
UíllVERSIDAD nACIOnAL AUTonomA 
DE ffiEXICO 

"LA REGLAmenTACIOn DE LA 

conCILIACIOn AGRARIA". 

TE S 1 S 
Oue para obtener el titulo de: 

LICEnCIADO En DERECHO 
pre 1 en ta t 

EffilLIO ALFARO LOPEZ 

ffiéxico, D. f. 1976 

' 
f 
í 
' ' 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



LA PRESENTE TESIS SE ELABORO EN EL SEMI
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Al Lic. JOSE SAMUEL NERI RIVERA, 

a quien infinltrunante aqradezco -

los sabios consejos que me ha dª' 

do en el basto campo del dereo~ . .o. 

Al Llo. MAURICIO MORALES OCON, 

por la amistad sincera de que he -

sido objeto. 



A los Profesores: SIXTO W1LSON -

PEREZ, RAFAEL HERNANDEZ y VI -

CENTA A. DE HERNANDE'.l, quienes 

me ensei\aron mis primeras letras, 
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lo que me ha. impulsado a seguir a~ 
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l N'fR ODU ce 1 ON 

la Conc1llacl6n Ac,¡rarla, pienso que sería en cierta forma, 

un tlpo de justicia social, puesto que ol campéslno encontrada en -

olla, la solución a sus problemas, en la cual no tendría que perder 

tiempo, ni esfuerzos, ya que su situaclOn conflictiva, serla resuel 

ta en el lugar en que so encuentra. 

Debemos tomar en cuenta que los grandes problemas que 

afronta el Agro Mexicano, se debe a que no se les ha dado la sol\l._ 

ciOn adecuada, y si 6sta ae ha dado, no ha sido con la prontitud -

que el caso lo requiere, 

Probablemente si le prostAramos un poquito mas de aten-

. cl6n de la que hasta ahora se le ha ¡roporcionado a los problemas - . 

del campo, indiscutiblemente que tenddamos menos conflictos de -

los que en la actualidad se presenta11. 

Quiero que quede claro, que con ésto, no trato de deac_y 

brir nada nuevo, lo Cmlco que pretendo, es desportar en aquéllos -

de espíritu revolucionario, m necesidad de aqiltzar la soluciOn de 

los problemas que en una fonna u otra, aquejan al campo mexicano~ 
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CAPITULO I 

t t · R E G LA M E N T O. 

A) HISTORIA 't ANTECEDENTES DEL REGtAMtNTO. 

B) CONCEPTO Dt REGLAMENTO. 

C) NATURALEZA jUIUDlCA DEL REGLAMENTO. 

D) CON'l'tNrOO DEL REGLAMENTO. 



tL Rt:GLAMENTO 

A) HlSTOIUA Y ANTf.Ci:DEN1'I:S DEI, m:GI.AMENTO 

Los antccedcntt:!s do la focultnd rnglamontarla en nue11 

tro pafs, se cncuontrnn, a ml Jtilcio, en numerosos ordanamlon -

tos, entre los que cJlb(l mencionar por su lmp(>rtancla la Constl

túclón de Cádlz do 1812, la Cnnat1tucl6n do Apatzingán do 1814, 

el Acta Constitutiva de 1324, las Slote Layes Constltuclonale.s _ 

de 1836, asf como la Conslltucl6n de 185 7 y otros orden11cmlcm -

tos. 

A conttnuaclón y como un ejemplo Uuntratlvo, dentro 

de. los finos que se pcralc;¡uen en cato tósis, cltllré los artículos 

que en dtchos documentos puadcm considorMse como un anteca_ 

dente do la focultad roglamentarta. 

l. En ll.\ ConaUtucl.ón espa/\ol•~ de Cádlz del 18 de marzo de 

1612, publiclldn en Mf:xlco en soptkmbre del mismo 11t10, 

en el Art. 111 f'ruc. I1 se saña!aban Jan prcrroqllttvas dol 

monarca y le otor9aba !3 focultad de expedir reglamentos 

e instrucciones que considerabil conveniente pl.\ra le ejecJI 

ción dl:l las leyes. 
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2. En el Docroto Constitucional piira lo libcrt.1d do América -

Mexicana o Constitución de /\patzlngán dol 22 de octubre 

de 1814, aunque no estuvo vigente por las condiciones -

mismas de los acontccimlcntos htst6rlcos de la época, se 

facultaba al Congreso General »ara aprobor ciertos regla -

mentos. Al efecto en el /\rt. 1'10 establecía: "So sujetará 

al Supremo Goblemo a las leyes y reglamento& que adop-

tarA o sancionará el Gongroso". !/ 

3. El Acta Constitutlva del 31 do enero do 1824, disponía en 

el Art. 16 Frac. XIV: "Son atribuciones del EJecutlvo: Dar 

decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Con.[ 

tltuclón y leyes generales •. , " J../ 

4, l.as Siete Leyes Constltucionillos del 30 de dlolernbto de 

y 

11 

1836, d1sponfan en la Loy 4a. Art. 17 Frac. t: "Son atrl-

buciones del Presidente do l<l Rep(lbltca: l. - Dar, con Sil, 

Uc. Andrés Scrra Rojas. Derecho Adtnintstrattvo. Pág. 214. 

Primer Ccntennrlo de la Conatitud.ón do 1824 (1624-1924}, 
pubUoa<l¡i en la Cámara dEl Seinadorcs, dirigida por ol Dr._ 
Pedro do Alba y Profr. D. Nicolás Rango!. P.ig, 258. 
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joción o las !oyes gonoru1cs rospcctlvns, todos los docrQ 

tos y órdenes que convongan para la moJor administración 

píibllco, observancia de la Constituci6n y leyos, y de -

acuerdo con el Consejo los reglamentos para ol cumpli -

miento de óstas". V 

s. El proyecto de ConstHución, de 26 de agosto de 1842, en 

su Art. 95, Frac. II fijaba: "l:xpedlr con sujeción a las -

leyes, los órdenes y decretos que juzque convenientes, -

para la mejor adm1n!strnci6n pt1bllca en los ramos de su tn. 

cumbencta y dar, con acuerdo del Consejo, los reglamen

to$ necesarios para el cumpl lmlento de las leyes". 

6. r:l proyecto de Const!tucl6n de 1856, elaborado por la co_ 

mlal6n presidida por don Ponclano Atrlagn, establecía en 

el <irtCculo 86, Pruc. rr entre las facultades dal Presiden_ 

te de la RepObllca, "promulgar y ejecutar las leyes que -

explda ol Congreso de la Unión proveyendo en la esfera -

administrativa a su exacta observancia". 1/ 

Y Lic. Andrés Scrra Rojas. Ob, Clt. Pág. 214. 

1/ Lic, Andrós Serra Rojas. Ob. Cit. Pág. 215. 

; '.~ 1 .• , 
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El Art. SS f'mc. I de la Constltucl6n de 1857, es igual al 

Art. 86 rrac. n del proyecto antes mencionado y también 

es lguol al Art. B9 Frac. 1 do Ja Constituclón que ahora -

nos rige. Este precepto fuo dlscutido on fo sesión del ~ 

Congreso Constltuyonte del día 17 do octubre do 1856. 

La fucultad Reglamentarla en ol derecho posltlvo Mll, 

xtcano, debldo a la falta de. claridad ospccmca dol concepto -

que la consagra, ha dado motlvo a un proceso do lnterprotaclón 

del Art. 89 f'rac. l de la Constituclón para fijar su alcance; sin 

embargo este problema ha sido superado y aCm reconocido en f~r 

. ma O)CJlresa por la propia Constltuclón, ya que en el Att. 107, -

Frac, vm, inciso e, set'lill<l cuando procedo la revisión ante la 

Suprema Corte do justl.cln y proclsa: "Cuando se reclame del -

Presidente de la Ropúbltcti, por estimarlos lnconstltuclonalos1 

regl.amentos en materia ícdernl, expedidos do acuerdo con el -

Art. 89 frac. Ido Osta Const1tucl6n .•• " 

La doctrina administrativa moderna considm·a, seglin 

seftala el Profr. Andr6s SHrrn Rojas, qua lll facultad regla monta_ 

ria es una función de efecucl6n do !a ley. Por tanto so contie

ne en al Art. 89 Frac. I, cu.indo se encomienda ai Prealdente do 

la Repllblte<J la tarea de ejecutar las leyes que oxpiclc ol CongrQ, 
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so de la Unión. ]/ 

El extenso concepto do ojocucl6n de las loycs serfo 

ineficaz, sin la facultad do cixpodlr regl,1montos. En nuestro r~ 

gimen constitucional el Presidente do la RopCiblica ejerce la fa

cultad reglamentarla no por dolcgaclón del Poder Loglslatlvo, sJ. 

no en el ojcrctcio de sus propias facultades quo Implican la ro11.. 

Hzaclón de órdenes y mandatos administra ti vos. 

Para la ojecuclón de las leyes el Prosldonto de la RE!. 

públtca puede expedir rcglamcmtos, dictar disposiciones y 6rdEL 

nes. El reqlamento difiere de la ley en que ésta establece prir.L 

clpios y aquél los desarrolla; ésta es pcrpétua, aquól varfll so-

90n las clrcunstanclas; ósta manda, aquél obedece. El regla-

mento por lo tanto, no puede usurpar el domlnlo de la loy impo

niendo pe.nas, creando impuestos, or9m1izando los poderes pO· 

. blicos, etc. So limita a desenvolver los principios do fo ley, a 

fijar los pormenores que di.rectamente se derivan de sus procer!.. 

tos; en suma, el Presidente de la Repúbllca, como Jefo supremo 

§/ Lle. Andrés Serra Rojas. Ob. Cit. Pág. 216, 
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.. ;·l., 

de la J\dmlnlstraclón Fodernl, dispone y resuelve lo convenien

te para ol buen despacho de olla; por lo que, se entiendo quo -

los reglamentos y demás disposiciones del EJecutlvo no han de 

contrariar la ley, puesto que tlene que provoer a su exacta ob

servancia. 

La Constltuclón do los EE. UU, do Norteamérica no -

contiene la facultad regln m~ntar.\a, poro ella es reconocida por 

la jurisprudencia. 

La Constituclón do la RepGblica de Argonttna, al flJar 

1a competoncln del Poder EJecutlvo, ordena en el J\rt, 86, 1nclso 

· 2.{): "Expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesa

rios para poner en oJecuct6n las leyes del país, cuidando do no 

alterar su espíritu con oxcepclones reglamentarias". §/ 

B} CONCEPTO DE REGU\MENTO 

El Lic. Andrés Serra Rojas sostiene que el Reglamento 

§/ Lic. Andrés Serra Rojas. Ob. CU. P6g. 216. 

':• 
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es el conjunto de normas administrativas subordinadas n la ley, 

obligatorias, generales e impersonales, oxpodldas unilateral y 

osponMneamente por el Presidente de la Repóblica en virtud de 

las facultades que le han sido conferidas por la Constltuci6n o 

que resulten lmplrcltamente del ejercicio del Poder EJecutlvo. 

Eso conjunto do normas son creadoras de una sltua-· 

c16n Jurídica general, abstractn, que en ningún caso regula uno 

situación Jur!dlca concreta y son dictadas para la atención por

menorizada de los servicios póbltcos, para la ejocuclón de la -

ley y para los demás fines do la Adm1nistracl6n Ptlbllca. 

La Suprema Corto de Justlcla de la Nación ha resuel

to: "tos reglamentos que so expidan por el f:Jecutlvo tienden <l 

la exácta observanci" de las leyos, es declr, a fnclllt:nr su m<l_ 

jor oumpllmiento; por lo tanto, son parte integrante de las dlsp_g 

siciones leqlslatlvas que reglamentan y por lo cual participan -

do la naturaleza jurfdlca do la ley reglamentadu, y aún cuando 

no sean expedidos por el Poder LeglslaUvo, tienen todos los C<l. 

racteros de una loy". (Informe del Presldento de la Corte 1955). 

Los Secretarlos de Estado no pueden expedir rcglame.!J 

tos por delegación del Presidente de fo República. 

15 
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León Duguit, llamó al reglamento ad'l1lnlstraUvo loy 

material. Esta dlsUnc16n entro materialidad y formalldad de la 

lay, ha sido adoptada por la doctrina üdmlnistra Uva mexicana. 

Estas normas (reglamento) tienen por objeto ejecutar 

las leyes administrativas que oxplda el Congreso do la Un16n, 

sin que el concepto do "ojecuc16n de las leyes" se agote en lo 

facultad reglamentaria, ni a.sumir la mlsma fuerza jurídica de la 

ley. 

Uno de sus elementos pr!mordlales tenemos que es el 

carácter impersonal y general del reglamento, que asume caraq_ 16 

teros semejantes al de !a loy. 

El reglamento no puede invadir el domlnto, reservado 

por la Constitución al legislador, por !o que debo estarse al --

principio de superloridad de la ley y de la Constltuctón. La co.J} 
• 

formidad del reglamento con la ley debe siempre mnntentlrse. -

El reglamento regularmente cstA subordinado a la ley, en nmg(m 

caso puede prevalecer sobre aquélla. 11 

11 Lic. Andrés Sorra Rojas. Ob. Cit. Pág. 207. 



·.-.'.:' ··l 

Se ha vlr;to polftlcamento quo por lo composlclón mi§.. 

ma del Poder Legislativo éste no puedo descender al detalle de 

la ley, ya que la Cámara do Senadores y la de Diputados se in

tegran con numerosas personas, la mayor parte de fos cuales, -

por su propla emanac16n popular, carecen de competencia tócnL 

ca en el conocimiento dot.'lllado do materias diversas; sin emb~ 

go, el Poder EJecuttvo está en contacto directo con la realidad 

y es apremiado constantemente por los problemas del Estado. 

El Pod(;.'t' Legislativo, so reune una vez al ano, del 1° 

de septiembre al 31 de dlclembre, durante ese tiempo tiene que 

tratar numerosos asuntos, pt)r lo que no podrío enfrentarse a la 

tarea de una revisión exhaustiva do la lcgislaclón del país; on 

cambio, el Ejecutivo por tener m<ls do corca los problemas, ós_ 

te dispone por lo tanto de uno visión más amplla de la sltuaclón 

en el pa{s, razón por la cual, so considera el más adecuado P'L 

ra reglamentar o modificar una dlsposlc16n roglamontarla. 

Dlferencla entre Regkunento y Circular 

Como ya se asentó anteriormente, o! reglamento es -

el conjunto de normas ;.idministrativas subordinadas a lo ley, -

obltqatorlas, generales o impersonales, expedidas unilateral y 

17 
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espontá:leamente por el Presldento de la Repl1bllca, on vtrtud do 

las facultados que le han sldo conforldas por la Constltuclón o 

que resulten lmplícltamentc del ejerclclo del Poder Ejecutlvo. 

La circular la podemos definir como una comunlcaclón 

dirigida por una autoridad superior a uno inferior sobre el mismo 

tema y con el mismo propósito. !:ste os el procedtmlent.o empl~ 

do por las .::iutoriciades supertoros para transmitir a las lnferlores, 

sus instrucciones y doolsionos. "Las circulares tienen el cará_g 

ter de obllgatorlas para los subordinados, sin tenor las caracte-

rf1>ttcas del reglamento. P11ra los particulares las circulares tl~ 

nen valor, si ellas se ajustan a in ley o a su correcta interprete. 18 

clón y si.empre que de algunt:1 manera no las afecte, ocaslonándg. 

les un perJuiclo. En caso de' que les afecte In circular puede ser 
, 

impugnada ante el superior jcr&rquico". !l/ 

Las circulares se expiden con propósitos meramente 

admlnlstrativos, para uniformar, regular o establecer modalida-

des en la marcha do la Administración Póbllca o aspectos gene-

Y Lle. Andrés Serra Rojas. Ob. Clt. Pág, 227. 



ralas, no comprendldos en los reglamentos interiores do trabajo. 

C) NATURALl::7..A JURIDICA DEL REGLAMENTO 

Sobro la naturaleza jurídica del reglamento existen -

muy diversas opiniones do las cuales trataremos de comentar a!.. 

gunas. Así encontramos que hay qulon sostiene quo el acto re

glamentarlo conotltuye un acto de carácter administrativo, no S..Q 

lamente porque emana de la autoridad administrativa, sino prir\._ 

cipalmente porque es en sí un acto de ejecución de las leyes -

(Carro do Malbcrg, Pág. 630). V 

So ha asentado más que nada que el reglamento es el 

medio para llegar a dicha ejecución. Además afirmando simplº-. 

mente que el reglamento os en si un acto do ejecución de la ley . 

so deja pendiente de resolver, el problema de cuál es la naturii. 

leza Jurfdloo de las consecuencias que produce el acto reglamE!!) 

tarlo. 

El profesor Gablno Fraga seiiala que, dentro de las -

.,.. ... _____ .., __ 

V Lle. Gabtno Fraga. Derecho .Administrativo. Pág. 102. 
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mismas Ideas do relacionar el concepto de reglamento con el de 

la ley, so ha sostenido quo entre ambos exlsto profunda dlferen. 

eta, porque la loy se expide en el ejercicio do una soberanía -

más radical, más absoluta, mientras que el reglamento so oxp!_ 

de en virtud de una competencia más llrnltada. l9J 

Esta teoría no nos parece muy acertada, porque hablar 

de una soberanía más absoluta y más radical, os pordor de vista 

los caracteres de unidad e lndivlsibUldad que la doctrina clási

ca ha atribuido a la sober,;:inía. Esta no puedo sor ni más absol.Y, 

ta ni más radical: o o:dste 6 no existe. 

