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INTROOUCCION 

La presente tesis, tiene como objeto general. estudiar las costumbre y usos en los contratos de 

aparcerla agrlcola, que se onginen en el futuro, entre los sujetos del derecho agrano y las 

sociedades civiles y mercantiles. ast como cuando se celebren con terceros: ya que en esos 

casos. existiré conflicto de costumbres, esto es, las sociedades y lerceros. podran invocar la 

costumbre del código civil vigente, porque debido al contenido social del derecho agrario, al 

aplicarles la costumbre agraria. se podran afectar eventualmente sus derechos. Por ello, hemos 

seguido un estudio, usando los métodos d1aléticos 1ncurs1vo y d1aléctrco discursivo, dialéctico 

ascendente y dlalélico descendente, a fin de poder llegar a conclus1ones complejas y simples; 

nos hemos auxiliado de los métodos inductivo y deductivo. por ser necesanos para la aplicación 

lógica, uniendolos al método letristico e interpretativo de la ley como fuente formal por excelencia 

del derecho. 

Principiamos con una resel"ia histórica sobre el derecho agrario. empezando por la época 

precolonial. la época colonial. la época independiente y el principio de la legislación agraria con la 

ley agraria del 6 de enero de 1915, para terminar con Ja reforma del articulo 27 constJtucioal y la 

promulgacron de la Ley Agrana o Ley Reglamentaria. 

Sentada la resel"ia histOrica del derecho agrano, entramos al debenir histórico del Derecho Civil, 

concretamente. en lo relativo al contrato de Aparcerla Agrlco!a; para cuyo efecto. estudiamos los 

códigos c1vrfes para el Distrio Federal y temtorios de la Baja California. de 1870 Y 1884, 

terminando con el código civil vigente de 1931, que es supletorio de la Ley Agraria, en los 

términos establecidos en el articulo segundo de la Ley Agrana. 



Con todos esos elementos de Juicio, nos introducimos al estudio de las costumbres y usos, tanto 

en matena agrana como en malena civil: pnncipalmente con fa clasificacián del contrato de 

aparceria agrlcola y su aplicacián futura en los su¡etos del derecho agrano. Después se realiza el 

estudio de los usos y costumbres en et derecho romano; postenormente. las costumbres y usos 

en la ley agrana: y finalmente, la costumbre en et códtgo c1vrl vigente. 

Por Ultimo, se estudia la costumbre y uso como fuente del derecho agrario y del derecho c1vH, 

exp4cando la supletonedad de este con relación a aquel, explicando la laguna del derecho: y, 

terminamos con las formas de valoracrón de Ja costumbre a través del código federal de 

procedimientos c1v1les aplicados suptetoriamente. 

Del estudio reahzado. llegamos a Ja conclusión, de que es necesano reformar el artlculo 189 de la 

Ley Agraria, para que este precepto sea seme1ante e identico al articulo 197 del Código Federal 

de Procedimientos civiles. 

Se ha seguido en fo posible. aplicar Jos métodos en ngor. usando el lenguaje adecuado para 

evitar confusiones: sin embargo, se trata de la primera tentativa de escnb1r un opUsculo. por ser 

un estudiante que aspira a igualar a los maestros dd nuestra magna casa de estudios; por lo que 

mls defectos no serán imputables al profesorado, sino a mi inquietud juvenil. 
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CAPITULO 1 

BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 

A) MEXICO PRECORTESIANO 

B) LA COLONIA 

C) MEXICO INDEPENDIENTE 

D) LA APARCERIA EN EL CODIGO CIVIL DE 1870, PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y TERRITORIOS DE LA BAJA CALIFORNIA 

E) CODIGO CIVIL DE 1884. PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIO 
DE LA BAJA CALIFORNIA 

F) CODIGO CIVIL DE 1931 PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS 
FEDERALES; Y POSTERIORMENTE, PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN ASUNTOS DEL ORDEN 
FEDERAL. 



La presente tesis, pretende explicar la costumbre y el uso en los contratos de la aparcerla 

agrlcora. Por esa razón, es menester. estudiar en principio la h1stona del Derecho Agrano y su 

reforma en el afio de 1992; y postenormente, el Derecho Civil vigente, por ser materia patnmomal 

que reglamenta el contrato de aparcería agrlcola. 

Aunque el Derecho Agrario es eminentemente social y el Derecho Civil es de contenido 

patrimonial. en ambas d1scrplinas Jurld1cas. se ha consutuído la aparcerla agricola y por ello, es 

necesano seflalar que el Derecho Agrano es de contenido federal y Unicamente el código civil 

vigente en el Distrito Federal, que nge en materia común en esa entidad federativa y tiene 

aplicación de orden federal en toda la República nos obliga a estudiar ambos derechos a fin de 

solucionar las incertidumbres y dudas en los contratos de aparcerla agrlcota. 

Como el artlculo segundo de la Ley Agrana establece que se aplicaran supletoriamente a 

este ordenamiento toda la leg1slaci6n federal. es el momento en que debe determinarse tanto las 

costumbres y usos civiles y en matena agrana, para atender a las disposiciones de ambos 

derechos. 

A continuación, glosaremos someramente tos antecedentes históricos del Derecho 

Agrario. 

A).· MEXICO PRECORTESIANO. 

Distintos tlpos de tenencia de la tierra. 

Antes de la llegada de los espanotes, Ja propiedad indlgena era de tres clases: 
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Tlatolcalli :Era la tierra del rey quien se le nombraba (Tzin) el que podla disponer de la 

tierra como propietario y ejercer la plena in re potestas o sea el (derecho de usar, del fruto y de 

disponer de una cosa). El rey podla dejar t1erras para el, las que se llamaron TLATOCALLI 

(Tlatoc. mandar. Calli; casa) o cuando las repart1a entre los principes se llamaban (Pipitzin). y 

estas tierras podlan volver al poder del señor cuando lo desease, de esto se derivan los tipos de 

propiedades que emanaban de ta voluntad del se!'lor. 

1.- Pillalli .- "Eran posesiones antiguas de los prlncipes. transmitidas de padres a 

hijos, o concedidas por el rey en recompensa de los servicios hechos a la corona. ( 1 ) 

Tecpanatalli: Eran las tierras resetvadas para el rey y que gozaban del usufructo ciertos 

se"ores llamados Tecpanpounque y Tepantlaca. que era la gente de palacio. sin embargo el 

autor "Gonzé'llez de Cossio. confundió el Tlatocalli con el Tecpantlalli;" pero lo mas probable es. 

que el sel'lor tuviera tierras para sus gastos y jardines para recrearse. los principales eran 

personas que no pagaban tnbutos. y a cambio de esto prestaban al señor setvicios militares. 

pollticos, administrativos, etc; y estos los compensaban segun sus merec1mientos. con tierras 

cuya extensión y condiciones solo dependlan de sus voluntad; algunas veces les permitlan 

transmitir o vender sus tierras, con prohibición de que les vendieran a plebeyos en esos casos la 

venta era inexistente y el principal perdla todo el derecho sobre la tierra. ( 2 } 

(1) CHAVEZ PAORON. MARTHA. "El OereehoAgrano en México", 
Edl. Porrua, S.A .• 5a. Edc., México. 
(2}.- CHAVEZ PAORON. MARTHA. "El Oereeho en México" .. P. 146. 
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Entre los Pipiltzin o pnncrpales. se encontraban los parientes y allegados del seriar. 

los pnnc1pales e hijos de pnncipales. caballeros {Tecunli), comendadores (Tetecultzin ó Teu/es) y 

gobernadores o cas1ques (Tlatoani}; estas uerras igual que las otras, a excepción del Tlalpulli, fas 

trabajaban la gente del pueblo que no eran dueños de ellas. El tratadista "Lucio Mend1eta y 

NUl'lez". " .. dice que esas tierras eran labradas en beneficio de los se nares por macehua/es o 

peones de campo o bien por renteros que no tenlan nmgUn derecho sobre las tierras que 

trabajaban" y en re1ac10n con las tierras conquistadas" ... dijo Opc1t que Jos prop1etanos pasaban 

a ser una especie de mqurhnos'' {aparceros) llamados mayeques. { 3 ) 

" Gonzélez de Coss10, mamfiesta que los trabajadores de la tierra mdlgena figuraban 

dentro de tres calegorias, 1) "Los aparceros" que eran copartlcrpes en la producción; 2) 

"Mayeque" que tenlan derecho sobre la tierra que explotaba pero no era frbre y el 3J "Masehval" 

que era el que trabajaba a cambio de un jemal." ( 4 ) 

11.- Teotlalpan: Los productos de esta tierra (tierras de los dioses) estaban destinadas a 

sufragar los gastos de/ culto. 

111 .~ M1lchm1atli: Eran las tierras destinadas a suministrar vlveres al ejército en tiempo de 

guerra las cuales se llamaban mrlchrlmam ó cacalomilli, según Ja especie de vlveres que daban. 

IV.- AltepetlaW: El producto de estas tierras se destinaban a sufragar los gastos del 

pueblo y Clavijero citado por Lucio Mendieta escribió que el Altepetlal/: era de los comunes de las 

ciudades y que se dividlan en tantas partes cuantos eran los barrios de aquella poblaclón Y cada 

barrio pose/a su parte con entera exclusión e independencia de los otros y esta ms111uci6n tuvo 

perfiles simtlares a ra que fas espa~oles llamaron propios. ( 5 ) 

(4J.-Ob., Cit. P. 147 
CJ).- CHAVEZ PAORON., Qb. Ci! P. 146 
15).- lbdem, P. 147 
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V.~ Calpulli: Era una parcela de tierra que se le asignaba a un 1efe de familia para et 

sostenimiento de ésta. siempre que pertenec1era a un bamo o agrupación de casas. aunque mas 

que de residencia en el lugar del Catpulli era el de parentesco entre tas gentes del mismo bamo; 

en Tenochutlan segun por datos ex1stlan veinte barnos o CalpuU1s a los cuales a cada uno se le 

daba determinada cantidad de tierras para que las d1v1d1eran en parcelas o Calpullec que es el 

plural de Calpulh y asi se te otorgara una parcela a cada cabeza de fam1l1a de las que residlan en 

ese barno y tos encargados de repartir los Calpullec eran tas cabezas o panentes mayores de 

cada barno o llamado (Chinancalh). 

Alfonso Toro. citado por Martha Chavez Padrón, escnbe que Jos asuntos mas graves los 

resolvla un tribunal superior que se reunla en un departamento del palacio llamado TlacxiUan. el 

cual se formaba al parecer por ancianos representantes de tos Calpulli y otro tratadista Gonzalez 

de Cossio, sei'lalO '' que el Cihuacóatl, especie de virrey o el que le segula al rey, presedla el 

Tlatocan o conse10 de toda la c1ucad. que e'staba formado por todas los ¡efes de Calpulli; por tal 

motívo Techottala, creyó necesario que las familias se cambiaran periodicamente de un bamo a 

otro. ( 6 ) ( 7 ) 

Cha.vez Orozco. dice "que el Calpulli fue una especie de pequeña propiedad que 

comprendla una función social que cumplir y es un aspecto que mas nos interesa tratar aparte de 

los multiples que presenta la "civilización nahoa". ( B } 

(6).-lbid .. P. 147 
(7).- lbid .. P. 147 
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Ahora hablaremos de las caracterlsticas de como estaba distribuida la propiedad: Las 

tierras del Calpulll, la cual se puede descnbir que era propiedad comunal y pertenecla al barrio o 

Calpulli al cual se le habla asignado: pero el usufructo o sea el (uso y el fruto solamente) del 

CalpuJJi era pnvado y lo gozaba quren lo cultivaba, por Jo que el Calpulli no podia ena1enarse, pero 

sr se podla dejar en herencia. 

Los requ1s1tos para que una persona obtuvrera un Calpull1 y no fuera molestado en el 

goce del mrsmo. consistlan en ser residentes del barno de que se tratara y continuar viviendo en 

el mientras se deseara segurr conservando el CaJpulh y que la tierra se cultivara sm interrupcrón. 

pues s1 se dejaba de cultivar un c1cfo agrlcota. el jefe de familia al quren le pertenecla el Calpulli 

era llamado y amonestado por el Calputralti O Jefe del barrro y si el amonestado reincidla de tal 

manera que el Ca/pulli dejara de cultivarse durante dos crdos agrlcofas. al jefe de familia se le 

recogla el Calputri y se le asignaba a aira familia que quislera cultivarlo, y en caso de que hubiese. 

conflicto y que se dudara de la equrdad de /a resoluc1ón del jefe de un barrio, éste llevaba el 

asunto al tnbunal correspondiente para que se resolviera el caso. 

En suma los antecedentes ael contrato de aparcería son expuestos por Daniel Gonz3/ez 

de Cossio y Clavijero. 

(8).- Jbid., P. 147 
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8).- LA COLONIA 

Una vez que se consumó la conquista el dla 13 de Agosto de 1521, Heman Cortés 

respetó la corona de Cuauhtemoc; pero exrstla el problema de repartirse el botln, teniendo que 

pagar la quinta parte del rey (quinto real). No nos detendremos en mayores datos históricos, 

sino únicamente dejaremos asentado, que los conqurstadores 1mpus1eron su idioma, su religión, 

sus costumbres y sus ambrciones personales. 

Con antelación. al llevarse a cabo las conqurstas por españoles. ingleses y portugueses e 

italianos, surgió la pugna entre los descubndores y poseedores de las nuevas tierras. Este 

problema fue planteado al Papa Alejandro Sexto que teóricamente tiro una linea para indicar que 

de un lado podlan conqurstar los españoles y del otro fas demas. Esta bula fue llamada inter 

caetera y la linea se llamó Alejandrlna. Esto provocó vanas protestas, tí31 como sucedía con Juan.. 

de Portugal, quien dijo que fe enseñaran el testamento de Adéln. 

Como premio a los conqws!adores les fueron dadas extensiones de tierra. Asl. a los 

soldados de a caballo o caballeros se les dió una cabal!erla que era "solar de cien pies de ancho, 

doscientos de largo y todo lo demas como cinco peonias, que seran quinientas fanegas de 

labor para pan de trigo o cebada, cincuenta de maiz, diez huebras de tierra para huertas, 

cuarenta para otros arboles de secadal, tierras de pasto para cincuenta puercas de vientre, cien 

vacas, veinte yegüas. quinientas ovejas y cien cabras." ( 9 ) 

A los infantes, se les otorgo una peonia, que cons1stia en "solar de cincuenta pies de 

ancho y ciento de largo, cien fanegas de tierra de labor, de trigo o de cebada. y diez de malz, dos 

huebras de tierra para huerta. y ocho para plantas de otros árboles de secadal. tierra de pasto 

para diez puercas de vientre. veinte vacas y cinco yeguas, cien oveias, y veinte cabras. ( 1 O) 
(9).- lbid .. P. 154 
(10).-lbid. 
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Al mismo tiempo, se les dio una cantidad de indios para evangelizarlos, a esta institución 

se le denominó encomienda, palabra que denva del tatln del verbo encomendare, que quiere 

decir depósito; a este respecto Lucio Mendieta y Nül'lez escnbe " En un prmc1p10 se dio a cada 

uno de los soldados y oficiales que llevaron a cabo la conqwsta. un numero de caballerlas o de 

peonias de tierra suficiente para retribuir sus serv1c1os y con arreglo a su graoo. y se les repartió 

en la misma relación deterrmnado numero de mdios. aparentemente para que los instruyesen en 

la religión católica: pero. en realidad, para que se sirvieran de ellos en la explotación de las tierras 

repartidas y les cobrasen el tnbuto del rey." 

Como lodo reparto de mdios suponta la as1gnac10n de una propiedad terntonal, muchos 

escntores han confundido los repartimientos y las encomiendas con los repartos de tierra; pero lo 

que llevamos dicho se comprende que el repartimiento era una distribución de indios entre los 

conquistadores. con fines religiosos y fiscales. De los indios repartidos, unas contmuaban en 

posesión de sus tierras obligados a pagar tributo al encomendero y otros eran empleados en la 

explotación de las propiedades de éste. Acontecla también que el dueño de un repartimiento 

hacia, a su vez. un segunda reparto de los indios que le hablan tocado en suerte, a otros 

espal'\oles llegados a colonizar tas nuevas posesiones y a estos repartos subsecuentes era a lo 

que se daba el nombre de encomrendas." ( 11 ) 

(11).- lbid .. P. 60 
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También se dieron mercedes reales, o sea que el rey ordenaba se les diera posesión de 

tierra e indios a aquellas personas que trataba de distingurr o premiarlas de alguna forma. Con 

relación a las mercedes reates Enrique F/orescano dice: " Mercedes reares eran el Ululo que 

incfula la drspos1ctón de que la tierra concedida no podla venderse sino hasta pasados cuatro 

a~os; la obligac10n de "romper y cultivar'' la tierra, la prohibiciOn de ena¡enarla a "iglesia. ni 

monasteno, ni hospital. nr persona eclesrastica": y la clausula de que la merced no serla valida si 

se hacia en per¡uicio de las llerras de los 1nd1os. ( 12 ) 

Durante el siglo XVI y pnmera mitad del XVII la merced fue el medio mas extendido para 

obtener la propiedad privada de la tierra y su concesión fue un atnbuto de los virreyes, por 

delegaciOn del monarca, quien solo en ocasiones especiales las expedla directamente o las 

confirmaba. 

Con las mercedes reales. las peonias y cabaJJenas fas pueblos de indios fueron reducidos 

a veces mandaron a los indios a las montanas. Por otra parte, el sistema de encomienda habla 

esclavizado a los indios que tuvieron que traba¡ar de sol a sol para el amo, los amos eran due,,os 

de tierras, vidas y honras; ante esta s11uacl6n los frailes encargados de evangelizar, pnmero 

aprendieron sus idiomas a fin de poderles explicar la nueva religiOn y al darse cuenta de los 

abusos hicieron denuncias al rey de la metrOpo!i, tal como suced10 entre Olros, como Bartolomé 

de las Casas, Sepülveda. Vasco de Quiroga, surgiendo de esa forma el real consejo de indias, 

ins1ttuc10n que dicto diversas cédulas reales que fueron letra muerta. 

(12).· FLORESCANO. ENRIQUE. "Origen y Oesarrouo de ros Problemas Agranos de México 1500..1821". 2a. Edc. Edt. 

