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INTRODUCCIOf\: 

La tenencia )' explotación de la tierra. ha motivado g"andes 
conflictos. revoluciones y ~1It'IT,IS clltre los hombres, se inicia cuando 
deciden los primeros SI'UpOS y tribus. "¡vil' sedentariamente, agruparse 
el1 un lugar. formar pueblos y el anhelo de llevar una convivellci¿l en 
conjunto ordenada. 

rero conforme el ser humano lograba entender que parte de su 
alrededor le pertenecía surgieron los egoismos y conflictos entre los 
mismos habitantes. su rsiendo u no de los problemas que hasta hoy no se 
ha podido solt,ci,'na,' satisfactoriamente. conociéndose como el 
problema agrario. 

México es sin duda quien ha tenido v tiene uno de los grandes 
problemas relativo a la tn' .... a, qu" no deberi" haberse originado, pues 
geográficamente )' de acundo a la ri'p,eza, fue este motivo de la 
dispuesta de los países illlpl'rialistas, sosteniéndose en ese caminar para 
resolver el problema a pesar de las grandes adversidades, sobre todo de 
~lIerras y revoluciolles illternas. 

Internamente dichos mo\'irnientos pugllaron asegurar la 
supervivencia de sus habitantes, pues al tener un pedazo de tierra 
conservan la esperanza para llenito ulla vida digna y sin oprobios, lo 
cual da una dimensión enorme al problema agrario, repercutiendo en 
lo social, económico y politico fundamentalmente, ya que desde que se 
asentaron los primeros ocupantes en el Valle de México se preocuparon 
sus gobernantes por darle una estructura y estabilización sólida, sin 
que se haya logrado a través de las diferentes épocas históricas de 
nuestro México. 

Estc dilema a~rario. a ni\'el socloeconómico ticne gran presencia y 
repercusión en nuestro pais. pues desde la Revolución de 19111 se 
acrecentó la inmi,<l;racióll de personas qlle habitnn el medio I"ural hacia 
las ciudades, creando una macropoblación indiscnte, sin trabajo y con 
carga de grandes adversidades sin poderse solucionarse, careciendo de 
ulla subsistencia di<~lw al abandonar su tierra natal, muchas veces 
obligados a abandonarlas por carecer de tierra y si se tiene, de formas 
de cultivarla. 

Actualmente se ha recrudecido el problema agraroo con la 
emigración de los campesillos l' illdí.~t'J1as a las ciudade~ de l1uestro 
país, o bien, al país v('cino, ocasionado por los despojos, malos manejos 
de líderes campesinos que no ven la solución de sus conflictos, pues 
implica un proceso largo y complejo. pues claman justicia ante los 



Tribunales Agrarios a pesar, 
Agraria, pues se requiere 
procuración de justicia y 
eficazmente a tral'c's de las 
A~raria. 
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de la representaclon de la Procuraduría 
que las diversas instituciones de la 
el procedimiento agrario se agilice 
instituciones que contiene la Reforma 

Acertadamente expresa el maestro Raúl Lemus Garcia: "El 
problema agrario es 1111:1 cuestióll compleja de canicter 
socloeconóllllco, fundamentalmt'nte manifestada en l1uestro país"] 
Coinciditnos con este autor. pues, precisamente por tratarse de UIl 

problema manifestado en nnestro país, debe buscarse una forma más 
adecuada de la solución de los diversos problemas, ya que conocido 
que este problema se manifiesta a través de una regulación inadecuada, 
inconveniente y perjudicial en la forma de hacer justicia a los sujetos 
agrarios en sus múltiples dificultades, derivados de los anticuados 
sistemas de explotación ql e se rdle,ian en la miseria y servidumbre de 
sus familias reflejándose en uu atraso general de la nación. 

Precisamente es en el recurso de revisión. donde se limita su 
actuación para 1:1 SOlllCi011 ck las ciiversas resoluciones y sentencias, 
por lo que estimamos que debe exteuderse a otros actos admiuistrativos 
y judiciales en donde este medio de impugnación resolvería antes de 
acudir a los Tribuuales Agrarios, o en su caso al juicio de amparo, es lo 
que pretendemos illtclltar con la inquietud de nuestros campesinos e 
indígenas. 

Lenus Garcia, Raul.- "r'-·u·-ho I\qrdrio f·~:-:lr-.U\O". ea F.dtcion actualizada - Ed. Porrua, 
MPxico, 1997.- p. 20. 
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1. El Problema Agrario en México 

1. Breve reseña histórica. 

Para el propósito elel presente trabajo. es necesano aunque sea 
brevemente, pues así nos obliga la metoelologia, hacer referencia ele las 
eliversas etapas históricas, para poeler hacer una interpretación ele 
nuestras inquietueles, pues son consecuencias de los efectos en el 
ámbito politico, económico y social, que proyecta sus efectos hasta la 
nueva Ley Agraria, elesele luego resaltaremos aquellas etapas o hechos 
históricos que ticnen ,,,ran relevancia en esos campos, para tener un 
marco común a ell", que es el marco jurielieo. 

rues como lo expresa el jurista Jesús Trejo Osorio: "EI nuevo 
ml/reo institucú'I/;¡1 el/ liI l/sricl/ltur:I jueS/¡ 1/1/ I'lIpd imJ,,'rt/l11te el/ d 
cOlnb:lle de 1:1 J1(1/11"L'7.:1 - :lsreS/llnos :lllces/rill -. que se vive en el 
C://lll'0 mexie//I/<'. yll ql/e m<,ldell de UIW {ornw distint:¡ II IlIs 
('I:..~aJ1iZ¡ICiol1es en el (,¡l/lll".'" y c:lJllbf¿¡ /¡15 1110NvllCiol1es de los diversos 
:lctores políticos. :¡siJllisl110 phin/e:/ 1111 lluevo esquelll.7 de inCé'ntivos 
que repercutirá en el lerrelll.l econólllico. político'y soci¡¡/. Si bien 110 
puede in/erpre/:JrsL' ('O/I1() 1111 prosr¡lJlli¡ $lIbernillllellf¡t! de corto I'h¡z() 
1':lrll err:ldic/¡r III pobre;:lI "srícol:l, debe ser III mel/os contempl:ldo 
como II/W estr,1tesi/1 que beneflci:lrlÍ el desenvolvimiento de 1.1 
:Isriculturtl, /1.1.<t,1 lI/1or" est//I/e/ld/I, en d medil/no y ll/rgo p/¡I;:OS",' 

El problema agrario en México tiene hondas raíces en nuestro 
pasado, pues en los eliversos pueblos del Valle de México, 
especialmente en la Triple Alianza, mexica, tecpaneca y texcocano, 
hubo desigualdades en la tenencia de la tierra y su explotación, 

El imperio de los mexicas estaba formado por una monarquia de 
carácter absoluto, Icnienelo al rey como máxima autorielael, el cual 
disponia de las propiedaeles en forma ilimitada, pues podía transmitirla 
total o parcialmente, elotarla o enajenar o elarla en usufructo. Existia 
en este pueblo elivcrsas clases sociales a saber: el rey, la nobleza, los 
sacerdotes, los gllerreros, el pueblo y los esclavos. 

La propiedael a,,,raria, era de tres clases: comunales o de los 
pueblos, públicas, elel rey y la nobleza. 

El calpulli era la propieelael más importante daelo que esta tierra se 
dividía en parcelas denominadas tlalmilli, y la posesión y su dominio 

Treja Osario, Jesús. - "Eff'C'tos econérnicos y sociales de la nueva legislación agraria".
Revista Mexicana de JusI iC'i'I.- llueva Fpoca.- PGR. W 4.- 1~93. P. 59. 
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útil se daba a la familia del barrio para que la cultivara, la poseia de 
por vida, sin pod~r v~nderla, rentarla o traspasarla, excepto en caso de 
muerte o de sucesión, si no se daban éstas se reintegraba al calpulli; 
además si se dejaba de cultivarla durante dos alios, o la abandonaba se 
le quitaba, y se dal'a a personas del calpulli; así estas tierras formaban 
la pequelia propicd:Ilj de los indíge,ws. 

Las llamadas tierras del altepetlalli, eran tierras que se explotaban 
en forma comunal por los habitantes de los pueblos o calpullis, y con 
sus productos se cubrían los tributos y otros gastos. 

De las tierras p,',blieas eran utilizados sus productos para el 
sostenimiento del estado, para la administración publica y sostén del 
ejercito en call1paii.a, eno'e estas tierras publicas encontramos las 
Tccpantlalli, para cubrir gastos de administración y de los palacios; las 
tlatocalalli, pam satisfacer las n~cesidades del tlatocan o del consejo de 
:z;obierno; milchirnalli, para los :z;astos d~ suerras, y las teotlalpan, para 
l'i culto a sus dioses. 

Las tierras qUl' ciaba discrecionalmente el rey, a fin de compensar a 
sus sl.bditos por haberse distinsuido en al:z;una actividad o por sus 
servicios, eran llamadas tierras de los se,iores a tlatocalalli, por ello el 
rey podía disponer ele esas lien'as sin limitación alguna. las cuales sí se 
podía transmitir por donación, ellajenarlos o darlas en usufructo a 
quien quisiera su propietario. Eran de dos tipos las pillalli, que poseían 
los pipiltizin, que eran hijos, nietos y bisnietos de los taltoques o 
grandes seliores del calpulli; y, tas teepill,1ti, que se otorgaba, como ya 
se dijo, a los nobles y servidores de la administración del imperio 
azteca, por ejemplo los jueces. 

En una interesante investigación el maestro Delgado Moya, 
denominada "Antolosíll Jurídica l\1exicana"', anota que: "H¡¡bÍtI I11HP¡IS 

det,1/I:¡dos eJl que es/.:¡b.:1Jl Ill,'lrC:l,h-,s los C.1/11I'I...-'S .Y sus ¡Ílui/es. l:ts 
divers¡/s e/ases de /icrr:/ es/:/b:/n iden/ific:/d:/s en el nl:lp:/ por Ct,lores 
c:spc:cj¡¡/c:s. Los li/llihls ,'s/:lb:l11 Sc:ii¡¡/:hh1,5 por /llc:di(l de Jll(~i(-'11c:r¡IS dé' 
piedr,1, cuy:/ :¡I/cr:/ción c'r¡¡ C¡¡s/(<!;,1d¡¡ C<'ll pen¡¡ de muer/e(sic). "'l:¡s 
condiciones de' /:/ /ierr:/ cr:/n subs/:l/1ci:/lme'n/e I¡/s mism:/s en los 
eS/¡ilfos VC:CiIlClS.",:1 

Expresa qlle en i;';IIal forma el réglll1C'n de la propiedad era entre 
los matlazincos, sotllctidos posteriormente por los aztecas; en Tlaxcala, 
y aún entre los mixtccos, en donde ya se habia establecido la 
alienabilidad de l:r tierra, pero tos hijos por el transcurso del tiempo, 
podían ejercitar el derecho de retracto. 

~lgado Moya, RI..lbén.- ;"l-. Cit". P. 61). 



Los habitantes del calpulli sozaban de una propiedad comunal y 
esta forma de organización agraria se vio plasmada en las legislaciones 
que reglamentaron al ejido, transcribiendo estos principios 
fundamentales que son el cultivo de la parcela y no abandonar el área 
de trabajo. 

A pesar de la Legislación oe Inoias que trató de proteger la 
propieoad comuna) de 10s pueblos, ,'stas fuemn avasallados y se 
crearon los pueblos espaf\C1les. rara que los indígenas tuviesen 
seguridad jurídica L'11 las tieITas CJl1t' se les otorgaban en los pueblos, se 
originó el fundo legal, con una extensión de 6l)O varas, a partir de la 
i<~lesia, a cada uno de los cuatros rumbos cardinales, era inalienable y, 
dentro de esa superficie, se dieron parcelas a los indígenas., conocidas 
C0n el nombre de parcialidadcs il1dígelws o tierras de parcialidad. 

Durante la domil1ación esp:lliola la tierra cambió de régimen y 
estructura, pues esta se distl'ibuyó el1tl'e los conquistadores y sus 
descendientes los criollos, el clero y los indígenas. A los primeros se les 
otorgaron grandes extensiones; el clero las fue adquiriendo a lo largo 
de tres siglos, y los il1dios y SI1S pueblos sólo pudieron poseer pequeflas 
propiedades, casi siempre en régimen comunal. 