Por Oltlmo oxisto la teorfa, a l.n cual nosotros nos a!:! 

herimos, que de'nt:ro del punto do vista formal consldera al acto 

reglamentarlo como un acto admintstratlvo; pero quo, desde el_ 

punto do vista mater!al 1 ldentlflca al reglamento con la ley, pOI. 

que en ésta encuentra los mismos caracteres que en aquél: dicho 

de otra forma, se considera que el reglamento constituye, desde 

el punto de vista de su naturaleza intrínseca, un acto leglslati_ 

l!V Lle. Gablno Praga. Ob. Cit. Pág. 103. 
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vo, que como todos los do ésta !ndolo, crea, modlfica 6 extin-

gue situaciones jurfdicas generales (Jurisprudencia de la Supr11. 

ma Corte 1917 - 1965. Segunda Snla. Tósis 224), 

"Sl ol Ljecutlvo dlct.'.l una disposición de carácter 
legislativo, on uso do la facultad que la Constit,\! 
ctón le otorga para proveer en la esfera admlnis
tratlva a la exacta observancia do las leyes, y por 
modio de ella crea una obllgaci6n do naturaleza g~ 
neml, pero dicha dlspo!llc16n no ttenc un e<1ráctor 
autónomo, ya que su finalidad os la de evitar si
tuaciones que condona un precepto constitucionaL 
es dec:tr, os una disposición que tiendo a la exnQ. 
ta observancia do una ley expedida por el Poder -
Legislativo, esto obliga a consldernr tal dlsposl
ci6n desdo w' punto legal y doctrinal, corno un ag_ 
to reglamentarlo, sin que para ello sea óbice el -
que exista un reglamento sobre la mlsma materln, 
porque no hay lrnposlbllidnd legal de qua respecto 
do una misma ley, so expidan varios reglamentos 
simultáneos o aucoslvos; pero conforme a nuestro 
réglmen constitucional, sólo tiene facultades pura 
legislar el Poder Leqlslatlvo y ex1:epclonalmento -
el Ejecutivo en ol caso de la focultad reglnmenta
ria, que ful lea mente puede ser 0Jerclt.:1da por el tL 
tular de este Poder, sin que en la Constltución - -
exlsta Unil dlsposlc!ón que lo autorice para delegar 
en alguna otra persona o cntldad, la referida facuj 
tad, pues ni el Poder Logislatlvo puede autorizar - • 
tal delegación; por tanto, sostener que la Ley do w 

Secretarfas de Estado encarga a la do I:conomía, la 
materia do monopolios, y que esa ley, fundada en 
el artículo 90 de la Constitución, debe entenderse 
en el sentido de que dicha Secret<1rfa goza de cler.. 
ta llbertad y autonomía en esta moterla, es desco
nocer la finalidad de aquélla, que no es otra que -
la de fijar la cornpetencia gen6rica de cado Secre~ 
rfa, pero sin que por ello puedan actuar en cada m~ 
tcria sin ley especial, nl mucho menos que la repf! 
tlda ley subvierta los principios constttuclonalos, 
dando a las Secretarlas do Estado, facultades que, 
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conformo a la Constttuctón, sólo corresponden al 
titular- del Poder- I:jocutivo; decir quo confórmo a -
los artículos 92, 93 y 108 do la Const!tuclón, los 
Secretarlos do Estado tlonen racult;:idos ejecutivas 
y gozan de clerta autonomfo on las materias de su 
ramo y do una gran libertad do acción, con ampli
tud de criterio para resolver cada caso concreto, 
sln someterlo al juicio y voluntad del presldento _ 
de la Repúbllca, es destruir la unidad dol podor; _ 
es olvidar que dentro del régimen constltucionnl -
el presidente de la República os el (mico titular -
del Ejecutivo, que tiene el uso y el cJercicto de -
las fecultadcs ejecutivas; os, finalmente, desco
nocer el alcance que el refrendo tiene, do acuerdo 
con el artículo 92 contttituclonal, el cual, de la ~ 
mlsma mantlra que los 'demás textos rolatlvos, no 
dl.'ln n los Secretarios do Estado mayores facultados 
ejecutivas ni dlstlntas slqulera, de los que al pr11_ 
sldento de la RepClbHcn corresponden''. 

Qutnta Epoca: 

Tomo LXXIV, Mg. 5093. - LliJCil Ramón. 
Tomo LXXIV, Mg. 7482. - ltodrfguoz Eduardo, 
Tomo LXXV, Pág. 3219. - Villaseca Bautista. 
Tomo LXXV, Pág. 9379.- Gonzáloz SllHnas Félix. 
Tomo LXXV, Pág. 9379. - Fernández Tcodoro. 

Lo sel'lalado ;.mtoriormente, no se dosvirtua por la e[. 

cunstanola. do que pueden soilalarse algunas aparentes diíaren-

etas entre la ley y el reglamento, puesto que osas diferencias, 

tienen su causa on el aspecto formal que existo entre ambos ag_ 

tos, desde el momento en que uno de ollas, la ley, se oriqina -

normalmente en el Poder Leglslnt!vo mientras que ol otro, ol re-

gfomento, es producido por ol Poder Ejecutivo. Desde luego, -

es indudable que ln ley puede existir y tener pleno validez sin 
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que haya un reglamento do la misma, en tanto que el reglamento, 

salvo casos excepcionales, supone la proexlstenola de una ley, 

cuyos preceptos y a los cuales osM subordinado, 

La situación subordinada del reglamento no puede te

ner influencia sobre su naturaleza Jurídica, de la misma manera 

que lo ley ordinaria no pierde su car,fotor legislativo por el he

cho de que tenga que subordinarse a la Constltuctón, nl porque 

su validez dependa de su conformidad con lo propia Constitución. 

l!/ 

Parece claro que del mismo modo que la dlferencla en. 

tre la ley ordinaria y la ley constltuclonal dependo del órgano -

que eXJ)ide una y otra y es, por Jo tanto, una dlferenoLa formal, 

así la que existe entre la ley y el reglamento, obedece a la di

versa compctoncla del Podor Leql:slatlvo y del Poder Ejecutivo, _ 

es decir, a una razón extrínseca relacionada con el autor dol aq. 

to, o sea, a una razón do carácter formal, 

ll/ Lic. Gabino Fraga, Ob. Clt, Pág. 103. 
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Otra dlferenoia que se sel'laln entre li'I ley y el regla

mento y de la que pretende hacerse derivar una distlnci6n en - -

cuanto a la naturaleza jurfdlca do una y otro, se hace consistir 

en que el roqlilmento no puede regular determinada clase de rel!t 

clones de ctrcunstanctas, en tanto qué la ley uf está facultada 

para ello. 

Es indudable que exlsten materias que pueden ser ol,t 

)cto de la ley y no de los reglamontos; pero esto obedece no o -

diferencla de naturaleza de embos actos, sino también a consld! 

raciones meramente formales. 

Dos princlpioa sirven de norma para determinar los ca 

sos en quo no debe tnterventr fo facultad reglamentarla, logr6n

dose por medio de ellos hacer wrn diferencia entro el contenido 

de sus dlspostotones y el do l&s leyes emanadas del Poder Laq\§ 

latlvo. 

Un primer prlnciplo es el de "la preforcncla o prima .. 

eta de la Joy", que consisto en quo las disposiciones contenidas 

en una ley de carácter formal, no pueden ser modificadas por un 

reglamento, Este es un principio basado en la autorldad formal 

de las leyes, reconocida en el inciso f) del artículo 72 de la --
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Constltución, según el cual "on la interprotaclón, reforma o de

. rogación de las leyes o decretos, so observarán los mlsrnos trá

mites establecidos para su formación". 

El segundo principio es el denominado de "la roserva 

de la ley", quo consiste en quo conforme a la Constitución, hay 

materias que sólo pueden ser reguladas por unn loy. l...) rcgJame.n 

tactón do las garantías individuales sólo puedo hocorso, salvo -

ccrnos excopclonales, por modio de una ley en el súntldo formal. 

Además, en otros preceptos do la Constttucl6n tambión se asta· 

blece la necesidad do un11 loy para lmpoMr contrlbucloncs y po• 

nas, para organizar la <JUilrdla nocional, cte. 1;11 todos estos e~ 

sos, la Constltuct6n emplea términos claros, y .;il prevenir que_ 

por medio do una lay a e regule la rna terla, <lobo entenderse una 

ley en el sentido formal, es decir, oxpedtda pqr el Poder LoQis -

laUvo. 

Las diferencias que por apHcac16n do los dos princl~ 

ptos enunciados pueden encontrarse on el contonldo de las leyes 

y de los ro9lamentos, no implican una diversidad en la naturole_ 

za jurídlca de unas y otros, puesto que simplemente obedecen a 

razones de carácter formal, conslstcntos en qua el Poder Legistl! 

tivo y el Ejecutivo tienen dlferentes competencias. 
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Do la mism<1 manera que no ao pueda decir quo los ª9~ 

tos de la Secretaría do ~fociendu soün diverson do los octos de 

la Secretaría de Agricultura, sólo porque cada uno de ellos se r! 

flaro a materia especial, tnmpoco os posible hacer una dlferen-

cia entre las leyes y reglamentos por el hecho de que ol reglamel) 

to no pueda tener por contenido materias reservadas a Ja ley, 

Por hl misma razón es por lo que no puedo encontrarse 

una diferencia entre la ley y el reglamento en las clrcunntanclas 

de que existen requlsf.tos diversos para su reforma y pnra su dei:g 

qaclón. Es cierto que las dlsposiclonos rcglamontar!as sólo puQ_ 

den ser modfficadae o dorogadas fJOr otras disposlclones del ml§. 26 

mo carácter; es indudable que ol reglamento tiene un procedimie!l 

to mas expédito que la ley para lW formación Y paro SU modlílca-

ción; pero esa faciHdad, que precisamente representa la ventaja 

de poder Ir ad~ptando la ley a las nocosidades prácticas siempre 

cambiantes, obedece exclui¡Jvamonto a una razón forrnill, pues -

la autoridad formal de las leyes, sogón lo hemos c.>xpllcado ya, 

deriva precisamente del autor de óstu y del procedlmionto que d~ 

be seguirse para su elaboración. 

1 
¡ 

Demostrado como queda que el reglumonto os un acto 
¡ 

! 
.matertalmente legislativo, se ha sel\alado ya en párrafos onter!Q 



res, el fundamento para que un Poder distinto del Logislat!vo -

ejerza la fUnción leglslatlva. 

D) CONTENIDO DEL REGLAMENTO 

En mi opinión, podrfo sof\alar que el Reglamento es un 

conjunto de disposiciones, de conceptos, dictados por el Presi

dente de la Repúbllca de acuerdo al Art. 89 Frac. I, los cuales -

deben de llenar determinados requisitos, para quo tengan fuerza 

obllqatorla. 

Fromulgact6n 

Segdn el profesor Ignacio Gallndo Garíias, promulga-

. c16n es la manifestaclón formal y expresa de la voluntad del Po_ 

der tJecuU.vo, aprobando la ley que se somete a su autoridad, -

para dotarla de fuerza obltgatol'ia. 111 

Se dlce que lo promul9acl6n tiene un triple efecto: -

ll/ Dr. tgnacto Galindo Garflas. Derecho Civil. Pág. 114. 
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atestiqucrr la existencia de la regull1rldad de la ley, ordenar su 

publlcac16n y dar a los agontes de la ley, un mandamiento de -

ejecución. 

La promulgación de las leyes en sentido amplio, co

rresponde al Jefe del Poder EJocuttvo, dispuesto esto en el Art. 

89 Frac. I de la Constltuclón Polrtica do Jos Estados Unidos M! 

>dcanos, senalando que el Presidente de la RepObHca tiene la ~ 

cultad de promulgar y ejecutar las loyos que explda el Congreso 

de la Unión. 

Publ1caot6n 

La publlcación de la ley tiene por objeto dar a conocer 

su contenldo a quienes deben cumplirla y apllcarla. Presenta -

los caracteres de una verdadera notlficaclón. 

La publlc-:ici6n de la ley se hace por medio del perió

dico oficial de la Federación (Diario Oflcial) segOn se trate de 

una J,ey Federal o de unn Ley Estatal. 

No puede iniciarse la vigencia de la ley stn que pre

viamente se haya hecho la publicaclón de su texto, en el peri6-
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dlco oficial. Asf lo dispone claramente ol artCculo cuarto del CQ. 

digo Civil del D. F. 

La obligación para los habitantes del país, de cumplir 

con la ley, no debe existir sl no hasta quo conozcan los manda-

tos de la misma, y como es materialmente imposible que una ley 

promulgada en determinado lugar, sea conocida en todo el pa[s, 

el mismo dfa de su publicaci6n, el legislador ha establecido, en 

el Código Clvll del D. F., que para que se reputo promulgada -

una ley en los lugares en que no reside la autoridad quo hace la 

promulgación, debe computarse el tiempo de acuerdo con li\S di!!_ 

tanelas que existen, entre la ciudad en que la ley so promulgó y 

las demás en que debe regir. 

Normalmente en un capítulo especial del texto proml!! 

gado que se coloca al final del deci;eto que da a conocer la pro

pia ley bajo el rubro de "Artículos Transitorios" el legislador S! 

l\ala expresamente el dfo o el momento inicial en que la ley en-

trará en vlgor, 

r:s esencial que entre la focha de la publicacl6n y el 

d!a en que deba empezar a regir la ley, transcurra un plazo du-

.rante el cual sus disposiciones no son al1n obligatorias, no ob!L 
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tanto que la loy está promulgada y publicuda. A este perrodo da 

tiempo, en el cual la ley no puede todavía ser aplicada, so le 

denomina "Vacatlo Logis". Este plazo preventivo se concede con 

el objeto de que durante él, pueda tenerse cabal conocimiento de 

sus dlsposlclones. 

El tiempo do la "Vacatlo Logis" se inicia cunndo la ley 

es publicada y termina, cua~do la ley inicia su vtgancla y por -

tanto la inlciaclón do la vigencia de la ley tiene lugar cuando h2. 

blondo sido publicada, ha termlnudo la "Vocatlo Logis". 

Importa pues, precisar ese momento de transcurso do 

la "vacatto leqis ", puede tener lu~¡ar do acuerdo con dos distin

tos sistemas: I. - Sistema Sincrónlco o Simultáneo, que constq,_ 

le en la inict11ct6n do lo vigencia do la ley al mismo tiempo en ~ 

todo el territorio en ol cual vn a tener vigencia 1 por ejemplo, una 

ley federal indica quo lnlcinrá su v!gencin el l º do Jullo simultA 

neemonte, sincrónlcamonle, en todo el territorio do la Repc'lblica; 

entonces le ley en ese mismo dfo sorti obl19atorla lo mismo en -

Chlhuahua quo en T.:ibasco; poro sl tu Ioy misma dispone que enp 

1rará en vigor el dfo 10 de julio en el D. r. y en suceslvas fechas 

en las diversas entidades rntis alejadas, en esto caso estamos -

frente al otro sistema, que es el Sucesivo. 
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Cuando la loy no senalo plazo o fecha proctsa a partir 

de la cual va a entrar en vigor, el artfculo tercero del Código C.! 

vil, establece que la inicillc16n de la vigencia tendrá lugar tres 

dfas después de su publicación en el pori6dlco oficial. 

El punto do vista que hornos lndicado, ha s Ido acog!-

tlo por la Suprema Corte de Justicia do la Nación, podemos ver_ 

por ejemplo, la siguiente tésls: 

Leyes. Vigencia de las. - Cu.:indo para la observancia 

de una ley, reglamento, circular o d1sposlcl6n do observancia gQ 

noral, se fija el mismo dfa de su publicación, contra lo dispuea_ 31 

to en la base loqal dada por el Código Civil respectivo, o cuan~ 

do esas disposiciones o ml111damlcntos sólo pueden considerarse 

obligatorios después do determinado plazo contado desde su pu-

bUcactón, debe atenderse al mandato sustantlvo del Código Ct-

vil y no a la prevención especial cor.tonlda en ellas. Tomo !.IV. 

Luengas Luis G. Testamentaría y Coog. Pág. 500. 

Por lo antes expuesto, se deduce y al mismo tiempo -

se establece que el reqlamonto debe ser promulgado y publicado, 

• 
. para que tonga fuer?.a legal obligatoria, en los términos que para 

el efecto so dispone. 



El reglamento no debe tenor otros cargos, restriccio

nes, limitaciones o modalidades, que las ostablocldas en in lay 

y de conformidad con los preceptos constitucionales. 

Clasificación de los Reglamentos Administrativos en 

la Legislación Mexicana. 

La Legislación Mexicana considera varios tipos do r(]L 

glamentos administrativos, n los cuales vamos a hacer referen

cia a continuación: 

l. Reglaménto Ejecutivo 

Estos reglamentos son a los que se refiero 1n Frac, r 

del Art. 89 do la Constitución PolítiC3 de los f.stados Unidos ~ 

:ictcanos, y tienen por flnaHdad reglam<lntar las leyes quo expida 

el Congreso de la Unión. 111 

Los Reglamentos EJecut!vo!.'1 tienen por finalidad, de-

ll/ Lle; Andrés Serra Rojas. Ob. Cit. Pág. 210 
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sarrollar las normas contenidas en las loyes, con las cuales man. 

tlenen una relación de subordlnaclón, de acuerdo con los princl-

plos de preferencia y de reserva de la ley. 

II. Reglamentos Gubernatlvos y de Pollo!a 

Su aplicación compete a las autoridades admlnlstrati-

vas; el Art. Zl Constitucional dispone en SLI parto relativa: " .•. 

Compete a la üutoridad administrativa el castigo de las lnfracc!Q.. 

nes de los reglamentos gubernativos y do pollcfo, el cual única-

mente consiste en multas o arrest.or., hasta por 36 horas; pero si 

el Infractor no pagare la multa que se le hubl(.'t'C Impuesto, so - 1 33 

permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en 

nlngOn caso, de 15 días". 