ERA. SEP .• México 1976 P. 29. 
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En realidad a los indios de hecho se les esclavizo y fueron disposetdos de las mejores 

tierras para el cultivo y el ganado. Para el tema que nos ocupa únicamente dejaremos asentado, 

que según el autor Enrique Florescano decla que se daba el contrato de aparceria al escnbir: " 

Que en el siglo XVIII la produccrón de las haciendas y latifundios dominaba completamente los 

estrechos mercados urbanos y a través de habitaciones. arrendamientos y contratos de 

aparceria. sus propretanos habian logrado contratar gran parte de la producción indlgena que 1ba 

ar mercado. ( 13 ) 

En suma la aparcerla ex1st1ó en la colonia. esto es la aparceria agrlcola, tal vez 

circunscrita a la costumbre y al uso. al no darse como institución debidamente reglamentada. 

C) MEXICO INDEPENDIENTE 

Al consumarse la independencia con los tratados de Cardaba el 24 de Agosto de 1821,~ 

as! como con la entrac.Ja del ejército trigarante del dla 27 de Septiembre del mismo ª"'º· en que 

venia al frente Agustln de llurbide en un caballo blanco. México surge como un pals libre, 

tomando las instituciones de la constitución de Cédlz de 1812. 

Durante el Estado veligerante, se da la pnmera const1tuc1ón por José Maria Morelos y 

Pavón. conocida como constitución de Apatzmgan 14 de octubre de 1814. Esta constitución 

nunca entro en vigor; sin embargo, se consagró la abolición, de la esclavitud. Con relación a esta 

constitución Jorge Sayeg He!U escnbe ·' La propiedad, por Ultimo, que desde 1789 se hizo 

concurrir con la igualdad, la libertad y la segundad, como un derecho inherente al hombre, es 

reconocida por el decreto de Apatzmgan en todas sus caracterlsticas hberoindividualistas". Al 

respecto transcnbimos los articulas que senalan la propiedad. ( 14 ) 

(13) • FLORESCANO. ENRIQUE. Ob .. Cil. P. 126 
(14).· SAYET HELú. JORGE. "El Conslltucionahsmo Social Mexicano". 
2a. Edc .. Edl. FCE México. 1987. P. 187. 
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Articulo 34.- Todos tos mdivíduos de la soc1edad tienen derecho a adquirir propiedades, y 

disponer de ellas a su arbitrio con tal de que no contravengan a la ley. 

Articulo 35.- Ninguno debe ser pnvado de ta menor porc10n de las que posca, sino 

cuando lo ex1ga la pública necesidad: pero en ese caso tiene derecho a una ¡usta compensación. 

Al empezar a funcionar libremente el pais buscó una forma de gobierno. surgiendo el 

conocido mov1m1ento de la profesa. en donde se nombró pnmer emperador Agustln de lturbide; 

mas tarde. se adoptó un sistema democratico, siendo su pnmer presidente Felix Maria 

Femandez, quien tomo el nombre de Guadalupe Victona. 

Durante el lapso comprendido entre 1821 y 1856, se buscó resolver el problema agrarto, 

pero la mayor parte del terntorio estaba en manos de la iglesia, debido a donaciones, herencias.. 

testamentanas y legados etc.; ademas el pago de los diezmos y pnm1cias las cofradlas. 

archicotradlas. etc. Por otra parte la pequeña propiedad indlgena habla sido restringida y las 

haciendas y ranchos eran lugares de explotación para los indios, las deudas pasaban de padres a 

hijos y se les pagaba con mercanclas y con 1a oblig3ciOn de consumir en la tienda el del amo. 

En ese estado de cosas Vatentln GOmez Farlas pretende dictar las pnmeras Leyes de 

desamortización, Leyes que tomaron vigor hasta el Presidente Benito Juarez Garcla. Las 

Leyes primero fueron de desamortización, posteriormente leyes de colonización y de apeo y 

deslinde. Esto obedeció, a que los españoles hablan fundado ciudades en lugares estratégicos y 

la mayor parte del temtono nacional se econtraba deshabitado. 

Al promulgarse ta constitución de 5 de febrero de 1857, empezaron a dictarse las leyes a 

que hemos aludido. Asl, se dicta ta primera Ley de OezamortizaciOn del 25 de junio de 1856. 
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En seguida haremos mención de las Leyes y Decretos que fuerón dictados en esa P.:poca. 

A) Decreto de 14 de Octubre de 1823. 

8) Ley General de colonización de 18 de Agosto de 1824. 

C) Ley de colomzac1ón de pnmero de Abnl de 1830. 

O) Decreto que crea la Dirección General de colonización del 27 de Noviembre de 1846. 

E) Lay de colonizac1ón de 16 de Febrero de 1854. 

F) Plan de Sierra Gorda de 14 de Marzo de 1848. 

:'3) Ley de Valentln Gómez Farias de 11 de Enero de 1847. 

H) Decreto de lgnacro Comonfort de 31 de Marzo de 1856. 

1) Ley de Dezamortización del 25 de Junio de 1856. 

J) Ley de nacionalización de bienes del clero de 12 de Julio de 1859. 

K) Ley de llberac1ón de fincas por responsabilidades originales de la nacionalización de 

bienes eclesiastices de 8 de Noviembre de 1892. 

L) Ley de Baldios de 20 de Julio de 1863. 
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M) Decreto sobre colonrzación de 31 de Mayo de 1875. 

N) Decreto sobre colonización y compal"lias deslindiadoras de 15 de Diciembre de 1883. 

Ñ) ley sobre ocupación de terrenos baldlos de 26 de Marzo de 1894. 

A este respecto como veremos en el capitulo siguiente ya la aparcerta agricola se 

encontraba reglamentada como contrato en tos códigos civtles de 1870 y 1884, ambos vigentes 

en el Distnto Federal y Temtonos de la Baja California: por lo que nos detendremos a estudiar el 

contrato de aparceria agricola en esos ordenamientos. 

La aparceria en el código civil de 1870. para el Distrito Federal y Territorios de la Baja 

California. 

Este ordenamiento reglamentó, el contrato de aparcerla agricofa. teniéndolo como un 

contrato consensual, es decir, que deba de existir un acuerdo de voluntades entre el duer'lo y el 

aparcero: es un contrato bilateral, o sea. que se realiza entre una persona llamada duel"lo y un 

aparcero. es sinalagmcitico perfecto. porque se ponen de acuerdo en Ja forma de explotación. 

estipulando las obligaciones i:!e uno y de otro, y en caso de duda, se aplicara el código civil en Jo 

no previsto; es un contrato oneroso. porque las partes saben que tendrén una uttlidad cierta, en 

que saben cuanto les corresponde del producto en porcentaje, nunca sera a titulo gratuito: en 

caso de que no se precisara el monto que le corresponde al aparcero, se estara a la costumbre 

del lugar, srendo ésta como veremos en paginas posteriores, Ja costumbre con su elemento 

material de inveterada consuetudo o repetición de actos y el elemento psicológico, de opinlo Juris. 

o sea que esos actos son considerados como Ley; puede ser un contrato formal, cuando se 

realiza por escnto. 
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En el Capitulo VII del Código de 1870 en el articulo 2317 empieza por decir. " La 

aparcerla agrlcola y aparcerla de ganados. ~n el articulo stguiente dispone hay aparcerla 

agrlco1a". "cuando alguna persona da a otra un predio rústico 6 parte de el para que lo cultive, 

cediéndole la parte de frutos en que convinieren o que fuere conforme a fa costumbre del lugar. 

De esta Ultima d1pos1c16n. se concluye que cuando no estuvieren de acuerdo o no se 

fijara Jo que le corresponde a cada parte. se estara a la costumbre. esto es a la forma en que se 

trata la aparcerla agrlcola en ese Jugar. 

En el artlculo 2319, se establece que en caso de fallecimiento de alguna de las partes, no 

estaran obligados a cumplir con el contrato de aparcerla agrlcoloa; excepción hecha de que si se 

hubiera pactado lo contrano en el contrato. Es evidente. que aqul surgen algunas dudas; pues si 

el contrato se celebró para un ciclo agrlcola y a medio ciclo muere alguna de las partes se tendra. 

que resolver conforme a la costu1nbre. pues sena injusto. que por la muerte del duei'lo de la tierra. 

se privara al aparcero de los productos agricolas que estuvieran en proceso de desarrollo; lo 

mismo ocurnrla si muriera el 3.parcero, pues su fam11ta quedar!a privada de medios de 

subsistencia, por lo tanto, el contrato debe se resuelto de acuerdo a la costumbre del lugar, Asl el 

articulo citado dispone " Si durante el tiempo del contrato falleciere alguno de los contratantes, no 

estaran el que sobreviva ni los heredero5 del finado obligados a continuar en la aparcerla. salvo 

convenio en contrano." Lo anteriormente expuesto. se encuentra debídamente reglamentado de 

los articulo 2320 al 2322. que establecen; 

Artlculo 2320 .- Si al tiempo de la muerte del propietaria, el labrador hubiere barbechado 

el terreno. podado los arboles o ejecutado cualquiera otra obra necesana para el cult1vo, 

subsistiré el cor1"ato por ese ano, si de común acuerdo no se conviniere en resc1nd1r la soc1edad. 
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Articulo 2321.- Los labradores que tuvieren heredades a medias, no podran levantar las 

mieses, o en general cosechar los frutos en que deban tener parte, sin dar aviso al propietario o a 

quien haga sus veces, estando en el lugar o dentro de la Jurisdicción a que corresponda el 

predio, 

Artlculo 2322.- Si ni en el lugar ni dentro de la Jurisdicción se encuentran el propietario o 

su procurador, podr.3 el labrador hacer medir, contar ó pesar los frutos a presencia de testigos 

mayores de toda excepción, para el caso de incumplimiento del aparcero o labrado se esta a la 

pena contenida en la dipos1ci6n 2323. 

Para el caso de que el aparcero o mediero no pudiera localizar al dueflo o a su 

procurador podra contar y medir los productos, a fin de poder disponer de su parte: si no lo 

hiciere y los productos sufrieran menoscabo estara obligado al pago de los danos y perjuicios_ 

establecidos en el artlculo 2324, que preceptúa; El aparcero que deje el predio sin cultivo o no lo 

cultive según lo pactado. 6 por lo menos en la forma acostumbrada. sera responsable de los 

daflos y pet]uicios que causare." 

De todo lo expuesto con antelación. colegimos. que el contrato de aparcarla agricola que 

reglamentaba el código civil de 1870, el aparcero lo era a medias excepcu:m hecha de que 

existiera otra costumbre en el lugar; ademas, el código imponla obligaciones similares al contrato 

de arrendamiento, hecho que a juicio nuestro, resulta contrano a derecho, porque el contrato de 

arrendamiento es translativo de uso y no de producción. 
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E) Código Civil de 1884, para el Distrito Federal y temtono de Ja Baja California. 

En este ordenamiento, en el Capitulo Septimo, de los artlculos 2449 al 2457, se 

reglamenta el contrato de aparcarla agrlcola, casi de manera idéntica al código que le precedió: 

pues se trata de una mera reproducción del capitulo séptimo, de los artlculos 2319 al 2325, esto 

es, los siete artlculos del código de 1670; por lo que. sigue el contrato de aparcerla, como un 

contrato consensual. bilateral. sinalagm3tico perfecto. formal y a tltulo honorase; pues si biene 

cierto, que las ganancias pueden ser aleatorias, atendiendo al ciclo de lluvias o sea, de fria o de 

calor, es honeroso el contrato porque esta determinado al 50% o a medias, pudiendo ser 

modificada la ganancia, atendiendo a la costumbre como fuente material del derecho. A 

continuación transcribimos el capltulo correspondiente a la aparcarla agrlcola. 

Código Civil de 1884 

Capitulo VII 

De la Aparcarla Rural 

Artlculo 2449 .- La aparcarla rural comprende la aparcerla agrlcola y la de ganados. 

Articulo 2450 .- Tiene lugar la aparcerla agrlcola cuando alguna persona da a otra un 

predio rústico o por parte de él para que lo cultive, cediéndole la parte de frutos en que 

convinieren a que fuera conforme a la costumbre del lugar. 

Artlculo 2451 .- Si durante el tiempo del contrato falleciere alguno de los contratantes, no 

estaran el que sobreviva ni los herederos del finado, obligados a continuar en la aparcarla; salvo 

convenio en contrario. 
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Artlculo 2452.- S1 al tiempo de la muerte del próp1etano. el labrador hubiere barbechado 

el terreno. podado tos arboles o e1ecutado cualquiera otra obra necesana para el cultivo. 

subs1s11ra el contrato por ese año, s1 de común acuerdo no se conv1n1ere en rescmd1r la sociedad. 

Articulo 2453.- Los labradores que 1uv1eren heredades a meaias. no podran levantar tas 

mieses o en general cosecnar los frutos en que deban tener parte. sm dar aviso al prop1etano o a 

quien haga sus veces. estando en el lugar o dentro de ta iunsd1cc1ón a que corresponda el predio. 

Artlcuro 2454.- S1 m en et lugar ni dentro de ra 1unsd1cc1on se encuentran el propietario o 

su procu1ador. podra el labrador nacer medir. contar o pesar los frutos a presencra de testigos 

mayores de toda excepc1ón. 

Articulo 2455 - Si no obrare de este modo. pagara el doble de lo que deberla dar y 

valuit:lndose los productos por peritos nombrados uno por cada parte. 

Articulo 2456.- El aparcero que deje el predio sin cultivo o no lo cultive segun lo pactado 

y/o por lo menos en la forma acostumbrada. sera responsable de !os daños y periuicios que 

causare. 

Artlculo 2457.- Son aplicables a los medieros las disposiciones de los articulas relativos a 

los derechos y obligaciones del arrendador y arrendatano. 
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F) CODIGO CIVIL DE 1931 PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POSTERIORMENTE, 

PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA 

EN ASUNTOS DEL ORDEN FEDERAL. 

Este cod1go fue reformaao en cuanta a su esfera ae apl1cac1on Pues al ser elevados a 

ta categoria de Estados el Tcrntono de Ja Ba¡a Califorma Sur y el Terrltono de Quintana Roo. 

quedó Umcamente v1gen1e en el D1slnto Federal en matena comun y en !oda la República en 

materra Federal. tal como fo dispone su arttcufo primero. que dice. 

Articulo 1ro Código C1v1I vigente·•· Las d1sposrcrones de este cod1go regiran en el Distrito 

Federal en asuntos del orden comun. y en toda la RepUbhca en asuntos del orden federal." 

Al entrar en vigor ra Ley Agraria el 26 de Febrero de 1992. se señalo en su artfculo 

segundo trans1tono que son sup!etonas las Leyes Federales. 

Asl, el código CJV1I al ser supletorio permmó que las acciones Jgranas : .. JVteran mayor 

amplitud y precisión. tal como sucede con ta prescnpción pos1t1va. adqu1sit1va o uso cap10 y la 

prescripción negauva. (Artlcula 48 Ley Agrarra). 

El Código Civil para el Distrito Federal. como ordenamiento supletorio de ta Ley Agrana 

sirvió para retomar ras instituciones. Asl dentro de ras acciones agranas. se incluyeron : La 

prcscnpc1ón positiva. adqu1sitrva o uso cap10 y la prescripción negativa (Articulo 48 de la Ley 

Agraria), al autorizarse a realizar todos los contratos o actos ¡urid1cos. se dartan las acciones de 

incumphmtento. de rescrsión y de termrnacrón de ros contratos. Al incluirse el fedatano es 

probable que hayan acciones como la accrón plenana de poses10n. mterdlctos de retener y 

recuperar oosesrón y acctón rernvindtcatoria de propiedad. etc. (Articulo 45 ley Agrana). 
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Respecto del tema de ta presente tesis sei'lalarenios que en este ordenamiento se hace 

una reglamentación propia del contrato de aparcerla agncola. es decir. ya no se le equipara al 

contrato de arrendamiento como en los codigos que le precedieron: pués adquiere su objeto 

propio, diferente al arrendamiento. establec1endose las obhgac1ones y derechos de los co

contratantes: ademas se circunscribe tos actos al municipio y se consagrn el derecho preferente 

del aparcero. A cont1nuac1on pasamos a examinar el contrato de aparcena agncola. 

En el articulo 2739. se enuncia ta aparcerla agncola y fa de ganado. diciendo: " La 

aparceria rural comprende la aparceria agncola y la de ganados " 

En el articulo 2740. se establece que el contrato de aparcena agncola debera ser por 

escnto. o sea, que debe ser un contrato formal: sin embargo. en caso de que fuere verbal. se 

estara a ta costumbre del lugar o como veremos mas adelante al apa~cero na poc·r.:t percibir una 

cantrdad de frutos o mieses menor al 40%. 

A contrnuac1ón transcribimos el precepto comentado: 

Artlculo 2740.- "El contrato de aoarcerla debera otorgar:.e por esenio, formandose dos 

ejemplares, uno para cada contratante." 

En el articulo 2741. se define el contrato de aparceria de la manera s1gwente: "nene 

lugar la aparcerla agrlcota cuando una persona da a otra un predio rUst1co para que lo cultive. a 

fin de repartirse los frutos en la forma que convengan, o a falta de convenio. conforme a las 

costumbres del lugar, en el concepto de que el aparcero nunca podra corresponderle par solo su 

trabajo menos del cuarenta por ciento de Ja cosecha." 
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En el articulo srgu1ente, se plantean las s1tuac1oneS sigwentes: 

AJ S1 muere el aparcero o se enajena el predio Objeto del contrato de aparceria sigue 

vrgenle el contrato. 

8) SI el que fallece es el dueño del predio el contrato se dara por terminado salvo pacto 

en contrario 

Cl Se regula el caso de que el aparcero hubiere real!zado algunas actlVldades. que 

tendr3n que ser pagadas s1 se aprovechan de estas. Asl el articulo que se glosa reza : articulo 

2742 "Si durante el término del contrato faflectere el dueno del predio dado en aparcerla, o este 

fuere ena¡enado. la aparceria subsistirá" 

El articulo 2743, tiene s1m1trtud con las d1spos1c1ones de los códigos que le anteceden 

agregando únicamente como JunsdicciOn la mumc1palidad. Asl preceptúa. 

Articulo 2743.- ''El labrador que tuviere heredades en aparcería no podra levantar las 

mieses o cosechar Jos frutos en que deba tener pane sin dar aviso ar propretario o a quien haga 

sus veces. estando en el lugar o aentro de ra munrc1oahdad a que corresponda el predio." 

