .arbitrario. 

(79) .- camiro Enrique Angel, Tésis citada, pigina 100 y siga. 
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En realidad, debe establecerse un sistema para la sustitu--

ci6n del heredero, por muerte o por voluntad del testador y si -

por cualquier circunstancia no consta esta sustitución, debe ap~ 

larse entonces a la sustituci6n legítima en los términos ·que 

seftala el articulo 163. 

Muy interesante nos parece a este respecto, el criterio es-

tablecido en. la circular No. 8 de fecha 27 de marzo de 1953, so-

bre.lá revocaci6n testamentaria. 

En su fracci6n 12 de esta circular establece lo si9uiente:-

"TODO EJIDATARIO TIENE DERECHO A NOMBRAR S!! 
CESOR ASI COH:> REFORMAR LA LISTA QE SUCE-
SION EN CUALQ11I§R TJ!MfO SIN MAS REQUISITO 
QUE EL COMISARIADO EJIDAL O, E..~ su OEFEcro
EL CONSEJO DE VIGILANCIA: O. A FALTA DE AM
BOS, LA Atn'ORIDAD MUNICIPA~ CERTIFIQUE QUE 
LOS SUCESCIU:S NOMBRADOS, DEPENDEN ECONOMI
CAMENTE DEL TESTADOR". 

Nos parece 11111y acertado este criterio, y es una llstima que 

l\o haya sido incorporado al C6di90 Agrario sino que subsista de,!l 

tro de una circular. 

"Reformar" y "evocar• son dos conceptos sin6nimos y vienen-

a autorizar al ejidatario, a rectificar el nombramiento de here-

dero en cualquier momento. 

Por otra parte, la. lista de sucesión según esa circular de-

be ser objeto de todas las modificaciones que le correspondan lo 

~Yal nos parece absolutamente lógico. 

Resumimos las deduccciones sobre sucesión testamentaria del 

modo siguiente: 
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IV.3.- La sucesi6n legitima. 

El derecho agrario, otorga preferencia a la sucesi6n legiti 

1111. sobre la sucesi6n testamental. 

Desde luego, es lógico que así sea, porque se trata de un -

Derecho Publico en el que la funci6n social, de la propiedad.se

expresa en nítidos términos. 

En el c6digo Agrario, es su arHculo 163 el que determina..:

la forma de la sucesión legitima. Dicho a rt!culo dice: 
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"Art. 163.- En caso de que el ejidatario no 
haga designación de heredero, o que al tie~ 
po de su fallecimiento éste haya muerto o·
se haya ausentado definitivamente del nú-
cleo de poblaci6n, la herencia correspond~ 
ri a la mujer legitima, o a la concubina -
con quien hubiere procreado hijos, o aque
lla que hubiere hecho vida marital durante 
los seis meses anteriores al fallecimiento 
a falta de mujer, heredarin los hijos y, -
en su defecto, las personas que el ejidata 
rio haya adoptado o sostenido, prefiriend; 
entre los primeros al de más edad y entre
los segundos, a aqu•l que hubiese vivido-
durante mis tiempo con el ejidatario. No -
podri heredar al ejidatario persona que -
disfrute de unidad de dotaci6n o de parce
la". 

Antes de prosequir, seftalamos que el problema de la sucesión 

legitima en el Derecho Agrario tiene un aspecto fundamental: que 

contra lo que sucede en el Derecho Civil, en el Derecho Agrario, 

por la clase de sucesi6n -los derechos de esa indole- no puede--

haber m&s que un solo heredero. 

Vemos pues que el texto anteriormente transcrito determina-

este orden sucesorio: 

l) La mujer legitima: 

2) A falta de ella, a la concubina con la que se hubieran -
procreado hijos: 

3) A falta de las anteriores, la concubina con la que se -
hubiera hecho vida marital durante los seis meses ante-
rieres al fallecimiento: 

4) A falta de mujer heredarán los hijos: 

5) si no hay hijo~, las personas que el ejidatario haya 
adoptado o sostenido, prefiriendo entre los primeros al
de más edad y entre los segundos al que hubiese vivido~
más tiempo con el ejidatario. 
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una cláusula de exclusión de la sucesión legítima equivale.!l 

te a la ya comentada de la sucesión hered~taria: No puede here--

dar al ejidatario persona que disfrute de derechos agrarios, ---

cualquiera que sea el parentesco que lo una cai el fallecido. 

comenta y critica con razón Mendieta y Núftaz este sistema--

de preferencia y dice: 