Como puede comprobarse, para estas lnfracciones so 

apllcan sanciones pecuniarias y sanciones corporales. El prof2 

sor Ignacto Bur9oa al respecto opina: " •• .Cualquier reglamento 

de éste Upo (Gubernativo y do Pollera) que prevea una sanclón _ 

distinta de las expresadas, como la clausurn del establecimiento 

en quo dicho ordonamlento se lnfrlnJa, será indiscutlblemente an. 
tlconstituctonal a través de la disposlclón o disposiciones que_ 

establecen un castigo diverso del pecuniario o del corporal, lo -



qut "orlo demás, acontece continuamente". !1/ 

m. Reglamentos Interiores de la Adm1nlstrac16n Póbllca 

Por <lltimo, debemos mencionar los Reglamentos Inte

riores de la Admlnistracl6n Pübllca, que conttonen el poder dls

clpHnario de la misma, que tlcnen por objeto regular el 6rden y 

la disciplina en los serviclo~ püblicos y demás funciones adml

nlslrativas, 

____ . __ .,. __ _ 

W Dr. Ignacio Burgoa. Las Garantías Indtviduales. Pág. 560. 
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LA e o Ne l L l A e 10 N 

A) CONCEPTO DE CONCilJACION 

Concepto EtlmolOgtco. - Concillaci6n de concWatio _ 

onis, J).llahra derivada del verbo concilio, as, are, siqnifica re'\!... 

nir en un sitio, juntar, y en sentido figurado; unir por los sonti--

mientos, hacer amigos, conciliar, por lo quo so dcduco de confor. 

mldad con el sentido etimol6glco, tal actividad se encamina a JX.Q 

curar un acuerdo entro dos JX>Siciones diversas y generalmente an. 

tag6nicaa. !.V 

Segñn el Diccionario de la lengua, Conciliar (del latín 

Concillaro) signllica, componer, ajustar los ~nlmos de quienes -

estaban opuestos entro sr. 

Concepto Juridico.- Este puedo contemplarse do la sL 

quionte forma: la ooncUUtcJlin puede dirigirse, tanto para. poner -

!in a un proceso ya lnlclado, como para evitar que se dé od.qen a 

____ ,""" ___ """' ...... 

U/ Nueva Enciclopedia Jurídica. Torno IV. Pág. 796. 
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un posible proceso futuro. El primor aspecto se observa, para nueJ! 

tro criterio por ejemplo, en ol juicio do divorcio, en el cual en una 

detonninada etapa del proceso se cit.."l. a las partes a las juntas de 

avenencia, en las cuales si 6stas llegan a conciliarse, el proce

so da fin en ese momento; esto lo podemos constatar de acuerdo a 

lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Dii. 

trito Federal, Art. 675-¡ 676. El Código Civil del Distrito Foderai 

que no nos habla exactarnento de lan Juntas do avenencia, pero si 

nos señala la conc11iao16n, establece en los Arts. 276 y 280 res

pectivamente lo siguiente: 

Art. 276. - Los cónyuges que hayan solicitado el diVOL 37 

c1o por mutuo consentimiento, podrftn reunirse de comtin acuerdo 

en cualquier tiempo, con tal do que el divorcio no hublero sido -

dccrotado ••• al indicar quo "podrán ·rounirso de coman acuerdo -

en cualquier tiempo", ost4 comprendlllndosc en esta íraso la con. 

ciliac16nt. 

Art. 280. - • • • La roconciliacU>n de los cónyuges pone 

t6rmlno al juicio de divorcio en cualquier astado en que so encug_n 

tre, si atin no hubiere sentencia ejecutoriada... Tanto en el Có

digo de Procedimientos, como en este caso se esté hablando de -

recono1llac16n y no de conc1liac16n, lo que desde mi muy particlL 
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lar punto de vista, considero no es muy correcto, ya quo si se ha

bla de una reconciliación, so osta aceptando do antemano que ya 

anteriormente hubo una concill.1;1ci6n, situación quo realmente en 

la práctica no está provista, os decir al asentar el leg!slildor la -

palabrn "roconcillaci6n ", no creo que so rofiora a una segunda -

concillaci6n, por lo que a mi Juicio debería decirse concillac16n y 

no "roconciliac!6n". 

La segunda fonna es la mlts conocida, y a ella nos roí~ 

rimos cuando decimos que la conciliaci6n es aquel ?"OCedimiento 

judicial encaminado a evitar un proceso, asto caso lo encontramqs 

por ejemplo en la conciliacJón previa que .ae da al juicio en Mato- 38 

ria laboral. 

Desde el punto de vista soc1ol6qico Jaime Guasp ª"

!\ala que la concUiac16n haca reforenoia "no tanto aquella co.n 

formidad que se obt:icno espontánoamonte, sino a la quo es -

obra do una intetvenciOn humana, dirigida procisamonte a tal 

fin", quiere decir con esto que dicha figura no podro tener -

otro objetivo que conciliar, con lo que queda claro quo la CQ!l 

c111acl6n es muy difurcnto a otras figuras que se le asemejan 

y que podrían sor la transaccJón, un convenio, etc., pudien ~ 

do ser éstas sin embargo, el medio para llegar a la concilia-



Clón • .!..§/ 

La ConciUnción como Acto no Jurisdiccional.- Algunos 

autores scfialan que la concilit.~lón "se trata de un neto de juris

dicción voluntaria, y, por lo tanto, de un procodimiento judicial 

en cuanto ::¡ue su conocimiento viene atribuído n órganos Judicia• 

los, pero cuya actividad no es Jurisdiccional". 

La Conciliaci6n como Equivalente o Sustitutivo Jurisdi,9 

cional. - Camolutti estudia la conclllact6n entre los Equivalen

tes Jurisdicciormloll, entcndlendo como talos a aquello¡¡ otros mQ. 

dios di~Untos del proceso jurisdlcctonal, que so dirigon a alcari. 39 

zar la finalidad caracter!ntica de ésto, y os tima que la concilia -

c16n "es la 1ntetvencl6n de un torccro entro los ¡'>lrtadoras do dos 

intereses en conW.cto, con objeto de inducirlos a una composi-

ci6njusta". 

B) ANTECEDENTES DE IA CONCIUACION 

Como antecedentes de la concillaci6n, podemos aef\a-

li/ Jaime Guasp. Derecho Procesal Civil. Pág. 1187. 



lar lo poco, que sobro esto aspecto han disort:'\do algunos autores, 

monclonando quo la concJ.lf.aci6n, no es una crenc16n del Derecho 

Socml y quo su origen debo buscarse más bien on el Derecho Inte.r. 

nacional PCibUco, donde conjunt11mcnte con ol arbitraje, constitu

yen, los procodJ.mlcntos más caracterisUcon para dar soluci6n, a _ 

loo problamllS entro dos o miis ostad:>s. 

S1 la concillaci6n os satisfactoria, es decir, hl:l d-:ido l'!!. 

sultados positivos, el arbitraje no tiene nu:On do ser, pero si la -

conoU.t.aci6n falla, no quedan sino dos caminos: dejar quo los aCQ!l 

tecimi.entos se precip1tén, o, recurrir al arbU:mjo, esto significa -

que por un camino so impone en el hecho, el más fuerte, y por el 40 

otro camino, que es el darocho, se impone el más Justo. Cabo hf!. 

cor not:<lr quo on el arbitraje no hay fonn.as que obedecer, puos el 

lSrbitro, actOa milo qua corno 6r9ano do derecho, como amigable -

componedor. 

A mi juicio, la conc11J.ac16n es muy noble, puesto que -

no implica en cuanto a las partes que lleguen a ella, coacción de 

ninguna índole, es decir, no están obligados a que forzosamente 

lleguen a conciliarse. 



C) EN QUE PROCEDIMIENTOS SE DA 1A CONCILIACION 

La conoillaci6n en el Derecho Mexicano la oncontramos 

en diversas materias, dtlndose on el Derecho laboral, como una -

etapa previa, más bten complcmantariu del proceso laboral, sien

do de gran utilidad on esta rama, ya quo a travós do olla se evitan 

un sinnOmero de procesos, que vendrían a repercutir tanto en una 

justicia más lenta, como en desembolsos de la clase trabajadora. 

En Materia Civil, la oa1cillaci6n se dá en diversos Pl"Q.. 

cediniientos, los cuales citar6 en fonna cspec!!ica y concreta más 

adelante. 

En el Derecho Internacional PQbllco, por ejemplo, en la 

soluci6n do un conflicto entro dos o más Estados de la Comunidad 

Int,cmacional, teniendo gran trascondcncia en este ámbito, 

En Materia Penal no encontramos en fonna palpable di

cha fiqura, sin embargo, trataré de mencionar aquellas Institucio_ 

nes Jurídicas que tengan ciertas caracteñsticas simllares o pareQ! 

das a la concillac16n, sin que ésto quiera decir que exista la 0011. 

cU.iac16n en Materia Penal. 
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En Materia Agraria 1 la concillaci6n ao dá cm la 11oluci6n 

de los conflictos internos suscitados respecto a la posesión y US\L 

fructo de la tierra y domas bienes de uso com(m do los ejidos y CQ... 

munidades agrarias, soflalando para tal efecto nuestra log1slaci6n 

(ley Federal de Refonna Agraria) un título comploto sobro ol parU

oular. 

Despu6s de haber enumerado algunas materias, es decir, 

algunas ramas del derocho, en las cuales so dá la concillaci6n, -

quiero. hacer notar, que con ello no se afirma, ni se trata de a sentar 

en ningíin momento, que éstas sean las (micas en las cuales se m 

santa la figura do la conc1liaci6n, ya que es probable que en las - 42 

diversas ramas del derecho, do las cualos no moncionamos, se d6 

esta institución, sin embargo, quiero afirmar que en el Derecho 14 

boral e Internacional, es donde mtis palpablemente apreciamos el 

desenvolvimiento do esta figura, y si os que so d.1 en estas ramas 

por qu6 no, tratar do que tenga la misma aceptación, la misma fun. 

cionalldad en el Derecho Agrario, on nuestro agro mexicano, ya -

que en este campo es donde verdadoramento tondrfo, la conc1lla-

o16n, una func16n social, puesto que beneficiarla a la clase camp.f! 

slna, evitándoles largos tramites burocrtitlcos al llegar a un juicio, 

la conci1Ulc16n es una institución nada compleja y si muy sencilla, 

objetiva y por que no, efectiva, si se sabe aplicar con cierta téc-



nioa, misma que en <H.1te somero ensayo trataré de sugerir, do es4!. 

blecer. 

Yo considero que la conciliac16n, es una verdadera ac

tuac16n ¡reliminar con la que se trata, so pretende, evitar el pro

ceso, llegando por su medio a la composici6n amistosa de la litis 

en proyecto, os decir, la que se tiene irevtsta en ol momento en_ 

que no se llegue a la conci1Jaci6n. 

La concillac16n como Proc-0so Especial. - Jaime Guasp 

sostiene que, la conc111ac16n constituyo un aut6nt1co proceso, qua 

por no est41." destinado a la satisfacci6n do necesidades procesa- 43 

les gon6ricas, no puede configurarse como una manifestación de -

proceso ordinnrio, sino como una figura do proceso especial, por 

un fundamento jurídico ¡rocesal, el de tender a eliminar la actua-

ción de una proten.sión, at'ladiondo unu Ctltima nota, "la concilia-

ci6n es, salvo excepciones, un presupuesto de admisibilidad de -

cualquier proceso posterior". !11 

As! también scfiala que se trata de un proceso verdadero, 

---..: .... ____ _ 

U/ Jaime Guasp. Ob. Cit. Pllg. 1186. 
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porque en él se reclama del órgano jurisdiccional una intervención 

judicial auténtica, ya que el juez no so pronuncia sobre ol fondo -

de la materia, que on el proceso <le concilJacl.6n se dobate, sino -

que, lo que se pide de él os simplemente la obra paolficadoro o -

avenidora que promuevo el demandante, fronte nl sujeto pasivo o • 

demandado. 

Es por eso que se dice, que es un proceso especial la -

ooncillacl6n, paro no por razones de derecho material, slno por!'ª-. 

zonas de derecho procesal. 

':\ 

En mi opin16n, considero que lo sostenido por Jaime Gt,L 44. 

asp oomprende la verdadera finalidad de la conciliac16n, salvo lo 

que se sei'iala entre comillaG, ya que al mencionar que os un presJJ 

puesto de admisibilidad de cualquier proceso posterior, est6 ade -

cuando dicha ügura como un requisito (un prosupuosto, como él ~ 

mismo lo menciona) de un dotcrmtnado proceso, lo que a mi juicio, 

no está correcto, ya qua lo que constituye sin lugar a dud11s un -

presupuesto de un proceso posterior, es el fracaso do lil concilia-

c16n, es decir, el no haber podido llegar a ella, no la conc1llac16n 

en sr. 

Objeto de la Conc1Uaci6n.- El objeto de la conciliaci6n 



es, indudablemente, la reclamaoi6n que se formula ante el ºjuez", 

para que ésto intexven9a entro las partes, y trate de lograr una avg_ 

nencia O; on caso contrario, certifique que no ha podido consegu},r 

se. Cualquior otra protcnsión que so quiera incorporar a la concL 

liacl6n, deborti rechazarse por falta do adecuación, sin perjuicio -

de que la concll1aci6n pueda llenar otras funciones, no est:rictamqp 

te procesales. !Jl/ 

Efectos de la Conciliaci6n.- La eficacia Jur!dica matg_ 

rial de la conciUac16n, so origina cuando efectivamente, se llega 

a una avenencia o arreglo entro laa partes. Entonces puedo ente!l 

darse que se cstA ante una hip6tesis de convenio. 45 

tn el caso de no haber convento, los efectos jurídicos 

materiales no aparecen do modo tan relevante, no quiere decir os_ 

to, sin embargo, que no e>d.Stan, pues hay consecuencias que so 

dan en todas las hip6tesls de la conciliac16n y, por lo tanto, tam_ 

bién aunquo no se llague a una avenencia entre las partas. la -

consecuencia m!s importante que hay que indicar a este respecto 

ll/ Jaime Guasp. Ob. Cit. PAg. 1194. 



es la del efecto do lntcmipci6n de la proscripción que ol efecto do 

la concillaci6n produce. 

Jaime Guasp, en su obra ya antes citada, hace alusión 

a que la conciliación en ciertas ocasiones se lo ha llamado "acto 

de conc!liaci6n "; no se le ha dado ol carllcter do proceso ni siqu@ 

ra de juicio. Al respecto, 61 mismo da una respuesta sei\alando -

que no cabe deducir de esa ~erminolog{a una conclusión contraria 

a la naturaleza procesal de la conciliacl6n, ya que por ejemplo,_ 

encontramos en dicha figum ol emplazamiento sistemático que si 

est!t enclavado en la jurisdicc16n contenciosa y, por lo tanto, de.n 

tro de las manifestaciones procesales estrictas, siendo on esta - 46 

forma un verdadero proceso. 

Fundamento do 1a Concil1llc16n. - El fundamento do la -

conclllaci6n podamos decir que está, en la idea de que ol procedí 

miento do un juicio os muy costoso y a largo plazo de resolver los 

coníllctos, por lo qua so créa esta instituc16n, con el fin do obtQ.. 

ner una composición rápida y justa, mediante la lntervenc16n de -

un 6rqano imparcial, que actuando, no con carActcr coactivo, sino 

como mediador, procure una avenonc1ll entre las partes. 



D) EN MATERIA Ll\BORAL 

El profesor Alberto Trueba Urblna, señala que la conci-

Uaci6n podña definirse como la avenencia que sin necesidad de -

juicio, tiene luqar entra partos que discuten a cerca de sus dore-

chos en un caso concreto, y de las cuales uno trata do establecer 

un pleito. contra fo otra. !V 

Han definido tambi6n a la conciliación, como tentativa 

de arreglo amigabla en el curso del et.al, cada una de las partes -

en litigio as solicitada para consentir una transacción, con obje-

to de evitar el conflicto judicial ¡ropiamonte dicho. 

El profesor Trucha Urbina sostiene, que este concepto 

comprueba dialtícticamente ol error usual en los autores, de esu-

· mar que la conciltación tiene carticter de transacción, señalando 

que no cabe titl dofinici6n porque la concillac16n os simplemente 

un procedimi.onto de avento y la transacción un contrato que incl!.l 

ye no s6lo la provcnci6n del conflicto sino renuncia recíproca de 

1i/ Dr. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho Procesal del Tm. 
bajo. Pág. 190. 

47 



derechos, y ademfls, confonne a nuestra legislaci6n dol trabajo la 

renuncia do derechos obreros es nula (Art. 123 frac. XXVII da la -

Constituc16n y S Frac. XIII de la wy Federal del Trabajo). 

De acuerdo a lo que sostt<ino ol Profesor Truoba, pienso 

que es una fonna muy ~;;:;ortada do diforonciar a li1 conciliaclOn de 

otras figuras, ya que las partos en la conclllacl6n tratan do llegar 

a un arreglo efcctivamento, sin renunciar a sus derechos, tenien

do en esta fonna la conc111aci6n fines eminentemente sociales, en 

cambio la transacción estA sujeta a prescripciones formales y sill.. 

qularrnente rigurosas, además la transaccl.6n os un neto, en tanto 

que la co11clliaci6n os un procedimiento. 48 

El profosor ospaftol Manuel do la Plaza sel\ala otra ca

racterística esencial do la transacc16n, sosteniendo que ésta su

pone la concurrenc1a de opuentr.ts e 1nconcillables pretensiones rQ. 

c1onalmente fundndaa en el 6rdan legal, generadoras do una sitwt, 

ci6n que justifica las mutuas consecionos de las partes; confirm~ 

dose con osto la diferencia absoluta entro la conc1l!ac16n y la tra.n 

saccl.6n. ~ 

W Lic. Manuel da La Plaza. Derecho Procesal Civil. PAg. 576. 



De acuerdo con la ley obrera moxlcana, ( wy Federal dol 

Trabajo} si las partos no se concilian privadamente, los órganos ill 

rlsdiccionalos dol Estado tienen el deber do provocar la concllia-

c16n, la cual os trAmito obligatorio en los conflictos individuales y 

colectivos. 