El articulo 2744. reproduce la lnstrtucrón establecida en los códigos civiles de 1870 y 

1884, agregando como ya se dijo. el concepto de mumc1palidad: esta d1sposic16n establece: 

articulo 2744. " Si ni en el lugar m dentro de la munrcipa!idad se encuentran el propretano o su 

representante. podra el aparcero hacer la cosecha. midiendo. cantando o pesando los frutos a 

presencra de dos testigos mayores de toda excepción." 
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En el articulo siguienle, es decrr el 2745, ya no éondena al aparcero a enlregar el doble 

de los frutos. sino la que Je corresponde al dueño del predio rústico: y para determinar el monto 

de frutos se nombran peritos cuyos honorarios seran pagaaos cor el aparcero; por lo demas el 

precep10 que se comenta. manuene parte del espirnu y contenido de fa reglamentación de 

aparcena agncola que se eslab!ecró en los codrgos que le preceaieron. Dicho articulo establece, 

·• Si el aparcero no cumple lo dispuesto en los dos articu!os antenores. tendra obflgac16n de 

entregar al prop1etano la cantidad de frutos que. de acuerdo con e! contrato. fijen pernos 

nombrados uno por cada parte contratante Los honorarios de !os oentos seran cubrertos por el 

aparcero 

En el articulo 2746. se establece reciprocamente Ja obhgac1án para el dueño del predio 

rústico esto es, tendré que contar medJr o pesar los frutos ante dos testigos: sr no lo hiciere asl. 

por analogla tendra que cumplir con la obligación de entregar al aparcero los frutos que le 

corresponden. nombréndose peritos cuyos honoranos seran pagaaos por el dueiio. Esta 

dispos1c16n, mantiene el pnnc1pio de igualdad ¡urid1ca consagrada en el artfcuro pnmero 

conslrlucional. s1tuac1ón que no preveian los códigos antenores. que Unrcamente se1'alaban 

obligación para el aparcero. Asl. el articulo 2746 establece: "El propietario del terreno no podra 

levantar la cosecha sino cuando el aparcero abandone la siembra." 

En este caso. se obsevara Jo dispuesto en la parte final del articulo 2744. y st no lo hiciere 

se aplrcara por analogla lo dispuesto en el articulo 2745. 

El articulo siguiente. contiene una prohibición garante de Jos derechos del aparcero, o 

sea. le protege frente al que tiene mayor capacidad econom1ca. al disponer: Arttculo 2747, "El 

propietario del terreno no tiene derecho ue retener. de propia autondad, todos o parte de los 

frutos que correspondan al aparcero, para garantizar 10 que éste re deba por razón del contrato 

de aparcerta." 
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El siguien1e articulo. libera al aparcero de pagar él importe de ras semillas que le hubiere 

dado el dueño. por caso fortuito. al establecer el arttculo 2748 Jo srgu1ente: "Si la cosecha se 

pierde por completo. el aparcero no tiene obr1gac1ón de pagar las semillas que le haya 

proporc1onaao cara la siembra e! dueño del terreno; si la perdida ae Ja cosecha es parcial. en 

proporc1on a esa oerd1da aueaara libre el aoarcero de pagar las semillas de que se trata." 

En el codigo actual. en el articulo 2749. se establece una obllgactón para el dueño, 

cons1stenre al derecho a la habrtac1on tal como Jo consagra el articulo cuarto consutuc1onat; 

ademas. se reglamenta ta altmentacron de los anrmafes que se ut1!1zan en el cultivo. este artlculo 

textualmente dice. " Cuanao el aparcero establezca su habltacron en el carneo que va ha cultivar, 

trene obtigac1on el propietario de permitirle que construya su casa y de que tome agua potable y la 

leña que necesite cara satisfacer sus necesidades y !as de su fam1t1a. asi como que consuma el 

pasto indispensable para alimentar ros ammales a~e emplee en el cultivo " 

Es de hacerse notar. que no se reglamenta Ja compostura de maauinana m el uso de 

combustibles. 

Un derecho nuevo para el aparcero, es el derecho del tanto que tiene sobre el nuevo 

contrato de aparceria. pues el articulo 2750 dispone: " Al concluir el contrato de aparcerla, el 

aparcero que hubiere cumplrdo fielmente sus compromisos goza del derecho del lanto, si la tierra 

que estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcer/a_" 
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Finalmente, en el articulo 2751. se establece uña oblígac1ón para el propietano de un 

predio rustico de cultivar el predio. a darlo en aparcerla. tomando en cuenta Ja costumbre del 

lugar, el aparcero que tenga solvencia moral. Aunque no se establece una sanción para el 

1ncumpltm1ento de esa obligación. dicha medida es seme¡ante a la establecida en el derecho 

agrana; pues en este se pierde Ja parcela par de¡arla de cultivar. sin emoargo. en el código CIVIi 

vigente no existe una sanc1on para el caso de 1ncurnpflrn1en10. por tratarse de un derecho 

patnmon1a1 

En s1ntes1s. en et código c1v11 vigente se reglamenta el contrata de aparcena agrlcola en 

cuanto a su ab¡eto. se le da autonorn1a. ya que no lo aseme¡a como tos códigos anteriores at 

contrato de arrendamiento. Se da un trata de igualdad a fas partes. procurando un cqu1llbrio entre 

las obligac1ones y derechas: se exige al propretano que cumpla can el derecho del tanto a favor 

de este, estableciendo ta obhgac1ón para el prop1etano del predio rústico. de cultivarlo o dar1o en 

aparcerla de acuerdo con la costumbre del lugar. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO AGRARIO POSITIVO 

A) LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915 

Bl FORMAS DE PROPIEDAD AGRARIA EN EL ARTICULO 27 DE LA 
CONSTITUCION DE 1917, CODIGOS AGRARIOS DE 1940 Y 1942. 

C) LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971 

D) LA REFORMA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL DEL 6 DE ENERO 
DE 1992, 

E) LEY AGRARIA DEL 26 DE FEBRERO DE 1992 



Al llevarse a cabo la revolución mexicana de 1'910. los mexicanos sobre todo los de 

lugares rurales, no emendlan el sufragio efectivo y no relecc10n. como prmc1p10 politice: pues la 

educac1on apenas era pnv1leg10 de un grupo reducido, o sea. los que v1v1an en c1udades urbanas; 

por ello. el plan de San Luis no tuvo la aceptac1on necesaria 

Fue necesano que se proclamara el plan de Ayala del año de 1911. en el que se entend10 

que la revoluc10n era una lucna de clas:s. el pnnc1p10 tierra y libertad fué entendido por toda ta 

poblac16n rural que se lanzo a la lucha frat1c1da. Por esa razon. al térmrno de la revolucrOn fué 

promulgada la pnmera Ley Agraria de 6 de enero de 1915 

AJ LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915 

En esta Ley los puntos escenciales son. 

Declarar nulas tas ena1enac1ones de tierras comunales de indios. si fueron hechos por las 

autondades de los Estados en contravens10n a lo disouesto en la Ley de 25 de Jumo de 1856. 

Declarar igualmente nulas todas las compos1c1ones. concesiones y ventas de esas tierras 

hechas por la autondad federal, ilegalmente y a partir del primero de Diciembre de 1870. 

Por Ultimo. declarar la nuhdad de las diligencias de apeo y desllnde practicadas por 

compañlas aeslindadoras o por autondades locales o federales. en el periodo de tiempo antes 

indicados. s1 con ellas se 1nvad1eron ilegalmente las pertenencias comunales de Jos pueblos. 

rancherias. congregaciones o cumumdades indlgenas. 
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B) FORMAS DE PROPIEDAD AGRARIA EN EL 'ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION 

DE 1917, CODIGO AGRARIOS DE 1940 Y DE 1942 

Al promulgarse la const1tuc1ón del 5 de febrero de 1917. se introau¡o como garantia social 

el articulo 27 en cuyas fracciones de la V al final del mismo. se consagro la modatidad a la 

propiedad agraria. cons1derandose los brenes comunales o comunidades agranas. la propiedad 

epdal y la peque na propiedad. Se establecieron las com1s1ones agrarias mixtas y se encomendó 

a una depenaenc1a ael e¡ecuuvo de la umon la resoluc1an de los conflictos agrarios. tales como 

dotación de tierras y aguas. amp1eac1an de e¡1dos. confüctos surgidos con los limites, nuevos 

centros de población. etc .. As1m1smo. se consagro que la autondad maxima en mmena agrana 

era el Presidente de la República func1onano que firmaba 1as resoluciones agrarias. 

En la Ley regtamentana (Código Agrano de 1940), se estatLlecla que el ejido era 

inembargable. ma11enable e 1n1ransfenb1e: por to que no se podla dar el contralo de aparcerla 

agrlcota porque no se podla reahzar nmgún aclo ¡urid1co sobre la unidad de dotac1on. razón por la 

que, ex1stla nulidad de pleno derecho. 

Al entrar en v~gor el segundo código agrano de fecha 1942. se manluvo la misma polltica 

jurld1ca y por ello tampoco ex1st16 el contrato de aparcerla agrlcola: desde luego de derecho. 

porque de hecho se negaron a dar tierras e¡1dales a medias o al tercio. coma s1 se tratare de 

pequena propiedad inafectable. 

El Código Agrario del ano de 1942 mantuvo las mismas mst1tuc1ones 

C) LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971. 
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En el año de 19¡, se promulga la Ley Fed'eral de Reforma Agraria, que sigue 

manteniendo las ms11tuc1ones de los Códigos que le antecedieron. Asi en su articulo 52 

estabtecla . "Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren los nücleos de población seran 

mal1enables. 1mprescnpt1bles. membargables e 1ntransm1s1b!es y por tanto. no podran. en ningün 

caso ni en forma alguna ena1enarse. cederse, tansmltlrse. arrendarse. hipotecarse o gravarse. en 

todo o en parte. Seran inexistentes las operaciones. actos o contratos que se hayan eiecutado o 

que se pretendan llevar a cabo en contravenston de este pre::epto. 

Las tierras cultivables que de acuerdo con la Ley puedan ser ob¡eto de ad¡ud1cac16n 

1nd1v1dual entre Jos miembros del ejido. en mngún momento de¡aran de ser propiedad del núcleo 

de población e¡tdal. 

El aprovechamiento ind1v1dual. cuando exista. terminará al resolverse de acuerdo con la 

Ley, que la explotac16n debe ser colectlva en beneficio de todos fas integrantes del ejido Y 

renacera cuanto ésta termine. 

Las unidades de dotación y solares que hayan pertenecido a eJidatanos y resulten 

vacantes por ausencia de heredero o sucesor legal, quedaran a dispos1c10n del núcleo de 

población correspondiente. 

Este articulo es aphcab!e a los bienes que pertenecen a los núcleos de población que de 

hecho o por derecho guarden el estado comunal. 

En suma, el contrato de aparceria agrlcola únicamente se d10 en la pequeña propiedad Y 

no en las tierras ejidales y comunales. 
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D) LA REFORMA DEL ARTICULO 27 CONSTITl1CIONAL DEL 6 DE ENERO DE 1992. 

En el mes de enero de 1992. se reforma el arttculo 27 Constitucional. dando un cambio 

radical a las 1nst1tuc1ones agrarras. Man11ene el mismo entena sobre bienes e11aales y comunales. 

pequena propiedad y agrega a los avecindados Se crea la procuraduna agrana y los tnbunales 

agrarios. reformandose la fraccion IV. en conde se autonza a las sociedades mercantiles y c1v1les. 

a poseer bienes comunales y e11dales. con la unica 11m1tac1on de poder tener en propiedad hasta 

25 veces el max1mo de propiedad autorizada para un pequeño prop1etano. y este. puede poseer 

hasta el 5% de ta zona e¡1dal 

Se autoriza a venderse las tierras entre comuneros y e/!datanos en su caso. Sin que se 

revase el 5% de la zona e¡idal ( Fracción VII del Artlcu!o 27 Const1tuc1onal). 

En la fracción XV del articulo 27 reformado. se establece la extension que puede tener un 

pequeño prop1etano y una sociedad. de conformidad con la calidad de tierra y et tipo de cultivo. 

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL FRACCION XV. 

1.- Se considera pequeña propiedad agricola la que no exceda por indlVlduo de cien 

hectareas de nego o humedad de pnmera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 

11.- Para los efectos ae la equivalencra se computara una hectarea de riego por dos de 

temporal. por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque. monte o agostadero 

en terrenos áridos. 
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!!I • Se consrderara. as1m1smo, como peque!"la próptedad. ta superficie que no exceda por 

1nd1v1duo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediauen al cu!l1vo de algodón. si 

reciben nego; y de trescientas cuando se desunen al cultivo del platano. caña de azúcar, café, 

heneauen. hule. palma. vid. ohvo. quina. vainilla. cacao. agave. nooal o arboles frutales. 

Se crea un proced1m1ento agrario en ta Ley regtamentana. que se realiza en ros tnbunales 

unllanos agranos competentes en razon del territorio y se establece en el articulo 196 de la Ley 

Agraria. el recurso de rev1s1on que se tramita ante el tnbuna1 superior agrano 

Se establecen únicamente como recurso tos amparos indirectos o directos ante los ¡ueces 

de Distnto en matena administrativa y los tnbunales colegiados de c1rcwto en materia 

adm1n1stratrva respectivamente. 

Desde luego, se mantrenen las autondades mt~rnas e¡rdales y comunales, esto es. 

com1sanados e11dafes y consejo de v1g1lanc1a IArtlculo del 33 al 40 de la Ley Agraria). La 

Secretarla de la Reforma Agraria es autondad competente para los excedentes de tierra (Articulo 

47 de Ja Ley Agraria). la procuradurla agraria. se crea con autonomia. personalidad JUrldica y 

patnmonio propios. quedando sec1onzada a la Secretarla de Ja Reforma Agrana: el Registro 

Agrano Nacional, se desconcentra a los Estados (Arttcuros 148 de la Ley Agrana). Los 

Tribunales Agranos son la autondad competente para decidir sobre los conflictos agranos 

déndose competencia también. a Jos jueces de Distnto y Tribunales colegiados de circuito en 

matena administrativa. asl como la H. Suprema Corte de Justicra de la Naci.On. 
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Se permite la libre asociación de comuneros: e1idatanos. pequeños prop1etanos y 

avecindados; por lo que. la asamblea es el órgano max1mo en to relativo al func1onam1ento de los 

bienes agrarios (articules 21 y 22 Ley Agraria). Existen otras autoridades que por razon de su 

competencia. 1nterv1enen en algunos negocios. tal como sucede con la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidraullcos. 

Un oaso trascedente. es aue al autonzarse la hipoteca. contrato p1gnorat1c10. compra· 

venta. arrendamiento y demas actos ¡urid1cos. ya pueder• ser embargadas las uerras e¡1dales y 

comunales. pueden tamb1en usucao1rse o prescribir. etc ; de una manera general, se dan casi 

todas las acciones cJViles y mercantiles: por elto. el articulo segunao de la Ley Agraria. dispone: 

"En lo no previsto en esta Ley. se aplicara supletonamente la leg1slac16n c1v1l federal y, en su 

casa. mercantil. segun ta materia de que se trate. 

El ejerc1c10 de los derecnos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con 

el aprovechamiento urbano y el equ1hbno ecológico, se a1ustara a to dispuesto en la Ley General 

de Asentamientos Humanos. la Ley del equilibrio ecotóg1co y la protecc1on al ambiente y demas 

leyes aplicables." 

En el articulo 23 fracc1on XI. se establece el mecanismo para terminar con el e¡ido, par ya 

no cumplir su función; dicho precepto dice; "La asamblea se reumra por to menos una vez cada 

seis meses o con mayor frecuencia cuando as\ lo determine su reglamento o su costumbre. 

Seran de la competencia exclusiva de la asamblea las segu1entes asuntos; 

1 - Formulación y mod1ficac1on del reglamento interno de1 ejido; 

11.. Aceptac1on y separación de e¡idatarios. asi como sus aportac1ones. 
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111.- Informes del com1sanado ejidal y del consé)o de v1grlanc1a. asi como la elección y 

remoc16n de sus miembros: 

IV.- Cuentas o balances. apl1cac1on de los recursos econom1cos del e¡1do y otorgam1en10 

de poderes y mandatos: 

V - Aprobac1on de los contratos y convenios que tengan por oo¡eto el uso o dtsfrute por 

terceros de las tierras de uso comun·. 

VI - Distribucron de ganancias que arro1en ras ac1Jv1dades del e¡1do. 

VII.- Se.iaram1ento y delim1tac1on de las areas necesanas para el asentamiento humano. 

fundó legal y parcelas con destino especifico. asl como la 1ocaltzac1ón y relocalizac1ón del area de 

urbanización; 

VIII.- Reconoc1m1ento del parcelamtento económico o de hecho y regularización de 

tenencia de posec1onanos: 

IX.- Autorrzacrón a los e¡idatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y 

la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del arttculo 75 de esta 

Ley; 

X.- Delimitación, asignación y desuno de las tierras de uso comun, asi como su régimen 

de explotación; 

XI.- División del ejido o su fusión con otros ei1dos; 
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XII.· Termmación del régimen e¡1dal cuando, prévio drctamen de la procuradurla agrana 

solicitado por el núcleo de población. se determine que ya no existen tas cond1c1ones para su 

permanencia. 

XIII.- Conversron del régimen e¡1dal at régimen comunal: 

XIV.- lnstauracron. mod1f1cac1on y cancelacion del régimen de explotación colectiva; y 

XV - Los ciernas que establezca la Ley y el reglamento interno del ejido 

En conc1us1ón. la Ley Agrana mantiene el derecho agrano como derecho social: sin 

embargo, establece un mecanismo para que queae pnvat1zada la propiedad agrana. con la única 

lim1tac1on contenrda en el articulo 27 reformado. o sea. que ras socredades no pueden poseer 

mas de 25 veces Ja extens1on de un e¡1datano. comunero o pequeno prop1etano; y estos no 

pueden poseer mas del 5% de la zona e1rdal; con lo que. el futuro del derecho agrano sera de 

pequeñas propiedades su1etas al derecho común. quedando únicamente la propiedad de los 

pueblos rndrgenas. en los que al dictarse una resoluc1ón. debe de atenderse a sus costumbres y 

usos articulo 164 de la ley Agrarra. 