El reparto de tierras, en esta época, fue injusto, en la extensión 
como si en calidao oe las otorgaoas a los colonizadores, por una parte, 
y a los indígenas, por otra. Aoem:is, su explotación no se hizo 
adecuadamente pues el trabajo agrícola recayó sobre el indio 
encomendado. La encomienoa, de origt'l1 hispano, fue una institución 
colonial creada con el objeto de cl'isti:ll1izar :1 los indígenas y por 
medio de la cual se entrega o encomenoaba a nn determinado nUll1ero 
de ellos a los esp,,'-'oles, los cuales los utilizaban para los trabajos mas 
rudos. No obstante la generosa legislación inoiana, modelo en 
humanitarismo, la explotación llevaoa a cabo por los conquistaoores 
sobre los vencioos fue UI1 hecho cierto. 

En la Guerra de Independcllcia . .:tI desconocerse las características 
oe las comunidades indígenas y sin haberles recol1ocido su capacidad 
juridica a los pueblos y cOl11unioades il1dígen.1s, vuelven a perder sus 
tierras, esto origina la lucha por la tierra, que se traduce en UI1 

continuo enfrentMniento entre espalioles criollos y mestizos para 
posesionarse de las tierras de los indígenas. Entonces lo que 
preocupaba al gobierno era otorgar una protección más consistente a 
la tierra de los inoígenas, para así sustraerla del comercio y para que 
los conquistadores no puoieran comprarselas y motivar el desalojo de 
los indígenas de la fuellte oc trabajo que realizaban para apenas 
alimentarse. 
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La principal medida que tornaron los gobiernos independientes 
entre 1821 y 1856 para resolver el problema agrario fue la 
colonización de las tierras baldías, pues se consideraba que la gran 
extensión del país y la falta de población, se podía estabilízar y 
desarrollar económicamente al país, pOI' ello se expidieron las Leyes de 
Colonización, las cuales ofrecían a los extranjeros tierras para que 
vinieran a poblar el territorio nacional y, además los legisladores 
pensaban que con la llegada de colonos americanos o europeos, podian 
enseilar a los mexicanos lluevas formas ele cultivo, y que la población 
en general podía mejorarse al celebrarse uniones entre los mexicanos y 
extranjeros. 

En este períorlo, y COIllO consecuencia de un proceso que abarcó 
los tres siglos rle vida colonial, el clero habia adquirido enormes 
propiedades, a tal grado que en 1856 era el terrateniente más 
poderoso. Cabe mencionar 'lile el 23 de jUllio de 1856, rOllciano 
Arriaga se pronunció en el Congreso Constituyente por la expedición 
de una ley agraria 'lile consolirlara el derecho de propiedad para los 
campesinos que trabajaban la tierra y fijase límites a la propiedad 
rural. Allí dijo, adelantándose a su epoca, el diputado liberal: "el 
sistema económico actual dc la sociedad mexicana no satisface las 
condiciones de vida material rle los pueblos" y "cuando un mecanismo 
económico es insuficiente para su objeto preciso, debe perecer. La 
reforma para ser verdadera debe ser una fórmula de la era nueva, una 
traducción de la nueva faz del trabajo, IIn nllevo código del mecanismo 
económico de la sociedad flltura". I'ero ta ideología imperante en la 
Asamblea impidió que se iniciara enlollces la refol'ma propuesta. 

En el pel"Íodo comprendido entre 18:"6 y 1910 el problema agrario 
se agudizó. El clero ha bía dej,1do ya de ser poseedor de la tierra en 
virtud de la 1.ey de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas 
pertenecientes a corporaciones civiles o ec\esiasticas (25 de junio de 
1856) y posteriormente la Ley de Nacionalización de Bienes 
Eclesiásticos (12 de ju nio de 185~J), pero esos cuantiosos bienes no 
beneficiaron al campesino. rOl' el contrario, aumentaron la extensión 
territorial de las haciendas, convirtiendolas en latifundios. Además, la 
propiedad indígena comunal, insuficiente, paro hasta entonces 
respetada, al perder los pueblos capacidad jurídica para poseer, se 
convirtió en pmpiedad particular y pronto fue absorbida por los 
grandes terratenientes. Que erau los mas importantes e influyeron en 
un cambio del régimen de la propieclarl. 

El rlan de San Luis, que hizo público el seiior Francisco 1. Madero 
el 5 de octubre de 191 Q, en su artÍCulo 3" establecía la restítución de 
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tierras a los campesinos de ellas desposeidos, con lo que sin duda logró 
el apoyo de ese contingente para la Revolución que se iniciaba. 

El 28 de novielllbre de 1911, el Caudillo del Sur Emiliano Zapata, 
proclamó el Plan de Aya la, de contenido eminentemente agrario yen el 
que, como puntos básicos, propuso: la restitución de ejidos, el 
fraccionamiento de latifundios v la confiscación de propiedades de 
quienes se opusieran ,1 1,1 rc,1Ii;ación de la reforma contenida en el 
"Ian. [n 191 ~ escribía Zapata: "la paz sólo puede restablecerse 
teniendo por base la justicia, por palanca y sostén la libertad y el 
derecho y por cúpula de ese edificio; la reforma y el bienestar social". 
I.a Revolución adquiría U.1 nuevo matiz. No se trataba sólo de proponer 
cambios politicos, se luchaba con el propósito de dignificar la 
existencia del hombre y de transformar sus condiciones de vida desde 
la base. El grito "ITierra y I.ibertadl" sintetizó esos anhelos de justicia. 

For su parte, el Presidente .\ladero expidió el decreto de 18 de 
diciembre de 1911. con el objeto de estimular la pequeña propiedad, 
como fundamento oc la reforl11a. 

Los intelectuales mexicanos p,'rcibieron la magnitud del problema 
agrario y entre dIos cabe oestacar a I.uis Cabrera, quien el él de 
diciembre de 1~) 12, en la Cámara de Diputados, pronunció un 
memorable discurso oonde iba a subrayar la necesidad de dotar y 
restituir tierras al campesino. Allí dijo el ilustre revolucionario: "lh's 
f¡u:/ores hay que te/ler en c(.1Ilsidt'r:lción: /:1 tit'ITI/ y el hOlnbre; /¡¡ tiern¡ 
de CUY¡I posesión V,I/lI,'S '1 Inl la r. y ¡os b"/lIbres ,1 quienes debe/llos 
I'n'curar d'lr lierras.'" 

En su conferencia de 1916 ante la American Academy of Political 
and Social Sciences oe Filadelfia, I.uis Cabrera, sostuvo: "El problema 
agrario de México consiste en acabar con el latifundismo para facilitar 
la formación de pequeiías _"ranjas y para realizar la dotación de 
parcelas a los pueblos. El problema agrario incluye el fraccionamiento 
o parcelamiento de las grandes haciendas y un sistema de impuestos 
sobre la propiedao rural para il11peoir la reconstitución de las granoes 
haciendas. Hasta la fecha se pueoe (leci,' 'l"e las grandes fincas rurales 
no han pasado nUllca impllestos,",,' 

En esta figura dd agrarismo, vemos la visión del problema agrario 
que aun sigue latente a pe" ... oel planteamiento que se hizo en la Ley 
del 6 de enero oc 1915, pues Luis Cabrera, desilusionado por los 

; canillo Prieto, Ignado y Gutiérre:: TE'llo, ¡'dria, A.- "El patio de los juristas en la 
Procuraduria de la Republica". Luis Cdbrf'ra 11876-1954).- Revista I'4:!xicana de Justicia, No. 
1.- Vol. V1.- Ene-Mzo-lQra.- pag - 26-
carrillo Prieto, 19ni'lrio y Gut;,t>rrf>Z TE"llo, HUla J...- ep. Cito Pago 27 



11 

resultados de la reforma agraria, denunció que el ejido habia perdido 
Sil función primordial como centro agrícola alrededor de las 
poblaciones y se habia transformado en elemento de una cadena de 
3randes haciendas administradas por el Banco de Crédito Ejidal, 
convertido en nuevo terrateniente, hacendado, patrón, comisario 
municipal y banquero. 

Ese discurso dd ;\ de diciembre de 1 ~)12 es el antecedente de la ley 
pre-constitucional de G de enero de 1 ~)15. expedida por Carranza, cuyo 
principal proyectista fut' el propio tllis Cabrera, ley que a Sil vez es el 
antecedente del artíclllo 2:' constitucional y de la Reforma Agraria, que 
crea en México tres tipos de tenencia dt' la tiara: la propiedad ejidal, 
la propiedad conlllllal y la peqllcfla propiedad; institllciones que son la 
sintesis de las corrientes ideológicas, del norte, del centro y del sur, 
que convergieron el1 la lucha re\'olllcionaria y que Venustiano 
Carranza supo r('co~cr y respetar. 

Los diputados constituyentes de 1 ~)11 establecieron en el articulo 
27 un principio jurídico fundamental 'lile no hallamos en los textos 
constitucionales promulgados con anterioridad a la Carta de 
Qut'rétaro. Tal principio consist,' en afirnwr que la propiedad de 1,1S 

tierras y de las agllas comprendidas dentro del territorio nacional 
corresponden ori~il1:lI'iamel1te a la Nnción. 

Se establece en l'i Decreto del G de enero de 1915, tuvo su 
fundamento en las adiciones que Venllstiano Carranza realizó al l'lan 
de Guadalllpe, y se reconoce la responsabilidad de su elaboración a Lic. 
Luis Cabrera, quien tenia IIn profundo conocimiento de los problemas 
agrarios y era ampliamente conocido por el proyecto de la Ley Agraria 
que presentó en I:J Cimara de Diputados en diciembre de 1912, la 
parte modular de esta "I.ey" del (; de ellero de 1915, se considera: 

1" Declant Ilulas las cllajl'l1¡tciollcs violatorias de la ley de 
[lesamortización de 11'56 Y I~s 'lue hubieren hecho ilegalmente las 
autoridades federales desde el 1" de diciembre de 11'76. 

2" Crea la Comisión Nacioual Agraria, antecedente de la Secretaria 
de la Reforma Agraria, y las comisiones locales, antecedentes de las 
comisiones agrarias mixtas, hoy casi desaparecidas. 

3" Establece el derecho de los pueblos a obtener tierras para ejidos 
mediante la expropiación de terrellos coliudantes. 
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2. La Reforma A:>;raria. 

Noción de Reforma Agraria. 

El maestro Lemlls Carcia. COII grall acierto. parte del sigllificado 
del término agrario, el cual d,'riva ckl latin, asrarius, ager, agri, 
campo, es decir todo lo relativo al campo, a la agricultura, y éste 
vocablo, procede de .1gel', asri, c¡¡mpo y cultura cultivo, referido a la 
labranza y al cultivo de la tierra. rOl' lo ¡¡lIterior se cOllsidera que el 
término agrario, en Su acepción tiene 1111 significado muy amplio que 
otras, como asrícol~ y agricultura. "'J::st:l illlcrc!l1ci:1 es p:¡rticlIl:¡rJllcnle 
impOrl¡iJ/lc, P<'l'<1u(' vicl1e ¡¡ jusli{ic;¡r lIu('slf'<' cOl1ceplo respeclt' del 
Verecho Asr .. 'lritl y c."pCCÍiilJllt'lllc 1;1 11(1ción re!:/tiv:¡ :/ /:1 Rc'/órJ11:¡ 
Agnu-j¡¡ ,WC·XiC¡II1:I. qlle' 1111:/ ('(l/Tiente dc' ('1'i/1lól1. c'rróJ7c'¡l/uc?nfe, 
reduce. :¡poy¡índI.1sc' C/1 1111 t'1c.'Jl1ellh1 /llc'r:Il11t'J1tt' t()rlnó/I. :/ /¡¡s leJ'c's que 
resftllllc'n/¡IJ1 /:1 dislr/bu(.'illn )" t(,llc'nei:/ de 1:/ pr(ll'ied:ul Fund . .... ¡; 

Para el maestro I.CrtlllS Gnreia, la Reforma Agraria, se desprende 
del mismo concepto de Derecho Agrario, pues al respecto juzga: 
" ... reforma es acción y efecto de reformar; y reformar, proviene del 
latín, 'reformare" que sisnifica dar nueva forma, rehacer, reparar, 
n.':-;taurar~ restablecer, reponer. arrcslar, corregir, poner en orden. 
Consecuentemente, la Reforma As,raria 1\'1exican8 es lIna Institución, 
cuyo objetivo toral se orienta al logro de una reestructuración radical 
,'n los sistemas de tenencia v ex plotación de la tierra, corrigiendo 
injusticias y ."ealizando una sana justicia social distributiva en 
beneficio de la población campesilla, en particular le indigenal, y de la 
Nación en general, lo cual implica cambios importantes tanto en el 
orden jurídico, como en el económico, en lo social y en el político.'" 