En oste aspacto, la Ley sostiene que los patrones y ob~ 

ros no pueden rehusarse a someter a la conciliación de las Juntas 

respectivas, llls diferencias quo surjan entre el capital y el troba_ 

jo, pues la Constltuci6n no establece la facultad do sujetarse a la 

dec1si6n de estas juntas, sino quo l.mpono a patronos y obreros la 

obllgac16n do someter sus conflictos n ellas. 49 

Do acuerdo a lo anterior, entandemos por conciliac16n 

los actos do las partes que por s1 mismas, o <'..On intervenci6r. dol 

6r9a:no Jurisdi<.:c1onal del Estado, provion(ln un conflicto mediante 

arreglo amistoso que no lesione los dorochos sociales consagrados 

. por las leyes de protección y auxilio de los tmbajadoros. 

1A Función ConclUatoria. - Ln función conciliatoria of1 

cial corresponde a las juntas locales y federales de úonciliaci6n 

y Arbitraje, en sus respectivas jurisdicclonos as! como :il Tribunal 

federal de Concillacl6n y Arbitraje y a la Comisi.6n Sustanciadora 



, .... ,' 

de los Conflictos en el Poder Judicial Federal. W 

La fracción XX dol Art. 123 dCl la Const1tuc16n do los ~ 

tados Unidos Moxicanoll cro6 las juntas do Concllfacl6n y Arbitra_ 

je como al 6rgano jurisdiccional at que corrospondorfo la inlp:lrti

cl6n de la justicia del trabajo. El nombro de la 1nstltuc16n indica 

que cm la soluc16n do los conflictos, individuales y colectivos N .. 

r!dlcos y ocon6micos, se desarrolla un procadlml.anto on dos eta

¡ns: de conclllaclón la primern y de arbitraje la segunda. 

la conciliaci6n, como etapa primero dol proceso laboral 

puede mirarse desdo dos ángulos d1S'tintos: vista dol lado do las - 50 

partes, tiene por objeto ayudarlas a que encuentren la soluc16n -

justa de sus diforenclns, y considerada del lado del conciliador as 

la aoUvid.ad que sirvo para ayudar a los contendientes a encontrar 

al derecho que rogula o debo regularon el futuro sus relaciones j!J.. 

rl'.dlcas. Esto manifiesta quo en la conciliactón, todos los elamen. 

tos que intervienen poseen una fuerza propin, quiera doclr, son -

elementos activos, papal que es necesario recalcar a i:rop6sito del 

ll/ Dr. Alberto Trueba Urbina. Ob. Cit. Pflg. 190. 



concUi11dor porquo la nnturaloza, los finos dol Dorccho dol Trabajo, 

su misión, que es noblo y bella consisto on buscror osforzadamento 

la roallzación de la justiciu social, quo es tanto como docir la JlUl 

ticia para el trabajador. W 

Me pareco adecuado do acuerdo a lo anterior, precisar, 

a fin do complementar las caractorfsUcas de la conciliación que -

la opinión do los conciliadores no constituyo un imporativo, quio

ro decir, no poseo fuorza obligatoria; os la opinión do un Juez al 

que se supone sab!') y en ol conocimiento do la materia, ol cual -

omite un punto lntortnodio, ml\s o mcMs inclinado de uno u otro lg_ 

do, do acuerdo con los datos, oxposicionea y ovidoncias que se - 51 

lo presente. 

Ll Constitución y la Lay roconoc1oron a la conciliación 

como un procedimlont:o váltdo para ponor fin a los conflictos, el -

6rdon jurídico otorg6 valldoz a los convenios a qua lleguen las oor 

tes y lo hizo porque colocó entre ellas una curia: ol conclUador -

comis1otlildo para vigllar el ros poto a la Justicia. 

W Dr. Alberto Trueba Urbinn. Ob. cu. Pág. 365. 
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lo anterior son ideas tomadas do la ojocutoria de la SI.!. 

prema Corto do Justicia do la Nnc16n, de 25 do no'liembro de 1936, 

toca 2206/36/2a. Cía. Dos Carlos, s. A,, la cual en su p.1rto CQ!1 

ducent:o dice: 

"El quejoso confundó la transacción do derecho civil con 
la conc1llaci6n consignada on ~l Art. 123 Constitucional, 
aquello depende do la voluntad de las partos quo son las 
Onicas que intervienen en su celebración en t.1nto la co11. 
cillac16n supone la 1ntervonci6n del tribunal quien no s~ 
lo es~ facultado, sirio obligado, a hacer ver a las partes 
hasta dónde os postbla ln conciliación. El error consiste 
en creer que en el ejorciclo do la función conciliatoria -
quo t1cmcn los trlbunalos del trabajo, es un papel mera
mente pasivo siendo todo lo contrario su función es act.L 
va y consiste a la voz que ayudan a las partos a la concJ. 
Hacf6n haciéndoles ver la conveniencia de que terminen 
por ese modio la controversia, on impadir que se excedan 
en sus facultades; vigilando que el tzabajador no admita 
una renuncia prohibida por la ley". 

Los conflictos dol trabajo, o sean las dl.fcrenc.las o pug-

nas entro el capital y ol trabajo como factores do la producción o -

individualizados a travós do trabajadores y patronos, cuando se lhJ 

van al campo Jurisdiccional quedan sujotoa a ciertas fonnalidades 

procesales p:n11 su decisión por tribunales laborales que on nues-

tro darocho se denominan: 

JUNTAS DE COIWIUACION Y ARBITRAJE 

Entro otros, los Arts. 604, 605, 621, 623 y 625 de la -

52 
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Ley federal dol Trabajo, procisnn las funciones do ll\s Juntas de -

Cono1llac16n y Arbitraje: y irocurnn de quo las partes terminen mQ.. 

diante un arreglo el pleito pondJcnte. En fo función conciliatoria 

debe procurarse, anto todo, que las partes d1roctamonte, lleguen 

a un arreglo do sus diferencias; a esto efecto la Junte debe hacer

les notar la conveniencia da poner fin al ploito, poro si esto no es 

posiblo, estfrn facultados los concilladorori <l proponer una solu-

cl6n que a su juicio sea propia para tenninnr ol coníllcto; son las 

reglas que derivan del Art. 753 Frac. I de 1n ley federal do! Tr.iba

jo, por esto os que so dice que, los conciliadoros no son jueces S!! 

Jetos al derecho, sino una especie de am!Qablos componedores, los 

cuales, como queda dicho, deben ofrecer una fonnula on la equidad. 53 

Naturaleza: I.1s Juntna do Conciliac16n y Arbitmjo, scgCm 

el profesor Trueba, son ti~bunales pero no administrativos, por cuao. 

to q\113 su jur1sdJ.cc16n no alcanza a rovisar disposictooos de la ad

mlnlstraciOn, su función os jurtsdiocionnl, do competencia ospocl. 

fica, sobre el contrato de Qmpleo y a cuyo conoclniionto so sujeten 

las diferencias o conflictos entro el capital y el trabajo. W 

W Dr. Alberto Trueba Urbina. Ob. Cit. Pág. 238. 



Otro rasgo do la conciliación es la necesidad de que tQ. 

dos los interesados concurran a 1 acto conciliatolio, por lo que es 

inimaginablo un procedimiento conciliatorio on rcbold!a do alguna 

do las. partes. Puedo ser obligatoria la insmncla do concUiacUin 

para el actor, pero si el demandado se niega a comparecer en al -

procedimient:.:i o rechaza lu Posibilidad do un arreglo, hay quo po-

nerlc fin y p:isar el negocio a la instancia contenciosa; así lo on-

tiendo la Ley, en ol rrocodimlcnto ante las Juntas de Conciliac16n 

y Arbitraje, J\rts. 753 y 754. 

Scgím el profesor Mario do lll Cuova, sofiala que e:itlstan 

varias disposiciones do la lay Federal del Trabajo quo contravia-- 54 

nen las ideas que ao acaban do e;qxmor, pues autorizan el proce-

dimiento de la concUiaci6n en rebeldía y transfonnan la opinJ.6n do 

la Junta de Conc1liac16n, on una sontoncia on equidad. W 

Pienso que lo sostenido por el profesor de la Cueva, tl!!, 

ne algo de cierto,. ya que vamos as! por ejemplo en el Art, 752 que 

a la letra dice: 

W Dr. Mario dula Cueva. Nuevo Derccllo Mexicano del Traba
jo. PAg. 936, 



"El Pleno o la Junta Espacial sef\alar6 d{a y hora para la 

cel0bmci6n de una audiencia de conciliación, demanda y excepciQ. 

nes, que debortl efectuarse dentro de los diez dfas siguientos a la 

fecha en qua reciba la demanda, y apercibirá al dernandndo de te

nerlo por inconforme con todo arreglo y do tener por contestada la 

demanda en sentido afirmativo si no concurre a la audiencia". En 

este caso no se lo esté. declarando rebelde al demandado, pero si 

se le estA coaccionando para que concurra a la audiencia do conc1 

liac16n. 

E} EN MATERIA CIVIL 

Se ha sostenido que la concillaci6n se encuenticl. en un 

estado lntennedio entro la jur1sd1ccl6n y ta mediao16n, con hondas 

raleas incru¡¡tadas en ambas. 

Plero Calamandroi autor italiano; seftala que en la conc! 

ilación aparece también el concepto fundamental del sistema de la 

legalidad, segtm el cual, el Estado considera como normal y dese!!, 

ble que los mismos ciudadanos sepan entender p.::>r sI solos el der~ 

cho que regula sus relaciones: de acuerdo a lo antes oxpJesto la 

función conciliatoria debe, pues ayudar a los particulares no a prell 

cindlr del derecho, sino a encontrar por sf solos las nomias del 
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propio derecho. · W 

Calamandroi sostiene que elbencftclo de las mtis recle.n 

tes leyes sobre las controversias del trabajo y actualmente ol nuo-

vo cOdlgo de procedimientos civlles, (en su país), ven la función 

conciliatoria y la multiplican fuera y dentro del ¡rocoso, lo cual no 

debe ser interpretado como signo de escasa confianza hacia la juq_ 

ticia, ni como devaluación .do la lucha JX)r el derecho, cuya utilidad 

social debe ser particularmente oida en un orden autoritario basado 

sobre el principio de la legalidad, así también sef\aln qua si la con 

cil1ac16n doblero servir para aplicar el sentido jurídico do los cludJ! 

danos habituAndolos a preferir sobro las sentencias Justas, las so- 56 

luciones menos fatigosas y do cOmoda renuncia, esa serta en antf~ 

sis los fines de la Justicia Conciliatoria. 

En el Ordonamiento Italiano la Conctliac16n trata de ser, 

un complemento (JUI de In legalidad, on cuanto a la labor intermo-

dla que realiza para eliminar entro l11s partes aquellos rnalantendi-

dos 'l aquellos reproches que son muy a menudo la causa del litigio 

W Dr. Plero Calamandrei. Instituciones del Derecho Procesal 
Civil. Ptig. 79 • 



y trata de estimular entro las partes el sentido de la solidaridad h\!. 

mana, para inducirlas a encontrar entro ellos la justa solución al -

conflicto antes do reculTir a la intorvenc16n dol Juez, quo debe ser 

reservada s6lo en los casos que haya verdaderamente entro las J>C!I 

tos un asunto irresoluble. W 

En relación a lo que sost!er.o Calamandrei en cuanto a la 

concillac16n, ésta po:lria definirse, "como la actividad que sirve -

para ayudar a los parUcularos a encontrar las nonnas, el derecho -

que regula o deba regular sus relacionas Judd1cas". 

Se dlstinguen la jurisdicción y la conciUaci6n, no en - 57 

que los jueces deban fallar conformo n.1 flerocho legislado o consl,!!l 

tudinarto y los oonc11iadotes segíin la uquidad y su conciencia, pu~ 

to que también los jueces pueden disfrutar de arbitrio para decir el 

derecho, sino que la conc1Uac16n persigue como finalidad, que las 

partes· pongan fin al pleito sin necesidad de que se dicte sentencia 

obUgatoria como ya antes se asent6. los concilladores deben na

turalmente, estudiar el problema y proponer una soluc16n acorde con 

li/ Dr. Piero Calamandrel. Ob. Cit. P69, 80. 



los datos del oxpcdtonte; de ahr que au op1nl6n os una proposlc16n 

en equidad que puedo ser acoptada o rechazada • 

En ma torta civil indudablemente que si encontramos a la 

concU1acl6n, claro este tipo do conc111ac16n es completamente di

ferente, al monos en M6xico, a la que se pcdt1a dar en materia ag111 

ria o laboral, ya que en este caso no se trata de evitar un proceso, 

· sino do poner ttmnlno a un 1u1cio ya iniciado. 

F) EN MATERIA PENAL 

En materia palllll podrta sostener categ6rlcamente quo no 58 

extste la conc1liacl6n, ya que palpablemente observamos que hay 

delitos que se persiguen oficiosamente y aquellos que requieren de 

la querella, de la donuncta, en estos últimos procede el p;3rd6n, -

figura que en ning(m caso se asemeja a la conciliaclón, p:>r 1o «iD. 

to no existe dicha inst1tucl6n en la rama penal. 



CAPITULO III 

LA CONClLIACION AGRARIA EN LA LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

A) PARTES EN 1A CONCILIACION AGRARIA, 

B) ANTE QUIEN PROCEDE U\ CONCUJACION AGRARIA. 

C) VALOR JURIDICO DE IA CONCILIACION AGRARIA. 

D) EFECTOS JURIDICOS DE.IA CONCILIACION AGRARIA • 
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lA CONClUACION AGRARIA 

EN LA lEY FEDERAL DE REFORMA AGM!UA 

Analizando lo qua se ha escrito y lo que so ha legislado 

on Materia Agraria, en lo quo a la conciliación conciomc, encon

tramos quo hay muy poco escrito; si examinamos ol índico del Li

bro Cuarto del Código do 1942, no hallamon trámite alguno debida 

mente reglamentado pílra la .solución de los conflictos internos en 

los ejidos y comunidades, sin embargo os justo sof\al<ir que al prg_ 

fcsor Lucio Mondieta y Nuí\ez y Luis G. Alcerrcc11 en su antepro

yecto do Nuevo C6digo Agrario do 1961 tratan por primera vez. al 

menos en M6xico1 la conciliación agraria, dodl~ndolo :,;;'1 ;:·arftiL. 60 

lo completo a dicha 1nstituc16n, donomintindolo "Del Procedimlento 

Concillarorio". 

Por lo antes mencionado so desprendo que el procodi- -

miento conciliatorio es una novedad en M<lt(iria Agraria, y además 

justificable siempro y cuando se le de la importancla quo éste Ug_ 

ne, es decir, se establezca en la loy un vordndcro procedimiento 

conolll.atorlo, yn qua des9rac1adamonte nuestra I.ey Federal de Rq_ 

forma Aqrnrla cuando se refiero a la conclltación, lo hace en una_ 

fonna no muy complota que digamon, rcstAndole importancia a este 

procedimiento, que en muchos casos resolvoña de manera práctico, 



situaciones que de otra forma dan lugar, con el transcurso del tle.!J.l 

po a graves co1úlictos personales, ya que si no oldsto una f6nnula 

efectiva de como der!mir sus controversias, los ojidatarios entre -

si, entro éstos y los comuneros, y entre los comuneros y p-:Jquoi'los 

propietarios, es lógico quo va ha traer como resultado un malestar 

general. 

La Ley Federal do Reforma Agraria, trata 11 conclllaciOn 

en sieta artículos que más adelante transcribo y quo a mi parecer, 

son claros y precisos, sin embargo a fin do que ésta, la concilia_ 

ci6n, tuviera un campo do aplicación mtrn amplio, mtls definido, -

una funcionalidild mtis fluida, por decirlo as!, yo propongo on esto 61 

humilde trabajo que so formulara un vord.:idoro reglarm nto de la CQJ.l 

clliaci6n, os decir, un instrumento en el cual no solo so estable~ 

carian f6nnulas da soluc16n, sino adom<la la forma do como njecu-

tar lo convenido por las partos y lo quo os mtls importante, cómo 

obligarlas para que cumplun do acuerdo a lo que lle convino, ya -

que a la hora de llevar a la práctica, do ejecutar aquel arreglo al 

cual lle90.ron, so retractan y no hay dlsposlc16n alguna que los -

coaccione, que los obligue a cumplir, lo qua en un principio acon. 

taron* esto lo soñalo porque 011 la prflctica so da constantemente, 

y si no se establece alguna nonua que vigilo el cumplimiento do lo 

convenido en la conciUac16n, es decir, quo trato de hacerla mtls 

,' ·'. 



funcional, estaremos bordando on el vacío, porquo al no dar rosl.\l 

tados positivos dicha institución, tiendo a que sea practicadn en 

una fonna muy mínima, rozón por la cual traería como conseouen-

cia lógica la dosaparicUm de la misma. 

A) PARTES EN !A CONCIUACION AGRARIA 

El concepto de parto roquiore, como cualquier otro con-

cepto jurídico, su ubicación dontro do la totalidad del Sistema, de 

modo tal qu:i la noc16n de aqu61la, quedo delimitada, pero tambión 

integrada por las restantes estructuraciones to6rico-juríd1cas. 

Concepto do Parto. - Es la persona quo exige del 6rga-

no jurisdiccional ln apUcaci6n da una norma subntantiva a un ca-

so concreto, en interOs propio o ajeno. v./ 

En ol orden doctrtnal lle ha prot.ondido ostabloccr una -

d1st1nc16n entro p:uta an sentido formal y parte on sentido material. 

Considérese en esta clasUicnc16n, parte formal a la persona que -

'l:J./ Lic. Jos6 Becerra Bautista. El Proceso Civil en México, 
PAg. 19 4a. Ed. 1974. 



está en Juicio como actor o como demandada y parto en sentido mS!_ 

tertal, es aqu6lla en favor o en contro do la cual so reclama la in-

tervenci6n del 6t1)ano jurisdiccional. 

Capacidad para sor Parte. - La capacidad jurídica, es 

la equivalente de la capacidad para sor parto. 