Se incorporan como autoridades ar Fedatario Público o sea, a Notarios Públicos y 

corredores, Artlculo 46 de ta Ley Agrana. 

Respecto del contrato de aparcerla agncola ya no se dara únicamente en tas pequeñas 

propiedades mafectabJes: sino por et contrano. se daré con comuneros. e11datarios. pequeños 

propretanos y avecindados; pues el código c1v1I vigente para el Distrito Federal en materia común 

y para toda la República en matena Federal. sera et que n¡a los contratos de Aparcerla Agrlcola 

que surian con motivo de la apJ1cac1ón de la Ley Agraria. 
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E) LEY AGRARIA DEL 26 DE FEBRERO DE 1992. 

Oespues de reformarse el articulo 27 Canst1tuc1onal se promulgo su Ley Reglamentana, 

pubhcé'lndose en el Orario Oficial de la Federac1an el 26 de Febrero de 1992. Esta Ley, se le 

denomino "Ley Agrana". Este nuevo ordenam1en10. mantrene parte del derecho socml agrano, 

asi. se mantrene la pequeña propiedad. Ja propiedad ei1dal y comunal. Las autoridades agranas 

internas. que son: La asamblea como organo max1mo. los com1sanados eJrdaJes y el conse10 de 

v1gllanc1a. ex1ernamente, la Secretaria de la Reforma Agraria 

rncorpora como nuevos sujetos de la aphcac1ón de Ja Ley, a Jos avecindados (Articulo 13 

Ley Agraria) Se establece un mecarnsmo para terminar con el régrmen e¡1dal y comunal {Articulo 

23 Fraccu:m XII). Se crea la Procuraduría Agraria para; ejidatanos. comuneros. avecrndados y 

pequeños prop1etanos. 

Para resoJver los conflictos surgrdos respecto de la tenencia de la tierra y su exphtación, 

los Tribunales Unitarios Agranos y Tribunal Superior Agrano. con sede en la Ciudad de México. 

Para me¡or func1onam1ento. se desconcentra el Registro Agrano Nacional a cada entidad 

federativa. Se establecen como leyes de aplicación supletoria las federales, tales como son el 

código c1v11 vigente en el Distrito Federal. que se aplica en toda la República en matena Federal, 

las Leyes Mercantiles y el código federal de proced1mienlos civiles. (Artlcutos 2. Procuradurla 134 

Ley Agrana), desconcentración del registro agrano (Artlculo 148. Ley Agrarra). Se incorpora el 

fedatario. para dar fe de la liquidación del ejido, articulo 23 y 28 de la Ley Agrana y para dar fe de 

iodos los actos Juridicos (Articulo 46 Ley Agrana) 

Una médida socm/Jsante que se precisa, es la relativa a Jos grupos indlgenas, tomando 

en cuenta sus costumbres y sus usos. 
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En esta ley, podran florecer los contratos de apaícena agrtcola. aeb1do a la autorización 

del articulo 46 de fa Ley Agrana. en que se autoriza a los e¡idaranos. comuneros y avecindados a 

realizar todos tos ac1os Juridicos para ra exptotac1bn de la uerra rural. por to tanto, podemos 

afirmar. que las conlratos de aparceria agrrcara. formaran un meara de desarrollo en la 

proauccron 
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CAPITULOlll 

LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA APARCERIA AGRICOLA 

Al LOS USOS Y COSTUMBRES EN ELDERECHO ROMANO 

B) DE LOS USOS Y COSTUMBRES EN EL DERECHO MEXICANO. 

C) USOS Y COSTUMBRES EN EL CONTRATO DE APARCERIA AGRICOLA. 

D) LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA LEY AGRARIA DEL 26 DE FEBRERO 
DE 1992. 

E) CAMBIO DE MODALIDAD DE PROPIEDAD EN LA REFORMA OEL 
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 



Una vez que hemos reallzaao. un somero estuaia'"del Oerecno Agrano y del Derecho Civil 

respecto del contrato de aparcerra agricola es menes1er. estudiar someramente tas fuentes 

materiales de costumbres y usos en Roma. pues como veremos en su oportunidad nuestros 

códigos han mantemdo bastante de las inst11uc1ones 

Al LOS USOS Y COSTUMBRES EN EL DERECHO ROMANO 

Por definic1on. ta cos1umbre era la mverterada consuetudo. mtegrnda por los elementos; 

uno matenal o inveterada consuetudo quos necesitates. formada oor In reoetrcion de actos; un 

elemento ps1colog1co llamado opmro Juns o sea. que existiera el concenso de Ja pobfacrón de que 

eso era derecho. debido a Ja necesrdad socraJ; por etlo. se dice mveterada consuetudo qued 

neces1tates 

Como veremos. la costumbre en el derecho mexrcano, solamente tiene vaJ1déz cuando 

asilo establece fa Ley: verb1 gracia. dentro del tema en estudio. el articulo 2741 del código CJVll 

vigente que en su parte conducente dice: "Tiene lugar la aparcería agricola cuando una persona 

da a otra un predio rústrco para que lo cultrve. a frn de repartirse fas frutos en fa forma que 

convenga, o a falta de convenro. conforme a fas costumbres del lugar, en el concepto de que al 

aparcero nunca podré corresponderle por solo su traba¡o menos del cuaren1a por ciento de la 

cosecha". o bien. el Articulo 164 de la Ley Agraria que dispone en su parte conducenle ... En la 

resoluc1ón de tas coniroversias que sean puestas bajo su conoc1m1ento. Jos tnbunales se 

sujetaran siempre el ~rocedrm1ento previsto por esta Ley y quedara cons1ancia de ella por escnto. 

En los ¡wcros en que se involucren tierras de los grupos tndlgenas. Jos tnbunaJes deberan 

de considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por 

esta Ley n1 ;;;e afecten derechos de tercero. Asimismo. cuanao se haga necesario. el Tribunal se 

asegurara de que los mdlgenas cuenten con traductores. 
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Los Tribunales suphran la deficiencia de ras partes en sus planteamientos de derecho 

cuando se trate de nUcleos de población e¡idales o comunales. asl como eJit..atarios y 

comuneros" Esta h1p6tes1s. se contenla en el Derecho Romano. y a este respecto Guillermo 

Flons Margadant. escribe· 

'LA COSTUMBRE Hablamos ce una costumbre 1urlo1ca cuanoo hay cierta uniformidad 

en los actos positivos o negativos (om1s1ones¡ que realizan los miembros de un grupo social en 

determinadas c1rcunstanc1as. ya desde hace largo tiempo. siempre y cuando esta uniformidad se 

base en una opm1on necessltalles. en un parecer general de que "asi debe uno comportarse". El 

Derecho consuetudinario que entonces surge. cons!Lluye una primera manifestación de la vida 

¡urid1ca. cuando un grupo pnm111vo comienza a transformarse en una verdadera soc1edad. Con 

esto queda agotada la cos1umbre en Roma; por lo que ha contmuac16n pasamos a tratar el uso 

cerno fuente de derecho. ( 15 } 

Como veremos. el uso es la práctica general local o profesional que complementa los 

actos 1urid1cos; los usos carecen de opinión Juns y por ello, no son elevados a la categoria de 

costumbre. 

{ 15).· FLORIS MARGAOANT. GUILLERMO S ~El Derecha Pnvat1a Romano". 
10.a. Edc., Edt. Esfinge. S.A. México. 1981 P.P. 45 y 46 
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En Roma. el uso se onginO, porque el usuario éarec1a de Jus Fruend1 y Jus Abulend1, 

pues umcamente tenia el poseedor. el Jus Utend1, es decir, el de usa,. la cosa: de ahr. surgró el 

uso en el derecho romano. tal como to expresa Floris Margadant. que dice "El derecho real deuso 

es un Jus Ulend1 Temporal - que no puede durar mas uemoo que ta vida aei titula -. sin Jus 

Fruena1 y srn Jus Abutena1. sin emoargo, como no es muy interesante tener el "uso" de, por 

e1emp!o, un rebar'io. srn tener derecho a los frutos, la Jurisprudencia aam1Ua que el usuario podla 

tomar tos frutos que necesitara para las ex1gencras de el y de su fom11ia Este derecho debla 

eiercerse personalmente. saivo raras excepciones. a d1ferenc1a del derecho de habitacrón que es 

un ¡us utena1 temporal. sin ¡us abutend1. que !rene por ob¡eto una casa. En et derecho ctasico, 

este derecno no podta lransml!Jrse a otra oersona. pero Jusllmano supnm10 el requisito de que 

esta servidumbre personal se ejerciera por su titular en forma drrecta. acercando esta figura al 

usufructo. El derecno mexicano moderno ha regresado a la trad1c1ón preiustm1ana. ( 16 ) 

De lo expuesto. se puede infenr. que la costumbre y el uso se ong1naron en Roma, por 

las practicas continuas que se reahzaron, pues hablan casos en que se daban actos repetidos, 

cuya opinión del pueblo debido a sus necesidades. tenla la op1nrón de derecho. 

8) DE LOS USOS Y COSTUMBRES EN EL DERECHO MEXICANO. 

El Derecho Mexicano denva del Jus Gentium. por ello. tomo como fuentes del Derecho la 

costumbre y el uso. No nos detendremos en repetir los conceptos vertrdos: pero es necesario 

determinar cuando se loma en cuenta la costumbre y eJ uso. 

(16).- FLORIS MARGAOANT. 
Ob., C1I., P.265. 
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El derecho consuetudrnano. tiene val1déz en e( derecho mexicano. siempre que asl lo 

disponga la Ley; ya que no puede aplicarse toda la costumbre sin que se aooye en una norma 

Jurldíca; pues sr bien es cierto que el derecho consuetudinarro se integra con la repetición de 

actos y fa opinión de que esos actos son derecho. debido a .la necesidad. nuestra estructura 

!eg1slt1va ünicamente admite la costumbre. cuando lo establece la norma corresoondrente. 

Como ejemplo del aserto antenor. podemos c1!ar el Arttcuro 1 a de ta Ley Federal del 

Traba10; el Articulo once de la Ley Federal de tos Trabajadores al Serv1c10 del Estado. Arttculo 

cuarto Const1tuc1ona1. Articulo ciento sesenta y cuatro de la Lev Agrana. Articulo dos mil 

se1scienros siete del Código c¡vJf vrgente. etc ... a contrnuac1ón se transcriben los preceptos 

sena lados. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTICULO 18. 

"En la mterpretac1ón de las normas de lrabaJo se tomaran en consideración sus 

finalidades sel'tafadas en los artlculos 2o. y 3o. en caso de duda, prevalecer<~ la interpretación 

mas favorable al Trabajador. 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES Al SERVICIO DEL ESTADO. 

Artlculo 11: "En lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales. se aplicaran 

supletonamente, y en su orden, la Ley Federal del TrabaJo. el Código Federal de Procedimientos 

Civiles. las leyes del orden c.omtin. Ja costumbre, el uso, los pnnc1p1os generales de derecho y la 

eqwdad." 
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ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL. 

"No se podrá 1moed1r el traba¡o a ninguna persona nr que se dedique a la profesión, 

industria o comerc10 que le acomode, srenco licl!os. el e1erc1c10 de estos derechos soto podra 

vedarse por resolución de fa autoridad competente cuando se ataque en los derechos de tercero 

o se ofendan los de la sociedad. 

1 - Se atacan los cer ~chas ce tercero en los casos previstos en las Leyes y en las 

siguientes: 

a).- Cuando se trate de sustituir o se sustituye defimt1vamente a un trabajador que haya 

sido separado sm haberse resuello el caso por la Junta de Concr1rac1ón y Arb1tra1e. 

b) - Cuando se nregue el derecho de ocupar su mrsmo pues10 a un trabaJador que haya 

estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de tuerza mayor, o con permrso. al 

presentarse nuevamenre a sus labores: y 

11.- Se ofenden los derechos de Ja sociedad en Jos casos previstos en las Leyes y en los 

sigurentes: 

a},- Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trata de 

sustituir o se sustituya a las huelguistas en el trabajo que desemper'lan. sm haberse resuelto el 

conflicto motivo de la huelga. salvo lo que dispone el artlculo 468. 

b).- Cuando declarada una huelga en rguares términos de licitud por la mayorla de los 

trabajadores de una empresa. la mrnoria pretenda reanudar sus labores o siga trabajando." 
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LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ARTIC.ULO 164. 

"En cada ejido o comumdad se const1tu1ra un fondo comun. que se formara con Jos 

recursos que se obtengan por los conceptos s1gu1entes: 

1 - La exototac1ón de los montes. bosQues. pastos y otros recursos del e¡ido. hecha por 

cuenta de ta comumdad: 

11 - Prestaciones denvadas de contratos celebrados por el núcleo de población, de 

acuerdo con lo es1abtec1do en esta Ley; 

111.- Las indemnrzacrones que correspondan a1 núcleo por exprop1ac10n de terrenos 

ejidates: 

IV.- Las cuentas o reservas acordadas por la asamblea general de e¡idatarios, para obras 

de meioram1ento colect1vo; 

V.- Los fondos que se obtengan por venta o arrendamiento de solares en la zona de 

urbanización: 

VI.- El importe de las sanciones econt'Jmicas que se impongan a los eJidatarios conforme 

al articulo ea: y 

VII.- Los ingresos que no correspondan a los e¡idatarios en particular." 
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CODIGO CIVIL VIGENTE ARTICULO 2607 

Articulo 2607,- "Cuando no hubiere habido convemo. tos honoranos se regularan 

atendiendo ¡untamente a las costumbres del lugar. a la 1mportanc1a de los traba¡os prestados, a la 

del asunto o caso en que se orestaron. a las facultades oecun1anas del aue rec1be el serv1c10 y a 

la reputac1on protes1onal que tenga adaumda el que lo ha prestado. " 

La costumbre y el uso. son apllcaaos cuando la norma as1 to establece, para 

complementar aquellas practicas que se realizan bien en materia mercantil o en derecho civil. 

pues no sena posible incorporar aquellas costumbres y usos. que no es tan debidamente previstas 

en el derecho pas1trvo. peque podrlan contravenir ta Ley 

C) USOS Y COSTUMBRES EN EL CONTRATO DE APARCERIA AGRICOLA. 

Al dividirse la propiedad rural en propiedad ei1dal y comunal. pequeña propiedad, el 

contrato de aoarceria agricola se celebraba can pequeñas oropretanos. no asi con los 

propietanos e¡1dales y comunales: pues como ya vimos. estos tenlan que cultivar su tierra 

personalmente. so pena de perder la propiedad; ademas. tenian proh1b1do realizar cualquier acto 

JUrldico sobre la unidad de dotación so pena de mex1stenc1a del acto ¡urid1co; sin embargo, de 

hecho realizaron algunos actos jurtdicos, tales como vender la parcela porque se perdiera el 

derecho y la asamblea diera de alta al comprador. 

Los ej1datanos y comuneros antes de la promulgación de la Ley Agraria. 
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Como es sabtdo. la modalidad que ex1stla en er articulo 27 Constitucional consistía en 

que, los e¡idatanos y comuneros teman el Jus Fruendi o de disfrute el Jus Utend1 o de uso y 

tenian lrmitado el Jus Abutend1 o drsponend1. esto es, podlan trasmitir ra propredad agrana 

ünicamente a sus sucesores o a qurenes tuvieran derecho a erra: ( preferente a los Articules B 1 y 

82 de la Ley Agraria) era fa Unica forma oe transmrston y de d1sponrb1hdad de la unrdad de 

dotación: por ello. afirmamos. que el contrato de Aparcerra Agrícola Un1cameme se celebraba por 

pequeflos orop1etanos. que ten1an los tres derechos, fundamentalmente el Jus 01sponend1 

Al entrar envigar la ley Agrana. se dio toda la perspectrva de tlorec1mren10 de los 

contratos de Aparcerra Agrrcora. aserto que desprenaemos de ta fraccron VII del articulo 27 

Constrtucfonat. en cuya parte conducente dice La Ley con respecto a la voluntad de los 

ejidatanos y comuneros para adoptar las cond1c1ones que mas Jes convengan en el 

aprovechamrento de sus recursos proaucilvos. regulara el e¡ercrc10 de tos oerechcs de los 

comuneros sobre la !terra y de caaa e11datano sobre su parcela. 

As1mrsmo establecera los procedimientos por los cuales e¡idatarros y comuneros podran 

asociarse entre s1. con et estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras: y, tratandose de 

ejidatanos. transm1t1r sus derechos parcelanos entre Jos mrembros del nUc!eo de población; 

igualmente fijara los reqwsrtos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgara 

al ejidatano el dom1nro soore su parcela. En caso de enajenacrón de parcelas se respetara el 

derecho de preferencia que prevea la Ley. 

Dentro de un mismo nUc!eo de población. ningún ejidatario podra ser titular de mas tierras 

que la eqwvalente al 5% del total de las tierras e11dales. En todo caso. la ntularidad de l!erras en 

favor de un solo ejidatano debera e¡ecutarse a los limites seflalados en la fracción XV .. ," 
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Ahora bien, como hemos asentado en renglones anterrores, el contrato de aparcerla 

agrlcola. tiene como fuente de costumbre del mumc1pto 

Asi. el artlculo 2741 del Código Civil v1genre drspone· Tiene lugar ra Aoarceria Agricola 

cuando una oersona da a otra un ored10 rústico para que fo cultive. a fm de reoamrse Jos frutos en 

la forma Que convenga, o a falta de convenio, conforme a tas costumbres del lugar, en el 

concepto oe que aJ aparcero nunca peora corresponderle por solo su traba¡o menos el cuarenta 

por crento de la cosecna ."' 

La Ley Agraria. trene también la costumbre como fuente para mucnos actos. verbr gracia 

los Articulo 23 y 164. que en su parte respectiva dicen: "Articulo 23 Ley Agraria" "La asamblea 

se reunir.a por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando asi fo 

determrne su reglamento o su costumbre ... " 

Anlculo 164 Ley Agraria. " En los Juicios en que se involucren tierras de los grupos 

mdlgenas, los tnbunales deberan de considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no 

contravengan lo dispuesto por esta Ley m se afecten derechos de tercero. As1m1smo. cuando se 

haga necesario. el Tribunal se asegurara de que los indlgenas cuenten con traductores ... " 

Ahora bien. al establecerse en el articulo 11 de la Ley Agraria que las leyes c1v1les 

federales se aplicaran sup/eloriamente. existe una compat1brlidad en las costumbres civil y 

agrana; pues al darse los contratos de aparcena agricola en e1rdos y comunidades asl como las 

tierras de avecindados. las costumbres agrana y civil del contrato de aparcerla, podrán 

conjugarse. para dar solución a los r.onflictos que sur1an en el futuro; ya que en ambos casos. la 

costumbre es aplicable por estar prevista en ambos ordenamientos. 
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Los usos, se tomarán en cuenta cuando se 1rare·de comunrdades rndigenas siendo estas 

locales. generales o profesionales. 