Una serie de reformas planteadas por los criollos en la época 
colonial, que se plasmarian medio siglo despues con las leyes de 
reformas, se esgrimían ante la Caralla Espa.iola; entre ellas tenemos la 
extinción de may0l'¡¡zgos, de su bsidios y contribuciones eclesiásticas, 
liquidar las trabas al comercio, la industria, la agricultura y puestos 
administrativos de alta jerarquia. Asi España con su politica colonial 
impedía el desarrollo de todas estas actividades y con su rígida 
legislación dificultaba el ascenso ell la escala social de un fuerte sector 
de la burguesía. 

La causa fundamental que motivó la guerra de Indepelldcncia fue 
la injusta distribución de la riCjlleza, acaparada por los llamados 

Lerus Garcla, Raul.- "l'or>rpcho Agrario M;>-~:ir.nno". [p. Cit .. - p. 1~. 
[p. Cit. P. 20. 



"esp'lIiolés pellillsulares" y ,1I;';IIIIOS criollos, por medio de flleros y 
IJrivilegios. en 1;11110 'lllt' opllt'slalllCl1te se encontraban principalmente 
los indí~ellas, c:lslas y (km<Ís clases, 'lIle erall explotados y forzados a 
un trabajo a~rícl,l;,. millero. de COllstruccióll. 

Los peninslIl:nl'.s \' ciertos cri("lIJc'ls 110 permitían a los demás 
rspaii.oles y criollr'ls ocup:lr plll'stos de alla jerarquía 111 ell !¡¡ 

arllllinistraciólI Ili el! 1:1 i,~ksi:l. SiCflCh'l ellos la fuerza illtelectual del 
IIll)\'illliento rev(ducit..'IIl;!l'io. 

Sedll los pró"l'rl's .\\i;';II,·1 Ibrlal,"o \' Costilla \' Jos,' .\\a .• \\orelos y 
1':1\'011, los prCCUrSl'll'l'S de la RC\"l'lIIlCiólI ele Illdependellcia (h' .\1t'xico y 
COIlSCClIL'llklllL'lIÍl' dt' SIl Rcfl'lrllla :\~raria. lIicialso (it'crl'fó la 
dc\'olllción de las liL'rr:ls COlllllllaks a los pueblos de indios, la 
abolición oe la escl:l\·itllo y dl' los triblllos (k il1dios y castas. ¡\1orelos 
con su pensamicllto a,<4r:ll·i\.."l, plasma cl alllt'ccdclllt' m,ls \'i~oroso de la 
Rcforma A~raria. C(\I\ sus priIH'ipil"ls l'scllciaks quc informan el sistema 
;¡.'~rario mexicano a Ir,l\'l;S dc: 

a) Reafirman 1:1 =,obt'raní:1 dcl [stadl..""'I sobrc 
b) Ordenan sc pl'\.."lIIlIlC\'a Illla distribución 

pública y se clIi(k de Sil C011st'1'\"acióll. 

su territorio. 
l''lllitatil'a de la riq ucza 

e) .\'1andan rc=,t itll ir a Il"lS p"ebll)S iIlOi$l'JlaS sus tierras comunales, 
por elemental jllslici:1. 

o) CombatclI el latifllllciisllll"l, ('I'OCI1:11100 el 
entre los calnpcsiIH .. 'S 
fcllrlalista. 

reparto rle la tierra 
oe la sCI'\'ioulllbrc 

el tmponen al rlerel'110 de propiedarl el carácter de fUllcióll social 
por Cllallto rlebe pl'l>rlllcir ell bellefici,> rle la socicrlad. 

f) Autorizan la c'propiaci"1l de la propierlad privada por moti,·os 
de interés social y IlICOi:lllk illoclllllizncióll. ... :-t 

Todas esas idcas búsicas del siskma a~rano Il1t'Xlcano 
cOllstitucional y k,Sislativo ticnl'll su antecedcnte ell el ideario de 
lIidlllgo y princip¡lilllt'Jlte l'lI ¡\1ol"ek"ls, 'lile .... e manifiesta ell divt'rsas 
disposiciones. bandos, ordencs, dl~crelo.s y (kmas doculllelltos: que 
i,SlIalmente se van a provecl:lr en las ctift'relllcs epocas históricas, 
sociales y polílic:ls. tclliclldl.."l C\..) 111 o eslnlctllra la~ difercl1tes 
constituciones, h¡I .... I:1 la l;Pl'l':1 CI.."lI1,Stitllciollalista de Vellllstiano 
Ca I'ra liza. 

Entre las I .. Jrilll..'ip:lit's tCIll'lIh'S: .\1andamicnto de lose .\1aria ¡\1orelos 
del 17 de novicJIll\l"c de IS 1(), qlle ol"octla 110 hn\'.1 (:¡I,ias de cOlllunidad 
y que los indil"'=' pCI\"ib:ltl 1:ls rl'JlI:IS dc sus til'ITas, como suyas propias, 

1~-m.1S GarC1Cl, P.Hll.- l. 
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aboliendo, además, la esclavitud el Decreto de Morelos del 18 de abril 
de 1811, reiterando que las tierras de comunidad debían entregarse a 
los naturales para su :z,oce directo. 

Después vinieron leyes y disposiciones el1 materia de colonización; 
asi aSlml.5mO se expusieron proyectos asrarios, el del Dr. Severo 
Maldonado y de la Comisión de Gobernación del primer Congreso 
Constitucional del Estado de ,\\exico; tambil'n el del Gral. Lorenzo de 
Zavala de 1850 expedido en el Estado de ,\kxico, en el cual destacan 
dos artículos que pllcnen cl'nsiderarsc como antecedentes de toda la 
le:z,islación agraria actual se:z,ún juz:z,a .Iesús C. Sotomayor: "Articulo 
tercero: Se dan libres las tierras y a:z,nas a los hijos del país, pues a 
éstos pertenecen por derecho. Articulo cuarto. Todo lo que pertenezca 
a las haciendas será tomado para repartir a los hi,ios del país'." 

Consideramos que la pl'lmera etapa de la Reforma Agraria 
comprende de la l;uel'l'a de Independcncia de 1810 a la Revolución 
Mexicana de 1910 en el que se incluyen los planes de San Luis y Ayala; 
IIna segunda etapa qnc comprcnnc el Decreto nel G de enero de 1915 
hasta la elevación a ran:z,o ne ley constitucional por el Decreto del 22 
ne noviembre de 1921; una tercera etapa que comprende la reforma 
del artículo 27 Constitucional por el anterior Decreto hasta la 
"brogación de la Ley de la Reforma A:z,raria; y una cuarta época de la 
vigencia de la Ley A:z,raria de enero ne 1992 y reformas del articulo 
27 Constitucional a la fecha 

rol' ello comprcunemos que la justicia a,,,raria y la reforma agraria 
van de la mano, es tortlloso el camino de la justicia y más a través de la 
época de la colonia y la reformrt. aun cuando con excepciones, la 
justicia de arriesgado equilibrio entre los hombres de diversos tiempos 
y culturas, castas, iel1:~lIas, ambiciones. etc. [n la Revolución, tambien 
la justicia agraria buscó nuevos caminos, serían resultado de la 
animación original de ese movimiento, el carácter de sus 
reclamaciones agrarias y las peculial'inades del sistema mexicano. 

Por ello esa justicia. y consecuentemente la reforma agraria, han 
sido y serán, en esencia, instrumentos de la rotunda exigencia que 
armó los ejércitos del campo: entrega y reparto de la tierra, seguridad 
jurídica en la propiedad de la misma. "".Tambien por ello su 
organizaclOn y sus procedimientos quedaron fuera de las leyes 
comunes y de los tribunales ordinarios. No habían servido. Estaban, 
entonces, descartados. Seria ti na justicia especializada con 
ordenamientos específicos. La liltill1a palabra se diría por la más 
elevada instancia ne la Revolución constituida en gobierno: el 

, Sotcmayor Garza, Je-sus r..- "F.l lfue-vo f\<>!'p ..... .ho Alruio f'n f.1exico".- Porrua, SA., "'léxico 1996, 
p.sa. 
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Presidente de la República, heredero natural de los líderes agrarios, la 
tradición reivindicaaora, los planes y programas, el ahna de Zapnta."1O 

"Caudillo agrario 'ex oficio', el Presidente sería 'la suprema 
autoridad agraria'. [n el Ejecutivo se reunirían, por voluntad de una 
historia imperiosa, los poderes que I"egulannente se hallan separados. 
Ahí coincidirían la administración y la jurisdicción agrarias. y aun 
ciertas manifestaciones le.~islati\·as. l.~lS sentencias serían 'I'esoluciones 
presidenciales'. Dar o neg.lr la tierra quedaría en manos del Presidente. 
[sta ha sido una expresión singular de las pretensiones revolucionarias 
y del presidencialismo mexicano," uAhí se desarrolló con importantes 
modalidades, cambios rectificaciones sobre la marcha - el trecho de 
historia política, social, económica, agraria, que va del 6 de enero de 
1915 al 6 de enero de 1 ~)~)2."1I 

Gran trascendencia es la ley del 6 de enero de 1915, 
estructuración estaba contenida en nueve considerandos v 
artículos y reconocida por el artículo 27 de la Constitución d"e 
con igual jerarquía, es decir, fllt' c1c\'a(b ~11 rall,go constitucional. 

cuya 
doce 
1917 

El artículo tercero de In citadn Il'\" contiene dos acciones, ulla de 
ellas llamada restitución. Clllt' COIl· anterioridad ya había sido 
mencionada en los diversos planes y proyectos agrarios; la otra acción 
es la dotación, cotlcepto que por vez primera se incorpora a ambito 
a."rario de Méxíco. 

Otros proyectos agrarios, fue el Pecrdo del 2 de febrero de 1915 
que expidió la Ley General Agraria "rrancisco Villa, en León, 
Cuanajuato el 24 de mayo de 1915. Igualmente en la Ley Agraria de la 
Convención de Aguascalicntes de Cuernavaca, Morelos el 25 de octubre 
de 1915, destaca lo dispuesto en el Artículo Noveno en el que se 
contempla la creación de Tribunales Especiales de Tierra. 

En la evolución de la cuestión agraria de nuestro país, a pesar de 
que con la Ley eic Pot:lciones y Restituciones del G de enero de 1915, 
cuyo objetivo principal es haber logrado terminar con las antiguas e 
inopet'antes estructllras jurídicas imperantes hasta entonces, se inicia 
propiamente la reforma a,?,raria del país, pues no es sino hasta 1917, 
cuando como anhelos del PIll'l)lo expresado por medios, que culminó 
con la Revolución de 1 ~)ll). la República asume su plena soberanía 
sobre su territorio naciona 1, con la reforrna agraria como marco en que 
se van a delinear \' matizar la llueva nación, elevando a rango 

Garcla Ranúrez, Sergio.- "La Justici,l h]raria".- Dirección de Publicaciones del Tribunal 
Superior Agrario.- Mé.x.ico, 100"-.- Pags. 11)-12 . 

.. Garcia P.a:mírez, SE-rgio.- "La ll-"ti.-ia .l\c:;r<'lria".- c:p. Cit". P. 12. 
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constitucional ese ordenamiento del 6 de enero de 1915, asentándose 
la diferencia de manera específica tres grandes sistemas de propiedad: 

1. Propiedad originaria de la nación sobre tierras y asuas dentro 
de los límites del territorio nacional; 

2. Propiedad privada ,~ la 'lile la Nación impone las modalidades y 
limitaciones 'lue dicte el il1ter~s y orden público; y 

3. rropiedad social estabit'cina con características muy especiales 
("11 favor de núcleos de pobl:lciólI o ~rllpos étnicos. 

El artículo 27 Constitucional es nc tal' importancia y 
tl'ascendencia, pues I'efleja tono el cOlllt'nino pasado, presente y futuro 
del problema y reforma a¡¡;raria, 'l"t' para la mayoría de los tratadistas 
y estudiosos del derecho Agrario ya 'lile consideran 'lile la ¡¡;énesis de 
t'se precepto se observa la transformación del concepto de propiedad 
illdividual estático, a IIn cOllcepto de propiedad dinámico, sujeto a las 
modalidades y limitaciolles 'lile le fueroll ímponiendo el interés público 
v social. 