Nuestro Código de Procedimientos Civiles establece que 

todo el qua confonno a la ley esté on el pleno ejercicio do sus do-

rochas civiles, puado comp¡:¡rocor en juicio y el que no so encue11. 

tre en ese caso, por modio do sus representantes legítimos o de -

los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho (Art. 44 63 

y 45). 

La persona qua puede actuar en un proccl.lo, es decir, -

que tiene la logitimatio ad procossum puede sor muca o moral. 

Por tanto la persona !fslca desde que es concebida y -

las personas morales desdo y hasta que jur!dl.cnmonto eldsten. 

Partes en la Conc11iac16n Agraria. - la Ley Pederal de -

Reforma Agrarta establece en su título Séptimo "Conflictos Inter -

nos", Capítulo Primero "De la Conclllaci6n" lo siguiente: 



ARTICULO 434. - Los Comlsarindos conocerán do los -

conflictos sobro posesi6n y goce do las unida!Jcs individuales de 

dotación y sobro ol disfruto de los bienes do uso común. 

ARTICULO 435. - L::>s quejosos doborttn pro sentarse an

te el Comisarlado y expondron verbalmente su queja, do la qua se 

lovantarA una acta. El Comisarlado citurti al quejoso y a la parte 

contraria a una junta que so celebrará. dentro de los tros días si= 

guientes. 

ARTICULO 436. - .El d!a y hora sof'inlado para la junta -

ante ci Comisarlndo, se dara lectura al acta de J.-i queja y se oirá 64 

ensequida a ambas partes, procurando su avenimiento. Do esta -

diU11oncia se levantará una acta que f.irmnrtm los participantes que 

sepan hacerlo y todos pondrán su huella d1g1tal debajo de su nom-

bra. 

ARTICULO 437 .":' Si las partes aceptnn la soluc16n pro

puesta, se harS constar en el acta y se dará. por tenn1nado el con

flicto. 

De acuerdo a lo establecido por nuestra Ley Federal de 

.·Reforma Agraria, obseivamos primeramente que está dollmitando el 



campo de acci6n de ln concillaci6n, osta oprociac16n la hacemos, 

simplemente al obsoivar el nombre del Título Séptimo que sa done¿ 

mina, como ya anterlonnonte lo sofialamos, "Conflictos lntornos -

de los Ejidos y Comunidades", con listo se estfl especificando el!!. 

ramonte que 0.n1camento se podrán someter al procedimiento de la 

conclllac16n los Conflictos Internos de los Ejidos y Comunidades, 

ignorando y discriminando la solución de los ¡x>siblos conflictos 

qua pudieran oucederse entro los NC1cleos Agrarios entre sf; dando 

lugar en este aspecto a una laguna de la Ley. 

Ahora analicemos lo establecido por nuestra loglslacUm, 

en los artículos antes imnclonados; al sei\alar ol 434 que los Co- 65 

mtsariados conocerá.n do los conflictos sobro posen16n y goce de_ 

las unidades individuales do dotación y sobro el disfruto do los -

bienes de uso com!'.an, vemos p.:llpablomento que las partos en la -

conc1llac16n segCm indica son Cmicamento individuos que tienon su 

unidad de dotación, sacándose en conclusión que esta figura 1n -

adec6an Onicamente al r6gimen Ejidal, ignorando, discriminando, 

en este caso también, al régimen de explomc16n Comunalv hago la 

aclarac16n de que al sef\a.lar el citado artículo ••• y sobre el dlsfni 

te de los bienes de uso corn!'.an, no so esta refiriendo con Osto nl -

R6g1men Comunal, sino a los bienes que explotan en com<m los in. 

tegrantcs de un Ejido. 



Podría darso el caso da aducirse, do quo en el Régimen 

Comunal no existen conflictos, sin embargo, puedo admitirse que 

sf hay menos posibilidades do que so suscito un conflicto, poro -

no de quo deja de existir éste, puesto quo como rtitJla general en 

todas partos en donde hayan interesas, y<l soan 6stos individua

les o colectivos, rodstirtm dasavononcias que como resultado 16q! 

co dan origen a conflictos entro los miembros de un todo, si 6stos 

no se resuelven. 

El Art. 435, al referirse a las partes en la conciliacibn, 

habla Onicamento de "Quejoso" y "Parte Contraria" siendo esto una 

forma muy generalizada dol concepto parto, sln embargo si volvo~ 66 

mos la vista atrds nos damos cuanta que hasta cierto punto no es 

muy abstracta, puesto qua al roforirse el Art. 434 al tipo de con-

flicto que so someterá al procedimiento do la concillilci6n ••• "sg_ 

bre poseat6n y goce de las unidades individuales do dotación y SQ. 

bre el disfrute de los bionos de uso comón", ostá implicando defL 

de este n:oment.o, que llls partos pueden sor 0.nicamento oJldata--

rios, no admite comuneros, nl pequei'los propletarios, desde mi -

punto de vista, ésto lo aclaro previendo lo que dispone ol Art. 129 

de la ú:ly Federal de Reforma Agraria, que a l6 letra dice: 

"Las prerrogativas, derechos preferentes, formas de or.. 

. -



ganizaci6n y qaronU:as econ6mlcas y socialos que so establecen -

en esto libro, se mencionen o no exprosamente, se 1mtendertm otqr 

gados por igual a ejidatarios, comuneros y pequelios propietarios 

de predios equivalontes a la unidad mínima de dotac16n individual 

en los ejidos". 

Soil.alo que no cabo mas qua el ejidatario on el procedi

miento de la concillacl6n, por lo siguiente: 

En primar lugar el Art. 434, con el cual da principio el 

procedimiento indica que la concilinción se apUcarA (tntoamento -

en los conflictos sobre poses16n y goce de las unidades individug_ 61 

les de dota.c16n; en el Régimen Comunal no hay "unidades indivi-

duales de dotación" y en la pequeful propiedad menos; así también 

sel'iala que conocerá do dichos conflictos el Comisartado; los pa~ 

quei'los propietarios me supongo quo no van a estar sometiendo sus 

controversias a una autoridad ya sen ejidal o comunal, que no tlq_ 

no nada que ver con ellos. 

B) ANTE QUIEN PROCEDE IA CONCILIACION AGAARIA 

Do acuerdo a lo que establece el Art. 434, de la lay Fi.t 

doral de Refonna Agraria, la concillac16n al menos en primera lns· 



mncill procodo anto ol Ct)misariado (comprendiendo Presidonte, S..Q 

erutado y Tesororo), quien propondrA una soluc16n a las p:irtos, -

procurando su avcnilnionto: cuando una do las partos no quedo COJ.! 

fonnc con la rosoluci6n plantouda por ol Comisariado, podrA acu

dir; so puedo decir en la segunda instancia, anto la Comisión Agr_!! 

ria Mi>.."ta, quién resolvor(i, sobro ol asunto en cuestión en deflnit! 

va, cuy11 resoluci6n sorti irrovocablo, al monos as! lo soi\ala el -

Art. 440, el cual establaco . " ••• Ui rosoluc16n sora irrovocablG y 

se comunic..irti a Jau partes y a la Secretaría do la Reforma Agraria"• 

Sin perjuicio do lo nntorlor vemos quo el Art. 10 Frac. 

Xlll sei\ala "Son atribuciones dol Socrotario do la Reíom1a Agraria 68 

rosolwr los conflictos que ae suscioon en los eJidos, con motivo 

del deslindo o del sofl<llamicnto de zonaa do protección, o por cuQ) 

quier causa, cuando su rosoluc16n no ont6 espoclalmonte atribuida 

a otra autoridad". 

Y la frac. XlV del mismo artículo ostahlecet "Son atri

buciones del Socrotarlo de la Reforma Agraria intervenir en la ruQ. 

luct6n de las controversias agradas en los t6rrninos do esta ley". 

Así tonamos también al Art. 12 que scf\ala: "Son atdbl:!. 

clones de las Com1Glonos Agrarias Mixtas: 



FAACGION IV. - Rosolver las controversias sobro bienes 

y derechos agrarios qua les soan planteiidos en los tlirminos do O§. 

ta llJy. e inumronir en las demás cuyo conocimionto los esté ntri

buido''; y 

FRACCION V.~ las dotnAs qua esta J.ey y otras layos y 

reglamentos los sonalen. 

Sin lugar a dudas nos damrn cuonta quo al Secretario de 

la Reforma Agraria está delogando esta !unc10n on las Comls!onos 

Agrarills Mi:irta:i y do acuordo al Art. 4 30 también on los ComisarJA 

dos, p;>r lo tanto dobotla proocuparso cuando monon, do resolver 69 

~l en definitiva, sobro los conflictos qua so suscitan entro los J1Í! 

cloos agrarios, claro quo 6sto os caai imposiblo por ol gran oxcq_ 

so do trabajo que tienen ostos funcionarios, paro al menos podría 

hacerlo a través del Cuerpo Conaultivo Aqrurlo quo 61 preside. 

Tamb16n tenemos qua on la Secrotarfo do la Heforma Agm 

rin existe una Direcci6n General de Conclllac16n Aqrartn qua so -

encarga de resolver lor. con!llctos de un mismo EJido y ontro m1e1n. 

bros do una misma comunidad, ast como entro n(iclcos agrarios bl! 

sándose para ello en un pequel'\o inatructivo, lo qua a mi parecer 

es una falta de seriedad, una 1iitunci6n muy infonnnl, puesto que 



para resolver un conflicto en el cual están on juego los derechos_ 

no de un individuo, sino los do una familia, los do un grupo, los 

do todo un pueblo, no se dobon do escatimar esfuerzos cm propuq_ 

nar por un verdadero reglamonto quo vigile ol exacto cumplimiento 

por parta do las Dependencias que llevan a cabo aata actividad, 

asta tarea tan noble como es la conciltacl6n, y no a través de un 

simple instructivo. 

Debamos tomar en cuenta una cosa muy importante, el 

Decreto Presidonclnl do focha 12 do noviembre do 1975, por el que 

se créa la Comis16n Tripartita Agmria, como Organismo do Consy_l 

ta del Ejecutivo Federal, la cual Uone entro sus objetivos proponer 70 

al Presidente de la RopO.bllca la soluclOn do laa controversias qw 

se susciten sobre la tenencia do la tierra ontro: 

a) Campesinos de un mismo ojldo; 

b) Distintos ejidos; 

e) Miembros de una misma cornunldad; 

d) Distintas comunidades: y 

e) PequeMs proptet<\rios y ejidatar1os o comuneros. 

ARTICULO 3. - Para cumplir con su objeto, ll1 Com1s16n 

Tripartita Agraria tendrá las atribuciones siguientes; 



I. Conocer do los asuntos que soan sometidos a su considera

c16n, por los interesados o por sus asesores o representan-

tes. 

II. Olr a las partes. 

lII. Asesorarse con técnicos do cualquier Dependencia dei Ejec!J. 

tivo Federa 1 que se consideren convenientes. 

IV; Acudir al lugar de la controversia. 

v. Emitir un dictáman para someterlo a considarac16n del SecrQ. 

tarlo de la Reforma Agraria o en su caso, dol Prosidonto do 

la República. 

ARTlGlJl.O 4. - la Com1s16n Trll)lrtita Agraria so inteqr_n 

rfl con uno o varios Heprosontantos do las Secretadas de la Reforma 

Agraria y de la Presidencia. Se invitarfl a formar parto do ella a la 

Confedoraci6n Nacional Carnpssina y en su caso, a un reprosenta.n 

te de las demás organizaciones firmantes del Pacto de Ocampo, -

a.sf como ;;i un representante do la Confoderac16n Nacional do la -

Pequeña Propiedad o de la Confederac16n Nacional Ganadera, se

g(m proceda. Tambl6n se invitará a participar en las deliberacio-



nos al Gobernador do la Entidad l'odorativa on dondo so suscite la 

controversia, o a que designo un roprosontanto. 

Al croarse la Comisi6n Tripnrtita Agrnria, asta naciendo 

otro organismo qua va a tratar do rosolvor 113 controvernias que -

Sé suscit'ln en el campo, claro aquf sí ya especifica que resolve

rá los conflictos qua so prosonton entro los miembros do un n(Jclao 

y nlicleos aqrarios entre sí •. 

J\l ros pacto quiero hacer dos obsoivaciones, una do - -

ellas es de que Cista defino mfls claramonto su objetivo qua las -

otras Dependencias que tienen las mismas funciones, es decir, - 72 

soi\ala en una forma p:tlpabla los conflictos qua podrá rosolvar, -

pero roo pregunto, ¿on qu6 instrumento se basa~ para rosolver O§. 

tos conflictos?, la ley Federal do Rofonna Agraria no le conceda_ 

ninguna facultad, en cuanto al procodlmionto que ésta ostabloca -

para resolver las desavenencias que se d6n en el Agro Mexicano, 

y aunque as! fuera, dicho procedimiento es incompleto para ser -

aplicado en la soluc16n de los conflictos, cuya competencia se le 

da a la Comlsi6n 'I'ripirtita Agra.ria; es decir, no existe un regla--

mento pilra desarrollar las funciones que se le encomiendan, por -

lo tanto la problemdtica subsiste aunque se croaran mil dependen_ 

cias encargadas da resolver los conflictos en el campo, por lo a11. 



terior conclu!mos que lo importante no os crear diversos organismos 

para la misma finalidad, sino lo que importa es, como anteriormen

te ya se dijo, crear un instrumento aflca2, por medio del cual so -

pueda echar a andar la gran maquinaria creada para rosolvor dicha 

situac16n. 

La otra observaci6n consisto en sellalar, quo hay varias 

dependencias ante las cuales procede la concUiacl6n, situación -

muy criticable, puesto que esto origina un burocratismo tremendo 

que no hace y quo tampoco deja hacer nada. 

Por ejemplo, tenemos la Comls16n Agraria Mixta, Dlreg_ 

cl6n General de Concil1ac16n Agraria y ahora la Comisi6n Trlpartl 

ta Agraria, yo mo progunto, para qué tantas dopandencl.as, si una 

sola lo puede hacer todo, nadnmfls dentro do un sistema bien org¡t 

nizado y a travOs de un Rti<Jlamento apegado u ln reo.lidnd nacional. 

C) VALOR JURIDICO DE lA CONCIUACION AGRARIA 

Indiscutiblemente quo lo establecido en una ley que es_ 

t6 vi9onte, tiene valor jur!dioo, máxime si se lo ha dedicado todo 

un título, como la Ley Federal do Reforma Agraria, lo ha hecho con 

la conciliaci6n, y no solamente por este detallo, sino por ol sim-



ple hocho de ser una disposición consagrada en un ordenamiento -

jurídico do caractor ptiblico; pionso quo osta institución para que 

verdaderamente tonga valor jurídico, debo llegarse a su culmina

ci6n, es decir / a una avononcia antro las purtos en conflictos, -

porque en re<ilidad una simple otnpa o foso del procodimlento no -

tendr!a ningún valor de ninguna índole como instltucl6n1 puesto -

que sorra un acto que solumontc interrumplrla la proscripc16n. Pa 

ra que la conciliaci6n funcione como unu verdadera lnstituc16n, 

resolviendo controversias tanto antro los nliombros de un ejido, -

de una comunidad, como entro los diversos n(icleos agrarios, os 

necesario darlo a esta figura una amplitud, un doscnvolvlmiento -

nt6s eficaz, a través de dispositivos más efectivos, que mas ade- 74 

!ante propondr6 cm esta pequcí'lo trabajo. 

D) EFECTOS JURIDICOS DE IA CONClLIACION AGRARIA 

Efectos Jurídicos. - En 9onerol son las consacuenclas a 

que dan origen los hechos previstos como condición por las nonnas 

Jurldlcas. W 

llf Enolclopedia Jurídica Omoba. Tomo IX. Pág. 656. 



Efectos Jurídicos, - Son !ns consocuoncias que los ac

tos jurídicos y contratos tioneo para ol derecho Civil; derechos y 

ventajas, o las obligaciones y deberes para los ciudadanos de un 

país. W 

En términos generales se dico pues que efectos o consQ. 

cuoncias jurídicas deriva ¡x>r una parto la obligación do cumplir 

lo pactado y por la otra, la facultad de exigir su cumplimiento. 

Efectos Jurídicos de la Conciliación Agraria. - Son im

portantes los efectos que produce la conc1Uaci6n agrnrla, la of1ca 

cia jurídico material del acto de la conciliac16n so origina cuando 75 · 

efoctivamcnto se lloga a una avenencia o arreglo entro las partes, 

es decir, cuando rinde resultados positivos esta institución. 

Los efectos que produce esta figura son claros al llegar 

a un "arreglo" las partos están adquiriendo y contrayendo derechos 

y obllqaciones, prueba do ollo es de que si llegan avon!rne las pa_r 

tes en conflicto, so levantarti una acta on la cual no ostipulon, -

llf Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas. Tomo II. Pá.i;¡, 15 



por modio do clAusulas, las condiciones y dorochos bajo las cua

les so conciliaron, produciendo por lo mismo dicha acta efectos 

jurídicos, ya qua dobon exigir qua so les cumpla y comprometorne 

a cumplir lo pactado como ya anteriormente se dijo. 

En la segunda instancia, sonala al Art. 440 que la reso

lución que dicte la Comisión Agraria Mixta serft irrevocable trayen. 

do en consecuencia como efecto jurídico la do cosa juzgada, os -

decir, de que no existe ya recurso alguno para inpugnarla, con 0K 

capción del amparo siempre y cuando so haya violado alg(m dere

cho del individuo. 

A manera de ejemplo podrían ser éstas las bases del Rll. 

glamento de la Co1icilJ.aci6n Agraria. 

Primero. - Do acuerdo con lo e sbosado en el primer cq_ 

p{tulo de esta Tesis, es facult.nd del Prosidonto do la RepCiblica, 

seg(¡n el Art. 89 Frac, I de la Constitución de loa Estados Unidos 

Mexicanos, expedir Roglamontos. 