•pero reaulta francamente abaurdo que se -
permita a un ejidatario al preferir a ex-
traftoa para la auceai6n de la parcela eji
dal, aai dependan econ6mic1Ul18nte de él, •~ 
su propia familia m6xime ai 'éata, aeqún ea 
común en loa medio• ruralea, le ayuda a e3 
plotaci6n de dicha parcela. · 
No es menoa abaurdo el •i•tem& adoptado 
por la ley c::uando el ejidatario no haca d!, 
aignaci6n de heredero "o éate haya muerto, 
o se baya auaentado definitivllllente del n~ 
cleo de poblaci6n". En eatoa caaoa la ha..= 
rancia corre9P0nda lo.- A la mujer legiti
ma: 20.- Si no la hay, a la concubina con
quien haya procreado hijoa, y Jo.- "Ala que 
hubiese hecho vida marital con él durante
los seis mese• anterior•• al fallecimien-
to". S6lo ,•a falta de 11111jer heredan loa h! 
jos" •••• En el derecho ccmún concurren la
mujer y los hijo• en caao de inteatado, -
con iguale• derechoa. La modificación qua
introduce el Derecho Ac¡rario en eata mate
ria es, como se ve, radical y en nueatro -
concepto contraria a loa m&s elementales-
principios de equidad y de justicia. Pensa 
mos en un ejidatario que tiene, al tiemco= 
de 'falleéer, una segunda esposa e hijos de 
la primera. ¿Por qu@ Astos han de quedar -
en absoluto desamparo? Y si los hijos son
leg!timos y la mujer una concubina, resul
ta atln m!s arbitraria la disposici6n que -
~~~entames". !(80) 

\(so).- Mendieta y Núftez Lucio, "El problema Agrario de México" -
· Obra citada, páginas 318 y 319. 
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Si comparamos.este orden con el que establece el C6digo Ci

vil vemos que en la sucesi6n legítima en México, hay 6 órdenes-

fundamentales de herederos o sea 6 gruposi o series: 

1.- Descendientes; 

2.- conyuges supérstite; 

3.- Ascendiente: 

4.- colaterales; 

s.- concubinai 

6.- Beneficiencia pública. 

Regulan eatas disposiciones loa articules 1602 a 1608 del -

c6digo civil vigente. 

El articulo 1602 dispone que tienen derecho a heredar por -

sucesión legitima: 

I.- LO• descendientes, c6nyu9es, ascendientes, pari~ntes 

colaterales dentro del 4o,, grado y en ciertos casos 

la concubina; 

II.-A falta de loa anteriores, la beneficencia pública. 

Articulo 1603: el parentesco de afinidad no dá derecho ah~ 

· redari 

Artículo 1604.- Los parientes más pr6ximos excluyen a los -

más remotosi Articulo 1605. Los parientes que se hallaren en el

mismo grado heredarán ~n partes iguales. 

Articulo 1606.- Las lineas y grados de parentesco se arregl~ 
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limitación de grados en la línea recta y en la colateral hasta -

el 4o., grado en el código actual; en el Código de 1884 hasta el 

octavo. 

La herencia por cabeza se realiza, cuando el heredero reci

be en nombre propio. En materia civil se tiene en todos los hi-

jos, en los padres y en los colaterales. En los descendientes de 

segundo o ulterior gradoi y en.los sobrinos la herencia es por -

estirpe. 

La herencia por líneas se presenta, en los ascendientes de

segundo o de ulterior grado; es decir, procede respecto de los-

abuelos, bisabuelos etc. Los padres o ascendientes de primer gr~ 

do, no heredan por líneas, sino por cabezas. La herencia Rºr lí

neas se caracteriza en que se divide en dos partes: herencia pa

terna y materna1 independientemente de que en una línea, haya d! 

ferente número de ascendientes que en la otra. La herencia se di 

vide en dos partes y después cada mitad se subdivide en el núme

ro de descendientes de cada línea. 

La herencia por estirpe es la que presenta mayores dificul~ 

tades en su régimen, dado derecho a la herencia por representa-

ción. Hay herencia por estirpes, cuando un descendiente entra a

heredar en lugar de un ascendiente. Este es el concepto mas gen~ 

ral. El hijo puede1 1entrar a heredar, an representación de ~u pa

dre, cuando éste ha rnu!'!rto antes que el de "cujus". Se presenta

la herencia por estirpes en la linea recta ·descendente, sin limi 
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taci6n de grado; en la línea recta ascendente, nunca puede ocu-

rrir, es decir, el bisabuelo no representa al abuelo cuando éste 

murió antes que el autor de la sucesión, sino que heredaré por-

líneas cuando no exista el abuelo, y a su vez no haya padres ni

descendientes. 

En cambio, en la línea recta descendente sí hay derecho de

representaci6n sin limitación de grado. Quiere esto decir que el 

hijo representa a su padre, si éste muere antes que el de "cujus" 

o el nieto representa a su abuelo. si a •u vez murieron su padre

Y su abuelo o el bisnieto puede heredar por estirpes, si a su -

vez murieron su padre, su abuelo o su bisabuelo. 

La herencia por estirpes, puede exhtir también en la línea 

colateral pero limitada solo en favor de loa sobrinos del de "c.!! 

jus" 1 es decir,\ cuando mueren loa hermano• del autor de la heren 

cia, sus hijos, como sobrinos del de "cujus" pueden representar

los. 

De lo expuesto resulta que la herencia de estirpes tiene l.J! 

qar, cuando un descendiente ocupa el lugar del ascendiente pre-