Aun cuando el articulo 2/' de la Constitllción de 1857, tllvo una 
sola reforma en el rrovecto (iel Congreso de 1917 en materia asraria, 
en el párrafo si¡¡;u iellte: 

"Los ejidos de los plleblos, ya sea 'lue los hubieren conservado 
posteriormente a la Ley de Desamortización, ya 'lue les restituyan o 
'lile les den nuevos, conforme a las leyes, se disfrutarán en común por 
sus habitantes, entre tanto se reparten conforme a la ley 'lue al efecto 
se expida."12 

E) modelo de tenencia de la tierra de la revolución mexicana cobró 
vigor y consolidó a lo lar¡¡;o de varias décadas que ha cubierto el 
proceso social de reforma agraria, ¡¡;racias a los distintos 
ordenamientos reglamentarios del articulo 27 Constitucional, entre los 
'lue sobresalen: 

La Revolución Mexicana 110 puede concebirse sin la reforma 
asraria, fue y será base)' objeto de nuestro movimiento social iniciado 
en 1910 por el pueblo mexicano, rrancisco 1. Madero y demás 
próceres. Con Alvaro ObregóII se expide la primera Ley de Ejidos del 
30 de diciembre de 1920, Ya antes, el 23 de junio del mismo año, el 
presidente Adolfo dc ta tttlcrta habia puesto etl vigor la Ley de Tie, ... "s 

)." Tena Ramirez, Felipe.- "LPyf'S f\U1dw)~ntalE's eJ.p México 1808-1964",- Fd. PorJ:Úa, S.A., 
México, 1957, Pág. 770, 
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Ociosas, inspirada en el propósito de satisfacer exigencias temporales 
de tierras de los labriegos y evitar que las tierras quedasen sin cultivo. 

La Ley de Ejidos del presidente Ob"egón estipuló que el mínimo de 
tierras de una dotación sería tal que pudiera producir a los jefes de 
familia una utilidad diaria cquivalente al duplo del jornal medio en la 
localidad, lo que significó un paso muv importante para establecer un 
sistema de estricta justicia social. 

Ya después se expidió el lleereto de 22 de noviembre de 1921, 
publicado en el fliario Oficial de la rederación el día 17 de abril de 
1922, que abrogó 1" Ley de Ejidos. 

Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Asuas de 23 de abril 
de 1927, tambit'n llamada Lev 11assols en honor a su autor Narciso 
l1assols. 

Decreto del Z:\ de diciembre de 19:\ 1, publicado en el Diario 
Oficial de la rederación el día 1" de enero de 1932, en el gobierno de 
Pascual Ortiz Rubio, por el cual se reformó el artículo 1 (1 de la Ley 
Agraria del G de enl'rO de 1!) 1 ". Sustancialmente, este ordenamiento 
estableció: Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 
restitutorias de ejidos o agu"s, que se hubiesen dictado en favor de los 
pueblos o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho ni 
recurso legal ordinario ni extraordinario de amparo." 

Código Agr:lrio del 22 de marzo de 1 ~)34, publicado en el Diario 
Oficial de la rederación el día 12 de abril del mismo afio, en el 
gobierno del rresidente Abelardo L. Rodriguez. roco tiempo antes se 
había fundado el Departamento Agrario en substitución de la antigua 
Comisión Nacional A~ntria. 

Código Agrario del 2:\ de septiembre de 1940, del Presidente 
Lázaro Cárdenas que t'I mismo promOl'ió trascendentales reformas al 
Código, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, y se 
estableció la Oficina de la l'equel1a I'ropiedad, con el fin de atender las 
quejas de los peqneflOs propietarios, afectados en sns tierras por 
deficiencias en la tramitación y resolución de los expedientes ejidales, 
o porque en otros casos, faltos de títulos de propiedad perfectos, no 
pudieron librarse de afectaciones lt'galt's, resultando lesionados en sus 
modestos patrimollios. 

El Código ",",rario del 3\ diciembre de 1942, publicado en el 
Diario Oficial de 1:1 rederación el dia 27 de abril de 1943. 
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Decreto del 2L1 de diciembre de 1 ~J4G, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el dia 12 de febrero de 1947, por el cual se 
reformó el artículo 27 Constitucional para admitir la procedencia del 
juicio de amparo en favor de los duelios o poseedores de predios 
agrícolas o ganaderos en expl"tación, a los que se haya expedido o en 
lo futuro se expida certificad" de inafectabilidad. 

Y, como ankcedente de la actual Ley Agr;¡ria de 1992. la Ley 
Federal de Reforma A~raria, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día I G de abril oc 1971. 

Están de acuerdo I"s estudiosos del Derecho Agrario, que no se han 
cumplido los cometidos de 1,\ Reforma A~raría, asi para Arruando y 
Rafael López NO$a1cs, en la parle introductoria de la "Ley A$raria 
comentada", refiri,'lIdose a que la Exposición de ¡\lotivos de la Ley 
Agraria parte: " ... dc· 1:1 b:lse dc' qllt' el rc'p:lrfo :Isr¡¡rio /¡:¡bi¡¡ 
contribuido sisnitic¡¡tiv¡l/l/cntc ,11 incremento de I:¡ producción 
:lsropeclIf/J°j¡¡ y :11 desarrollo de los sectoreS industrial .. ,v de servicios, 
ahora, en I¡J in ici¡¡ ti v:¡ de' ret,'rnl:ls ¡¡I ¡,rtÍCu!o 27 Constitucion:i1 de 7 
de noviembre de /.'1,'1/ ... ," leída en el rleno de la Cámara de Diputados 
el mismo día, se estableció: 'U rc'Jwrhl ¡,sr¡¡rio, h¡¡ sido sin dud¡¡ uno de 
los procesos soci¡¡les mds I'incu!:/(h's Cl'n nUestro ¡wcionalismo ... Sin 
elnbl¡rgo, pretender en las CirClIl1staJ1ciils iIClu .. i1cs que el C¡lllli/l() 
n¡¡ciO/w!istl¡ debe' scsuir sicnd,' e! mismo de l¡yer, e! de! rep:¡rto 
l¡srario, pone en rit' ... :~() /l.,s ll[!;etivClS /11;5/110S que persis"ió 1:1 refCJFJll:¡ 
{/~t,Jr¡¡r¡:1 y 1:1 KC!"(l/uciól1 ,\tCXiC:II1:I. Eo:t' extn/(}rdilT:lrhl C:IJ11bill eS J" 
seguir¡Í siendo J/lll tivll dc lll:~ulhl e11 I1Ur?str:1 J¡istori:l. Pc:n1 hoy. 
debeJ110s e/llprt'J1dcr 1111t'1'(lS c:ll11i/1()s. 1:,"; l1ecesario propici:lr UI1 
tI/l/bien te de certidu/IIbre en 1:, tellenci¡¡ de /;¡ tierr¡¡ ejid¡¡I. Cll/llU/wl y 
en la peque!i:1 propied:ld. qUe {0111t'nte c:lpi/¡Iliz/lción. tlilllsJt!re/lCÜI y 
genenlción de tec/](lhlSi:1 p:1J':1 :ISÍ con/:lr con ITUt'V:IS fi"nl1:ls de 
creación de riqueza ('/1 pn1Vé'Chll del hombre del C:l/llpO." ,1:~ 

1.3 La justicia A~l'al·ia. 

En cada etapa histórica de nuestro país, y de todos los pueblos, la 
justicia ha sido determinante en su desarrollo político, social y 
económico, es el faclor institllcional, ya qlle en las sociedades al 
presentarse diversos fenómenos inciden en la creación de las normas 
jurídicas, o la nccesidaci de crearlas, se refleja sin duda en lo politico, 

}) L5pe~ Nogales, Arrnmclo y Pi'lfapl,- "Ley Agraria",- Ccrrentada.- 2a &tición,- E'd. Porrua, 
S.A.- México, 19':17.- 1'",. :-:l\' y ':0./. 



esta situación 110 se puede evitar, pero debe ajustarse \' elltloblecerla 
ajustando su condllcl:l a la t'sliplll:1cióll de las leyes. 

La connotaci6n de justici:1 y su aplicación no fue aplicada en su 
sentido puro, ni antes, llsi la jllsticia colonial fue desastrosa. rue 
compleja, plles se espalció y distribuyó en incontables tribullales, 
flleros y salvedades. Desde IlIeso fueron contadas las excepciolles. y a 
veces piadosas acabaron por ser las reglas. Justicia, ésta, de arriesgado 
equilibrio entre hombres de diversos tiempos y clllturas enfrentadas, 
distintas castas, Ictl~lIas, ambiciones, procedencias, profesiones. 
Justicia, en fin, que 110 pretenoía unir, uniformar, sino mantener vivas 
y activas las difercllcias. 

La sociedacl es ell esellcia la uuión moral de personas humanas 
para el bien <.'01111111: !lO cs. por Sil natllraleza, 1111 t'nlt' sustancial, sino 
un ente intencioll:¡J de relación, y Sil fin propio es el bien común el 
que, prescindicndo de las distinciones y sutilezas propias de los 
filósofos sociales, no es sino el conjunto de bienes y servicios qlle la 
colectividad social pone él disposición de sus miembros para que éstos 
alcancen su desarrollo pleno en todos los órdenes, material, cllltural, 
moral, espiritllal. [s un medio para que se realice un fin superior, y 
éste es el fin propio de la persona humana 

En cuanto a la magistratura agraria tiene su más remoto 
precedente en el derecho indiano. El derecho precolombino de 

i naturaleza COllsllctuclinaria contó con un sistema iudicial bien 
organizado, en el cual los jueces agrarios actuaban 'dentro de la 
institución básica 'l"e era el calpulli, con una eficiencia y hOllradez 
modelos. 

"En el periodo de la Colollia los reyes tuvieron las más amplias 
facultades para pmveer toda clase de oficios públicos, así corno para 
dictar normas gellerales o especiales a las que deberían slljetarse 
determinados nOlllbralllicntos. En esta época tuvieron jurisdicción y 
competencia en materia agraria el Rey, el Virrey, la Audiencia, el 
rresidente de la Audiencia, el Cabildo, el Subdelegado, los Jlleces de 
tierras y rrocuraclores. Consulllada la Independencia, las funciones 
agrarias pasaron n 1,1$ autoridades mexicanas, conforme a la nueva 
Consti tue ión". 14 

Posteriormente: .. /JiZLl f:lIl1bi¿n Sil pI/pel /:1 jusliei" decj¡llOl1ÓJ1jC¡I~ 

¡¡pljeando leyes slIct:' .... h·¡¡s y c(ll1/r;IJ'JIleSllls. oriul1d:¡s de 1:1 di'''''cordil/ 
civil en que viaj,i /;¡ RCJ'lÍblic:I. )' Ues¡lf'i¡l/Ido caprichos - el juicio de 

1 LemJs Garcia, Raúl.- La Justicia Agrada en México, Hoy.- Conferencia dictada en el 
"Ehcuentro Intee-Universitario del Detf'cho ;.,grado en ,,*y..ico".- Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales.- AcatVm.- Enero, 10 °5. 



:1/11].1:lro e.')', SC'I1L;lh','/J}h'J}It'. l/J1 s:III:lrdLl ree!1aZ{l del e:lprie!1o - {} 
cediel1(!t., :1 eL1I1s(~I1;/S. y .. 11 ti"n:1I dt:'C:lyt:'J1dL1 eJ1 1:1 st:'J1er:llix:ld:1 
corrupcióJ1 jh1rti"ri;/I1.'I, .,·c ('x"lie:J, Jh1r el/t1. 1:1 de .... ·co/16 .. lnz:1 de /t.,s 
revoIUCÚ)/1:1rios ('11 hl .... · Iribul1:llt:'s. qUe' h:lbi:llI c/:II/(Iic:ulo. ,,'e entiende. 
no mel7l1S, 1:1 CI1Ulic'1 dccl'lr'lción del Constituyente: des'II"lr<,ce /:1 
SecretnrÍlI de JuSlici;I, )' Se.' Ct 1111prt'ndt' el I:lborioso trab:{;L1 p:lnl 
construir /1uev('s c/t'lllcnftl.<; ,iurisdiccic.1I1:¡les. sc.1bre el desprest(r;iLl )' /:1 
rui/1:1 de los :tJ1/t'ri(lres. I.'slc ¡1I;'ín lile de 1:1 /11:/110 con /:1 renov:lción de' 
1:1 esper/lnz:l. En {y tlll'/c'/'(ll1 su (ln~o,:e/l. p:lrticul:lrlllen/e. I:l justici¡1 
¡:Ib,'ntl .. v 1:1 justicia asrari:"·. l.. 