En suma. la costumbre esrablecrda en el Códrgo C1v11. es una reoeucrón de actos con la 

opinión Juns. que resuelve la necesidad y, Ja costumbre agraria. es el mrsmo contemdo: en 

ambos casos. pueden remarse en cuenta para resolver las conlroversras aquellas practicas que 

consutuyen un uso. que servrran oe base a los contratos de aparcerta agrícola en que 

intervengan e11datanos. comuneros y avecrndados. esto es el uso y la costumbre en Jos futuros 

contratos de aoarcerla 

Para termrnar, es necesario de1ar precisado. que en Roma ya se reahzaban la costumbre 

agraria. tal como ro señala Floris Margadant, al decrr: "Aparcerta hemos dicho que este contrato 

era para el romano una forma de focatrn - conductivo y mrentras el Jurista mexrcano moderno. a 

juzgar por el lugar del cOdigo donde figura este contrato. lo considera mas bien como una especie 

de sociedad. 

El derecho romano no proh1bla obtener 1os pnncrpafes efectos prélctrcos de la colonia 

partiarla. mediante un contrato de socredad. Sin embargo, los efectos secundarios eran diferentes 

en estas des soluciones: La aparcerla - sociedad se extrnguia por Ja muerte de los contratantes, 

ya que Ja sociedad era un contrato lntu1to personal, segun veremos: en cambio, Ja aparcerla -

arrendamiento se transmitia a los herederos de las panes, de conformidad con los principios del 

arrendamiento. 
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Observemos también que. en la aparcerla. el pe'i-1urc10 resullame de una mara cosecha to 

sufnan ambas partes. por lo que no habla necesidad de 1nst1tuc1ones como la rem1ss10 mercedes: 

el efecto que se obtenla. en el arrendamiento rural, mediante dicha rem1ss10. era una 

consecuencia tácita y automat1ca. tratandose de Ja aparcena." ( 17) 

D) LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA LEY AGRARIA DEL 26 DE FEBRERO DE 1992. 

La Ley Agraria. autonza en oiversas a1spos1c1ones. apt1car los usos y costumbres de 

e;1datanos. comuneros y pnnc1pa!mente. de los grupos mdigenas. por lo tanto, los juzgadores 

estén obhgados a aplicar estas fuentes materrales en sus reso1uc1ones Obviamente. no se trata 

de un derecho consuetud1nano: smo por el contrano, la costumbre y los usos van ha ser fuentes 

del Derecho Agrario. Dentro de ese cuerpo normativo. encontramos en pnmer término en el 

artlculo 23 de la Ley Agraria. en que su¡ela la reunron de Ja Asamblea a la costumbre de la zona 

e¡1dal. el disponer: La asamblea se reunrra por ro menos una vez cada seis meses o con mayor 

frecuencia cuando astro determine su reglamenlo o su costumbre ... " 

Cn segundo Jugar en el arttculo 55 de la Ley Agraria. A falta de disposición expresa del 

reglamento del ejido en materia de explotación de agu1¡es no asignados se recurre a la costumbre 

como fuente del derecho. Dicha d1spos1cron en su parte conducente dice. "los aguajes 

comprendidos dentro de las tierras e1idales, siempre que no hayan sido legalmente asignados 

individualmente, serán de uso común y su aprovechamiento se hara conforme lo disponga el 

reglamento interno del eJtdo o. en su defecto, de acuerdo con la costumbre de cada ejido; siempre 

y cuando no se contravenga la ley y normat1v1dad de la matena." 

{17) -Ob.C1t.,P 414 
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Un caso mas. en que la Ley Agrana autonza ápricar los usos y costumbres, es en Jo 

relativo a la extensión de Jos solares. Asl. el articulo 68 de la Ley Agrana reza en su parte 

conducente: ".. La extensión del solar se determinará por ta asamblea. con la part1cipac16n del 

mumcip10 correspondiente. de conformidad con tas reyes aoucables en materia de 

fracc1onamrentos y atendiendo a las caracterlsticas. usos y costumbres ce ca a a reg1on ... " 

En el arttcufo 99. nuevamente la Ley Agraria autoriza la aplicación de la costumbre para 

el caso de com1sanado e¡1dal; en efecto. el precepto citado. dispone en su fracción segunda: " ... 

La existencia del com1sanado de Bienes Comunales como organo de reprsenlac16n y gestrón 

admrnistrallva de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal 

y la COSIUmbre .... " 

Finalmente. en el articulo 164. se hace especial aphcac1ón de Jos usos y las costumbres 

de los grupos tndlgenas. en las resolucrones que se drcten en materia agrana. Este precepto 

drspone en su parte conducen1e: " En Jos juicios en que se mvolucren tierras de los grupos 

1ndlgenas. los tnbunaJes deberan de cons1derar ras costumbres y usos de cada grupo mientras no 

contravengan lo dispuesto por esta Jey n1 se afecten derechos de terceros. Asimismo, cuando se 

haga necesario. el Tribunal se asegurara de que los indlgenas cuenten con traductores ... " 
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En suma. el legislador man1enienao la idea del Derecho Agrano como un Derecho Social 

o de clase plasmó las costumbres y los usos existentes. como fuentes de derecho en toda la 

aphcacián de la Ley Agrana. mas aun. tiene como fuentes fundamenrares para las resoluciones 

los usos y costumbres oe ros grupos md1genas. srempre y cuando. no contravengan a la ley ni 

<Jfecten derechos de terceros. siendo el amcuto 164. garanle de los derechos mdigenas. al exigir 

que siempre exista un traductor. por ello. podemos afirmar. que !os usos y cos!umbres agrarios 

han sido tutelados por la ley. a fm de no aíectar en los contratos con personas fisicas o morales a 

ros campesinos y de manera especiar a las grupas mdigenas. Por las razones expuestas. los 

usos y costumbres formaran parte de Jos nuevos actos Jurid1cos y ae manera particular de los 

contratos de aparcena agricola que se celebren en el futuro 

E) CAMBIO DE MODALIDAD DE PROPIEDAD EN LA REFORMA DEL ARTICULO 27 

CONSTITUCIONAL. 

Para entrar al estudio de la reforma del articulo 27 Const1tucronal. ha menester glosar 

someramen1e la facultad que tiene ta nac10n para dictar moaafrdades a Ja propiedad. 

El antecedente Juridico mas remoto, consiste en que el rey de la metrópoli era dueno de 

toda fa tierra y mar terntonal, d1spomenr!-:- "...:- PI com" '!ª vimos. otorgando merccdl?s reales. Al 

término de la lucha de rnependencia, se mantuvo esta misma idea de propiedad. orig1né'Jndose en 

primer término. las ideas cenlralistas y federalistas: mas tarde la lucha de conservadores y 

liberales. 

A).- Término de la revolución mexicana. el consutuyente busca dar respuesta a dos 

corrien1es fundamentales; a la propiedad originaria de la nac1on y Ja propiedad pnvada, 

propomenao al constituyente encabezado por el lngemero Pastor Rova1x. el texto s1gulente: 
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La propredad de las tierras y aguas comprenOidas dentro de los 1Jm1tes del lerritono 

nacional, corresponde orig1nanamente a Ja nacron, fa cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmnir el dommro (supnmrdo "directo") de ellas a los particulares. constituyendo la propiedad 

privada." 

A este respect'?. Felipe Tena Ramirez. escnbe "Las palabras transcrrtas figuraron como 

expos1c1on de motivos oe fa rnrciauva QLJe acerca del artJcuro 27 presento ante el const1tuyen1e de 

Oueré1aro un grupo de drputados. encabezados por el Ingeniero Pastor Rova1x. y ellos sirvieron 

de fundamentos al prrmer parrafo del arttculo, que resultó aprobado con la sola 1mpresrón del 

vocablo que se seiiala . ''La propiedad de las tierras y aguas comprend1d<.1s dentro de fas hm1tes 

del terntono nacional. corresponde ongrnanamente a la nación. la cual ha lemdo y tiene el 

derecho de transmitir el dominio tsupnm1do "directo"), de ellas a ros particulares ccnst1tuyer.do la 

propiedad privada." 

"Oe fijo no estuvo afortunada ra rnrciativa al mvocar un anteceden1e del absolutismo para 

la adopción de una tesis revolucionana." ( 18 ) 

Pero es lo cierto que en su dictamen acerca de la lrncialiva la comisión encontró 

"aceptable sobre este punto las ideas desarrolladas por el sel'\or diputado Rovaix" y, sobre todo, 

el constituyente aprobó et pnmer parrafo del precepto, que, aunque se le desligue del 

antecedente colonial, recoge el principio de la propiedad onginana de Ja nación sobre las tierras y 

aguas. Entendemos. en consecuencra, que er constituyente se afilió a la tendencia que considera 

el derecho de estado sobre el temtono nacional como un derecho real de naturaleza pUblica." 

(18).• TENA RAMIREZ.. FELIPE ~Derecho Cons111uc1onal" 
17a. Edc .. Edl. Porrúa, S A., México, 1980 P. 181 
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Con relaciOn a la modahdad a la propiedad, el mismo autor dice: "El pnncip10 tiene un 

alcance 1hm1tado. No as\ las modalidades a la propiedad pnvada. que aunque también son 

consecuencia del mismo pnnc1p10, su e1erc1c10 por parte de los poderes constituidos no podrá 

constnucionalmente hacer nugotona la garant1a 1nd11J1dual de la prooieaact. í 19 ) 

Una vez expuestos los conceptos antenores, estamos en aphtud de estudiar la reforma 

del articulo 27 Const1tuc1onal. del 6 de enero de 1992. la reforma ael articulo 27 Const1tuc1onal, 

obedece a pnnc1p1os economicos. consagrados en los articulas 25 y 26 de nuestra Ley Suprema 

en las que se dispone: Articulo 25 "corrnsoonde al Estado la rectona del desarrollo nacional para 

garantizar que este sea integral, que fortalezca la soberama de la nac1on y su régmen 

democrático y que. mediante el fomento del crec1m1ento econom1co y el empleo y una mas JUsta 

distnbuc1ón del mgreso y la riqueza ... " Por su parte e1 articulo 26 consagra "El Estado organizara 

un sistema de planeac1án democrática del desarrollo nacional que 1mpnma solidez. dinamismo, 

permanencia y equidad al crec1m1ento de la economla para la independencia y la democrat1zac10n 

poht1ca. soc1al y cultural de la nac1on." 

La corriente económica umvcrsal. hizo aue para un meJor desarrollo economice, polltico y 

social, se reformara el articulo 27 de nuestra carta magna; pues era evidente. que México tenla 

que adherirse economicamente para un desarrollo social en el campo. Los resultados se verana 

largo plazo: sin emoargo, no abnrse a la economla 1nternac1onal. producirla un aislamíento dentro 

de un neohberahsmo económico del mundo. Por ello, se v10 la necesidad de desarrollar el campo; 

y como el derecho para que sea tal, necesita partir de las reahdades mas auténticas de la 

sociedad y del hombre. a fm de incorporar estas reahdades a sus Justas dimensiones, se tuvo que 

reformar el mencionado artlculo 27. 

(19).• TENA RAMIREZ .. Ob .. Cit. P. 161 
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Haciendo uso de la facultad que le confiere el artlculo 71 fracc1on 1 de nuestra Ley 

fundamental. el titular del ejecutivo df!: la unión presentó la inrciativa de reforma; por su parte, el 

congreso de la unión y en uso de !as facultades consagradas en el artículo 73 fracciones XVII. 

XXV y XXIX H, puao hacer la reforma ccrrespona1ente. dando pamc1pac1on en la nueva 

mooalidad a la propiedad. a los estados y mun11:::1p1os en tos términos del arttcuto 115 de nuestra 

Ley Suprema 

Se reformo el artlcu!o 27 Const1tuc1onal. por decre!o pubhcado en el Díano Oficial de la 

FederacrOn e! dia 6 de Enero de 1992; y su Ley Reglamentarla (Ley Agraria) publicada en el 

Diario Oficial de la Federa.eran, el d!a 26 de Febrero de 1992 

Hasta antes de la reforma. las e11datanos y comuneros no pcdian celebrar actas JUridicas 

sobre la unidad de dotación; so pena de ser declaradas nulos de plena derecho. tal coma lo 

dísponia el articulo 52 de la Ley Federal de Reforma Agrana que d1spoma. "Los derechos que 

sobre bienes agrarios adquieren los núc!eos de población, seran inahenaotes. imprescriptibles, 

inembargables e mtransfenbles y por tanto, no podran. en ningún caso m en forma alguna, 

enajenarse. cederse. transmittrse, arrendarse. hipotecarse o gravarse. en todo o en parte. Serán 

mexístentes las operaciones. actos o contratos que se hayan e1ecutado o que se pretenden llevar 

a cabo en contravenc10n de este precepto. 

Las tierras cultivables que de acuerdo con la Ley puedan ser objeto de adjudicación 

indivídua/ entre !os miembros del e¡ido. en mngUn momento dejaran de ser propiedad del núcleo 

de población eJidal. El aprovechamiento indMdual. cuando exista, termmara al resolverse de 

acuerdo con la Ley. que !a exp\otac10n debe ser colectiva en beneficio de todos los integrantes del 

ejido y renacera cuando ésta lermme. 
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Las unidades de dotación y solares que hayan penenec1do a e11datarios y resulten 

vacantes por auseni:1a de heredero o sucesor legal. quedaran a d1spos1crón del nUcleo de 

población correspondiente 

Este articulo es aphcable a los bienes oue pertenecen a los nucleos ae poolac1ón que de 

hecho o por derecho guardan al estado comunal." 

La Umca forma de transm1t1r los bienes agrarios. era mediante ta sucesión que se 

encontraba reglamentada en las articulas 81 y 82 de la Ley Federal de Reforma Agrarra que 

estableclan· 

Articulo 81 Ley Federal Reforma Agraria.- "El e11datano tiene la facultad de designar a 

quien deba sucederle en sus derechos sobre la unrdad de dotación y los demas inherentes a su 

calidad de ej1dtario. de entre su cónyuge e hi¡os. y en su defecto de ellos. a la persona con la que 

haga vida mantal. s1empre que dependan economicamente de el. 

A falta de las personas antenores, el e¡idatarro formulara una lista de sucesión, en la que 

consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme at cual deba hacerse la 

adjudicación de derechos a su fallec1m1ento. siempre que también dependan eccnomicamente de 

él." 

Articulo 82 Ley Federal Reforma Agraria.- ··cuando el ejidtano no haya hecho 

des1gnac1ón de sucesores. o cuando ninguno de Jos ser'talados pueda heredar por 1mcosibilidad 

material o legal. los derechos agrarros se transm1t1ran de acuerdo con el s1gu1ente orden de 

preferencia: 

A}.- Al cónyuge que sobreviva; 
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8).- A la persona con la que hubrera hecho vrda inantal y procreado hijos; 

C).- A uno de los hijos del e11datano: 

0).- A la persona con la que hubiera hecho vida marrtal durante Jos dos últimos años: y, 

E) - A cualquier otra persona que las que depenaan economrcamente de él. 

En los casos a que se refieren fas rncisos 8). C) y E), si al fallecimiento del ejidatario 

resultan dos o mas personas con derechas a heredar, la asamblea opinara quién dentro de ellas 

debe ser el sucesor, quedando a cargo de la com1s16n agraria mixta la resolución definitiva que 

debera emitir en el plazo de treinta dlas. 

Si dentro de los trernta dias s1gU1entes a ta resolucion de la comisión. el heredero 

renuncia formalmente a sus derechos. se proceden;. a hacer una nueva adjudicación. respetando 

siempre el orden de preferencia establecida en este articulo". 

En ese estado de cosas surge la necesidad económica de desarrollar el campo; para 

desarrollarlo eran necesanos recursos pecunranos. que no se podlan obtener de ninguna forma, 

pues nuestro pats cubre una deuda externa muy grande y el producto social no alcanza para 

consumar el desarrollo, ademas, cada vez el campo producla menos; las pequeñas propiedades 

aportaban el 70% de producción: en cambro los ejidatarios y comuneros praduclan casi 

Unicamente para su consumo fue por eso, que se dJo el paso trascendente para reformar el 

articulo 27 Constituc1onal y promulgar su Ley Reglamentana denominada "ley Agrana''. 
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En el articulo 27 de nuestra Ley Suprema. se· permite la celebracrón de contratos de 

compra-venia por ras sociedades c1v1les y mercantiles de bienes ei1dales y comunales: ademas, 

se permrte que fas ejidatanos y comuneros puedan venderse entre si con la única l1mitaci6n de 

que no adquieran mas del 5% de la zona e¡1dal. 

Respecto de la pequeña propredad se tes señala un monto consistente en una extensión 

de tierra a1endrendo a Ja cafrdad de esta y at cultivo a que se dedique fracc1on XIV artJculo 27 

Const1tucronal. As1m1smo. se crea el Tnbunat Superior Agrano. aba¡o de este, 34 Tribunales 

umtat1os agrarios o sea que se crea un Tribunal que sera el encargado de derimír las 

controversias agrarias. Como el derecho agrario es un derecho socral. se crea Ja procuraduria 

agrana. cuyas facultades de representación y funcionamiento se encuentran plasmadas los 

articulas (134 a 136 de la Ley Agrana): par otra pate, para los efectos de validez de los actos 

JUrldicos sobre bienes comunales y ejidales. asi como de los nuevos derechos de las avecindados 

se incorpora El Fedatario. 

En suma, la reforma del articulo 27 Constitucional, mantiene una idea socral del campo, 

esto se hmita en cuanto a la extensión de tierras y deja integro el derecho de propiedad, formado 

por el Jus Fruend1. Jus Utendi y Jus Abulendi o Oisponendi, pues permite que se puedan vender 

entre e11datanos, comuneros y avecindados sus tierras siempre que al venderse se su1elen al 5% 

de la zona ej1dal: asimismo. permite que Jas socíedades civiles y mercantrres puedan adquirir 

hasta 25 veces lo que le corresponde a un e¡idatano o comunero. o sea. toda una zona ejidal y la 

cuarta parte de otra. 