muerto (es decir, muerto antes que el autor de la' sucesión) que

haya repudiado la herencia o se haya vuelto incapaz de heredar. 

Estas son de un modo general las características de la he-

rencia establecida por.legitimidad en el derecho civil. 

Ya hemos visto la graduación en el derecho Agrario pero in

sistimos en aJ.go fundamental que: en el Derecho Agrario solo una 
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persona puede heredar los derechos agrarios del testador, tanto

por sucesión testamentaria como por sucesión legítima. 

Pasemos ahora a analizar la sucesión agraria legitima en -

sus diversas preferencias: recalquemos ante todo la preferencia

que se otorga a la mujer. Por encima de cualquier otra consider~ 

ci6n esto responde en verdad a un sentido lógico dentro de la vi 

da de nuestro campesino. 

Si el Derecho Agrario, presupone la protección de la fami-

lia campe•ina, e• indudable que en aquellas famil.ias donde fal-

ta el padre e• la madre la que desempefta la función de autoridad 

y probablemente la única capaz de evitar que la familia se dis-

qreque. 

Probablemente, a pesar de que la mujer interviene en las l.! 

bores del campo, no podr& hacerlo, sobre todo si es ya de cierta 

edad o si tiene hijos muy pequeftos, con la misma eficiencia que

alqunos de sus hijos adultos. 

Pero, ·sopesando la importancia de la dirección familiar y -

la fuerza de mando que tiene la mujer madre en todos los hoga--

res, si creem:>• que está justificada la preferencia qua se le dá 

sobre los hijos en la herencia legitima. 

Ahora bien, dis~repamos de que la concubina con ::¡uien el -

fallecido hubiera procreado hijos, o aquélla con la que hubiera

hecho vida marital durante los 6 meses anteriores al fallecimie.!! 

to sea equiparada.a la mujer legitima. 
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Ta."l\POCO creemos que haya.hecho mal el legislador en incluir 

dentro de los herederos legítimos a la concubina. En nuestro me-

dio agrario, ·probablemente el 80% de las familias, estan inteqr.! 

das por personas no unidas por matrimonio legal y por lo tanto,-

el concubinato es una realidad contra la cual al legislador no--

puede ir. 

Pero lo que si, resulta abaurdo, ea que la concubina sea 

preferida a loa hijos. Por ejemplo, si fallece un ajidatario y -

deja concubina con hijos y aparte de esa hijos da una mujer lag.!, 

tima ya fallecida, resultar6 que la concubina heredarl los dere

chos en perjuicio de los hijoa que quedaran gobernados por quien 

de hecho es su madrastra ilegitima. 

Otra falla completa del articulo 163, es hab!ar de los hi--

jos en plural. Efectivamente dice ese texto que "a falta de la--

mujer, heredarán los hijos." Loa hijoa ••••• ¿porqué orden? ¿con--

qu~ preferencia?. vemos que por definición la parcela es infrac-

cionable y uno sólo· de los hijos aeri el heredero. Es entonces -

absolutamente necesario que se determine la preferencia dentro 

de los hijos cuando están funcionando la sucesión legal. 

También respecto de esta sucesión legitima, vemos que tras-

de los hijos llegan las personas que el ejidatario adoptó o sos-

tuvo. se prefiere entre los primeros al de más edad y entre los-

sºequndos al que haya vivido durante más tiempo con el ejidatario. 

Pero el hecho de"que el legislador .mencione en primer término a-
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los adoptados y en segundo a los sostenidos ¿significa que los -

primeros tienen prelaci6n sobre los segundos? Este es otro pro--

blema que debe quedar aclarado, porque tal como se presenta ac--

tualmente también da oriqen a duda•. 

Por último una laguna muy importante de la Ley •• que no e~ 

pecifica c6mo •e tramita este juicio ·testamentario, para la suce 

sión legal o legitima. s~ supone que como dice Mandieta y Núftez

los procedimiento• ser6n sumamente r6pidos y sencillo• y •abemos 

también que la• autoridad•• aqraria• han dictado reqlamentacio--

ne• a e•te re•pact:o. 

Pero evidentemente e• nece•ario que no sean cir~~lares y si 

dispo•icione• terminantemente establecidas en leyes y reqlam9n--

tos l.as que formulen cómo ha de tramitarse el juicio sucesorio--

en caso de fallecimiento de un ejidatario para asiqnar el paso -

de sus derechos tanto al heredero por testamento como al herede-

ro leqitilao. 
,, 

Debemos toma~ en cuenta también, el proble~a sucesorio que-

se plantea cuando el ejidatario queda suspendido en sus derechos 

con car,cter definitivo. Podrlamoa deci~ que se trata de una su-

cesión por causa punitiva. 

En tales casos dice el articulo 174 lo siguiente: 

"La suspensión de los derechos de un ejida
tario podrá.decretarse cuan3o durante un -
afto, deje de cultivar su parcela o de eje
é:utar los trabajos de índole comunal o 
aquellos que le correspondan dentro de una 
explotación colectiva. 
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La sanción seri aplicada previa comproba-
ci6n de las causas antes indicadas por la
secretaría de Agricultura y Fo~ento y abar 