El rlan de Ayala de [milian0 Zapata, es I1na respl1esta al rlan de 
Texcoco, pues desconoció a rrancisco 1. J\·tadero, reconoció a Pascual 
Orozco y a [miliano Zapata com0 jefes de la Revoll1ción 'lile debia 
continl1ar y expl1so al?\,",as disposiciones agranas respecto al 
problema agrario, pero lo fl1ndamental el articl1lo 6", es la parte 
medl1lar en cl1anto al sentido de la jl1sticia, pl1es expresa: "C''I11<' p'lrte 
¡¡dicion,¡/ del 1'/'111 </ue inv,'c'II1/t's, IWCell7l1S consttlr: que los 1<'/T<'110S, 
ilIon/es y ¡1..gU:lS que 11:1)':111 usurp:ldo los JUlcendados, ciel1lili'c(lS (1 

cllciqlles. :1 I:¡ s("/l1bre::1 de: 1:1 tir:ll1í:1 y de 1:1 jllsticü¡ vel1al, el1tnlr;í/1 el1 
posesión de es"'s bienes il1muebles desde lueso h's pueblt's " 
ciudlld'l/IOS que /en8'1/I sus t[/ulos corresp,'ndienfes de eSEIS 
propiedEldes, de /;IS clltlles Iwn sido desp,~i¡¡dos por m,ll,l le de nuestros 
opresores, J1ulntenie/1do :1 lodo IrtllU:e con /lIS arlnas el1 1,1 1""/10 bl 
mencionada posesiól1, y ft's USUll"ldor<,s que se consideren con derecho 
'1 d/¡IS, lo deduciníl1 :III/c' It's Tribun'lft's l'sp<,ci;J/es que se eSI'lblt'zc'll1 
,¡/ triunlo de /;1 rt',·"luc;';n ". '" 

El historiador Silva Herzo?\, acertadamente juzga que: "Muy '1 
/l1enudo se oye decir que' el sri!L1 de suerr:¡ de h., .... · z:¡p¡llisl:IS se 
sinte/iz'lb'l en /:IS p'll:ibnls 'li<'IT'1 y ¡¡berl'ld'. l,' cierlo es que /;IS ",'ces 
tllUi/eS del }'/:I/1 de AY:II:I, quc st'sur:l/nel1te cOl1lení:ln /:1 c'xprc'siól1 de 
los ide:lles por :¡lc,'l/lx;¡r I1t) S(l/1 ticrr;J y libert,'id. Sil1Ll 'Iibert¡¡d. justici:1 
y ley'''. "Se¡¡ de ('1/(1 que li/(~rc·. h1s z:¡P¡ltisl:¡S P1"(1CII/';1/"(1/1 clII"plir COI1 el 
1'I,1n de AY,l!¡¡, pues c'I 30 de 'Ibril de 1912 se llevó El C'lb,' 1,1 primertl 
restitución de /icrms ,11 I'/leblo do' Ixctilllilp.1 por 1:1 Jllllt;1 
Nevoluc¡oJ1~1rj{/ del }.: ... ·/:Id(' de 1\1(1/'c'/(,s ". 17 

En la etapa anterior de la reforma agraria la justicia estaba a 
cargo de ór?\anos y criterios administrativos, sensibles a la 
consideración politic". En su tiempo se aceptaba y era explicable, pues 
los tribunales ordinarios, servidores del porfiriato, fueron los 

)' G3rcia Ramirez, Sergio.- [p. CIt, PaC'!, 8-Q , 
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instrumentos de tina sistemática ne~ación de los derechos campesinos 
que se apoyaba en la orientación ,k las leyes Imperantes. Esos 
tribunales de la oligarquía cumplieron su misión con eficiencia. ror 
ello los campesinos los impu~naron, como la Revolución Mexicana 
impugno el sistema coml'leto ,le la procllración y de la administración 
de justicia. 

La justicia a~raria, al i~lIal 'lile la laboral, buscaron nllevos 
ámbitos, serían el resllllaclo cOllsecllclI1l' COII los ideales y anhelos cle la 
Revolución MexicllI<l. el carácter d" sus reclamaciones' agrarias y las 
peculiariclades del sistema mexicano, los hechos y fenómenos sociales, 
económicos y políticos, tallto ell el meclio rural como ell el IIrbano. 

Iniciada la reforma agraria por el Decreto del 6 de enero de 1915, 
se crearon: la ComisiólI Nacional Asraria; las Comisiones Locales 
Agrarias; y los Comités ParticlIlares Ejeclltivos. Se determillaron 
tnmbién la competellcia de los ~obcrlladores de los estados, de los jefes 
militares y del encargndo del Poder Ejecutivo, quien sería la snprema 
autoridad agraria. rOl' ello esa justicia ha sido, en esencia, un 
instrumento de la rotunda exigencia que armó los ejércitos del campo: 
reparto de la tierra. y tambien por ello su organización y sus 
procedimientos quedaron fuera de las leyes comunes y de los tribunales 
ordinarios, los cuales habían reiterado su ineficacia, deberían 
excluirse, se necesitaba una justicia especializada con ordenamientos 
específicos. Debería ser una jllsticia slli génens con normas 

, específicas, de tal forma 'lile la resolllción final la daría el rresidente 
de la República heredero natural cle los líderes agrarios, la tradición 
reivindicadora, los planes y programas, el alma de Zapata. 

"1,'/1 el J.)·t'ClIliv(--' Se> re>lIlliri:lll. Jhlr ¡rolunl:,,1 de U 11:1 }¡istori¡1 
imperios¡l, los p"dt'J't's qlle J'é'SlIl:lrmc!nte se h¡II/¡1I/ sep¡¡rl¡dos. Ahi 
coil1cidirÍ:111 1:1 ¡ldlllil1i:·¡!r:lciól1 y /:1 jllri:,,.dicciól1 :lsr:lri:ls .. Y :IUI1 eier!:ls 
1l1.'lIlifes/:lciol1es lesisl,'lti":ls. 1~:ls sel1tel1Ci:ls SerÍ.111 'resalucic..--'lleS 
presidenci¡¡Jes'. [I:¡r,' nc~<;:¡r 1:1 tierr:¡ qlledllrí:¡ en n/[/nos del Presidente. 
Esta h~7 sÍdo 1111," exprt'siól1 sil1Slll:Jr de /:IS pretel1siol1es revoluciól1 
:lrj¡ls y del prt'sidel1ci.'lfisl1ltl ll1t'xic:1110. Asi se des:lrrctlló COI1 
importllntes modalidadcs. e:l/l/bit,,\'. rcctil'ic¡¡ciones sobre /:¡ nlllrch:¡ - el 
trecho de histori:¡ politic:¡. -""cí:¡I. t'úlJlómic:¡, ¡¡gr;¡ria, 'lile VN del 6 de 
cnero de 1.9/5 ¡¡/6 de cnero de /.'1.'12."" 

'O GarcialRamírez, Serqin.- "1 .. 1 Justir:-ia Aoraria".- <:p. Cit. Pág. la. 



4. Las Constituciones y el articulo 27 constitucional. 

Una constitución sint~tiza las luchas v anhelos de una nación con 
una tradición históric1l ,le la justicia. Eí [stado mexicano toma su 
forma de ser en la Constitucióu de 1824 como una república 
representativa, democr<itica federal. [1 constitucionalismo mexicano 
¿1I'ranca de esa Cnrt;¡ j\1<l~I1:1. sintetizando las aspiraciones 
independentistas y libertarias. Cou la Constitución de 1857 se iutegran 
los principios liberales de amplio conteuido histórico. La Constitución 
de 191 i expresa las luchas por la justicia y las reivindicaciones de las 
libertades de los sin tierra v sin n'lueza. 

La historia cO!lstitucional de ,\1exico 110 puede explicarse sin 
observar la histori" del agro lllexicilno: el campo es el ámbito de la 
nación donde sllr~icrol1 las lucllas a~l'arias que marcaron nUestra 
historia; en ellas hemos aprclldido el inconfundible propósito de 
liberar al campesino y al indísena eDil sus familias de distintas formas 
de servidumbre. [1 estilo y forma de vida comunitaria, su pasión por la 
legalidad como instrumento de transformación y progreso. 

El origen y propósito del articulo 27 constitucional, sin precedente 
en la historia mundial, se encuentra Íntimamente vinculado a las 
luchas de los campesinos de México, pues cuando se cerraron las 
opciones y las instancias de gestión pacifica, los pueblos campesinos se 
incorporaron a la Revolución Mexicana, para restaurar la justicia y la 
razón. El reclamo de justicia de l'cstitución, la resistencia al 
acaparamiento y el abuso, la aguda conciencia de desigualdad y la 
defensa del propio constituyeron elementos sociales y económicos que 
generaron el establecimiento en leyes de las aspiraciones campesinas, 
que se condensan en el articulo 27 Constitucional. La reforma agraria 
ha sido un proceso dinámico que ha transitado por diversas etapas de 
acuerdo con su tiempo y su circunstancia. 

"J:/ tema de 1:1 ticrr:l S("IIC' sic'1I,1<'. como e1l el alb,¡ de /:¡ 1I,¡C/(l1l 
Jnexjc~1J¡¡I, UJ1 :¡SflJ1fc.-' de ¡"id:/ (l /tluc'rte. lo eS, porque de 1:1 tierra 
depende Ja li/Úlll:/ción de J\1éxif...Y'. Sil paz. Sil l/Ji/nento. CUllndo hay 
sosiego en el Cllltl/1t"). 1:1 n:lció/1 th-,rece. CU:ll1do no, se encresp:l .. Se 
levlwta. t'ste l¡Sl/nft' abarc:¡ .¡ /;1 /{el'iÍblic,¡. LJesde I,IS resiones 
prÓSperl¡S, que tif!/lt'n ric~\!t") .. · .. egllrt\ h:lst:1 I:IS zon:IS de llg(lst:fdero, 
ti'onten¡ del desierh'. A,Iem¡Ís, I:¡ cl/estión ,¡srari,¡ comprende ,¡ tod.1s 
1.1s senen¡ciones ql/e IliIn sid,' desde /;¡ inv,¡sión española 11:Isl:¡ la 
víspen¡ del siSh' XXI. Oe ,¡/¡í ql/e el (':Iml'" merezca 1I¡1.1 ,¡tendón 
reslleltll. /',¡r,1 que 11iIy:1 ,'rdcl1 )' riqucza. l' también justicia, que no es 
IIn tema secundarit' aunque:¡ veces hl !mrezc,¡". 



Nuestra sociedad h<l rl'~istrado UIl conjunto de cambios 
importantes, que SOIl consecllellcia de las aspiraciones de la población. 
Estos cambios se hall reflejado lleceSari'"llell'" ell la adaptacióll de las 
leyes a la nueva realidad. Es ,'n este proceso dOllde se ubica la reforma 
al articulo 2i constitllciollal, la Illleva Ley Agraria, Ley Orgánica de los 
Tribllnales Agrari"s y Sil Reglamento; Ley Orgánica de la Frocllradllria 
Agraria y Sil Reglallll'nto interior, Reglamellto de la Ley Agraria en 
l\lateria de Certificación de Perechos Ejidaies y Titlllación de Solares y 
Reglamellto de la Ley Agraria ell Materia de Ordellamiento de la 
I'ropiedad Ru ra 1. 