Segundo. - Este Heglamonto Hjarfo la competencia que 

tendría la Comisión Tripartita Agraria, en los conflictos sobro po

sesión y goce de las unidades individuales da dotación, entre los 

16 



miembros de una mismo comunidad y /o entro nócleos agrarios entre 

s!. 

REGIAMENTO DE IA CONCILIACION AGRARIA 

CAPITULO I 

DE lA PROCEDENCIA DE JA CONCIIJACION AGRARIA,-En 

este capftulo so establecerfa, cuándo procede la concil1ac16n, an

te quién, en qué tiompo, bajo qué circunstancias, etc. etc. Por -

ejemplo: 

Art!culo l 0 
.- El procedimienw de la concillac16n se 11~ 

vará a cabo ante el Comisartado Ejidal o do bienes comunales cu@ 

do, el conflicto sea entro miembros de un mismo nClcleo, 

CAPITULO II 

DE IAS PARTES EN .JA CONCIUACION AGRARIA. - Aqu! se 

fiJañan las bases para subsanar los defectos de que adolece la -

Ley Federal do Reforma Agraria en este aspecto, es decir, se de]! 

mlt.arf.a perfectamente las partes quo intervendrían en la concilia

c16n, incluyéndose desdo luego los nClcleos agrarios. Por ejemplo: 

1'1 



.·.-·;. 

Artículo Z 0 • - Por no dio del Procedlmionto de la Concl

UaciCm podrAn acudir n dirimir sus dtferonolas ante el Comisatiado 

EJidal o Comunal y ante la Comisión Tripartita Agraria seglin el Cil. 

so, todos los nCicloos agrarios. 

CAPITULO IlI 

DE IAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA CONOCER DE 

1A CONClLIACION. - En este caprtulo se hada una depuracl6n de 

todas las dependencias que so encargaran do la Cono1Uaci6n Aqra_ 

ria, otorgAndose Cmiülmonte compJtencia al Comisariad.o dentro de 

su esfera jurídica y a la Com1s16n Tripartita Agraria en una fonna - 78 

amplia y definida con facultades; incluso, para ejecutar lo acoro<!_. 

do o convenido entre las partes en la ConoillaciOn Agraria. Ejemplo: 

Artlculo 3° • - Procederá ante la Com1sl6n Tripartita Agr!!, 

. rta todos los conflictos entre n{!cleos agrarios en los siguientes 

casos: 

I) Por fallas de carttcter técnico, al formularse los Planos Pro~ 

yectos Aprobados o los Planos do Ejecución Definitiva. 

11) Por sobreposlcl6n de Planos do EJecucl6n Definitiva, entre 



nCtcleos ejidalos, comunnlos o entre ambos y la pequona prQ. 

piedad, 

lll) Conflictos do !!mitos, ontro nCtcloos que guardan ol estado_ 

comunal de hecho o por dorocho, es decir, que al recaer un 

fallo presidencial, que rosolv16 los confllctos de límites, en 

la realidad persistan, por una sltuaci6n de hecho. 

IV) Por de!iciancia on Ja ojecuci6n do follos presidenciales, ya 

sea do carácter t6cnico o administrativo o por falta do des

linde que don origen a conflictos, con nl'.icleos oJidalos, CQ.. 

munalos o con propiedades privadas colindante a. 

V) Por haberse modificado en ol fallo presidencial, la primera 

instancia y se originan conflictos, al cambiarse la sltuacl6n 

de hecho oxistonte de la posesión provisional. 

VI) Por existir causan legales o de situación de hecho que 1mpl 

den la ejocuc16n, en t6m1inos de los fallos prosidonclalos, 

dictados en Materia Agraria; y 

VIl} Otros problomas confllcuvos, que surgen esporádicamente y 

que a criterio de la. Comisión Tripartita Agraria, se deba in-

7t 



tervonir toni6ndosa espacial cuidado on no inmiscuirse en -

atribuciones do otras Dopondoncias; como son los problemas 

por derechos agrarios. 

CAPITULO IY 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL COMISARIAOO EJ1DAL ASI 

COMO ANTE lA COMISION TRIPARTITA AGRARIA. - El procedimiento 

ante el Comisartado do be ser claro, prociso, definido, fluido, de

be de d&rsolos facultades ¡nra quo hagan las dillgenclas o inspec

ciones que considore portinontos. Ejetnplo: 

Artículo 4 ° • - El procedimlo nto so iniciará con un escrito 

de .la parto quclM" el' el quo expondrá al conflicto do que so trate. 

Artículo &•' • - La Cornis16n Tripartita Agraria o el Comiflll 

nado Ejidal, de acuerdo al caso, corre~ traslado a la parro contrª

rla por un tánnino do tros días, sol'lurnndole día y hora para la au

diencia de pruebas, alegatos y fallo. 

Artículo 6". - So le nombrare un asesor a la parte contr,.l! · 

ria, si no concurre asesorada a la audiencia. En tanto se realiza 

la audiencia la Comisión podri\ reunir de oficio la documontacl6n -

80 



necesaria y practicar las dUigencias que estime oportunas. 

Artículo 7° • - El día do la audiencia so dará lectura al 

escrito en quo se plantM el conflicto, so exhibirán a las partes -

las pruebas recabadas do oficio, ao recibirán las que presenten -

en ose mo:nento y so oirán sus alegatos, y, después do haber ju~ 

tiprociado lo anterior, se dictará ol fallo. Do la diligencia se lo_ 

vantará un acta que finnarán los que en olla lntorvinioron, la cual 

nocersartamente debera contener el fallo dictado o el convenio al 

cual llegaron las plrtos. 

La Comis10n Trip!lrtita Agraria doborá conocer, en prim!L 81 

ra instancia, de los conflictos entro los nlicloos agrarios y, on SQ. 

qunda, de los conflictos en los cuales ol Comlsariado no pueda -

convenirlos. Desdo luego, para que esto reglilmenb:> no sea anti

constitucional, en el procedimiento que establezca, os necesario 

tomar muy en cuenta las gamnt:J'.as que otorga nuestra Constitución, 

entro ellns la do Audiencia y do l.oqal1dnd, consagradas en los - -

Arts. 14 y 16 Constitucionalos, a las quo me reforirl! en seguida: 

1A GARANTIA DE AUDIENCIA 

la garantía de audiencia se compone, en los t6tminos -
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del Art. 14 Constitucional, do cuatro garantrus crnpecfücas, neco_ 

sadamento concurrontos, y que son: al juicio ¡)fovio 11 la privación: 

que dicho juicio se siga ante tribunales establecidos con antola-

ci6n: quo en el mismo so observen las formalidades procesales GSfill 

ciales; y que ol hecho que diere origen al cltado juicio se roqule -

por leyes vigentes con anterioridad. 

Ll primera do las mencionadas garnnt!as so comprendo 

en la exprcrn16n "mediante juicio" inserta en ol segundo párrafo del 

Art. 14 de la Constitución. El concepto do "Juicio", que os do C!!.. 

pital importancia para fljar el sentido mismo do illcha garant!a es-

pecífica de seguridad, equivale a la idea do procedimiento, os dq_ 62 

cir, a una secuela do actos co11catonndos entro s! afectos a un fin 

com6n que les proporciona unidad. Ese fin estriba en ln roali.za-

ci6n de un acto jurisdiccional por e:xcolencia, o sea, en un fallo_ 

que estilblezca la dicción del derecho en un conflicto jurídico que 

origina el procedimiento al cual recae. Por lo qua el concepto de 

"Juicio" empleado en ol Art. 14 Constitucional, segundo párrafo, 

es denotativo de función jurisdiccional, desarrollada mediante una 

serle do actos articulados entro sí, convergentes todos ellos, se-

<J(in se dijo, a la dec1s16n del conflicto o controversia. En concl!! 

si6n, conforme a la expresada garantía espec!fica, para qua la ?".!. 

vaci6n de cualquier bien tutelado por el Art. 14 de la ConsUtuc16n 



sea jurídicamente v6llda, es menester que dicho acto osttl precec.U. 

do de la funci6n jurisdiccional, ejercida a través do un procedi- -

miento, en el que el afectado tenga plena ingerencia a efecto de -

producir su defensa. 

Sin embargo, el concepto "juicio" a quo nos referimos, 

no nccosarl.amcnte supone un real y verdadero conflicto jurídico -

que deba sor resuelto por una resolución jurisdiccional, en senti

do material, sino que dicho conflicto puedo sor trosuntlvo o fleto 

o, por mejor decir, potencial. En efecto, basta que en un procedí. 

miento cualquiera se dé oportunidad a la persona a la quo so prctf.lll 

da privar de alg(m bien Jurídica para qua so oponga al acto de autQ.. 03 

· ridad respectivo o las protensioner. dol particular que trato do obti,t 

nerlo en su fovor, para que se establezca la posibilldad do que Sl!f 

ja una verdadera y positiva controversia de derecho. Por tanto, -

mientras esa oportunidad no sea aprovechada en su duraciOn cronQ. 

lOqica por el presunto afectado medlnntc un acto de privaclOn, ol 

conflicto jurídico permanece en estado J.ntento o potencial, para -

ac:tualizarse en el momento on que dicho sujeto formule su defensa 

o deduzca su oposición. 

De las consideraciones expuestas so colige que el COQ.. 

cepto de "juicio" en que estriba el elemento central de la garant!a 



espec[fica do que tratamos, se manifiesta o traduce on un procedL 

miento an el que so realice unn función jurisdiccional tandionto, _ 

como el t6rtnino lo indica, a la diccl(m del derecho on un positivo 

y real co1úllcto jurídico ( resoluci6n jurisdiccional, fallo o senten. 

cia), o on el quo so otorgue o haya otorgado ocasión p:lra qua tal 

conflicto surja o hubiera surgido, Ambas hip6tesls, por ende, pu~ 

den confiqurar un juicio pura los efectos a qua so refiere al Art. -

14 Constitucional on su segundo p.1rrafo, 

Ahora bien, desde el punto de vista de los efectos del 

acto de ¡rivac16n, dicho procedimiento puede substanciarse anta 

autoridades materialmente jurisdtcclonalos, o matcrlalmonte adm!. 84 

nlstrat1vas, o formal y matorialmento judiciales, Entendemos por 

autoridad jurisdiccional matorinl aquella cuyas funciones primor-

dtales y normales propendan a la d!cc16n del derecho mediante la 

soluc16n de los conflictos rospoctivos de acuerdo con la competen. 

cia legal que tenga. 

As! verbigracia, las Juntas da Conciliación y Arbitraje 

son autoridades materialmente jurisdlcclonales, aunque sean formJ!l 

mente administrativas, porque sus funciones primordiales o princi

pales estriban en dirimir controversias jurídicas en los casos confl 

titutl.vos de su respectiva compatencia legal y constitucional, 



En cambio, una autoridad administrativa material sólo -

por modo excepcional desompoila funciones jurisdiccionales, ya -

que su actividad general y principal gira en torno a ln roalizaci6n 

de actos substancial.mento administrativos. 

Por Gltimo, una autoridad es formal y matorialmento ju

risdiccional, cuando su actuación principal estriba en decir el d<L 

recho en los términos ya axpuostos y pertenezca al Poder Judicial 

local o federal. 

El juicio o procedlmient:c a que ostc precepto aludo en -

su segundo párrafo, es susccptiblo do ventilarse, do acuerdo con es 

los ordenamientos lcqales aplicablos, ante las mismas autoridades 

do las que provenga dicho acto o ante sus superiores jer~rqulcos. 

Ahora bien, dicho procedimiento duba instituirse legalmente como 

:nedio para que el gobernado fonnulo su defensa antes do que se • 

realice en su porju1cio ol acto administrativo de privación, ya que, 

sog(m veremos, antes de 6stc debo brindarso ln oportunidad defo11. 

siva ¡Dra cumplir con la garantía do audiencia consagrada en el -

Art. 14 Constitucional. 

De esta manera, las leyes que regulen cualquier función 

administrativa, para observar la mencionada garantía, deben insu_ 



tulr el citado procedimionto cuando provean verdaderos actos do -

prlvac16n en los t6nn1nos en que hemos explicado esto concepto. 

No debo confund1rso la preexistencia do la o¡x>rtunldad 

legal defensiva al acto de privación, con la impugnabilldad do Ól!.., 

to modlante recursos que consignen las !oyes nonnativas de dicho 

acto. En el primer caso, os ovidonto quo se observa la garant!a -

de audiencia: mientras quo en ol segundo, se deja da acatar, en -

virtud de la anterioridad del acto privativo de la oportunidad de dQ. 

fensa, la cual no se daducl.r[a como previa, sino como posterior a 

dicho acto a través del medio do impugnación que legalmente so -

establezca. En puridad constitucional, cuando una ley ndminlstrª- 86 

tiva foculte a la autoridad do que so trate para roallzar actos de -

privaci6n en perjuicio del gobemado, sin consagrar un procodimiQ..n 

to defensivo previo, so estar<\ en presencia do una violacl6n a la 

qarant!a de audiencia, aunque la propia ley ostatuyn recursos o m.Jl 

dios de tmpuqnaci6n del mencionado acto. 

lA GAMNTlA DE AUDIENCIA FREN'lt: A lAS LEYES 

El criterio sustentado por la Suprema Corte respecto a_ 

esta cuest16n ha sido en el sentido do considerar que la garant1a -

de audiencia es efectiva aun fronte a las leyes, de tal suerte que 



el Podor wgislatlvo debe acaturla, instltuyondo en las mismas los 

procedimientos en los quo se conceda al gobernado la oportunidad 

do ser escuchado en defensa por las autoridades encatVadas de su 

aplicac16n, antes do quo, a virtud de esta, se realice alg(m acto 

de privación autorizado normativamento. 

Aplicando lo anterior al procedimiento t1ue proponemos 

en el reglamento de Conc1Uact6n, os nocosarlo tomaron cuenta -

que el concepto do juicio a qua se rofioro lc.1 garantía antes aludi

da, equivalo a la idea do proceso, os decir, do una secuela do ag_ 

toa relacioMdos entro llí quo porsi~71.1on un fin comCin, on este ca-

so no podemos decir qua la concillac16n sea un acto jurisdiccional 81 

por excelencia, en la que se persiga un follo que ootablezca la -

d1cc16n del derecho, sino por ol contrario, os un poquol'\o proced!_ 

miento cm el que s~? busca. una avenencia entre las partos, evitaIJ.. 

do precisamente llegar a un juicio. 

De lo antes expuesto p:>domos deducir que ol procedi

mbmto concUiatorlo no privar!.a do ning(in dorocho a quien intervflll 

ga en ésto, ya qua al llevarse a cabo, no le daría a las partes la 

1n9erencia que fuera necesaria, p:ira quo formulen su defensa o d~ 

· duzcan su derecho, que de acuerdo al caso proceda, con el obje

to de no violar en esta forma la garantla de audiancl.a. 

.'-_-¡-·,· 



Adom!is, do hacho no puedo haber violación alguna, pue§. 

to que al ser una concillnoi6n forzosamente tlonen que estar las dos 

partos al llevarse a cabo el procedimiento, ya que si alguna de o!Jas 

no acude a la audiencia o no formula su defensa simplemente no hay 

conclliaci6n. 

ANTE TRIBUNAU:S PREVIAMENTE ESTABLECIDOS 

En aste caso el pro~dlm!ento planteado podría substan-

ciarse, si os un confllcto interno, ante el Comisariado EJidal y si es 

entro n(Jcleos agrarios, ante fo Comisión Trl))!lrtita Agraria, la cual 

en Decreto Presidencial del 12 de noviembre do 1975, so le dan fa- 88 
~ 

cuitadas parn que tenga ingerencia on la soluc16n de las controvar. 

sias que se susciten entro núcleos agrarios y miembros de un mismo 

ejido. 

Oc las consideraciones expresadas podernos concluir que 

la Comis10n Tripartita Agraria y el Comlsariado Ejldal o de bienes @ 

muna~s vienen a llenar ese requisito "ante tribuna los previamente 

establecidos", que se exige para que se llevo a cabo un procedimiento. 

Desde el punto de vista de los efectos de la privación, -

el juicio del que habla el Art. 14 Constitucional, en su sequndo -



párrafo, se traduce en un procodimionto qua válidamente puede dQ. 

sonvolverso ante autoridades administrativas o jurisdiccionales. 

Para tenninar diremos que al establecerse este reglame.n 

to, se está cumpliendo con una subgarant!a más, la cual seflala -

que el hecho que diere origen al juicio, debe regularse con leyes -

expedidas con anterioridad, 

GARANTIA DE 'iEGALlDAD 

El Art. 16 de nuestra Constitución es uno de los precell. 

tos que imparten mayor protección a cualquier gobémado, sobro tQ. 89 

do a través de la qarantfu do legalidad que consagra, la cual dadas 

su extons16n y efectividad jurídicas, pone a la porsona n salvo de 

todo acto de mora afectación a su esfera do dorocho que no s6lo -

sea arbitrario, es decir, que 'no esté basado en nonnn le gal alguna.. 

stno contrario a cualquter ¡recepto, indopendientomcnto de fo jer'll' 

~ 

quía o naturaleza del ordenamiento a quo ésto portonezca. Es rx>r 

ello f.X)r lo que, so puedo afirmar que el alcance ampliamente pro-

tector dol Art, 16 Constitucional, dtffcilmonte so descubre en nirL 

g(in sistema o régimen Jurídico extranjero, a tal punto, que no es 

dable aseverar que en ntng(m otro país el gobernado encuentra su 

esfera de derecho tan liberalmento preservada como en Mfodco, c_y 



yo orden jurídico total, desdo la wy Supremo hasta ol mfls mlnuc!Q 

so roglamento administrativo, registra su mfls eficaz tutola on las 

disposicionos implicadas en dicho procopto. 