cará un ciclo agr1cola. En este caso la _: 
parcela se adjudicar6 provisionalmente por 
el término de la sanción al heredero legi
del e)idatario sancionado o en su defecto
ª quien corresponda, dentro de las prefe-
rencias establecidas por el articulo 15~". 

Observamos entonces que esta suspensión motiva otra forma -

provisional de sucesi6n legitima puesto que, la ley es terminan-

te y es el heredero legitimo y no el que.fiqura co~o testamenta-

rio, quien o tiene la adjudicaci6n provisional de la parcela y--

de todos los derechos agrarios del sancionado. 

Desde luego, el Articulo 173, ea sumamente importante pues-

to que deteDllina la forma de llevar a cabo la sanci6n en contra-

de un ejidatario. Este articulo 173, fue reglamentado por dispo-

sici6n aparecida en el "Diario Oficial" del 29 de noviembre de--

1950. 

La.privación de los derechos de un ejidatario, solo püede--

dictarse, por el Presidente de la República previo juicio seguí-

do por el Departamento Agrario. 

LOs derechos adquiridos sobre el solar, de la zona urbaniz,! 

da son intocables y el ejidatario, no puede quedar privado de --

ellos. 

Procede la privac"i6n de derechos, cuando el ejidatario· fal-

te a la obligación de trabajar durante 2 aftas consecutivos o más 

y cuando no realice, los trabajos que le corresponden, en caso -
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de que el ejido se explote colectivamente. 

Pueden iniciar solicitándola, la privación de derechos de ~ 

un ejidatario, la Asamblea General de Ejidatarios, El Banco Na-

cional de crédito Ejidal si opera en el ejido y la dirección de

Orqanizaci6n Aqraria Ejidal dependiente del Departamento Agrario, 

c-~ando el comisariado ejidal se niega a convocar a Asamblea Gen~ 

ral de Ejidatario•. 

La Direcci6n .General de Derecho• Aqrarios, examina la soli

citud y tramita la investiqaci6n. corre•pondiente re:nitiendo el-

expediente al vocal consultivo que lo examinarl y someteri su -

propuesta al Presidente de la República para que dicte la resol.E 

ci6n final. 

Lo destacable de esta suceai6n provisional punitiva es, 

como ya aeftalamo• anteriormente el hecho de que se elimina en 

la diapoaición correspondiente : al heredero testamentario, como 

titular provisional de los derec..~os agrarios cuya suspensión se

decret6. 
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CAPITULO V 

REFORMAS LEGALES QUE SE PROPONEN. 

v.1.- Deroqación de los artículos 162 y 163 del código Agrario. 

Una de las principales cualidades de toda Ley es evidente -

mente lo que se llama su hermenéutica. 

Se entiende con este vocablo, el arte de interpretación de

los textos jurídicos y por lo que generalmente se aplica es para 

poder hacer esta interpretación del modo 111Aa racional posible. 

Se observa en casi todas las disposiciones legislativas que 

no forman lo que pudieramoa llamar el esqueleto de la ciencia -

jur!dica: ciertas lagunas motivadas sin duda por la preocupación 

del que las confecciona, mis sobre. la meta que persiguen que so

bre la técnica jurídica que ae establece. 

En la legislación aqraria, ae persigue reglamentar en lo -~ 

que a loa derechos de esta especie ae refiere, la técnica funda

mental de la puesta en prictica de estos derechos, la finalidad

aocial que persiguen y su m::>do de deaenvolvimiento en beneficio

de la justicia o equidad social que pretende alcanzar. 

Es indudable que los esfuerzos realizados en nuestro país-

desde las leyes de enero de 1915, y la codificación agraria ac-

tual, derivada del nuevo concepto de la propiedad establecido 

por la constitución de 1917, son notables y loables. 

Sin enibargo, la improvisación constante con respecto a la -
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meta que se persigue en materia aqraria, ha hecho que la tecnifi 

caci6n legal no sea tan perfecta como puede serlo en el Derecho

Civil o Derecho Penal. 

Pero.esa improvisación, la citada polarización de conceptos 

y probablemente' lo revolucionario de éstos origina ciertas co!!, 

tradicciones y determinadas lm;unas qua perjudican la aplicación 

correcta de .. algunos pre~tos del Derecho Aqrario y por eso est_! 

blecen dificultades para su interpretación, es decir, para su -

hermenéutica correcta. 

Este capitulo final del pre .. nte trabajo, tiende a resumir

las observaciones que ya hemos formulado y lo iniciamos entonces 

seftalando el procedimiento expositivo del código Civil para tra

tar de la sucesión. 

El Código Actual, incisa eate tema seftalando los siquien--

tes concepto•: 

En primer t6rmino; establece lo que debe entender,e por h~

rencia y una vea establecido ••t• concepto, y delimitado el cam

po del sujeto que testa y de los herederos que a titulo testamen, 

tario o por ley reciben la herencia1 el.Código empieza a desen-

volver sus precept:1s seftalando lo que es la sucesión por testa-

mento y estableciendo el concepto de esta figura, la capacidad-

para testar, la capacidad para heredar y la condicionalidad que