La reforma del "rticlllo 27 constitucional, pllblicada en el Piario 
Oficial de la f"edl'l'ación el I l' de enero de 1934, reestrllctllra la 
Illagistratura agraria, ('tl operación hasta la reforma constituciollR! 
pllblicada el G de enero de I ~)~J2. L,¡ demallda de los sectores ligados 
COIl el campo p,¡ra el establecimiellto de Tribllnales Agrarios clllmina 
con la reforma cOllstitllcional al articlllo 27, publicada en el Diario 
Oficial de la fedcracióll el G de ellero de 1992, la que en la esfera 
objeto de nuestro trabajo deroga las fracciones XI, XII Y XIII, qlle 
conformaban la base constitllcional de las anteriores autoridades 
agrarias, y adiciolla la fraccióll XIX con dos párrafos, que instituyen 
los Tribunales y la I'roclI radll ria Agraria, concebidos como: 

"Son de jurisdicción federal todas las cnestiones que por limites de 
i terrenos ejidales y cOll1unales, cualquiera qlle sea el origen de éstos, se 

hallen pendientes o se sllscitcll elltre dos o más núcleos de población; 
asi como las relacionadas con \:¡ tellcncia de la tierra de los ejidos y 
comunidades. r,al'<1 t'stos efeclos v, ('11 ~eJl('ral, para la administración 
de justicia agraria, la I.ey instituirá a Tt'ibullales dotados de alltol1omía 
y plena jurisdicción, intcs,rados por magistrados propuestos por el 
t:jecutivo federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los 
recesos de ésta por la Comisión Fermanente. La Ley establecerá un 
órgano para la procuración de justicia agraria". 

La Ley Orgánica atribuye 11 los Tribunales Agrarios Superior y 
Unitarios tieneu t'! caráctcr de ól·~allos federales, encargados de 
administrar la justicia agraria en todo el territorio nacional. Desde 
luego que la calidad de Tribunales rederales en razón de su 
competencia, como encargados de aplicar las disposiciones agrarias 
que se contienen ,'11 el articulo 27 de la Constitución y en las leyes 
reglamentarias derivada, de dicho precepto, que fundamentalmente 
son de orden federal y aplicación ell todo el pais. 

Esos tribun,t1es hall recibido el rezago, para decir ta última 
palabra" con arrf'~I(' a las leyes anteriores, en los millares de asuntos 



(Jite restan a propósito de dotación y ampliación de tierras yaguas. 
l1esaparecido el rez:I,'l,o Il) ~l'r:í I:illlbit~11 t'l reparto de la tierra. Los 
Tribunales han recibido la facultad de afrontllr los nuevos juicios 
agrarios, incrementándo,.e dia a dia, lo que ha motivado la instalación 
de ellos hasta treinta y cuatro de ellos en diversas poblaciones de la 
República, 

·'1't..1r principi('I dc' ('l/c'I1/:I..... el SiS/t'Jll:1 :Isr:lrio Jllillt..'II1t's de 
J'n'J'ie/:lrit..'Is. t:iid:I/;/I'ÍtlS. C('JlIJ1/Jerc.' ,\'. /il1d(~("'I1:/""/. /r:lb:~j:llhlrt's. qut' ICI 
lorn1:ln h:lbni d,' .'ICc.'Is/lImbr:¡rse.' :1 U 11:1 institución diié..~rell/e. 

de . ..,'C(')I1(lcid:1 t'n I./s de.;c.',d:/s r('cien/es: !t..l:,; Tribul1:1!c.'S. lJJ;~¡¡llt..l, .. · de 1:1 
leS/llid:ul estricl:l; ('(ll1 Senlidc.1 ,iu .... liciertl, sin dud:l, pert1 vil1cul:,d(lS :1 /:1 
ley r(~lIros:ll11en/e. Ajel1c.}s. pues . . '/ !t..'IS 111:llicc's. I.'JS C{lll1J'O.,,·it.:ic.'I/1('s. h'ls 
t'J1tr:ndÍ/llieJ1hl."· Ilj1icll .... de c.l/nls 1/1r:lc.ld(ls p,'Jr,'J 1:1 s(llució/1 de lil(~ios 

,'lsr:lrios . • , "l(lS Irihull,'Jh's licllell Ir:lb,'~il'ls lll:~enlt' ..... indi . .,'pc'nsilbles: n(l 

s(~!t.., Sc'r y :lelll.'lr. que es c.1bvi,\ Sillc.1 :ldc/l1;ÍS y s(lbre lodo prc'stJ~\;i;¡J'se. 
/Jel prest(\;io l/rlL' Clllls(r.:,'In conquisten con 1J':Jbi~/t., recio .Y 
l'ersevcr:Jnle - dcpc'l1dení c'11 bl/en:l JIIedit.l.-l. el prestigio l11is/ll0 del 
r¿siJncn .'lsr:Jrlc.'I C(lJ11plt·/O. l(lS 7i'ibuJ1:J!es juz,g:lr .. iJ1, y por ellos se 
/uy-s[/rd - en [/lsulI" pn'pt'rciólI, /l/u)' ¡lprecí¡lble - ¡I /;1 refor/l/¡I del 6 de 
ellero de 1.').')2. l'sldll, de esl¡1 suerle, <'11 UII pUlllo relev.711le de I¡I 
{roJ1ler.'J cnl re dos t i"'/II J'llS del ¡¡S 1':1 riSIl](l. " 1 '1 

ótlos TribuJI.'lles. que pUt'dt'lI /c'/ler el Jll:ís a/lcho horizollle - si 
Ih·<-~.'111 ¡J jllz<-~tlr s(lbre hld:JS /;IS CllJ1lr(lFt:'rsi:ls del c:JJlll1(l -. sus/itll}'en ti 

los I1Ul11eros('s (ll~~'-ln(lS I'lllílic(l-,'ldlllinistr:Jtivos del sisle/lliJ previo: 
('oI11isiones ASJ','Jri:ls i\tixl:IS. Sllberl1:ldllrt'S de los t:.,·t:Jdos. deleS~1dos 

.'lsr¡¡rios. CUé'r¡h1 (-'llI1S1Jltil'(1 .. tsr,'II'i(l .. "'~c'('ret:lrio de 1:1 KetL"1nll:¡ ASJ'arúJ, 
Presidellte de 1" A'el'liblic¡l. ¡;¡ ('¡ullblt' h¡1 sido, pues. Ct'lIll'lelo y 
proful1do ". "p('I]' I'rillCipic.1 de.' el/cnt:,s, t'I sislc'1l1il :Isnlrio - IIlil/olles de 
propicl:lrios, c:iid:lt:lri,ls. Cl l I111111cn')s. trilb:~Úldores. que /c.., t(lrIll:Jn -. 
hllbní de iICOsllllllbJ'.'IJ'SL' ,'1 UI1:1 illSlilucic.11l dilL'rcnle. deSCOJ1(lCÚI:I en hls 
d<'c:id"s reciellles: h's 1i'ibulI:i1es. t )/S:lJItW de la ft~"illid:ld estricl:l: ""11 
sentido jusliciero. sin dlld .. l. pcro l'inclIhldos ¡J 1:1 Ic!y r(~lIr(ls:lI11eJ1le. 

AJeJ1os .. pues, :1 /c.1S 111:I/icc'5. hls (·(l/l1l1()siciones. los eJ1leJ1diI11ienlos 
típicos de otros 111c;h'd,lS ,,:11':1 ¡", Sc.1IlIción de liliSios :lsr:lrios.·' .~O 

La reforma al Articulo 27 constitucional determina, en su fracción 
XIX, la creación de los tribunales a",rarios para administrar en forma 
honesta y expedita la justicia en el sector rural. Asimismo, en dicha 
fracción se sej;ala la ceación de la rrocuraduria Agraria como un 
organismo de servicio social que coadyuve a los Tribunales Agrarios en 
la defensa de los sujetos agrarios a fin de procurar la justicia en el 
campo Mexicano. 

" <::p. D¡t. Pág. 13. 
Idan. Pág, 11-12, 



Esperemos que por el bicncstar común de ¡\léxico, que ésla llueva 
etapa de la reforma y jurticia a~raria, con el esfuerzo de todos logre lo 
que en siglos no se ha obtenido para la mayor parte de su población. La 
"ision del triunfo depende de ulía ekctiva solución con dos vertientes 
que se entrelazan: la producciólI )' I:t jll$ticia~ tilla sola no basta. 

Con el sistema actual del a."ro ha producido sus propias 
instituciones, que IIt'~ar:ín a ser caracteristicas de esta epoca; resaltan 
las de justicia, que atienden a necesidades imperiosas, como es la de 
dar justicia en la tenencia y el aprovechamiento de la tierra, y proteger 
a los hombres del campo. ¡'rotección, ésta, que ya no tiene la 
intensidad que tuvo bajo las leyes suprimidas. No sc trata de hacer de 
la gente del camp" ni del indi~ena un ser incapaz y dependiente, al 
que debe prote~"r,c1e en forma permanente. Se qu iere ampararl" sin 
cautivarlo. No será fácil tarca, sin C'mbar~o, hay órganos expresos, la 
Procuraduría ¡\~ria y 1", Tribunales ¡\~rarios, figuras a quienes se les 
ha heredado el sis!en", tutelar, social, en el campo mexicano, los 
cuales están sujetos a perfccci"nar en virtud del desarrollo de los 
fenómenos socio-económicos. 

Como lo juzga acertadamente el jurista Sergio García Ramírez, 
que: "Ahora se tmt:lrí:1 de 111/:1 /IIC/7:I 1'''1' 1:1 ,7plic:lción jllsticier:l de IIn 
Uerecho que tielle ¡"t'Il//S dt' justici/I. /,/1 IlUeV/l t"lr<-~/i11iz¡lcióJl Rsrtlri¡l. /;1 

nlleva jllrisdiccÍt;1/ :lsr¡¡ri:l. !J:l1/ de pllS1l:1r por /:1 interpre/:lción 
justicier// de ese Lwden 1lt"rtl1llth'(l. l/Ut." s({Jlle teniendo hoy - C0/110 :¡yer 
1:1 tuvo - U/1:¡ prefl Cllp¡/L'iól1 S('Icí:JI /l1U}" c/:lr:I, //Ul1que esté revestid:1 de 
t,'rmlls diferentes . .. " 

I Id. pág. 16. 



11. El Derecho I'rocesal Agrario. 

¡.Las autoridades Agrarias. 
2.EI DereclH~ A~rario y SIIS particularidades, 
3.EI proceso agrario, procedimiellto y jurisdiccióll. 
4.Los Tribullales Agrarios y su legislacióll 
5.La acción y el juicio a~rario. 



I\. El Derecho I'rocc,al A~rario, 

1, Las Autoridades A:'.rarias, 

El articulo 27 fracción XIX constitucional, establece para el 
funcionamiento dt" la procuración y la aOlllinistracióll de la justicia 
agraria, dos or:'.auislnos: Y los Tribunales dotados de autonomia y 
plena jurisdicción. los cuales estarán integrados por magistrados. Así 
la máxima autorid:Hj :I,,,r:lri'l es el Tribunal Superior A,,,rario, 
compuesto por Tribunales Unitarios Agrarios, dejando en consecuenCIa 
el Presidente de la República de ser autoridad agraria, 

En cuanto a sus atribuciones del Tribunal superior Agrario, son las 
que se encuentran en el artículo 1'" de la Ley Orgánica, y sus funciones 
tienen tres vertientes, administrativas, de designación y 
jurisdiccionales, entre eslas 1't1timas, son las de conocer las denuncias y 
quejas que se presenten en contra de los miembros de los tribunales 
agrarios, y determinar sus sanciones, y aprobar el reglamento interior 
de los Tribunales Agl'arios y dictar las demás disposiciones necesarias 
para su buen funcionamiento, 

Por lo que hace a su competencia, se encuentran dentro de los 
artículos 9" y 1 [1" de la misma Ley orgánica, un~ de las más 
importantes es la de conocer el recurso de reVlSlon contra las 
sentencias dictadas por los tribunales unital'ios agrarios, con motivo de 
conflictos de límite de tierras entre ejidos o comunidades, o entre 
núcleos de población con pequeiías propiedades o sociedades 
mercantiles. Tambiél\ le compele la revisión de sentencias relativas a 
restitución de tierras cjidalt's o comunales y de juicios de nulidad 
contra resoluciones de autol'idadcs agral'ias, Tambien el resolver 
problemas con motivo de competencia de los tribunales unitarios, de 
impedimentos y excusas de los l\lagistrados, sean del Tribunal Superior 
como de los Unit'lrios, 

El establecer la jurisprudencia a",raria es una de las funciones 
competenciales de mayor trascendencia que se le concede al Tribunal 
Superior Agrario, puesto que la formulación de estas se encontraba 
reservada a la Sesunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y a los tribunales colegiados, 

También la rrocuraduría Agraria es UIl órgano de justicia agrana, 
conforme a la fracción XtX del articulo 27 Constitucional, el cual, 
como la expresa dicha fracción: "Es un órgano descentralizado de la 
administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio 



propio, autorizado por la Secretaría de la Reforma Agraria" Tendrá su 
sede en la capital de 1" Rept'¡l,lica, v en cada una de las entidades 
federativas se estableced (lila delegaciólI, que deberá contar con las 
oficinas requeridas para el cumplimiellto de sus fines. 