La primera parto del Art. 16 Constitucional, que os la -

que vamos a ülli'lliznr, ordena toxtualmento: 

"Nadie puedo sor. molestado en su persona, famllla, dg_ 

micillo, papeles o ¡x>sosiones, sino en virtud do mandamiento oq_ 

cdto de la autoridad compatonto, quo fundo y motive la causa lo·· 

qal del procodimicmto". 

Corno se vo, la d1sposlcl6n constitucional tronsorita -

contiene varias garanUas de seguridad Jurídica; por ende, nos re

ferirnos, siguiendo el ordon de exposición on que estAn consigna

das, a cada una do ellas, una voz que hayamos estudiado los su

puestos de su oporatividnd, los cuales son: la titularidad do las 

mismas, el acto de a1,1torldad condlcionudo por ollas y los bienes 

jurldico1a que pre servan. 

Titularidad de las garantías consaqra®s en la primera 

parte del Art. 16 Constitucional. 
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El término "nadie" 1 que es el que demarca desde el Pll.!l 

to de vista subjetivo la oxtensi6n do talos garantías individuales, 

os equivalente a "ninguna persona", "ningún gobernado". Por lo 

que interpretando a contrario sensu la disp:>sic16n constitucional 

on que so contionon las garantías involucradas en el Art. 16, el U. 

tular do las mismas os tod<> gobernado, es decir, todo sujeto cuya 

esfera Jurldica sea susceptible do sor objeto do algti.n acto de aut.Q 

ridad, aplicando esto al reglamento de la conc1liac16n, el titttlar 

de l.a garantía es todo miembro de los diversos núcleos· agrarios. 

Acto de autoridad condicionado por las garantías consi..2 

nadas en la prime;o. parto del Art. 16 Constitucional. 91 

El acto do autoridad quo debe supeditarse a talos gara11, 

t!as consiste en una simple molestia, o sea, on una mora perturba_ 

ct6n o afectación a cualquiera do los bienes jurídicos mencionados 

en dicho precepto, cuyo alcance protector, a través do eso olemen. 

to, es mucho m6s umplio quo la tutela que lmplrto al gobernado el 

Art. 14 Constitucional modianto las garantlas de audiencia y de l!! 

galidad consagradas en sus pt¡rrafos segundo, tercero y cuarto. -

En efecto, si la garantfa de audiencia sólC' es operante frente a aQ. 

tos de privación, es decir, respecto a actos do autoridad que im

porten una meona o menoscabo a fo esfera de la persona ( disminlJ... 



ci6n de la misma) o una impodlci6n para ol cjorciclo de un dQ. 

recho, resulta que es ineficaz para condicionar la nctividad do 

las autoridades que no produzcan las aludidas consocuenc1as. 

Por ello, cuando no so trate de actos de prlvac16n en sentido 

estricto ni de actos jurisdiccionales (a los cuales so refieren 

respectivamente los ptirrafos segundo, tercero y cuarto del Art. 

14 Constitucional), sino de actos do mera afoctaci6n de índole 

materialmont~ administrativa, las g¡.,rnnt!B !l condicionantes son 

las consagradas en la primera parto del Art. 16 de la Constity, 

ci6n. 

Ahora bien, por virtud do que todo acto do privación 92 

estricto y todo acto jurisdiccional entral\an un acto do moles-

tia, ya que la impl1caci6n lógica de este ültimo concepto es -

mucho mtis extensa, es evidonto que las garantras de segurl--

dad jurídica involucradas en la primera parto dol Art. 16 Conl!_ 

titucional también condicionan a los primeros. Do esta mane-

ra, cuando se trato do actos privativos o de actos Jurlsdicc1Q... 

nales (que participan del concepto genérico "t'lcto do moles --

tia"), la validez constituciona 1 de los rn! smos dobe derivar de 

;.a observancia do las garantfas consignadas en los tres ülU--

mos p6rrafos del Art. 14 en sus respectivos casos, así como 

de !as contenidas en el Art, 16. 



En s!ntosis podemos decir en rol.ación a la mateda que 

nos ocupa que la conc1linc16n en ningún momento podr6 tener el -

caracter de acto privativo y mucho menos do molestia puesto que, 

como ya se dijo, simplemente se trata de llegar a un arreglo de -

las partes en conflicto, sin que se les coaccione en ning(m mom~n 

to, ni se les prive de nlngün derecho. 

Bienes jurídicos preservadon por las garantías consignl! 

das en la primera parte del Art. 16 Constitucional. 

El acto de molestia, en cualquiera do sus impUcaciones 

apuntadas, puede afectar a alguno o algunos do los siguientes biQ. 93 

nos Jurídicos comprondldos dentro de la esfera subjetiva del gohfll 

nado: a su misma persona, a au familia; a su domlcillo, a sus P<l. 

peles o a sus posesioMs. 

A través del elemento persona, el acto de molestia pue

de afectar no s6lamente la individualidad pslcoflsica dol sujeto -

con todas las potestades naturales inhorente1.1, sino su personaH

dad jurídica propiamente dicha. 

Conforme al Art. 16 Constitucional, el acto de molestia, 

condlcioMdo por las garant!as que dicho precepto contiene, afecta 



a la persona jurídica en caso de que le restrinja la mencionada Cª-. 

pacidad, impidiéndolo adquirir los derechos que so atribuyan a la 

personalidad gontirica por modo ab:>t:.ücto o que sean inherentes a 

una detennlnada catogorfo general de sujetos, dentro de la que el 

particular se encuentre comprendido. Esta hipótesis do afectación 

se patentiza tratAndose do las personas morales y Do traduce an la 

circunstancia do que, por un acto de autoridad, se le reduzcan las 

potestades inherentes a su sor jurídico, imp1d16ndolo el ejercicio 

de las facultades correspondientes. 

En conclusl6n, el gobernado, a través de su "persona", 

es susceptible da afectarse por un acto de molestia en sentido la- 94 

to, en los siguientes casos: 

l. Cuando se lo restringe o perturba su acUv1dad o indivlduall 

dad psicofisica propiamente dichas e inclusive su libertad -

personal; 

2. Cuando tal rostriccl6n o perturbnci6n conctemo a su capac!.. 

dad jur{dica de adquirir derechos y contraer obliqacJones (ll 

bertad de contratación); 

3. Tratándose de personas morales, al reducirse o disminuirse 



las facultades inherentes a su entidad jurídica, impidiendo 

o limitando el eJcroiclo de su actividad social. 

De acuerdo a estos casos, palpablemente se oollqe que 

111 conc1liac16n propiamente dicha jamás podrA restringuir ni per-

turhar nlng(m derecho o actividad, puesto que su función es. precL 

.samente evitar toda confrontación, o coacc16n de al90n derecho. 
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CAPITULO IV 

BENEFICIO QUE TRAERIA LA REGLAMEtf. 

TACION DE LA CONCILIACION AGRARIA, 

EN EL DERECHO AGRARIO MEXICANO, 

A.) MEJOR ADMlNISTMCION DE JUSTICIA, 

B) MEJOR APlmVECHAMIENTO DE IA EXPLOTACION DE 

lAS tJNlDADES DE DOTACION, 

C} GARANTIAS ECONOMICAS, POllTICAS Y SOCIALES, 

D) SEGURIDAD ECONOMICA, POllTICA Y SOCIAL, 

.. 



BENEFICIOS QUE TRAERIA lA REGIAMENTACION DE IA 

CONCII.lACION AGRARIA EN EL DERECHO AGHARIO MEXICANO 

A) MEJOR ADMINISTAACION DE JUSTICIA 

Indudablemente qua roglamontnr adocuad<\mente la Con-

ciliaci6n Agraria como anteriormente lo expuse traería como conaº-

cuencia necesaria una mejor achninistrac16n do justicia on el carn_ 

po, acierto que serla muy importante do nuestras autoridades do -

llegar a COM1derarlo, puesto que ya a la ley Federal do Refonna -

Aqraria le toco institucionalizarlo; ahora lo que nos toca hacer, es 

canalizarla, conducirla por un camtno a truvOs dol cual les llegue 97 

a las grandes masas camp3sinas, es decir, hacerla funcionar; que 

verdaderamente sltva para resolver los conflictos ya sean internos 

o entre los nl'.lcloos agrarios entro sl, es decir, hay que hacerla -

operante. 

En virtud de lo nntorior, opino c¡uo si en realidad que!'§. 

mos, como mexicanos que somos, que el Agro Mexicano mejore, 

produzca y progrese en todos sus aspectos, debemos tomaron cu~n 

ta que antes que nada, se le debe proporcionar Justicia, ya que en 

base a ella pueden tener paz y bienestar, factores importantísimos 

para que un pueblo se supo re. ¿Cómo vamos a ¡roporcionarle és -



ta?, a travtis do un ordonamionto que fijo los principios para que 

con fundamento on 6sto so d6 a cada quien lo :.rnyo, lo quo le co

rresponda, por modio do un procodimionto que sin formullsmos bu

rocr6Ucos, nada complejo y si muy soncillo y efoctivo, que es la 

concilioc16n se resuelvan un sinnrimero do problemas quo afronta_ 

la 1X1blaci6n agrari<t mexl.cnna, evitando on esta fom1a Juicios lar

gos y por lo tanto una justicia lenta y desembolsos innecesarios, 

problemas que al rosolvorna roperouten en la producct6n y como -

consecuencia 16glcil en la aconomfo nacional on un sentido favorSt 

ble. 

El profesor l.emus García, muy acertadamente, sei\ala - 98 

lo siqulente: 

"I..a conc111ac16n o avenimiento do las partes abre nue

vos hori2ontes on materia de justicia agraria, y debe aplicarse en 

{onna sistemática no s6lo en los caaon de los conflictos individuJ! 

les entre los compes1nos, sino con mayor rnz6n en los graves pfQ.. 

blemas que confrontan tos nCicleos agrarios entro s!. 

''Estimamos que un alto porcontaJo de al'leJas querellas 

por la pose~ión y usufructo de los bienes agrarios entro ejidos y -

comunidades podrían ser superados detlnitivnmente con la partici-



paci6n dirocta de los camp.3Sinos y bajo principios de justicia y -

equidad, justlprociados por las propias partos en conflicto. W 

B) MEJOR APROVECHAMIENTO DE lA EXPLOTACION 

DE lAS UNIDADES DE DOTACION 

Es 16gico pensnr que si no existen conflictos, entra et!. 

datarios, miembros do una comunidad y/o ontro los n6claos agrq_ 

rioa, por haber sido resueltos 6stos, tendr~n un mayor rendlmien-

to en su trabajo, re.percutiendo todo esto en un óptimo aprovecha-

miento do la oxplotaci6n da las unidades de dotac16n: se debe to-

mar en cuenta, sin embargo, que para que ex.ista una mejor explo- 99 

tnci6n do fo Horra en M6xico, no sblo so necesita resolver sus p1:9 

blumas en cunnto a la p:>scs16n de la tierra sino que es necesario 

un estudio socloocon6mico, concienzudo p::>r región, con el cual -

se investigue, y se oriente al carnposino la fonna a trnvós de la -

cual obtuviera un mejor rondlmionto de su parco la, sugiriéndole qué 

tipo de cultivo le rendiría mayores div1dendos, qué clase de produQ. 

to es necesario cultivar en el pa!s, claro tornando en cuenta suelo, 

;wJ Ra(ll lemus Garc(a. Ley federal de Reforma Agraria ComentJ! 
da. PA9. 415. 



clima y una sorie de fnctorns quo son necesarios obsotvar, y sobra 

los cuales profloro no ahondar ya quo no es el objeto de este 

trabajo, 

C} GARANTIAS ECONOMICAS POLlTICAS Y SOCTAU:S 

Diversas aceptaciones del concepto do G&rantfa, 

Parece sor que la p:llabra "garantía" proviene del térml 

no anglosajón "warranty" o "warantie" que si9n1Uca la accl6n do 

asegumr, proteger, defender o salvaguardar, por lo que tiene una 

connotac16n muy amplia. "Garantta" equivale pués, en su senti~ 100 

do lato, a "aseguramiento" o afianzamiento pudiendo denotar tam~ 

btlm ¡xotcccl61\, "respaldo", ''defensa", "salvaguardia" o apoyo, 

Jurfdtcamente el vocablo y el concepto "garantía" se originaron en 

el derecho privado teniendo en él las acepciones apuntadas. W 

As!mismo, se usa la cxprenUm de "garantía'' con un se.n 

ttdo de generalidad, tal que comp.--enda todo instrumento juñdico • 

ll/ Pr. Ignacio Burgoa, Las GaranUas Individuales. Séptima -
Edic16n. Pág. 50. 



que asegure el goce da un derecho o el debido cumplimiento -

de una obllgaci6n. 

Do acuerdo al concepto de garantía antes expuesto, 

podemos decir que al reglamentarne la Conc1llac16n Agraria, -

ésta asegurarla, protegería el goce de un derecho o el debido 

cumplimiento de una obligación, en este caso aseguraría una 

justicia mt11:1 expédita, menos burocratlzada y mtis ágil. 

Una justicia a traves de dispositivos sencilJos pero 

eficaces, 9aranUzada, en una forma muy amplia, las activid.!! 

des del campo, en sus aspectos econ6m!co, p::>l!tico y social. 101 

Jeltinok claslfic11 las "Garantías del Derecho PCibli

co" en "garant!as sociales", tales como la religión, las cos

tumbres, las fuerzas culturales y, en general, los elementos 

diversos que se dan en la dln6m1ca de la sociedad: "garan-

t!as políticas", dentro de las que comprende la organizac16n 

misma del Estado y el principio de división de poderos: y 

"Jurídicas", que so traducen en los sistemas de fiacallzaci6n 

de los órganos estatales, de responsabilidad oficial, de Juri! 

dlcci6n y de los medios para hacer efectivas las normas de -



derecho objetivo. W 

Las garantías sociales jamAs han faltado a ninguna orgª-

nlzaci6n pennanonte polític.:i. En ellas ha encontrado un limite la 

arbitrariedad de aquellos gobemantos ¡¡uo se han considerado ex-

centos de toda obediencia a las !ayos humanas. W 

En este caso, pu(ldc notarso que esta clastflcact6n tlq_ 

ne como base la idea general de garantta y que de manera indJ.stin.. 

ta puede aplicarse a cualquiera de los tipos enunciados. 

GARANTIA ECONOM.IC'.A 102 

Pienso que es aquella que el Estado debe proporcionarlo 

al campesino, por medio do nonnas debidamente establecidas, las 

cuales van ha tener como función principal el vigilar que éste, el 

campesino, no sea objeto de explotación, a través do un arrt.mda-

miento de parcela, préstamos usureros, que la poca cosecha que 

íLV G. JelUnek. Teoría General del Estado. Segunda Ed1cl6n. 
P!q. 637. 

ll/ G, Jellinek. Ob. Clt, PAg, 638. 



pueda obtener no la deje en manos de acaparadores, de intennedia 

rlos que van a minar su economía en perjuicio do toda una colect!_ 

vidad, porque sin lugar a dudas, ésto repercute en la familia, que 

es la base de la sociedad. 

Esta Garantía Econ6mica, paro que sea completa debe -

de ir desde el crtldlto que detenninadns 1nst1tuc1onos deben facilL 

tarle para su siembra, para el abono do sus tierras, hasta el ase

gurarles un ¡recio determinado en sus cosechas, claro, tisto C!lti

mo, es terna de la Seguridad Econ6m1ca, que mt.is adelante trato, 

y que es consecucncla de una garnnt!a, qua al concretizarse se -

transforma en una seguridad. 

Podría dec1rso que uno de los factores que complementª

rfo esta c;arant!a, claro en ciorto modo, podda ser reglamentar la 

conciUaci6n agraria, tema quo es objeto en este somero ensayo. 

GAAANTIA POLITICA 

L:is GaronUas Política a consagradas en el Art. 27 ConJL 

titucion.al, son logros que con mucho esfuerzo ha conseguido el -

campesino durante movimhmtos tan importantes, como as nuestra 

Re•,roluci6n en lo. cual destacaron hombres como Emillano Zapata -
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quien propugnó por quo se le dieran al camposlno garantías 1 pre -

coptos que aun en nuestros días no tienen el efecto que deberían 

tenor, ya que no so los ha dado la importancia que éstos tiol\On, 

a posar de que contamos con un soberbio Art. 27 Constitucional -

el cual fija las bases para una debida organización del campo, 

Tenemos tarnb16n, ol instrumento que reglamenta parte 

de este Art. 27 Constltuc1onal, que os la Ley l'oderal de Refonna 

Agraria, la cual por primera vez en México instlt\lcionaliza la -

Conciliac16n Agraria, misma que en esto estudio propongo su re

glamcntaci6n y que g'1rant1zarfa al desarrollo lntcgrnl del camp;; 

por medio de unil pol!tica mús depurada, mAs limpia o en su dofe.s; 104 

to, manos burocrnuzadn, implicando para el camposlno, dosde -

luego, una vida menos agitada, dentro do su contexto social. 

GAMNTIA SOCIAL 

Antes do definir lo que es Garantía Social, quiero hacer 

referencia a lo que se entiende pt'r Garant!a Individual. 

Seg(m el profosor lqnaclo Burgoa, opina que el origen -

formal de las garantlas individuales puede entenderse como :ique

lla manera o forma a trav6s de la cual el Estado o Sociedad PoUti_ 



ca Organizada, incorporó on el orden jurídico constitucional los 

darochos píibllcos subjetivos cuyo contenido lo constituyen las 

prerrogativas fundamentales del gobernado, o sea, ol acto por 

virtud del cual dichos derechos se establecieron en la Conat1-

tuci6n. W 

Nuestros tratadistas, suelen utilizar un sistema de agry_ 

plmiento, que comprende a las garantías en los siguientes aparta._ 

dos generales: Garantías do Igualdad, do Libertad, da Propiedad, 

de Seguridad Jur!dica. 