se puede establecer en loe testamentos. 

A continuación nuestro código civil especifica los bienes-

de que se puede disponer por testamento,y de los testamentos ino 
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ficiosos. 

Se refiere más tarde a la institución del heredero: habla-

de los legados y a continuaci6n se ocupa de las instituciones de 

los herederos instituídos¡para terminar en esta fase explicando

los casos de nulidad, revocaci6n y caducidad de los testamentos. 

una vez perfilada de este modo la figura del testamento, h~ 

bla de sus formas dividiéndolos en ordinarios y especiales y se

ftalando después las características de cada una de estas formas. 

Agotado as! el tema expositivo de la sucesión testamantaria, 

el Código civil se ocupa de la sucesión legitima. La define seft~ 

lando quienes tienen derecho a ella y después se ocupa de la su

cesión de los descendientes, de los ascendientes del cónyuge,de

los colaterales y de la beneficiencia pública para referirse más 

tarde a las precauciones que deben tomarse cuando la viuda queda 

encintar as! como a los requisitos de apertura y tramitación de

la herencia, de la aceptación y de la repudiación de la misma.-

se refiere más tar~e, a los albaceas, a sus derechos y obligaci,2_ 

nes y a sus funciones en la liquidación de la herencia. Habla -

de ~sta y del inventario correspondiente: de la partici6n y de-

sus efectos; para terminaT seftalando los casoa,de rescisión y de 

nulidad de las particiones. 

como vemos, hay una concatenación perfecta en todos los as

pectos de la sucesi6n, tanto testamentaria como legítima y con -

ello la Ley puede aplicarse con facilidad y con precisi6n. 

. ¡ 
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Desgraciadamente toda esta hilación, falta por completo en

el C6digo Agrario. Y los conceptos de la sucesión quedan total-

mente aislados sin concatenación y con grandes lagunas, tanto -

en los artículos 162 y 163 que son los fundamentales en la mate

ria como en otros muchos. 

Para determinar nuestra critica y llegar a la conclusión de 

que estos artículos deben ser sustituidos y el código Agrario s~ 

plementado con un capítulo dedicado a la sucesión: no creemos-

que haya mejor procedimiento que ir haciendo un estudio compara

tivo y paralelo entre los preceptos que el C6digo civil determi

na para las sucesiones y lo que el C6digo Agrario también deter

mina en algunos casos, pero difusamente, y con grandes lagunas. 

Iniciando esta paralelismo seftalemos lo siguiente. Ante to

do la herencia en materia agraria, debe ser definida en el sent,1 

do de que es la aucesi6n de todos los derechos agrarios que el-

testador posee en su calidad de ejidatario. 

Debe establecerse en el código Agrario, el Derecho del eji

datario a designar heredero, en los términos que la Ley determi

ne y de los que luego hablaremos. 

También ha de especificarse, que el testador, no puede --

fraccionar sus derechos entregando parte de ellos al heredero -

que designe,sino que estos derechos forman un todo indivisible-

que han de pasar al.heredero designado. 

Una considera·ción de este tipo, debe hacerse con respecto--
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a la sucesión legitima que tampoco puede referirse a varias per

sonas sino a una sola. 

Despu~s de estas consideraciones debe dedicarse un capitulo 

del Código a la sucesión por testamento,seftalando en uno de sus

articulos: que el testamento que pr~duzca un ejidatario, con las 

restricciones que la índole del Derecho Agrario determina, es un 

acto personalieimo revocable y libre como lo es un testamento en 

derecho civil, si bien como es natural con las restricciones del 

caso. 

con respecto a la capacidac para testar en materia a3raria, 

debe especificarse claramente que solo lo puede hacer un ejidat!_ 

rio en plena posesión de sus derechos como tal., puesto que esa--

es la materia de la herencia que lega. 

Ha de hacerse referencia, también a las consecuencias que -

para los efectos de la realización del testamento p:.leden infe-

rirse de la incapacidad habitual o accidental, del testador. 

Después, ha de determinarse la capacidad para heredar sefta

lindose al efecto dos hechos fundamer.tales: que el heredero ten

ga potencialidad jurídica para ser sujeto agrario, y que además

no esté en disfrute de otros derechos agrarios, que no sean las

que se deriven de su herencia. 

En efecto, la sucesión testamentaria y también la legal en

el derecho agrario,no tiende a acrecentar la riqueza sino a crea~ 

la, en ei seno de las familias campesinas. 
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Aparte de esta potencialidad y de esta prohibición, para --

la capacidad para heredar por testamento hay que atenderse a las 

disposiciones que hoy rigen en el articulo 162 del código Agra--

rio, si bien especificando el alcance de lo que significa depen-

dencia, y de lo que representa jurídica y aC.~inistrativamente la 

lista de sucesión. 

Desde -luego, tambié~ deben de especificarse los procedimie~ 