Las funciones esellciales de la l'rocuradurÍa Agraria - que vercmos 
en forma amplia Ill:ís adelanlc -, son fundamentalmente de servicio 
social, lo que se traduce ell la dcfells.1.. l'1 asesoramiento. la orientación 
y la vigilancia, elltre otros de los derechos de los ejidatarios, 
comuneros, ejidos, COlllllllidancs, pl'C]ueflos propietarios, avecillci:tdos y 
jornaleros agrícolas. actuará a petición de parte, o bien de oficio, 
cuando así lo permita la té)' de la materia. ,'ara cumplir COII sus 
funciones, la rrocuraduría ¡\~raria lielle qllt~ hact'r uso de sus 
:ltribucioncs que le cOllfiae el articlllo 1 ~G de la Ley Agraria, <'litre 
otras la sefialada en 1:1 fracciólI 111 ''rromover y procur:lr la 
conciliación de illterest's <'litre las persollas a que se refiere el articulo 
anterior en sus relaciones COIl terceros que tengan que ver COIl la 
aplicación de esta ley"; así como el articulo 14 fracciones 1, 11, 111, VIII 
Y 28 fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interno de la Procuraduria 
Agraria, que la facultan para rcsolver los conflictos que se susciten 
entre los sujetos agrarios por vía de la conciliación 

2. El Derecho Agrario y sus particularidades. 

Se considera que el derecho sustantivo agrario, y la correlación 
con el régimen procesal, los cuales tienen sus especiales 
características, tienen su razón de ser en fUllción de un momento 
histórico, social y político. Así es imposible la formulación de modelos 
fijos y universales, por motivo de los problemas diversos con 
soluciones igualmente heterog,;neas. 

Consecuentemente el Derecho agrario, corno otras disciplinas, 
tienen una base o ámbito histórico nacional: de aquí provienen los 
grandes temas y las fórmulas especificas, entre ellas los datos del 
proceso ag1'al'lo. No se desconoce, sin embargo, la existencia y 
preeminencia de cierto,' hecllos generales que permiten de al.";una 
forma conveniente, 1" fundamcntación y sustento de una teoría gcneral 
y el patrocinio de al.";ullaS figuras de alcance general y común, de 
donde enmarcamos pilra la consideración del actual régimen procesal 
agrario mexicano. 



Al respecto el maestro R,:u'1I Lt"lllIlS earcía, expresa: H[I 
Asrario presellta IIlcdalidadl's peculiares entre las que 
destacar, como más importantes las sisuientes: 

a) Es autónomo en virtud de que se rige por principios 
distintos a los qlle ,~obit"rf\atl otras disciplinas jurídicas. 

Derecho 
po(k mos 

propIOS 

b) Es social, 'slrictll sensu', pore)llc sus Ilormas e instituciol1es son 
protectoras de I:J población campesIna, económicamente debil, 
asegurando su cOl1\'il'l'nCla con los otros sectores demogrMicos de la 
sociedad sobre la base de justicia \' equidad. 

e) Es Reivindicatorio, porque ordena la restitución de la tierra en 
favor de la clase c,,,npesina, de sus legitimas dueHos, usurpada por los 
grandes terratenientes. 

d) [s Dinámico, porque esta sujeto a una evolución progresiva 
atendiendo a los cambios estructurales que se operan en el campo 
científico, en el social, en el económico y en el político. 

e) Es Singular y Excepcional, porque se aparta de la 'ratio legis' en 
que se inspira el Derecho Común, por motivos de justicia social e 
interés público."2" 

Además estamos de acuerdo cou este tratadista en que para 
determinar la trascendencia y rclevilncia de las diversas instituciones 
del Derecho Agml'io Mexicano, hay que considerar su utilidad desde 
diversos puntos de vista, entre ellos el eientifico, técnico, didáctico e 
histórico, Todos estos puntos inciden en la llamada "cuestión agrilria". 
"El problema asrario estü íntimamente vinculado a la historia de la 
Humanidad; en esta virtud, no es factible tener un conocimiento cabal 
y auténtico de la historia de las sociedades, sino se tiene tina noción 
amplia del proceso evolutivo del problema y del Derecho Agrario." IY 
con todas sus instituciones, en este caso con el Derecho Frocesal 
Agrario, particularmente con nuestro trabajo del recurso agrario), 

"No es fácil tampoco entender muchas de las instituciones agrarias 
actuales, si no se conoce su estado actual de desarrollo, En México 
especialmente, la 'cuesti)n agraria' es parte substancial de su proceso 
histórico; sus tres grandes revoluciones, la de Independencia, la de 
Reforma y la iniciada en 1910, han tenido como una de sus principales 
causas generadol'ns (' impulsoras, la del problema agrario:'2:~ 

~~ I.errus Garcla, Raul. :')~. r'it. p. ;'4 . 

., '1'. Cit. p. 25-



Históricamente clltrc los aztecas la administracióll de la justicia se 
daba por diversos lipos de triuullales y juz3adorcs. Se contaba en la 
corte y otros sitios 3randes del feino eOIl UI1 ~sltprell1o masistrado' 
lIombrado por el rey, llamado cihuacoatl. Tellia pella de la vida el que 
usurpaba su autoridad; sus sentencias que pronunciaba en lo civil 
como en lo penal, erall inapelables allte otro tribunal, ni tampoco al 
rey; este magistrado nombraba a la vez a los jueces subalternos y tenia 
el control sobre las relltas reales de su jurisdicción. 

"II/ferior :1 ,'sic er:1 el Irihl/I/:II del '11:lc;¡lec:llf'. c...Jl/e em 1/1/:1 
especie de tll/diel/ci:1 c"lIIl'l/es/:l de Ires jueces, del 'I!:iC:llec:IIf', que er:1 
el pre";idellte y d,' quiell "'111:1";1 el lh'lll"re el tribllll;¡}. y de (1/r(}..,. d"s 
ql/e 1/://lI:lb:/II 'cu:lullJl,'clli J' 1/://1,'ll:iL··. '/1/7.S:I":1 esle Iribl/I/:II las 
e¡/lIS/lS civiles y ('J'imill;lh's eJJ l'riJneJ".'1 i11SI:I11CI;I. :IU11qUC: 1:/.,,- St'nle11cf:ls 
que prOIl1lI1ci;lb;1I1 ,/ 11"111brc del 'thIC;I'ec:,'I' . .!ullldb:II1Se h,dl}s h,s di;ls 
/11:l/1al1:1 y 1:lrd,'. en 1111:1 S:¡}:/ de I:/s e:/s:ls del :¡YIl11I;I111iellh" l/lit' deci:111 
t/:IfZO/lfecoy:/Il. qUe' es h., lllisllh l qUt' Ih\"·l'/n"s decil11L.1S /uzS:ldo. en el 
cu:i1 habÍíI, C0111,1 ,'/1 1111(':·;lnIS :/udiellci;ls. SIIS pl1r/c.'ros y :i1S11;tcílcs.":!·' 

Otros juzgadores existían en los barrios con el nombre de teucutli, 
elegidos anualmente por las gentes del barrio, quienes juzgaban las 
causas en sus respectivos distritos; también existían los comisarios que 
llamaban centectlapixque, quienes tcnian a su cargo ciertas personas, 
también nombrados por la comnnidad o calpullalli, con el carácter de 
inspectores que vigilaban sobre \;,s condnctas de las familias, y 
finalmente los topiles especies dc alguaciles que ejecutaban las ordenes 
'l"e les daban los anteriores fnncionarios. 

Fray Juan de Torqucmada, nos dice, que Sin justicia no puede 
haber ningún régimen político, porque nunca habría paz, sin la 
justicia tampoco hal' felicidad y destrucción de la República. Todo esto 
sirvió para que los pueblos on Mexico y Texcoco tuvieran una vida 
pacífica con leyes qllt' propiciaban arlllonia en cada lUlO de ellos. 

Al término de la conquista, tos puebtos indigenas quedaron 
sometidos la Corona Espaflola, a expensas de las Bulas Alejandrinas del 
rapa Alejandro Vt, y de las diversas disposiciones y Cédulas Reales de 
[spafla. 

Así el gobicmo de dichos pueblos indigenas se sustituyó por el de 
la Metrópoli, que impuso la Colonia y su legislación como lo hizo con 
todos los pueblos conquistados Espaj;a. Pero la legislación espallOla no 
solamente fue elemento constitutivo del derecho colonial, sino que 
España elaboró legislaciones especiales para cada posesión en América. 

1 Clavijero, Francisco Javier. "Historia Antigua de r-Exico", Fditorial Porma, SA., ~xico. 
1980, p.216. 



Al hablar de ,\ll'xico, dc la cucstióu agra"ia hay que ir a tiempos 
remotos, los cuales ocupau un lugar cspecial en los grandes cuestiones 
nacionales, es b:isico el problema en las luchas fundamentales del 
pueblo mexicano, hasta la actualidad, pues se le asocia al problema de 
la tierra, No podemos desconocer qut' el encuentro entre dos grandes 
culturas, o mundos, tuvo C0l110 consecuencia Ulla profunda revisión 
relativa a la tenl'lIcia de la tierra y a su aprovechamiento. Los 
pen i nsu lares en especia 1, i 11 v<la ¡eroll Ilucsl ras t ¡erras, extend iéndose en 
forma amplia a tocla l\1esoallll'rica, l'1l donde prevalecía un minucioso 
orden agrario aplicable a pueblos estabkcidos, que en su mayoría 
dependían de la t'xplotacíón de la tierra. 

La economía primaria ('I'a a~rícola. y sC:~lIiría siéndola por mucho 
tiempo, pues la industria l'xtractiva tardó y se desarrollo lentamente, 
amen de otras actividades económicas, como el comercio, sólo Ilegarian 
a su plenitud a finales del siglo XIX y en el curso del siglo XX. 

Coinciden los historiadores y juristas que la invasión española, 
seguida de conquista y colonia se dirigió naturalmente hacia las 
personas y los bienes de los indios, Asumió el manejo de la riqueza y 
emprendió la conversión de las almas. De tal manera que se fue 
creando un nuevo sistema de loelaciones jurídicas, económicas, sociales, 
politicas y aun religiosas, que tuvieron su base material en el poder 
sobre la tierra. 

Los antiguos se flores de la tierra pasaron a ser, en forma amplia, 
dueños a titulo precario, beneficiarios de las sracias y mercedes de la 
Corona o simplemente vasallos enc¡¡rg¡¡dos de las faenas del campo, Y 
frecuentemente, las intenciones piadosas de la legislación indiano no 
fueron rnas allá ele eso, de meras intellciolles que quedaroll solo 
estampadas en el papel pero sin ser ejecutadas. 

Así quedó definido el derrotero de la 'cuestión agraria', la lucha 
por el poder sería u na lucha por la tierra, y en los extremos de la 
organización social. habría dos protagonistas, el titular de las grandes 
propiedades rurail's)' el titular dc la fuerza del trabajo. 

El Estado y su corpus juris, producto de determinada presión 
política, debe resolver ante todo la cuestión agraria; lo hace bajo las 
corrientes que predominaron en c¡¡da tiempo, de donde se desprende su 
carácter y su proyecto más o mcnos justicieros en el orden de la tierra, 
que a su turno es determinante para el orden de cosas total de la 
Nación, 



Los errores o injusticias del sistema de apropiación y trabajo que 
prevaleció en el :tpo.'~co libe!':!1 del si.'~10 ¡interior. se dellul1cian en el 
formidable voto particular etc I'ollciano AlTiaga CI1 el Congreso 
Constituyente. El objetivo de justicia agralü del lluevo régllnen 
naciente, indispensable para PI propósito global de justicia social, se 
advierte en la perspicaz declaración del diputado Juan de Dios 
Bojorquez cuando el Constituyeute de 1917 examina el articulo 27: 
"en estos momentos se Ita iniciado el debate más importante de este 
Congreso; tenemos a nuestra I'ista ... el problema capital de la 
revolución, que es la cuestión agraria". ~ien se dijo en la propuesta del 
25 de enero de I~) 17 sobre la norma constitucional referente a esta 
materia: "El articulo 27 tendd que ser el mas importante de lodos 
cuantos conten,,,a la Constitución que el H. Congreso I'lene 
elaborando". 