En la misma Ley, se crea un medio a proced1m1ento para que se pnvallce el campo, al 

disponer en el atlculo 23 fracción XII Ley Agrarra que dice: " ... Term1nac16n del régimen ejidal 

cuando. prevro dictamen de Ja Procuraducla Agraria sohc1tado por el núcleo de población, se 

determine que ya no existen ras condiciones para su permanencia .. 
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Al mismo tiempo, para decidir la situación de eSas tierras. se creo el articulo segundo, 

que dispone: "En lo no previsto en esta ley, se aplicara supletOricamente la leg1slaciOn civil federal 

y, en su caso. mercantil, segun la matena de que se trate. 

El e1erc1c10 de los derechos de prop1edad a que se refiere esta ley en lo relacionado con 

el aprovechamiento urbano y el equ1hbrio ecolOg1co, se a¡ustara a lo dispuesto en la Ley General 

de Asentamientos Humanos. la Ley del Equilibrio EcolOg1co y la Proteccion al Ambiente y demas 

Leyes aplicables. 

La idea de la nueva Ley, es mantener el derecho social agrano con los limites de 

extens10n y privatizar las tierras ociosas o improductivas para que sean adqwndas por sociedades 

y se rijan por el derecho comUn. facultando a los Tribunales Agrarios para conocer de esta 

pnvatizaciOn. que deben ser sujetas a Jos limites de extens10n, aphc8ndose el derecho común; 

pues como ya vimos, tos e¡1datarias y comuneros pueden celebrar todas las actas iurld1cas para la 

producc10n. 
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C A P I T U L O IV 

LA APARCERIA AGRICOLA 

A) LA APARCERIA AGRICOLA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD. 

B) DE LA APARCERIA AGRICOLA EN LOS BIEt/ES EJIDALES Y 
COMUNALES. 

C) LA APARCERIA AGRICOLA DE AVECINDADOS. 

D) LA ,\PARCERIA AGRICOLA DE EJ!DATARIOS Y COMUNEROS COll LA 
SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES. 

E) LA SUPLETORIED1\D DEL CODIGO CIVIL VIGENTE Et/ EL DISTRITO 
FEDERAL Ell MATERIA COMUN Y EN TODA LA REPUBLICA, EN ASUN 
TO DEL ORDEN FEDERAL EN LA LEY AGRARIA VIGENTE. -

F) COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS PARA RESOLVER LAS 
CONTROVERSIAS SURGIDAS EN LOS CONTRATOS DE APARCERIA 
AGRICOLA. 

G) LAS COSTUMBRES Y USOS VALORADOS EN LAS SENTENC!AS 
PRONUNCIADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR. 

H) LA INTERVENCIDN DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN EL 
PROCEDIMIENTO Y LA !NTERVENCIDN DE FEDATARIOS. 



En el presente capitulo. se tratara el contrato de aparcerla que ya ex1slla y probable 

norec1mrento en la aplicación de Ja Ley Agrana. Si bien crerto que la acción de rncumptimiento de 

contrato no la mcluye de manera precisa la Ley Agrana. al realrzarse actos jurldicos para la 

producción surglfan acciones únrcamente previstas en tas leyes supletonas. siendo estas las 

Federales. 

A).- LA APARCERIA AGRICOLA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD 

El contrato de Aparcena Agrlcola se dio en la pequeña propiedad mafectable; pues los 

propietarios. lenlan e! Jus Abulend1 o Disponend1 y por ello. pudieron celebrar es1e tipo ele acto 

jurldico; solo que. srempre se aplicaron los códigos civiles locales. resutrando que el uso y 

costumbre contenidos en cada uno de ellos. no corresponden ar Código Federal en r.iatena civil. 

es decir. al Código c1vll vigente en el Distrito Federal, que se aphca en toda fa República en 

asuntos del orden federal. 

Las diversas costumbres, daban al contrato de Aparcena Agrlcota celebrado con un 

pequeño propietano. caracterist1cas diversas especialmente. en lo que deberla obtener el 

aparcero al término del contrato. Asl el código cJVJI del Estado de Aguascatientes establece hasta 

un 50% de las frutas o mieses obtenrdas (articulo 2617) que dispone: "Tiene lugar la aparcerla 

agrlcala, cuando una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse Jos 

frutas en la forma que convengan, o a falta de convenio. conforme a las costumbres del lugar, en 

el concepta de que al aparcero nunca podré corresponderle por solo su trabaja menos del 50% 

de la cosecha." 

Con la Ley Agraria se unifica en dos aspectos: 
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A).-Se mantiene la costumbre agrana propia del lugar o población, max1me si se trata de 

grupos mdlgenas, en Que se consideran sus usos (articulo 164 de la Ley Agrana). 

La costumbre del Derecho Agrano corresponde a un derecho social; y al tomarse como 

base la inveterata consuetudo. ésta debe prevalecer frente al derecho comun por tratarse de una 

Ley Federal. 

8).- La costumbre del Derecho común. únicamente se aplicara supletonamente, cuando 

hayan lagunas. esto es. cuando no exista costumbre en el lugar 

De lo antenormente expuesto, podemos infenr. que los contratos de Aparcerla Agrlcola 

entre pequeños prop1etanos y aparceros. se dieron aplicanoo cod1gos locales. celebrándose con 

el consent1m1ento de las partes. a veces esenios y ta mayor parte verbales, honerosos, 

sinaragmat1cos perlectos y bilaterales. s1mpre prevaleciendo lo mas favorable al propietario. Con 

la Ley Agrana, se garantiza en el aparcero una ganancia mlnima del cuarenta por ciento de 

mieses o frutos s1 no se hubiere pactado la proporc16n que le toca a cada uno; (Articulo 274). 

Ademas, se garantiza al aparcero con las obllgac1ones y derechos reciprocas en igualdad 

frente al dueflo. 

De esta forma funcionaron y funcionaran en el futuro de Aparcerla Agrlcota entre 

pequeflos prop1etanos y aparceros. 
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B) DE LA APARCERIA AGRICOLA EN LOS BIENES EJIOALES Y COMUNALES. 

En renglones antenores vimos que hasta antes de la reforma del artlculo 27 

Const1tucionat del 6 de enero de 1992. no se podian celebrar actos iurld1cos sobre bienes eJidales 

o unidades de dotación por ser declarados mex1stentes (articulo 52 Ley Federal de la Reforma 

Agrana). Sm embargo, al sulnr un cambio el Derecho Agrario al ser reformada la garantla social 

del multic1tado articulo 27. se les otorga a los epdatanos y comuneros el Jues Obutend1 o el Jus 

Oisponend1, que antes estaba su¡eto a una modalidad de la propiedad agraria, pues Unicamente 

se les limita en cuanto a extensión de tierra esto es al 5% de la zona e;1dat. facullandolas reahzar 

actos ¡urid1cos para la proctucc1ón tal como lo establecen las fracciones VII al decir: " ... La Ley, 

con respecto a la voluntad de los e¡1datarias y comuneros para adoptar las condiciones que mas 

les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos. regulara el eicrc1c10 de los 

derechos de los comuneros sobre la tierra y cada ejidtano sobre su parcela. Asimismo 

establecera los procedimientos por los cuales e1idatanos y comuneras podran asociarse entre si 

con el Estado a con terceros y alargar el uso de sus IJerras. y, trartandose de ejidatarios. 

transm111r sus derechos parcelanos entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijara 

los requisitos y proced1m1entos conforme a los cuales la asamblea e¡1dal otorgara al ejidatario el 

dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetara el derecho de 

preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo nUcleo de poblaclón, ningUn ejidatano podra ser titular de mas tierra 

que la eqmvalente al 5% del !otar de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en 

favor de un solo ejidatano debera ajustarse a los 11m1tes señalados en la fracción XV ... " 
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Artlculo 45 Ley Agraria: "Las tierras ejídales podrén ser objeto de cualquier contrato de 

asoc1ac1ón o aprovechamiento celebrado por el nücleo de poblacrón CJidal. o por tos ejidatanos 

titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas. resoecuvamente. Los contratos 

que impliquen el uso de tierras e¡1dales por terceros tendran una e1urac1on acorde al proyecto 

productivo correspondiente. no mayor a rreinta a,,os. prorrogables". 

Al existir preceptos que autonzan ta contratación por pane de e11datanos y comuneros, se 

darén los contratos de aparceria para el me¡or uso de la tierra y para la producción. Como la ley 

no puede ser1alar de manera exhaustJVa ros contratos que se cerebraran. tendra que norecer la 

contratación y dentro de ella el contrato de Aparceria Agrico!a, siempre ba¡o Ja v1g1lanc1a de la 

procuradurla Agraria y el Fedatario respectivo: la pnmera. como reoresentante de oficio o a 

petición de parte (articulas 28, 46, 75 fracción 1 y 136 de fa Ley Agraria). 

C) LA APARCERIA AGR!COLA DE AVECINDADOS. 

El artlculo 27 ConstJtucianal reformado y la Ley reglamentana o Ley Agrana. reconoce Jos 

derechas de los avecindadas, es decir, de aquellas personas que llegan a establecerse en las 

zonas ejidales o solares. 

Para tener el caracter de avecindadas, el articulo trece de la Ley Agraria establece las 

requisitos esenciales al disponer. "Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son 

aquellas mexicanos mayores de edad que han resrd1do por un a,,o o mas en las trerras del núcleo 

de población eiidal y que han sido reconocidos como tates por la asamblea e¡idal o el tribunal 

agrario competente. Los avecindadas gozaran de los derechos que esta ley res confiere." 
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De la d1sposrc1ón lranscrrta podemos desprender; que el avecindado para ser reconoc1do, 

se requiere de fas elementos s1gu1entes: 

A).- Ser mexrcano. aunque la Ley no ro establece. se debe ser mexrcano por nacimiento o 

naturahzac1ón El anlculo vernt1s1ete Consutuc1onal fracc1on primera se rnf1ere. que se trata de 

mexicanos par nac1m1ento; ya que Ja naturar1zac1on. requiere de tramnes que deben segwrse 

conforme a Ja Ley de Poblac1on: oor ende. pensamos que et avecrndado cebe ser mexicano por 

nac1m1en10 

B) - Mayor de edad. En virtud de que el articulo segundo oe la Ley Agraria. establece 

que el cod190 crvrl v1genie en el Distrno Federal que se aplica en toda la República en asuntos del 

orden federal. es de aphcac10n supletona. se considera rnayor de edad. el avecmdado que haya 

cumplido dieciocho años, tal como lo establece el artlculo 646: pues al establecer el citado 

articulo 13 mayoria de edad, se refiere a esos e11ec1ocho años cumplrdos. 

C).- Que haya residido un año o mas tiempo en el núcleo de población e¡idal. 

Obviamente este requisito sera acreditado por la asamblea 

D).- Que el caracter del avecindado. sea reconocido por fa asamblea que es la autoridad 

interna suprema en los ejidos: o bien que haya sido declarado avecindado por el Tribunal Agrano, 

después de haber segwdo un procedrmiento. 

Como apenas se estan reconociendo los derechos de avecindados hasta que se haga un 

reconoc1m1ento general estos podrén celebrar los contratos o actos ¡uridicos con sus bienes. en 

términos de la fracción Vil del articulo 27 de nuestra cana magna y 45 y 75 de la Ley Agraria. 

63 



En consecuencia. dentro de los actos ¡urid1cos q·ue reahzaran tos avecmdados, se daran 

los contratos de Aparcer1a Agrlc1oa. manteniendose en principio el espintu de ta Ley Agraria. Con 

sus costumbres como fuente de derecho. y en caso de duda o de ex1st1r una laguna, se aplicara 

sup1etonamenie el código civil vigente. 

Di LA APARCERIA AGRICOLA DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS CON LAS 

SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES. 

Al ser reformada la fracc1on IV del articulo 27 Const1tuc1onal. las personas morales o 

sociedades mercantiles y civiles Quedaron capacitadas para adquirir bienes agrarios. con la única 

hm1taci6n de que la extens1on no exceda de 25 veces de lo que corresponde a un pequel'lo 

proptetano. Al mismo tiempo. en la fracc1Cn VII del mismo articulo 27. se facultó a los ei1datarios y 

comuneros a celebrar actos ¡urid1cos con las sociedades. 

La ley reglamentana. establece de manera precisa en el articulo 75 de la Ley Agrana, que 

dispone: "En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de poblac10n e¡idal, éste podrá 

transmitir el dorn1ma de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que 

participen el e1ido y los e¡1datanos conforme al siguiente proced1m1ento: 

l.· La aportac16n de las tierras deberé ser resuella por la asamolea. con las formalidades 

previstas a tal efecto en los articulas 24 a 28 y 31 de esta ley; 
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11.- El proyecto de desarrollo y de escritura social "respecuvos seran sometidos a la opinión 

de la Procuraciuna Agrana. la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la 

realización de la 1nvers1ón proyectada. el aprovechamiento racional y contenido de los recursos 

naturales y la equidad en los términos y cond1c1ones que se propongan. E!>ta 001mon deben~ ser 

em1t1da en un término no mayor a treinta dlas hab1les para ser considerada por ra asamblea al 

adoptar la resolución correspono1ente. Lo an!enor. sin per¡u1cro de que. para los efectos de esta 

fracc1on. el e11do pueda recurrir a los serv1c1os profesionales que considere pertinentes. 

111.· En la asamblea que resuelva Ja aponac1ón de ias tierras a Ja sociedad. se 

determinara s1 las acciones o panes soc1ates de !a sociedad corresconoen al nucleo Ce población 

eJ1dal o a los e11datanos md1v1dualmente considerados. de acuerdo con 1a p1oporc1ón que les 

corresponda segun sus derechos sobre las tierras apenadas 

IV.- El valor de suscnpc1ón de las acciones o partes sociales que corresoondan al ejido o 

a los eJidalanos por ta aponac16n de sus uerras. debera ser cuando menos igual al precio de 

referencia que establezca ta Com1s1ón d~ AvalUos de Bienes Nacionales o cualquier 1nslituc!ón de 

crédito. 

V.· Cuando participen socios aienos al ejido, éste o los e1idatanos. en su caso. tendran el 

derecho 1rrenunc1able de designar un comisario que informe d1rectamente a la asamblea del ejido, 

con las funciones que sobre ta vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. Si et ejido o tos eJidatarios no designaren com1sano. La Procuraduria Agraria. bajo 

sus responsab1l1dad debera hacerlo 

Las sociedades que conforme a este articulo se constituyan deberan a¡ustarse a las 

disposiciones previstas en el Utulo sexto de la prsente ley. 
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En caso de hqu1dac1ón de Ja sociedad. el núcleo· de población e1rdal y ros ejidatanos, de 

acuerdo a su part1c1pac16n en el capital social. y ba¡o fa estncta v1g1fanc1a de la Procuradurla 

Agrana, tenaran preferencia. respecto de los demas socios. para recibir tierra en pago de lo que 

les corresponda en el haber social 

En todo caso el e¡1ao o los e11datanos. segun corresponda. tendra aerecho de preferencra 

para ta adqu1s1c1on de aquéllas tierras oue aportaron a1 patnmomo de la sociedad 

De la d1spos1crón transcrita. oodemos aesorender ros elementos s1gurentes: 

A).- Que exista una uuJ1dad manifresta que benef1c1e a los e¡idatanos. y que se les de 

participación en la forma de explotación que reahcen con las sociedades c1111les o mercan11Jes. La 

palabra ulllidad, 1mphca convemencra, drcha convemencta debe beneficrar a ros eJidatanos 

dando/es la part1c1oac1on en el traslado de domrmo de tierras. bien sea de uso o de explotación. 

Para que se pueda realizar este ac10 ¡undtco es necesano que se siga el procedrmrento que el 

mismo precepto establece. 

8).- El procedrmiento. se reglamenta en cinco fraccrones, cuya glosa es. como sigue: 
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Fracc1on 1.- La aportación de las tierras oebéra hacerse pnmero par Ja asamblea 

convocada por el com1sariado e¡idal a por el conse¡o de v1gllanc1a: sin embarga. también puede 

convocarse a 1rnc1ativa de veinte o mas e11datanos. quienes realizarán sohcitud ante las 

autondades internas; y s1 estas no realizan la asamofea se sollc1tara a la Procuradurla Agrana 

que la reahce <articulo 24 Ley AgranaJ. E! articulo 25 de la Ley Agrana. reglamenta ras 

canvocatanas prrmera y segunda. señalando plazos. fundamentalmente sr se trata del caso 

previsto en Ja fracc1an IX del articulo 23 de la Ley Agrana en estudio. ordenando que se colocaran 

cédulas en las que se indicara el lugar de ta celebrac1on de la asamblea y los asuntos a tratar, 

responsabilizando al com1sanada e¡idal de Ja canservac1on de las ceduJas. por tratarse de una 

not1ficacion a ros ei1datanos. Del texto del articulo 26 (Ley Agrana). se rnhere que el quorum para 

contratar con las sociedades, s1 se trata de asamblea de prrmera convocatoria. esta solamente 

sera válrda. s1 se reüne un quorum de las 3/4 partes de !os e11datarios; pero s1 se t;atare de la 

segunda o ultenores convocatonas. se requiere el quorum de la mitad mas uno. El articulo 27 de 

la Ley Agrana exige que las resoluciones que se tomen en las asambleas deberán hacerse con 

las 2/3 partes de votación de los as1sten1es y las resoluciones taniadas, seran obligatonas para 

todos los ejidatanos que no hayan as1s11do. 