tos administrativos que hayan de requerirse para la modificación 

de la lista sucesoria y también en la revocación del heredero o-

su nuevo nombramiento ~n el caso de que fallezca antes que el de 

"cujua". 

LOs testamentos en materia ejidal so~ incondicionales en 

c-~anto a la herencia; pero conviene aclarar si la designación 

del heredero puede condicionarse a que permanezca soltero, a que 

sea casado, o a cualquier otra cira~nstancia de tipo personal. 

Con respecto a los bienes de que se puede disponer p9r tes-

tamento,ya sabemos que en materia agraria solo pueden ser los d~ 

rechos agrarioa. 

?ero hay algo que si amerita ser aclarado: ¿existe obliga--

ci6n de alimentos del ejidatario testador para algunos de sus --

deudos a los que instituye en calidad de heredero ~asi en singu-

lar?.El problema realmente presenta cierta dificultad.Si por ---

ejemplo, el ejidatario des~gna como heredera a su segunda mujer-

y tuvo de su primera -ya difunta o divorciada- hijos menores que 

vivian y depend1an. de él en el ejido, se designa escuetamente a 
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la esposa como heredera, esta puede de hecho desentenderse al -

"alimentar" a sus hijastros. Por eso creernos que en la sucesión

testamentaria agraria, sí debe establecerse la sistemática de a

limentos con un criterio probablemente distinto al que rige en-

materia civil pero con igual finalidad. 

Es decir, que debe establecerse que la calidad jurídica de

heredero testamentario o legitimo de los derechos agrarios,impli 

ca obligaciones de alimentos que han de ser detallados en la co

dificación que propugnamos. 

Debe especificarse en la suceai6n agraria el derecho de 

substitución de heredero y los tr6mites que deben llevarse a e-

fecto para que esta substituci6n tenga absoluto caricter legal. 

Laa causas de nulidad del testamento agrario, laa de revo-

cación e incluso la caducidad de los testamentos agrarios, tani-

bién han de aeftalarse. 

"Es nulo, dice el art. 1485 del Código civil, el testamento 

que se haga bajo la i.nfluencia de amenazas contra au persona o -

contra sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge--

º de sus parientes". 

con las debidas modificaciones, un texto semejante ha de i~ 

cluírse en' la sucesión agraria, donde también pueden haber cau-

sas que originen que ei testamento no exprese la auténtica volu~ 

tad del testador.· 

También debe tenerse en cuenta para la sucesión agraria el-



182 

contenido del art. 1493. 

"La renuncia de revocar el testamento es n_!! 
la." 

La revocación en sucesión agraria como en sucesión civil 

siempre debe de estar vigente. 

Debe tenerse así mismo a la vista el contenido del art. 

1~97, desde lueqo con las modificaciones correspondientes. 

Las disposicion~s testamentarias de los derechos agrarios -

deben caducar en. lo que se refiere al heredero: 

I.- Si el heredero muere antes que el testadori 

II .- Si el heredero se hace incapaz de recibir la herencia-· 

(Por ejemplo si se 'convierte en titular de otros derechos agra-~ 

rios). 

III.- Si el heredero renuncia a su derecho. 

Debe incluirse tambi6n en el capítulo de sucesiones del oe-

recho Agrario la forma de testamento, especificando los requisi-

tos que el mismo debe contener y seftalar terminantementei si s6-

lo es válido el que se efectúa por los procedimientos administr~ 

tivos que hoy se ponen en pr6ctica y que se inician por las con.! 

tancia:s de los certificados agrarios, o si subsidiariam:.mte pue-

den aplicarse cualesquiera de los procedimientos testamentarios-

que seftala el Código Civil en su articulo 1499 y siguientes. 

El art. 1599 del código civil determina cuando se abre la -

herencia legítima: 

I.- cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o -
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perdi6 validez¡ 

II.- cuando el testador no dispuso de todos sus bienes¡ 

III.- cuando no se cumpla la condición impuesta al herederoi 

IV.- cuando el heredero muere antes del testador o es inca-

paz de heredar, si no ha nombrado sustituto. 

El caso previsto en la fracción I arriba transcrita puede -

aplicarse a la sucesi6n legitima en materia agraria y asi lo ha

ce el artículo 163 del Código Agrario. 

La fracción II es inaplicable porque el ejidatario que tes

ta lo hace de sus Derecbos Agrarios, los cuales son infracciona

bles. 

Cabe preguntarse si el testador en materia a~raria puede d~ 

signar, heredero condicional: por ejemplo, puede disponer que un

hijo suyo herede sus derecho siempre y cuando no se case o no to 

me concubina, a fin de que proteja de modo mis efectivo a sus d~ 

mis hermanos. 

La respuesta tiene que ser afirmativa: el ejidatario de un

modo analógico, debe ser considerado como "propietario" de sus -

derechos agrarios y por ello, al hacer la transmisión de los mi~ 

mos, dentro del lineamiento que la ley determina y con las condi 

cienes generales que la misma señala, dado el carácter público -