La clasifiC<"lC16n anterior ha sido adoptada por diforentea 

documentos Juridlco-polfticos. En ln Di3clnraci6n l'wncesa de ---

1789 se estableci6 que los derechos naturales e lmp7oscrtptlbles -

del hombro "son la libertad, la propiedad, la tHHJUrldad y la rcsis_ 

tencia a la opresión 11 (Art, 2) y aunque no menclona oxpresamen~ 

te dentro de estos tipos a la igualdad, su artículo prl.mero hace aw 

a16n a ella como condlclón humana natural. W 

W Dr. l9naclo Burqoa. Ob. Clt, Ptig. 181, 

W Dr. l9nac10 Bur9oa, Ob. Cit. PAg. 187, 
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--=--·'--·"'-·: 

Según el profesor Ignacio Burgoa, senala que las gara11 

tras individuales se pueden clasificar en materiales y formales. 

Dentro del primor grupo se incluyen las qua so refieren 

a las libertades especlficas dol gobernado, a la igualdad, a la prg 

piedad, comprendiendo al segundo IJl'Upo las de seguridad Jurídica, 

entre las que destacan la do audiencia y do legalidad, consagra -

das primordialmente en los-Art, 14 y 16 de nuestra Constitución. 

En conclusiOn, de acuerdo al aruculado de nuestra ~ -

Constltuc16n, las Garantías do igualdad, Ubertad, Propiedad y -

· de Sequrldad jurfd1ca, las podemos agrupar en la siguiente forma: 106 

GAMNT!AS DE IGUALDAD 

Art. l ° Constitucional 

11 11 

., " 
.. " 

GARANTJAS DE UBERTAD 

Art. 4 - 5 Constltucfonal 

,, 6 -7 11 

" a -9 " 



GAAANTlAS DE PROPIEDAD 

Art. 10-11 Constitucional 

" 
11 

11 

24 

25 

28 

" 

" 
11 

11 

Art. 2 7 Constitucional 

GARANTIAS DE SEGURJDAD JURIDICA 

Art. 14 Conatltucional 

" 15 " 
11 16 " 
11 17 .. 
.. 18 11 

" 19 " 
.. 20 11 

ti 21 11 

11 22 11 

11 23 11 

u 26 11 
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GARANTIAS SOCIALES 

Nuestra Constitución, podríamos decir a manera do -

ejemplo, proclllmn las siguientes garantras socia los: 

El derecho a la educación y a la culturct, para fome..n 

tar el amor a la patria y ol mejoramiento econOmico y social. 

{Art. 3°). 

La llrnitaci6n de la prestación de servicios a un atto, -

cuando sea en perjuicio del trabajador. ( Art. 5°). 

Prohib!cJ6n do imponer 11 los obreros o jornaleros multa 

mayor del importo de su sueldo on una semana. (Art. 21 ) • 

En el Art, 27 no s6lo se declara el dominio orninento de 

tierras y aguas, minas, petróleo, etc., del Estado, sino que Ja -

nac16n on todo Uompo p~rA 1mp.:mer a la propiedad privada las -

modalidades que dicte el inter6a p!lblíco, así como el de regular 

el aprovecham!ento de los elomentos naturales susceptibles de -

apropiación, para hacer una distribución equitativa do la riqueza 

p(ablica y ~ra cuidar de su conseivac16n, Con oste objeto, se -

dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los la_ 
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tifundlos, para el desarrollo do la pequef\a propiedad agrícola en_ 

explotación, para la creación do nuovos centros de p:>blac16n oji

dal con las tierras y aguas quo los sonn indispensables, etc., es 

decir, p3ra socializar la tierra y lil riqueza. 

L::is derechos sociales on favor de la clase obrara y de 

los trabajadores en pa.rtlcular, so consignan en ol Art. 123, bajo 

el rubro "Del Trabajo y de ia Previsión Social", on función de so

cializar el trabajo y los bienes do producción. 

La Garantla Social on al Agro, creo que os la ml\!l gran-

de de todas, ya que como función principal busca y propicia la u~ 109 

bcrac16n del c.:mpasinado, p<m1 el bien dol pa!s, tratando en este 

caso concroto do fortalecer al ajido, 111 porcela comunal y la autfw 

tica peqt1etla propiedad, con la única finalidad do que estas tres -

inst.ltuciones <JOC(m de la cabal protocc16n jurídica y del apoyo de 

la nación antara, para que on armónica convivcncid, alcancen loa 

mtis altos niveles productivo¡¡ a ofocto de elevar los niveles de 1!1. 

qresos de quienes trabajan la tierra, ya que entro los campesinos 

eatlin los mexicanos mh pobres y en este contraste de pobreza y 

cllgnldad debe promoverse una conciencia nacional que busque nug_ 

vas f6mn1las de resolver loG problemas del campo, acordes con -

los prlnctplos de la justicia social. 



la reglamentaci6n do la concU1ac16n agraria garantiza

da, sin lugar a dudas, un mayor rondimiento del ejido, do la par

cela comunal y do la pequeña propiedad, instituciones que son la 

base do nuestra economía agrícola, siendo por lo mismo Ja propia 

roglamentaci6n do la conclli<1ci611, un producto dol derecho social. 

El profesor Ignacio Burgoa scl'lala que la Justicia Soctai 

no es sino la slntosill doontol6gica do todo orden Jurídico y de la 

poUtlca m1bernativa dol Estado. Etimol6gioamento, la oxpres16n 

"Justicia social" donota la "Justicia para fo sociedad" y como és

ta se comp:mo do individuos, su alcance so extiende a los miem-

bros particulares de la comunidad y ll la comunidad misma como un 110 

todo humano unitario. W 

El profesor 'fruebil Urblna sostiene que "todo el derecho 

social positivo, por su propia naturaleza, os un mínimo do garan

tl'as sociales para el proletariado y el campoalno. Tal os la eseo.. 

cla do todas las leyes, cuya finalidad ca la dignificación, la pro_ 

tecc16n y la reivtndtcaci6n de Jos explotados en el campo de la --

W Dr. lc¡nacio Burgoa. Ob. Cit. PAq. 48. 



producci6n econ6rnica y en cualquior actividad laboral". w 

D) SEGURIDAD ECONOMlCA, POIJTICA Y SOCIAL 

Al existir una verdadera organización en el campo, ba

sada en la autoapllcMión por porte do los campasinos, do l<'ls nor. 

mas que soluclonon sus diforancias, sus rnalos entondidos, sus -

controversias, claro aunada 6sta n un sinnCimoro de factores que -

indtscutiblomcnto son ingredi<mtos do osa organización, oncontrq_ 

remos una seguridad si no absoluta, al monos rolatlva, tomando -

en cuenta que para organizar, ordenar, un as pacto tan importante 

de nuestra realidad Nacional, como os el campo, no sólamente d~ 111 

bemon tratar de dllt soluci6n .a los conflictos que so susciten en-

tre los nCicleos aguuJ.os, puesto que perfectamente snbarnos que -

el desorden que provaleco en el Agro Mexicano 011 rnultifaclitíco, 

en esto caso so osta abordando unll de esas facotas, al cual trato 

con toda honestidad de cooparar con mi urnnito do urona, al apor-

tar una probable floluci6n a uM do las fosos de 1.1 problemática -

agmr1a en nuestro pafs, como os el constante malestar qua preva_ 

'O./ Dr. Alberto Trueba Urbina. Ob. Cit. P6q. 118. 



lece entre nuestros n(icleos agrarios, 

Si vemos que hay soluciones eficaces a los problemas_ 

que afronta el campo, garantizadas p:>r un lnstrnmcmto jurídico, 111. 

dlscutiblemcnte quo so apreclart1 una seguridad on todos los 6mbi

tos, econ6mico, p~)lftico y social: soguridnd que (Jltimamento ha -

sido socabada, desquiciada, preciso mente p.:irquc no so han sabi

do dar las soluciones ndocuadns, si es que éstas so han do.do, a 

los problemas que afrontan los núcleos agrarios en M<:;xico. 

Yo creo que ya os tiem¡:vJ de que hagamos conciencia 

de que es indispensable cx.li;tn seguridad y ademh organiza- - 112 

c16n en el cnmpo, para quo éste pueda p-oduclr. 

SEGURIDAD ECONÓMICA 

Esta es muy amplia, en mi concepto debería de compren. 

der desde el mo:-ncnto cm que el campeslno se decido a sembrar, -

orientándolo a través de técnicos, para scl\alarlo, do acuerdo a la 

tierra que 61 posee, qué tip.:i de cultivo lo convendrfa desde el PU.O 

to de vista econ6m1co, cuM le rendiñ<1 rnayo1os dtvidondos y que 

cuente con un organismo que le garantice la compra a un precio juJJ 

to de su cosecha, en este caso, p:idrfamo$ decir qlle contamos con 



la Compai'lía Nnolonol de Subsistencias Pop:ilares ( CONASUPO) -

que cump!o ron esta fonci6n, poro se ha invastig,1d::> en la propia 

CONASUPO que éstil todavfa no alcanza a cubrir nl siquiera el - -

60 % de nuestra producclen nacional, llegando a dar las cosechas , 

ll manos do l.ntennodinrios que lucran con o\ trabajo del p::>bro cal'!!. 

J>3Sino, que si.n lugar a dudas os la clase mfJs explotada tendien

do a hacerse cada dla m:is ¡xlbro. 

Quiero hacer notar, a manera de ejemplo, que en el Es

tado de Slnaloa experimentalmente se sombró una hoct.tuea do maíz 

enano, la cual produjo una cosecha de 40 toneladas: tomando en -

cuenta que normalmente una hecttirea produce do 6 a H toneladas - 113 

do mafz, llcCJamos a la conclusión do quo ol campesino mox\cano 

no está haciendo ¡r.oducir su p.:lrcela como so deblora, rep::ircut1fll\ 

do esto en el aspecto económico; no quiero doclr con ello quo ne

cesariamente deberfon cosecharse de una hectArca 40 toneladas da 

mafa, ya que debemos tomar en cuenta que fue a nivel oxpadmen-

tal, pero sí donde el tip::> de tierra es buena, porque no tratar de -

que se obtuvieron no 40, sino 30 6 20 toneladas, en lugar de las 

8 que normalmente se cosecha en el campo mexicano, 



SEGURIDAD POUTICA 

L.1 Seguridad llolfttca que el campesino pudiera tenor de 

su parcela; yo croo :tuo r<ldicn en las decisiones que el Presiden

te de la RepCibllca tomo o pudiera tomar al rospacto, dentro do la -

wy, desde 1L1ego, oyendo al Secret<:1rio de In Reforma Agraria, al -

Cuerp::> Co:'lSultivo Agrario y ahorn tamb16n a la Comisión Tripartita 

Agraria, cuyos cuerpos cole9lacbs asesornn al Primer Magistrado 

de la Nacl6n. 

TamblCm es el {mico que pJado determinar ol tlp::i de eJS,. 

p~otaci6n que una comunidad puedo o debe <1dop~ar, siendo ésta - 114 

Comunal o Ejldal, previo estudio so:J1oncon6m1co :¡ue sobre el pa¡ 

ticular se realice. 

La soqurldad p:>lítica debemos tomar en cuenta que es -

origen de las pautas que el propio cam1>3slno va marcando a través 

da la historia, es una inst1tucl6n que con el transcurso tlel tiemp::> 

el mismo mexicano debe de lr consolldando, ai es que quiere vivir 

dentro de un orden social mas justo y humano. 



SEGURIDAD SOCtAL 

La Seguridad Social en el campo, es y sorá el resultado 

de un proceso histórico que l/l;'lva como meta la socialización, la 

colectivización del Agro Mexicano, buscando en esta form,'l que la 

explotación de la tiorrn sea más racional, más equitativa, dosarr_Q 

llando fórmulas que a través del tiempo den resultados positivos -

en favor del pueblo, en este caso, asfHJUr<.ui'a osa colectlvizaclón 

la reglamentac!6n do la Conciliación Agraria. 

I.a Seguridad Socia 1 tlone como función principal no só-

I 

lo asegurarle al campesino en lo Individual, sino a la familia, al 115 

pueblo en general, \m nlv<~l d'~ vida más elevado, concretizándose 

en realidades palpables de un pueblo progresista. 

Gsta Seguridad Social, os el conjunto de prerrogattvas, 

de derechos qué poco a poco se tr&n haciendo realidades, son aqu& 

llas que el propio campesino ha conquistado, es decir, os el fruto 

de las garantías sociales qun el Constituyente de 1917 plasmó on 

la Constituci6n, y que se deben hacer valer, para que la clase más 

desposeida, como ea el campesino, encuentro cm olla una base en 

que apoyarse, es decir, que on esa seguridad social el campesino 

encuentre no sólo el camino a un nivel de vida más elevado sino -



que, 6stn sea el conducto pua que lloguo " una suporoci6n tQ. 

tal. 
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CONCLUSIONES 

I.a Concil1aci6n Agraria nace en nuestro derecho agrario 

con la Loy I'ederal do Reforma Agraria 011 1971, desda -

luego roglamentnria de una ~rte do nuestro Art. 27 

Constitucional. 

JI La Ley Federal de Reforma Agraria al tratar la conc111a

ci6n s6lo provee la aolución do loa confllctoa que so -

susciten entre los miembros de un mismo ejido, olvidan. 

do los que puudan originarse entro miembros de distin-

tos ejidos, lo que a mi juicio constituye una gravo omi- 117 

sl6n, pues no regula controversias que pueden originar-

se entro integrantes de comunidades. 

III w antertor lo sostengo, tomando en cuentíl que la Loy 

Federal de Refonna Agraria Art. 4 34, seilala que conoCª-. 

rAn de los conflictos sobre poses16n y goce de las ull!. 

darles individuales de dotaci6n y sobro el disfrute de los 

bienes de uso común los C:o:nisartados. 

De acuerdo a lo anterior, deducimos que en el régimen 

comunal no hay unidades individuales do dotac16n y los 



paquoi\os propiotarlos, rno supongo, no van a estar so

metiendo sus controversias a un Comisariado EJidal, -

que no tleno nada que vor con ellos, por lo quo concluL 

mos que existo una 1,1guna do la ley en esto caso. 

IV la Roglamontac16n do la Co:iclliaci6n Agrnria preveo SQ.. 

luciones rtipidas y afectivas, s6lo entro miembros de -

una misma comunidad, no integrando 11s[ el tipo do Just.1 

c1a que desean los cnmpostnos mexicanos. 

V. So asentó tambltm, que lü solución do los conflictos -

agrarios no consiste en l.:i creación do instituciones, de 118 

on,Janismos, si.no en la formulación de un Instrumento w 

Jurtdico que garantice la aoluci6n do algunos do los ccm 

flictos en el campo. 

VI Al autoaplicarso las normas agrarias p;>r p:uto do los -~ 

campesinos en la solución de sus controversias, dentro 

t\e una roglamontact.6n da la Conciliación Aoraria, no se 

está. prescindiendo del derecho, sino do fonnulismos b~ 

rocrtltlcos • 

VII La R'lglamentncUm adecuada de la ConclllaclOn Agraria 



plantearía solucionas en el campo, y su finalldad sería 

ahorrar trtimitos largos y costosos, teniendo desde este 

punto de vistci fines eminentemente sociales. 

VIII La Comisión Tripartita Agraria os la única que tiene le

galmente compatencia parn conocer de los conflictos en. 

tro los nClcleos agrarios y entro los miembros de una CQ.. 

munldad, do acuerdo al Decreto Presidencial del 12 de 

noviembre de 1975; pero si no tieno un instrumento con 

qu6 dar solución efectiva a los conflictos, de nada sir

ve que tonga competonc1n pilril conocerlos. Necesita de 

un te9lamento para poder funcloruir, pudiendo ser en este 119 

caso el de la Conc1liacl6n Agraria. 

IX El Reglamento de la Concillaci6n Agrarla, il¡xlrta de es

tablecer un procedimiento p:iro resolver los confllctoa, 

flJena, qua es lo importante, las bases para hacer cu111. 

pllr lo convenido sin que dejo de ser conciliaci6n, ya 

que obligaría 6nicamente a cumplir lo convenido en la 

misma, no a oonc1Uarse que es diferente. 

X ta Reqlamentaci6n de la Concillaci6n A<)rarla coadyuva_ 

rfa en una mejor organliac16n del campo, corno uno de 



j. 

los foctores de solucl6n o la gran problemática naciona~ 

repercutiendo en un mayor aprovochamiento de nuestros 

recursos. 

XI Al proponer un RecrJamento, hemos tomado muy en cuenta 

la garantía de Audloncla y de Legalidad consagrada en -

los Art, 14 y 16 Constitucionales, con el objeto de quo 

no se viole ningún derecho al llevarse a cal:.:> el procec!! 

miento establecido en el mismo: ademtts, de acuerdo 

a la facultad reglamentaria que el Art. 89 Frac. I -

Constitucional lo concedo al Presidente do la Rep(ibli 

ca, es factible hacer notar su constitucionalidad, ya 120 

que estaría acorde con lo dispuesto en la Ley Supra_ 

ma, 

XII La sociedad urbana y la rural son dos formas contra§ 

tantos en la sociedad contemp;:iránon. Mlentms en -

la primera se advierten los síntomas de la modemi-

dad, los boneflc!os de la tOcn!ca y de fo ctoncia, -

loa resultados concreton y tangibles del progreso, en 

buena p.nte de nuestra sociedad rural continúan vigQ..,n 

tes sistemas tradicionales, creencias mágicas, técnL 

cas arcaicas y un lamentable contexto de ignorancia, 



insalubridad y pobreza. Esto no puede continuar así, 

y la soluci6n de las cosas implica un <;ran reto al ta_ 

lento nacional. Urge ~ncontrar instrumentos que mo_ 

dernlcen el campo mexicano y hagan de cada campe

sino un.ciudadano pleno, alano a la miseria material 

y miembro de uoo comunidad optimista, Ubre y espe_ 

ran;~ada, como es propio de los hombres que han su_ 

~~rado su ena.Jenncl!'m social y porsonal: uno de los 

~nstrumentos, indudablemente no es el Onlco, podría 

sor "El Reglamento do la Co:ic1l!act6n Agraria". 
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