En el articulo 28 de la Ley Agraria. se exige como condrción sine quanon. que asista la 

procuradurla y un fedatario público: par lo que, debe notificarse a la Procuraduria Agrana antes 

del plazo señalado para los ejidatarios; esta institución, debera verificar que se haya cumplido con 

los requ1s1tos y formalidades del artlculo 25 de la Ley Agraria; pues la om1s1ón de alguna 

formalidad o requ1s1to. tendra a la asamblea por nula de pleno derecho. 
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Finalmente, en el artlcuro 31 de la Ley Agraria. Se reglamenta el levantamiento del acta 

de asamblea. md1c::.ndo que deben firmar los miembros del com1sanado e¡1dal del conse10 de 

v1g1Janc1a y todos los e¡1datanos; s1 alguno no suo1ere firmar. 1mpnm1ra su huella d1g1tal aba¡o de 

su nombre: tamb1en se haran conslar cuando fas e.ndatanos firmen ba¡o protesta: en el caso que 

nos ocuoa. el acta debera ser firmada por el reoresentante ae la Procuraduria Agraria y del 

Fedatano PUbhco. y se inscnbira en el Registro Agrario Nacional 

En la fraccion 11 se establece que el proyecto y desarrollo de la escritura deberá ser 

sometida a Ja aprabacian de Ja Procuraduna Agraria. 1nst11uc1on aue para dictar su resolución, 

tomara en cuenta la 1nvers1on a reahzar el acrovechamiento racional y sostemdo. de los recursos 

naturales y la equrdad en la d1stnbuc1ón de ganancias. sometiendose a consideración de la 

asamblea. resolución que debe pronunciarse dentro de ocho días. A pesar de que la 

Procuraduria Agrana es representante de eJ1da1anos y comuneros. se respeta el derecho de los 

ejidatanos a ser patrocinados por el o los profes1oms1as. 

En la fracción 111, se protegen Jos derechos de tos eJ1da1anos. de acuerdo con las tierras 

aportadas, exp1diendose fas acciones respecuvas o señalandose la proporcion de sus derechos. 

En la fracción IV.- Se reglamentan las acciones y derechos sociales que tengan los 

e11datanos colectiva o individualmente. documentos que no deben ser mfendos al precio igual del 

avalúo que reahce la Com1s1ón de Bienes Nacionales o cualqurer 1nst1tuc1ón de crédito. 

Por Ult1mo. en la fracción V se otorga el derecho a Jos terceros y e¡1datanos. de nombrar 

un comisario que tendra las mismas facultades de v191Janc1a establecida en Ja Ley General de 

Sociedades Mercantiles, en su articulo 166 que dice· "Son facultades y obligaciones de los 

com1sanos." 
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1.- Cerciorarse de la constitución y subs1stenc1a de la garantla que exige el articulo 152; 

dando cuenta sm demora de cualqwera 1rregu1andad a ta asamblea general de acc1omstas; 

11 - Exigir a los adm1mstradores una 1nformac1on mensual que incluya por lo menos un 

estado de s1tuac1on financiera y un estado de resultados. 

111 - Realizar un examen de las operaciones. documentac1on. registros y demas 

ev1denc1as comprobator1as, en el grado y extens1on que sean necesarios para efectuar la 

v1gdanc1a de las operaciones que la ley tes impone y para poder rendir fundadamente el dictamen 

que se mencrona en el s1gu1ente 1nctso. 

IV.- Rendir anualmenle a la asamblea general ordmana de acciomstas un informe 

respecto a la veracidad. suf1c1enc1a y razonabilidad de la 1nformac1on presentada por el consejo 

de administración a la propia asamblea de acc1omstas. Este informe debera incluir. por lo menos. 

A).- La opm1on del com1sano sobre si las polittcas y entenas contables y de informac1ón 

seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en cons1derac1ón las 

circunstancias particulares de la sociead. 

B).- La opinión del com1sano sobre si esas pollticas y critenos han sido aplicados 

consistentemente en la informac10n presentada por los admrmstradores. 

C).- La opimón del comisario sobre si. como consecuencia de lo anterior. la información 

presentada por los admmistradores refleja en forma veraz y suficiente ta s1tuac16n financiera y los 

resultados de la sociedad. 

69 



V.- Hacer que se inserten en la crden del ·dia de las sesiones del consejo de 

admrnistrac1on y de las asambleas de acc1onrstas los pumas que crean nert1nente; 

VI - Convocar a asambleas ordinanas y extraordrnanas ae acc1on1s1as. en caso de 

om1s1on de los aamrntsrradores y en cualquier otro caso en aue !os ¡uzguen convemente; 

VII • As1st!í con voz. pero sin vo10. a todas las sesiones del conse¡o de adm1nrstrac16n. a 

tas cuales deberan ser citados: 

VIII - As1s11r con voz. pero srn voto. a las asambleas de acc1omstas: y 

IX.- En general. vigilar 1l1mitadamenre y en cualquier t1emoo las operaciones de la 

sociedad. 

S1 no nombraren el comrsano la Procuraduria Agraria lo nombraran ba¡o su 

responsabilidad; ademas. se establece un derecho de preferencra a favor de los ejidatarios 

respecto de los demas socios. asi como preferencia para aaquinr las tierras que hubieren 

aportado. La condición o requisrto que deben llenar las sociedades. son los establecidos en las 

fracciones 11 y ti/ del articulo 126 de la Ley Agraria, que dispone: 

Fracción 11.- "Su objeto social debera limitarse a la producc16n, transformación o 

comerc1al1zac16n de productos agrlco!as. ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios 

necesanos para el cumplrmienro de dicho objeto." 
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Fraccion 111.- "Su capital soc1al deberá distinguir una sene especial de acciones o partes 

sociales 1dent1ficada con la letra T. la que sera equ1va1ente al capital apartado en tierras agrlcolas, 

ganaderas o forestales a al destmado a la adqms1c1on de las mismas. de 2cuerdo con el valor de 

las tierras al momento de su aponac1on o adau1s1c1on." Por lo demas los articulo 127 a 131 

reglamentan las acciones 'T' que nun:a seran de valor mayor at que corresoonde a la extens10n 

de un pequer'io prop1etano. las extranieros. no podrán tener mas del 49% de acciones 'T': y la 

sociedad en su can¡unto. no podra poseer mas de 25 veces de 10 que puede poseer un pequeño 

propietario. es decir ta extens1on de tierra se clícunscnbe a la cahdad y t1po de cu1uvo 

Ahora bien. cuando se realicen contratos de Aparcena Agncola con sociedades c1v1tes. se 

estara a todo lo dispuesto en los artlculos glosados. teniendo la Procuraduria ademas de la 

equidad observada en su resolución las costumbres y usos de los grupos mdlgenas y las 

costumbres del lugar cuando se trate de zonas rurales de que se no son propietarios grupos 

indlgenas. 

E) LA SUPLETORIEDAD DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA COMUN Y EN TODA LA REPULICA. EN ASUNTOS DEL ORDEN 
FEDERAL EN LA LEY AGRARIA VIGENTE. 

Para enfrentar el problema de la supletoriedad del código c1111t en la Ley Agrara. ha 

menester entrar al estudio de las lagunas de la Ley Agraria. pues sera el único caso en que el 

código c1v1I vigente federal y demas ordenamientos sean aplicados a las controversias en matena 

agrarra. 

Es de explorado derecho que cuando existe una laguna en ta ley, se aplican tos pnncip1os 

generales de derecho. la costumbre y la equidad; aunque en los derechos sociales. se aphca la 

Justicia Social. 
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Desde luego. en el derecho penal no ex1stén lagunas. por estar integrado por 

descnpc1ones de conducta o upes: ademas. la garantlc:i especifica de segundad jurldica 

consagrada en el articulo 14 Const1tuc1onal. es garante de los reos al disponer. "A ninguna ley se 

dara efecto retroactivo en per¡u1c10 de persona alguna 

Nadie podra ser pnvado oe la vida, de la libertad o de sus proprcdades. posesiones o 

derechos. sino meoiante 1u1c10 seguido ante los tribunales prevramente establecidos. en el que se 

cumplan las format1dades esenciales del proced1m1ento y conforme a las leyes expedidas con 

antenondad al hecho 

En Jos 1u1c1os del orden cnminal queda proh1b1do imponer, por s1mpte ana!ogla y aún por 

mayorla de razon. pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito 

que se trata. 

En los juicios del orden CIVIi, la sentencia defimhva deberé ser conforme a la letra o ta 

interpretación jurld1ca de la ley, y a la falta de ésta se fundara en los principios generales del 

derecho. 

Para aphcar el coct1go c1v11 vigente supletoriamente a la Ley Agrana es necesario que en 

ésta ext1sta una laguna, que aquel ordenamiento la tenga resuelta mediante una o varias 

disposiciones. 

Para algunos autores, no existen lagunas en el derecho. por establecerse un arbitrio de 

1nterprestac10n en el Juzgador. en cambio para otros autores la laguna se resuelve mediante la 

jurisprudencia que es intregradora de casos concretos. en que se puede aphcar por analogla o 

mterpretac1on del Juzgador. 
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Eduardo Garcla Maynes, escnbre: Todo pretepto 1urid1co encierra un sentrdo. Pero 

éste no srempre se halla manifestado con claridad Si la expres1on es verbal o escrita, puede 

ocurnr que las vocales que ta integran posean acepciones mültrples. o que ra construccrón sea 

defectuosa y haga d1flc1/ la inteligencia de la trace. En tal h1p6tes1s. el interprete se ve obligado a 

desentratiar la srgmficac1ón de ra misma El con1unto de oroced1m1entos destinados al 

desempeflo de esta tarea constituye la técnica interpretauva La labor de que hablamos 

representa un 1rabaJo previo. relativamente al acto por el cual Jas reglas del derecho son 

aphcadas. 

Según su autor. la 1nterpretac1on puede ser pnvada. ¡ud1ctal o ilUtent1ca. La pnmera es 

obra de paniculares. Si ésto son especialistas se habla de mterpretac1on doctrinar. La segunda 

proviene de ros 1ueces o tribunales encargados de aplicar el derecho a casos concretos. La 

Ultima realiza el mismo feg1s/ador. con la mrra de fijar el sentrdo de las leyes que ha dictado. Se le 

da el nombre de mterpretac16n lesg1slativa." ( 20 ) 

Hans Kelsen. citado por Eduardo Garcla Maynes. no admrle la existencia de lagunas en 

el derecho al decir: " ... Cuando una persona hace valer determmada prestacrón jurldica, hay que 

exammar si tal pretensión tiene o no apoyo en la Ley. Planteado el problema en estos términos, 

llegase necesariamente a la conclusión de que no hay auténtrcas "lagunas". Pues si los 

preceptos legales no conceden al sujeto Ja facultad de exigrr algo, quiere decir que su pretensión 

debera ser rechazada. La solución estaré basada en ra ley, de acuerdo con el principio de que 

todo aquello que no esta prohibido se encuentra permitido." ( 21 ) 

{20. 21. 22).· GARCIA MAYNES. EDUARDO. "lntroucc1on ar Estudio ael Derecho". 
Edt. Porrua. S.A. Av. De Argentina 15 México. D.F. 1977 Edc. Vigésima sexta. 
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Zitelman. escribe: " La plenitud hermetica del orden 1und1co y dice: Cuando se habla de 

la plenitud hermética del orcen 1urid1co quiere exoresarse aue no hay s1tuac1ón alguna que no 

pueda ser resuelta iuridicamente. esto es. de acuerdo con pnncrp1os ae derecho. Se ha 

sosterndo que en todos aquellos casos en aue no existe un preceoto legal que prevea fa s1tuac10n 

concreta, puede esta ser resuelta de acuerdo con la regla de aue todo aquello que no esta 

ordenado. esta perm1t1do. Ta1 doctrina conduce en linea recta a 1a negacron de la "lagunas". 

Tomando en cuenta Ja trascenaenc1a ae este aserto no queremos seguir adelanle sm resumir, 

s1qu1era sea oe manera brev1s1ma. tos argumentos en que descansa · ( 22 l 

En realidad. poaemos afirmar. que la suo!etonedad estao!ec1oad en el articulo segundo 

de la Ley Agraria. que ordena la aphcacmn supletoria del cod1go c1v1l vigente federal. debe ser 

aplicada cuando la Ley Agrana no haya previsto alguna srtuac1ón aue sur¡a con motivo de su 

paticac1on: verbJ gracia (V. GR.), cuando en la Juns Poses1d Umcamen1e se refiere a ta 

prescnpc1ón o uso capro y prescnpc16n negativa. sin prever los 1nterd1ctos de retener o recuperar 

Ja posesión. que se dan frente a las acciones publicas: o bien. cuanao can la mtervens1ón del 

fedatario surge una nueva t1turac1on que da ongen a una acc1on plenana de poses1an. 

En suma. at drsponer la norma que debe aphcarse supJetonamenle el código c1v1/ vigente 

federal esto debe realizarse Umcamente cuando el caso no este previsto en la Ley Agrana, es 

decír. que estando comprendido dentro de una acc1on de caracter patnmonial. exista 

incertidumbre en causar daños a terceros o contrariar Ja misma ley y ta const1tuc1ón; pues nuestra 

estructura leg1slat1va. permite la supletoriedad de una ley distinta cuando no hay disposición 

reglamentana. o Ja que existe. no prevee el caso: püra mayor 1!ustrac1ón. se transcnbe un caso de 

sup!etonedad. reahzado pcr el Tribunal Federal de Canc1hac1ón y Arbitraje que dice: 

"Supletonedad de la ley del traba Jo. (Articulo 11 ). no puede haber aphcación supJetona de la Ley 

Federal del Trabajo, cuando en el Estatuto exista una determinación clara que no puede ser 

suplida. (Laudo: Exp. No. 122/951 Jefe del Departamento del D.F. Vs. José Ceja Barajas y 

otros). 
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F) COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS PARA RESOLVER LAS 
CONTROVERSIAS SURGIDAS EN LOS CONTRATOS DE APARCERIA AGRICOLA. 

En pnnc1p10. es necesario determinar la competencia general de tos Tribunales Agranos. 

El articulo 27 Const1tuc1onal reformado en la fracc1on XIX establece !a creac1on de ros Tribunales 

Agrarios. al consagrar: " Son ae ¡unsa1cc1on federal todas las cuesuones aue por limites de 

terrenos ei1aales o comunales. cualau1era que sea el ongen ae esto. se Ml!en pendientes o se 

susciten entre dos o mas nucleos ae población. ast como las retac1onadas con la tenencra de la 

tierra de los e¡rdos y comunrdades. Para estos efectos y. en general. para la aam1n1strac16n de 

¡ust1c1a agraria. la ley mst1tu1ra tnbunales dotados de autonom1a y plena ¡unsd1cc1ón, mtegrados 

por magistrados propuestos por el ejecutivo federal y designados por la camara de Senadores o, 

en los recesos de ésta. por la Com1s1ón Permanente ... " 

La ley agrana, establece en sus aniculos 163, 165, 166 y 167, ta competencia de los 

Tribunales Agrarios oara conocer de las controversras y diligencias de Jurisdicción voluntaria 

cuando se trate de problemas agranos que afecten a los e¡idatarios y comuneros. pudiendo dictar 

suspensión sobre actos de autondad. A continuación se transcriben los preceptos mencionados: 

Anlculo 163 Ley Agrana. "Son ¡uicios agranos tos que tienen por objeto sustancias, 

dirimir y resolver las controversias que se susciten con mot1vo de la aplicación de las 

dispos1c1anes contenidas en esta ley:' 

Artlculo 165 Ley Agrana. "Los tribunales agranas. ademas conoceran en la vla de 

junsd1cc1ón voluntana de las asuntos no 1111g1osos que les sean planteados. que requieran la 

intervención Jud1c1al. y proveerán lo necesano para proteger los intereses de Jos solicitantes ... " 

75 



Articulo 166 Ley Agrana. "Los tribunales agranOs proveerán las drhgenc1as precautorias 

necesanas para proteger a los interesados. Asimismo, podriln acordar la suspensión del auto de 

autoridad en materia agraria oue pudiera afectarlos en tanto se resuelve en definitiva la 

suspens10n se regulara aplicando en to conducente lo dispuesto en el Libro Primero. Tituto Sexto. 

Capitulo 11 del Código Federal de Proced1m1entos Civiles." 

Artlculo 167 Ley Agraria "El código federal de proce01m1entos civiles es de aplicación 

supletoria. cuando no exista dispos1c1on expresa en esta ley 

La ley orgamca de los tribunales en los articulas. uno. cinco. nueve. diez y d1eciocho. 

determina la competencia del tribunal superior y de tos tnbunales umtanos agrarios; preceptos 

que a contmuac16n se transcriben. por establecer de manera exhaustiva la competencia agrana. 

Artlculo 10.~ Los tribunales agranos son los órganos federales dotados de plena 

iurisdiccion y autonomia para dictar sus fallos, a los que corresponde. en los térrmnos de la 

fracciOn XIX del articulo 27 de la Const1tuc10n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. la 

administrac16n de Justicia Agraria en todo el terntorio nacronal. 

Articulo So.- Para los efectos de esta ley, el temtono de la República se dividir.). en 

distntos. cuyos llmites terntonates determinara el Tribunal Superior Agrario. pudiéndose modificar 

en cualquier tiempo, para cada uno de los referidos d1stntos habré el numero de Tribunales 

unitarios que determine et propio Tribunal Superior. 

Articulo 90.- El Tribunal Supenor Agrano sera competente para conocer: 
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1.- Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por tos tribunales unitarios. en 

Juicios que se refieren a conflictos de limites de tierras suscitadas entre do o más nücteos de 

población ej1dales o comunales. o concermentes a limites de las tierras de uno o vanos nücleos 

de población con uno o vanos pequenos prop1etanos o sociedades mercantiles: 

H.- Del recurso de rev1s1on de sentencias de los Tnbunales umtanos relativos a rest1tuc10n 

de tierras: 

111 - Del recurso de rev1s1on de sentencias dictadas en Juicios de nut1dad contra 

resoluc1ones emmdas por autondades agranas. 