del Derecho Agrario, sí puede condicionar la transmisión de, sus

derechos agrarios y el no cumplimiento de esta condicionalidad-

debe anular el testamento y originar la apertura de la herencia-
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legítima. 

Desde luego, la aplicación de la fracción IV arriba transcri:, 

ta resulta obvia en el caso de que el heredero muera antes del-

testador si no se ha nombrado subatituto. 

También debe subsistir en el caso de que el heredero haya -

adquirido una condición agraria que lo incapacite para heredar -

derechos agrario• o se haya ausentado del núcleo de población. 

¿Pero puede repudiar la herencia, el heredero? •• ~. Eviden

temente que a! ••• Puede no convenir a sus intere•e• personales-

no. ser el titular de lqs Derechos Agrarios, y ello puéde hacerlo 

en C'Jalquier momento: tanto al tener conocimiento de su designa

ción, como en cualquier otra circunstancia anterior o simultánea 

o inmediatamente posterior a la muerte del testador. 

con respecto a .la especificación de quienes tienen derecho

ª ·heredar por auc:esión legítima, ya hemos hecho consta.."lcia de -

nuestro parecer y volveremos a insistir sobre eate punto al tér

mino del presente inciso. 

Los arta. l6S3 y siguientes del Código Civil que se refie-

ren a· la aceptación y la repudiación de .la herencia, pueden ser

aceptados en lo conducente para el Derecho Agrario. 

Por ejemplo, si una mujer es designada heredera de los ner~ 

ches Agrarios de un ejidatario no necesita la autorización del -

marido para aceptarlar pero esta aceptación estará condicionada

ª que usufructúe de estos nuevos derechos qJe por herencia reci-
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ba de un modo totalmente independiente en cuanto a economía, de

los de su marido ••• Y como esto en la práctica resultaría suma-

mente dificil, habría que llegar a la conclusión que una m·Jjer-

casada que vive con su marido normalmente, no es sujeto capaz -

de heredar derechos agrarios por testamento. 

Esto nos lleva, como conclusión de este inciso, a seftalar-

la conveniencia de crear un capitulo especial de Sucesiones en -

el Código Agrario actualmente vigente a promulgar una ley espe-

cial sobre este tema, lo que traer6 como consecuencia la inme--

diata deroqaci6n de los articules 162,163- b6sicamente- y de to

dos los que se relacionen directa o indirectamente con la suce-

aión agraria. 

v.2.- capitulo relativo a l!s sucesiones 

Las.dos formas de sucesión, la testamentaria y la legítima, 

est6n sustancialmente determinadas en lo que al Derecho Agrario

se refiere por los mencionados artículos 162 y 163 del Código -

Agrario. 

con respecto al articulo 162, y tomando en ~~enta el conte

nido de la circular No. 8 de fecha 27 de marzo de 1953, en su--

fracción XII, creemos que dentro del capitulo relativo a las su

cesiones, debiera quedar redactado como sigue: 

Todo ejidatario tiene derecho a nombrar sucesor en sus der.!:_ 

chas agrarios, entre las personas que dependan económicamente de 
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él, aunque no sean sus parientes, siempre que las mismas tengan-

capacidad potencial par~ ser sujetos de derecho agrario, y que -

no disfruten de derechos agrarios en el momento de tomar posesión 

de los derechos testados. 

La herencia de los derechos agrarios no podr6 ser objeto de 

partici6n sino que el heredero deberl ser una sola persona físi-

ca. A tales efecto• en los certificados agrarios correspondien--

tes todo ejidatario harl designación expresa de su heredero y --

complementariamente formularl una lista de las personas que vi--

van a su• expen•a•, dentro de la• que forzosamente deberá estar-

incluido el heredero. 

El ejidatario podr6 en todo momento ajustar la lista de su-

cesi6n antes mencionada, a las realidades modificativas que se--

vayan produciendo, por muertes, por separaciones de la dependen-

dencia con el ejidatario correspondiente, p·or adquirir derechos 

agrarios o por cualesquiera otras circunstancias. 

El ejidatario tendrá también en todo momento, el ·derecho 

a revocar el nombramiento de herederos. 

La formalizaci6n de este testament~ se efectuará en el De--

partamento Agrario, Oficina de Registro Agrario Nacional, con los 

requisitos que en el reglamento correspondiente se determinen. 

En cuanto al articulo 163, a nuestro juicio debe redactarse 

del modo siguiente: 

"En caso de que el ejidatario, no haga sig
nificación de heredero o que al tianpo de
su fallecimiento áste haya rnaerto o se ha-
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ya ausentado definitivamente del núcleo de 
población de herencia corresponderá: 
lo.- A la mujer legítima que adquirirá el
co~promiso de seguir integrando el núcleo
familiar con todos las personas que depen
dían económicamente del fallecido: si algE_ 
na de estas personas quisiera separarse·-
del núcleo, tendrá que nacerlo por compa-
recencia ante las autoridades ejidales, pa 
ra expresar oficialmente su deseo, siempr; 