IV.- De confhctos de competencia entre los tnbunales uManos; 

V • Establecer diversos precedentes y resolver que tes1s debe prevalecer cuando 

diversos tnbunales unitarios sustenten tesis contrad1ctonas en sus sentens1as: 

VI.- De los 1mped1mentos y excusas de los magistrados. tanto det Tribunal Superior como 

de los Tribunales unitanos; 

Vil.~ Conocer de la excitativas de Justicia cuando los magistrados del prop10 Tribunal 

Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tnbunales umtanos no respondan 

dentro de los plazos establecidos; y 

VIII.- De los demas asuntos que las leyes expresamente le confieran. 
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En los recursos de revrsion corresponderé al maQ1strado ponente 1ns1rulr el procedimiento 

y formular. el proyecto de resolución defimllva para someterla a la aprobación del Tribunal 

Superior: 

Artlculo 10 - El Tribunal Suoenor podra conocer ae los Juicios Agrarios que por sus 

caracteristrcas especiales ast lo ameriten Esta facultild se e1ercera a entena aet tnbunat. ya sea 

de of1c10 o a pettc1on fundada de! Procurador Agrano 

1';,rtlculo 18 - Los Tribunales unitarios conoceran por razon ael terntorro. de las 

controversras oue se les planteen con relacron a las tierras ubicadas dentro de sus Jurisdicción. 

conforme a la competencra aue les confiere este articulo 

Los tribunales umtanos seran competentes para conocer: 

1.- De las controversias por limrtes de terrenos entre dos o mas núcleos de población 

ejidal o comunal. y de éstos con pequeñas prop1etanos o sociedades: 

11.- De la rest1tuc1ón de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal o 

comunal, asl coma de la re1v1nd1cac1ón de tierras e1rdales y comunales: 

111.- Del reconoc1m1ento del régimen comunal; 

IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autondades agrarias que 

alteren. modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una oblrgac1ón; 

V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ei1dales y comunales: 
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VI.- De controversias en matena agrana entre e¡idatanos. comuneros, posestonanos o 

avecmdados entre si; as! como las que se susciten entre éstos y los organos del nUcleo de 

población; 

VJI • De controversias relativas a la sucesión de derechos e1ídales y comunales; 

Vltl.~ De las nuhdades previstas en las fracciones VIII y IX del articulo 27 de la 

Cons11tuc1on Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos en ma1cna agrana, asi como las 

resultantes de actos o contratos que contravengan fas leyes agranas: 

IX.· De las omisiones en que incurran la Procuradurla Agraria y que deparen peTJUICio a 

e¡idatanos. comuneros. sucesores de ejidatanos o comuneros. eJtdos. comunidades, peque(los 

propietartos. avecindados o jornaleros agrlcolas. a fin de proveer lo necesario para que sean 

eficaz e inmediatamente subsanadas; 

X.- De los negocios de Jurisdicción voluntaria en materia agraria: y 

XI.- Los demas asuntos que determinen las leyes. 

De todos los ordenamrentos citados podemos canctulr, que los Tribunales unitarios 

agrarios y el Tribunal Supenor Agrario, son competentes para conocer de todos los conflictos que 

sur¡an en la aplicación de la ley agrana, asi como de las vias de junsd1cc1án vo1un1anas en que no 

existan parte contrana que se oponga a su tramite. 
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la competencra agrana, es de territorio. de materia y de grado, sm ex1st1r competencia 

por cuantla: la Jurisdicción de los tribunales agrarros. se encuentra fijada en razón de su temtono. 

Las mcompetencras siempre seran tramitados ante el Tribunal Supenor Agrano, apllcandose 

suplelorramente el codrgo federal de proced1mrentos civiles. 

Una vez expuesto lo antenor. podemos afirmar. que las controversras que sur1an con 

mol1vo de Jos con1ratos de aparcer1a agncola. seran sometidos a los Tnbunaies Unllanos Agranos 

de fa Jlmsd1cc1on que corresponda: pues s1 se promueve ante un ¡uez de Distrito en ma1eria 

administrativa, debera desecharse la demanda por 1ncompe1enc1a. con base en la fracción XIX del 

artlcuro 27 Cons111uc1ona1 

G) LAS COSTUMBRES Y USOS VALORADOS EN LAS SENTENCIAS 
PRONUNCIADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR 

La ley agrana. mantrene como srstema para dictar Jas sentencias únicamente a verdad 

sabida y buena fe guardada. sin hacer una varoracrón con reglas estrictas. Este acerto se 

desprende del articulo 189 que textualmente disoone: "las sentencias de Jos tnbunares agrarios 

se dictaran a verdad sabida sin necesidad de su1etarse a reglas sobre estimación de las pruebas, 

sino apretando los hechos y los documentos segUn los tnbunales lo estimaren debido en 

conciencia. fundado y motivando sus resoluciones." 

La misma ley como ya vimos, otorga validez a las costumbres y a los usos; tal como 

sucede con el p~rrafo 11 del articulo 16 y 2-A. que 01spone, .. En los ¡u1c1os en que se involucren 

tierras de los grupos mdlgenas. los lnbunares deberan de considerar las costumbre y usos de 

cada grupo mientras no contravengan 10 dispuesto por esta ley 01 se afecten derechas de 

terceros. Asimismo. cuando se haga necesano, el tnbunal se asegurara de que Jos indlgenas 

cuenten con traductores." 
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Los dos preceptos transcntos. carecen de hermenéutica entre sl; pues no ordena se 

valoren las costumbres y los usos en las resoluciones que mtervengan grupos mdlgenas; y, el 

otro. artlcu!o 189. sin necesidad de su¡etarse a reglas sobre estimación de las pruebas. De un 

lado. se ordena la valoración de usos y costumbres: y despues. se deJa al ¡uzgaaor que dicte su 

sentencia a verdad sabtda y buena fe guardada. ongméndose una trasceaente con1rad1cc1ón 

mediante una sutileza aoarente. 

Ante la falta de concordancia. entre las d1spos1c1ones plasmadas. se resuelve únicamente 

aphcando el articulo segundo de la misma Ley Agraria. que reza: " Su pane conducente". "En lo 

no previsto en esta rey. se aplicara supletonamente la leg1slac1on c1v1l federal y, en su caso, 

mercantil, segun la materia de que se trate ... " 

Ademas. el articulo 167 del ordenamiento en estudio, de manera expresa establece: "El 

Código Federal de procedimientos c1v1!es es de apl1cac1ón supletoria. cuando no exista 

disposición expresa en esta ley ... " 

El articulo 167 de la Ley Agraria. logra remv1ndicar la contrad1cc10n existente entre los 

artlculos 164 y 189 de la Ley Agraria: pues a ¡uicío nuestro, las sentencias dictadas en materia 

agraria deberan contener la estimación o va1orac1on de las pruebas aportaaas por fas partes. esto 

es. la sentencia debe gener la valoración del código federal de procedimientos civiles; pues debe 

ser un proceso garante de los ejidatarios y comuneros, asl como de ta tenencia de Ja tierra y su 

explotación. en virtud de que con las reformas se ha desnaturalizado el caracter social integral de 

Derecho Agrario. 
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El códrgo federal de procedrmientos c1v1les en sus articules 197 y 218 establece las reglas 

de valoración de ras probanzas vendrdas por las partes: a ¡u1c10 nuestro. las sentencias agrarias 

deben su¡etarse a esras reglas de va1orac1on: pues no es posible de1ar a la veraad sabida y buena 

fe guaraada. un arbrtno 1an amo!10. que puede afectar las garanuas consagradas en tos artrculo 

25. 26 y 27 de nuestra Ley Suprema. Es necesano. reformar e1 articulo 189 de la Ley Agraria, 

porque la vatoracron de las costumbres y usos agrarros oeben ser varoraoos cama fuentes 

materrales oel derecho agrarro. max1me que el artrculo 164 de la Ley Agraria. /imita la coslumbre 

y usos 1nargenas a que no contravengan a la ley en ofenoa derechos de terceros. 

mdepend1entemenre de que se trare de tm procedrm1en10 oral 1an;culo 178) o esenio, pUbJ1co o 

pnvado de etaoas prec1us1vas y de conccntracron procesal 

Es indispensable, la varoracrón de las oresunc1ona1es humanas. ya que el derecho 

agrano. aun conserva el caracter de derecho socral, es decir de clase campesina; por ello se 

requiere una valoración estrJcta en los términos del códrgo federal de procedrm1entos civiles: ya 

que se es1an resolviendo problemas de derechos rurales aphcados a ta producción; por esa 

razón. fue muy !cable que a ros aspirantes a actuarros. secretarros de estudio y cuenta y 

secretarros de acuerdos se les haya ex1g1do, ademas del examen de conoc1m1entos el titulo 

profesional y años de practica. Nuestra oprnión brilla con mayor rnlensrdad, para proponer la 

reforma del articulo 189 de la Ley Agrarra, aproximadamente srmtlar al articulo 197 y siguientes 

del Código Federal de Procedímientos CIVIies. 
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La 11alorac16n, estncta. se requiere para derfmir las controversias que surian por 

1ncumphmiento que dan origen a rescisiones de contratos de aparcerta agrlcola que se den en el 

futuro, las terminaciones de estos por haber concluido el ciclo agncola. Estas acciones. obligan a 

que la prueba sea valorada dentro dela técnica del código federal de procedrm1entos c1v1les; ya 

que existen dos ltpos de costumbres; una. las costumbre y usos agrarios, cuya competencia por 

materia, corresponde aplicar a los Tribunales Unitarios Agrarios: y otra. la costumbre c1v1I del 

contrato de aparceria agncol<:1. que cebe valorarse suplelonamente. por el magrstrado agrario, 

usando el arb1tno que le otorga la Ley Agrana en su articulo 187. atenorendo a la opinión de Hans 

llelsen. en el sentido de que no hay lagunas en la ley. sino arb1tno del ¡uzgador para aplicar los 

prmc1p1os generales de derecho 

H) LA INTERVENCION DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN EL PROCEDIMIENTO Y 

LA INTERVENCION DE FEDATARIOS. 

Con mucho ascerto, tomando en cuenta que se Je otorgaba desde ese instante el Jus 

Abutendi a Desponend1 a e¡idatarios y comuneros, por tratarse de un derecho eminentemente 

social, en la fracción XIX del Artlcufo 27 Const1tuc1onat. se consagró: " La ley establecera un 

órgano para la procuración de Justicia Agraria, y." 

En efecto, en la ley agraria del 26 de febrero de 1992, se creó la Procuradurla Agraria, 

dotada de autonomla, pesonalidad 1urldica y patnmomo propios, quedando sectortzada a la 

Secretarla de la Reforma Agrana (Articulo 134 Ley Agraria). 

En el artlculo 135 de la Ley en estudio, se dispone; "La Procuradurla llene funciones de 

servicio soc1al y esta encargada de la defensa de ros derechos de los eJidatarios. comuneros, 

sucesores de e¡1datarios o comuneros, e¡idos. comunidades. pequenos prop1etanos, avecindados 
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Y jornaleras agrlcolas, mediante la aphcación de las atnbUciones que te confiere la presente Jey y 

su reglamento correspondiente. cuando as! se lo sohcrten. o de oficio en los términos de esta ley." 

Una vez establecido su serv1c10 social. en el articulo 136 se señalan sus atribuciones las 

que no transcnb1mos integralmente. por cons1derarlo prott10 en et presente tema: sm embargo, en 

las fraccrones 1 y 111 que rezan 

1 ·Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el articulo antenor, 

en asuntos y ante autoridades agrarias; 

111.· Promover y procurar ta conc1hacrón de intereses entre las personas a que se refiere el 

articulo anterior. en casos contravenidos que se reJacronen con ta normauv1dad agraria: 

En los proced1mien1os la Procuraduria Agraria representa a los su¡etos de derecho 

seftalados en el articulo 135. de oficio o a petición de parte, esto es. que las partes en los 

procedimientos agranos pueden concurrir o no por asesores (articulo 179 Ley Agraria); pero si 

alguna de las partes compareciere asesorada y la otra no. se le nombrara un defensor de la 

Procuradurla Agrana ordenandose una suspensión del procedimiento por cinco dlas contados a 

partir del momento en que se acepte su cargo. De este precepto podemos inferir que el 

procedlmienlo agrano, es un procedimiento tutelar. que mantiene Ja igualdad procesal de las 

partes, pués funciona de oficio en el procedimiento. 

El defensor de la Procuradurla Agraria. ofrecera pruebas e 1ntervendra en su desahogo y 

alegara en defensa de sus representados; por ro que esta medida es muy loable, ya que 

mantiene la protección del mas débil o ignorante, con su representación, se hacen garantes los 

derechos de los sujetos agranos. 
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El Fedatano Público. podra ser citado a comparecer a la aud1enc1a. o rendir informe sobre 

aquellos actos que haya reahzado. tales como son los establecidos en los articulo 28, 31, 46 y 75 

de la Ley Agraria. Los documentos públicos e informes de los fedatarios. haran prueba en los 

términos del artlcu!o 202 del codigo federal de proced1m1entos crv1les. que 1ex1ualmen1e dice: "Los 

documentos ouol1cos hacen prueoa plena de los necnos legalmente afirmados por la autoridad de 

que aquéllos orocedan: pero, s1 en ellos se conttenen declaraciones de verdad o manifestaciones 

de hechos de caniculares. los oocumi:ntos soto prueban plenamente que. ante la autoridad que 

los exp1d16. se h1creron tates oeclaractones o mamfestac1ones: pero no prueba la verdad de lo 

declarado o mamfestado 

Las declaraciones o man1festac1ones de que se trata prueban plenamente contra quienes 

las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas. y se manifestaron conforme con ellas, 

pierden su valor en el caso de que Judicialmente se declare su s1mulacrón. 

También haran prueba plena las cert1ficac1ones JUdicrales o noranales de las constancias 

de los libros parroquiales relativos a las actas del estado civil de las personas. siempre que se 

refieran a época antenor al establecimiento del Registro Civrl. Igual prueba haran cuando no 

existan libros de registro, angina! y duplicado, y cuando. existiendo. estén rotas o borradas las 

hojas en que se encontraba el acta. 

En caso de esta contradicho su contenido por otras pruebas. su valor queda a la libre 

apreciación del tribunal 

De todo lo expuesto. podemos afirmar. que cuando surjan una controversia con motivo de 

un contrato de aparceria agrlcola en que intervengan eiidatanos, comuneros y avecindados; si 

este es público, se valorara en Jos términos del artlcuro 202 del código federal de procedimientos 

civiles; pero sr el contrato fuere privado, se seguirá Ja va!orac1on establecida en el articulo 203 de 
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ese ordenamiento. a fin de poder dicta una sentencia. en que ademas del contenido del contrato, 

se valoren las costumbres y usos del lugar. 
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CONCLUSION.ES 

De todo lo expuesto. llegamos a las conctus1ones s1gu1entes: 

1.- En la epoca precotoniat se d10 el contrato de aparcerra tal como lo sostienen, Jo 

afirman Daniel Gonzatez de Cossro y CJav1¡ero. 

2.- En Ja época co!onral. se dra el contrato de aparcena agrlco!a: solo que sin una 

reglamentac16n especifica; por Jo que aproamos. que el contrata se regia por 1as costumbres y fas 

usos de c<:Jda Jugar. 

3.- En la época 1ndepend1ente. se mantuvo el contrato de aparceria agr/cola. hasta la ley 

agraria del 6 de enero de 1915. 

4,- A partir de la promufgac1ón de la Const1tuc16n Polll1ca de los Estados Unidos 

Mexicanos del 5 de febrero de 1917. los contratos de aparcerla agrícola s1gu1eron existiendo de 

hecho y no de derecho, en derecho agrario; pues únicamente eran validos Jos celebrados con 

pequeflos prop1etarros: ya que en todos los códigos agrarios vigentes y en la Ley Federal de 

Reforma Agraria se proh1bla ra celebración de actos jurldicos sobre las unidades de dotación, 

declarandolos inexistentes. porque se mantenlan /as modalidades impuestas a la propiedad 

agraria en el articulo 27 de nuestra ley Suprema. 
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5 - La reforma del artlculo 27 const1tuc1onal de fecha 6 de enero de 1992, otorgo a tos 

e¡idatanos y comuneros el Jus Oisponendi de manera completa y sm limitac10n. perm1t1endoles 

celebrar todos los actos juridicos para ena¡enar. rentar. pignorar. hipotecar, etc .. Las unidades de 

dotación y los bienes comunales. 

6.- El articulo 27 de nuestra carta Magna y la Ley Agrana o Ley Reglamentarla. reconoció 

como autondades mternas. 

a).- A la asamblea general de e11datarios. com1sanados e¡1dales y conse1os de v1g1lanc1a y 

asoc1ac1ones de avecindados: y como autoridades externas a la Secre1aria de la Reforma 

Agraria, la Procuraduria Agraria. los Tribunales Unitarios Agrarios, en sus respectivas 

Jurisdicciones y al Tribunal Supenor Agrario. asi como a tos Jueces de Distrito, Tribunales 

Colegiados de Circu1to y la Suprema Corte de Justic1a de ta Nación. 

7.- Se incorpora a la legislaciOn agraria el Fedatario PUblico, a fin de dar certeza a los 

actos 1urldicos agranos, dandoles intervención en las asambleas y de los actos que realicen los 

sujetos agranos con Sociedades Mercantiles. Civiles y Terceros. a nn de que existan documentos 

pUblicos que puedan ser valorados en los procedimientos agrarios. 

8.- El Contrato de Aparcarla Agrlco1a fue reglamentado de manera semejante al 

arrendamiento en los códigos civiles de 1870 y 1884. 
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9.- La reglamentación adecuada del contrato de Aparcería Agrlcola y ganadera, se 

estableció en el Código Clvil de 1931. que pnmero ng10 en el 01stnto Federal y Territonos 

Federales: y después en toda la RepUblica en matena Federal, dejandolos como un contrato 

bilateral. smalagmatico perfecto. consensual. formal. oneroso y conmutativo; en caso de no 

señalarse la proporc1on de ganancias de meses por parte del aoarcero. establecic) que debe tener 

como utilidad el 40%. 

1 O - La costumbre. solamente se aplica cuando una norma lo autonza. tal como sucede 

con los articulo 23. 55, 68. 99 fracción li y 164 de la Ley Agrana: y el articulo 2741 del COdigo 

Civil vigente 

11.- La costumbre y usos agranos. deberan ser valorados en las sentencias que se 

dicten, excepción hecha, de cuando se contravenga la ley o se ofendan derechos de terceros. 

12.- En las mismas sentencias. cuando se trate de Sociedades o Terceros. podrá 

aplicarse supletonamente la costumbre CIVIi, a fin de no lesionar a los terceros. 

13.- Se propone la reforma del arttculo 189 de la Ley Agraria, porque para valorar la 

costumbre y usos debe seguirse la valoración establecida en el artlculo 197 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, por tratarse de una valoración apegada a Derecho Procesal. sin 

dejar1o a la verdad sabida y buena fe guardada del juzgador, valorando los documentos públicos y 

privados, ya que para ello se dio intervención al fedatano 

14.- La procuradurla Agrana, es parte en los proced1m1entos agrarios. debido a su 

focultad de representación y al contenido social del Derecho Agrario. 
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