que sea persona mayor de 18 afies y que ju~ 
tifique su deseo por razones que las autorU. 
dades consideren suficientes". -
2o.- A falta de cónyuge, heredará la con~ 
bina con quien el fallecido, haya procrea
do hijos a con quien haya hecho vida mari
tal durante los 6 meses anteriores al fa-
llecimiento, pero con la misma condiciona
lidad que para la m~jer legitima se esta-
blece en el pirrafo anterior. 
3o.- A falta de có'nyuge o concubina én las 
condiciones que establece el inciso ante-
rior, heredarl el hijo mayor dependiente-
del fallecido y a falta de éste, los demás 
hijos dentro de las mismas condiciones. No 
se har6 distinción para esta herencia, en
tre hijoa legítimos ilegítimos o espurios. 
A falta de los anteriores, heredarán, ind! 
vidualmente los adoptados por el fallecido 
con.preferencia de edad entre ellos y a -
falta de estos, loa sostenidos con prefe-
rencia derivada del tiempo que llevaren -
siencb sostenidos en el momento del falle
cimiento del ejidatario". 

Asimismo el articulo 164, amerita una Reforma para que que-

de redactado en los siguientes té'rminos: 

"En caso en que no haya herederos legales y 
tampoco herederos testamentariamente desi_si 
nados, la Asamblea de Ejidatarios resolve
rá por mayoría de las 2 terceras partes y
con la aprobación de la autoridad compete~ 
te a quien deben atribuÍrse los derechos -
agrarios del fallecido siguiendo el orden
de preferencias establecido por el artícu
lo 153 del Código Agrario". 
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con estas modificaciones como base y tomando en a:insidera--

ci6n todas las consideraciones contenidas en el inciso anterior, 

se puede proceder a establecer las sucesiones en materia agraria; 

que desde luego, deben ser distintas sus materias y procedimien-

tos de las del Código civil paro conservando caracteristicas pr2 

pias que no pueden identificarse de ningún modo con las que son-

d~rivantes del Derecho civil. 



CONCLUSIONES 

Primera: El derecho Agrario, tiene carácter eminentemente -

público por que tiende a regular relaciones derivadas del Artic~ 

lo 27 Constitucional, q~e determina los caracteres nacionales de 

la propiedad de la tierra. 

Es a las luces de esta consideraci6n, como debe estudiarse

todo el proceso de sucesi6n de los derechos agrarios, evidente-

mente estos derechos constituyen un patrimonio "sui generis" del 

ejidatario, tan especiales que dentro de ellos hay derechos re-

vertibles e irrevertibles. 

Sequnda: co~o consecuencia de estas premisas la sucesión -

debe tener como condición "sine qua non" que los derechos agra-

rios en su transmisión no pueden ser fraccionados, ni tampoco --

·puedan acumularse en una sola persona con otros derechos ya exi~ 

tentes. Esto implica que ya sea por la via testamentaria o por-

la legitima, solo puede existir un heredero y que este ha de po

seer la capacidad potencial de sujeto de derecho Agrario y tam-

bién la condición de no estar en posesi6n de otros derechos Agr! 

rios. 

Tercera: Dadas las condiciones reales de nuestro ~ámpesina

do, debe reglamentarse de un modo sencillo y sin requisitos one

rosos, la forma de testar y la de establecer línéas de sucesión. 

También debe detallarse el modo de revocar el testamento así co

mo de modificar la lista de sucesiones y el alcance jurídico que 



las mismas deben tener para determinar la dependencia económica

que los que estén incluídos en ellas tengan con respecto del tes 

tador o fallecido. 

cuarta: Es lógico dentro de la organización de nuestra fami 

lia campesina,que la mujer tenga derechos preferentes especiales 

en la sucesión legítima,porque ella posee características de --

fuerza efectiva para evitar la di•gregación de la familia y re-

sulta normal también; que la concubina tenga acceso a la heren-

cia legitima por las caracteristicas reales de su papel en la f~ 

milia campe•ina. Pero estas preferencias no pueden significar--

en ningún caso que los hijoa queden sin garantía de ninguna esp~ 

cie con respecto a su integración dentro del núcleo familiar de~ 

~ pu6s de las tran•formaciones que se deriven del fallecimiento--

del jefe del núcleo. 

Quinta: Todas estas conclusiones nos llevan a una final y -

definitiva: de ningún modo es conveniente que en el derecho agr~ 

rio, la materia de sucesión est6 esparcida, sin coherencia y con 

una dificil interpretación, Por eso la materia sucesoria agraria 

debe ~er objeto d de uná ley especial o fte un título especial -

dentro del código Agrario~ utilizando los preceptos clásicos --

del derecho Romano que nuestra legislación civil sigue o~servan

do) en cuanto ello sea preciso para la Técnica de presentación--

jurídica;pero teniendo en cuenta la función pública del Derecho

Agrario y su propia esencia ~e tiene carácter propio y en últi-



mo término presenta características jurídicas de más raigambre--

con instituciones precortesianas y germánicas que con los prin--

cipios clásicos derivados del Derecho Romano. 
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