No obstante las diferencias ocasionales y las IlUlnerOsas reformas 
incorporadas al articulo 27 de la Constitución y del Decreto del 6 de 
ellero de 1915, se lwllan en el reparto de la tierra, por una parte, y la 
reducción o el condicionamiento de los derechos de los campesinos, en 
aras de un designio tutelar, por la otra. En este ámbito y por tal 
motivo, destaca la injerencia del Estado en las decisiones colectivas e 
individuales a propósito de la tenencia, la explotación y la defensa de 
la tierra. Probablemente cabria agregar otro componente: la 
preferencia que se alza a partir de aquella reducción de derechos: la 
preferencia por los sisten",s ejidal y comunal, que llegan a ser 
inalterables. Estos son, entonces, los elementos identificadores de la 
reforma agraria hasta 1992, que a su vez se eulazan claramente con 
algunas de las propuestas del nuevo Estado social que sucedió al Estado 
espectador y policía. A partir de esos elementos identificadores, 
nucleares, se puedc constru ir toda la teoria del Derecho agrario y 
entender las soluciones particulares. 

Todo lo anterior es el cadcter autónomo del Derecho Agrario, por 
ello: "No es posible desconocer que el Derecho agrario ha llegado, 
como a otras ramas juridicas - pues se trata de un tema de alcance 
general -, la antinomia planteada por la corriente liberal entre Estado 
y mercado como agentes para el impulso económico y la determinación 
de las relaciones sociale,; de este carácler. Esta antinomia influye, por 
supuesto, en lo que se denomina la dimensión del Estado, que a su vez 
tiene que ver con la amplitud de las potestades y de los deberes de éste. 
El Estado intervencionista tiene en el Derecho agrario una presencia 
que ciertamente no posee Ull Estado organizado bajo la influencia de 
las nuevas - o renovadas - ideas liberales."", 

: ... Garcia, Ramirez. Sprgio.- "l." ,Ju."ti'-¡,'\ Aqrilri.,1".- (;p. Cit. p. 50. 



Mas adelanlt' a:-;re:-;a "1 ex-rresidente ,iel Tribunal Superior 
Asrario, "1)(:' h',h' elhl r" .... III/:/11 /;1 1111c'I';1 leL'ri,'1 del Derecho Asr:lrio y 
1:/$ soluciones 1':lrlh:II/:lrcs. :'://:'''/:111/1'':1 . ..,' y pn)cc.' .... ·¡¡fe."·. ,. de' :¡lJi 
provienen, en mi cL'nCt'phl, I¡¡s reSl:ls de inlerpre/'Ición e inlesr'lciólI 
qlle plldier'l 101ll:lr ell Cllc'lIl:1 cljllxS:ld,'r :1 1:1 II,>r:1 de deSelllnlJi:lr c'I 
: .. 'en;ido de I:/s J1(Jrlll:IS :¡sr:¡ri:l ..... úlllción p:lrtif.:lIl:lrlllenle Ínteres:lllle 
ClI¡llldo se In/I:I - y :I:·;í LX'U/Te :/'luí - de 1111:/ Iluev:/ legis/¡¡ción que 
es/tÍ !Cld¡¡ví:t J't.'lldit'/lte. C(lJll(l es n:¡fur¡J/. dc' inferpret:lciolles 
suficientes, p:lcíli"(..':Il11c'I1/e :ICCI'I:ld:I .... ·. y de s,:>luL-j(ll1es que colJncn. ,..,'obrc' 
/:/ 11l¡lrch:¡. los V:ICÍ(lS que :/dl"fer!:1 el :1J'liL':ldc.1r o,, :!~; 

3. El proceso a:-;rario, jurisdicción y procedimiento. 

Jurisdicción.· lIay que establecer primeramente como lo hacen 
algunos tratadistas, que la jurisdicción se diferencia de la competencia 
en que la primera es el género y la segunda la especie; de tal manera 
que la competencia ha sido considerada tradicionalmente como la 
medida de la jurisdicción. 

Para el maestro Cipriano Cómez Lara, establece: "l'nlendemL's ¡l la 
jurisdicción C0l110 1111:1 fU/1cj(;n :;(-'¡"'I":II1:1 ,Ie-! esl:¡do. ret¡lizl¡d:t ti trtlvés 

de UI1:/ serie de :/elos l/ue r!s/dn proyec/:hhJs o eI1C¡IJ11iJUldos :/ 1:1 

.... ·o/ución de un lit (giL' ,-'" Ctnl/rl1'·t'/' .... ·i:l. l1u:di¡lllle 1:1 ¡¡plict/ción de 111111 ley 
concret:l ¡¡ ese C:ISO CC)/](Teh't c(ll1frcwer/ido p:I1',/ SOlllciol1:¡r!o (1 
diri/llirld'.27 

Misma definición que la objeta el maestro Carlos Arellano Carcía, 
pues juzga que no es un:! fUllción exclusiva del Estado, sino que se 
puede ejercer directamente o por conducto de otros órganos como 
pueden ser los árbitros, y nosotros agregamos por un órgano 
administrativo COIllO es la rrocuraduria Agraria; ciertamente dice el 
tratadista que es una función soberana pues al ejercer el Estado la 
jurisdicción lo hace COII la potestad, con imperio. Ademas expresa que 
en el desempelio de la jurisdicción la actuación del órgano 
jurisdiccional no se lillli¡a a intervenir en el momento de la sentencia, 
sino que, a lo lar:-;o del proceso, se realiza la función jurisdiccional, 
como es el caso de la conciliación. 

Sin embargo en el concepto estricto de jurisdicción que define 
Eduardo Couture: "La palabra 'jurisdicción, aparece en el lenguaje 
jurídico con distintos significados. t\\uchas de las dificultades que la 

Idan. P. 52. 
Gárez Lara, Cipriano.- TPOrÍi\ C..pn.~r,ll d,.l Procpso.- ~. Cit. 98. 



doctrina no ha poctido superar. proviellell de esta circullstancia". ""[n 
el derecho de los paíscs lafilll"l:IIt1Cricallos cste vocablo tiene. por lo 
menos cuatro acepCiones: :il1lbito territorial~ como sInónimo de 
cotnpetencia~ como conjullto de lJoclel'CS o autoridad de ciertos órsanos 
del poder público: v SI' sentirlo preciso)' t,'enico rlc función pública de 
hacer justicia.".!:-; 

Becerra Bautist;¡, nos dice qne Jurisdicción es la facultad de 
clecid ir, con fuerza vi nCIII:1 I i \'a pa ra las pa rtes, u na dctermi nada 
situación jurídica contro\·ertida. Descle el punto de vista ctimolósico 
viene de dos p;¡l;¡br;¡s I;¡tin;¡s 'jus-derecho', y 'dicere', o sea d"cir el 
daccho. 

Nos parece nds acert;¡d;¡ la definición que el jurista Arellano 
Carcía: ""La jurisclicción es el conjullto dc atribuciones que tiene el 
[stado, para ejercerlas, por conducto de ;¡Ignno de sus órganos o por 
medio de árbitros, con aplicación de normas jurídicas senerales e 
individualizadas, a los diversos actos y hechos que se susciten con 
motivo del planteamiento de posiciones concretas en controversia." "'El 
Estado, que es el todo social organizado jurídicamente en uu país 
determinado, divide sus atribuciones entre diferentes órsanos que lo 
representan en cada esfera de alt·ibuciones. Hay órsanos del Estado que 
tienen otorsada entre sus atríbuciones, la función jurísdiccional desde 
el punto de vista material, aunque desde el punto de vista formal, 
pertenezcan a un poder legislativo o ejecutivo, diferente del judicial. 
rOl' este motivo, no hablamos de jueces lo masistradosl pues, hay 
problemas controvertidos que s,' encomiendan a ór",anos del Estado que 
pertenecen al ,'oder Ejecutivo como son el Tribunal Fiscal de la 
rederación, el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, o las Juntas de Conciliación)' Arbitraje."o,' Y para nosotros 
también la rrocuraduria Agraria. 

Así, la intervención del ór~al1o cst~lt¿ll, o de un árbitro privado o 
independiente, como lo llama la SECOn, en las controversias entre 
consumidores y proveedores, en el desempeiio de la función 
jurisdiccional, no se limita al dictado de la sentencia y posteriormente 
su posible ejecución ·?n su caso. ror el contrario, el órsano 
jurisdiccional es el condllctor de todo proceso y ha de pronunciarse a 
través de todo el proceso alrededor de los diversos actos jurídicos y 
hechos que conforman el proceso. Además el desempeiio de la función 
jurisdiccional tiene como causa determinante la existencia de 
posiciones concrt'las de las partes, que pugnan entre sí en una 

, Couture, Eduardo.- '·F\mdilITT'ntos di' dPtE'che- prC''":E'sal civil". Editorial Depalnn.- 14 a 

Relinpresión.- AIgentin~. ¡OQ7. p. ?7. 
Arellano Garcia, c.'l/!c- .- "T»011él C----·nf'r,~l el ... l Frc~-"'~o".- &l. POrrua, S.A.- México, México, 

1005.- p: 366. 
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problemática de contro\'ersia ('l allta~ollisll1o. que deberá ser resuelta 
por el órgano jurisdiccional. 

Confirman lo anterior los maestros Rafael d~ I'ina y .lose Castillo 
Larraflasa, al expresar: "[11 el Estado moderno la jurisdicción 
corresponde, generalmente, a órganos especificas de canicter público 
cuya potestad se dcriva de las normas constitucionales precisas que 
establecen la base fundamenlal dc la Administración en cada país. 
Estos órganos ~ .Il1z,~ados o Tribunales - 110 ejercen, sin ell1bar~o, el 
monopolio de esta fUllción, que se atribuye, a veces, a ór~allos de 
canicter administr<ltivo. :l1I1lc¡ue con canicler de excepción, y en 
matel'ial penal, a ór,~aJlos Ic~islati\'os, por cOllsider,1ciolles diveI'S,1s. La 
Constitución mexicana, l'n su artículo 17, preceptúa ninguna persona 
podrá hacerse justicia por sí misma. ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho y que los Tribunales estar,;n SIempre expeditos para 
administrar justici'l en los plazos y terminas que fije la ley."-'-' 

En materia asraria, hay que tencr en cuenta también que el Estado, 
que es el todo social organizado jurídicamente en un país determinado, 
divide sus atribuciones entre diferentes órganos que lo representan en 
cada esfera de sus cometidos, por lo que hay órganos que tienen 
otorgada entre sus atribuciones, la función jurisdiccional desde el 
punto de vista material aunque desde el punto de vista formal, de 
acuerdo a las ideas del maestro Carlos Arellano Garcia, en su libro 
"Teoría General dcl rroceso", pertenezcan a un poder legislativo o 
ejecutivo diferente del jndicial. "1'01' este motivo, no hablamos de 
jueces pues, hay problemas controvertidos que se encomiendan a 
órganos del Eslado 'lue pertcueceu al roder Ejecutívo como son el 
Tribunal Fiscal de la Fcdl'l'ación, el Tribunal Contencioso del Distrito 
Federal, (o de los [stados de la República), o las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje.'" (locales o federales). 

En el sentido amplio de la concepción jurisdiccional, lo más 
normal es que, al poder judicial o tribunal especial judicial como en el 
caso de los Tribunales Agrarios se les encomienden las funciones 
jurisdiccionales en el sentido estricto, pero también hay que reconocer 
que puede encomendar:,e el concepto de jurisdicción que en forma 
global hemos seiialado, a otros órganos que no son típicamcnte 
jurisdiccionales por no haber situación concreta sujeta a la 
controversia, pero si nn procedimicnto establecido ti ordenado por la 
ley, como es el caso de la rrocuraduria Agraria, como organismo 
descentralizado de la Administración rública Federal y sectorizado de 

Pina, Rafael y castillo I.arrañaga, Jose.- "Instituciones de Derecho Procesal Civil".- 21a 
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Estos órsanos y autoridades están investidos, de conformidad con 
el derecho, de los elementos que intesran la jurisdicción, que permiten 
determinar o jllz~ar, a través de la convocación de las partes, 
oblisandolas a comparecer ante ellas, a fin de proveer en forma 
coactiva I cumplimiento de sus resoluciones o por medio de otras, 
siguiendo un procedimiento. COl1l0 en el caso de los COI1VelllOS 

celebrados en la I'rc't'uraduria Asraria, pues se le confiere a los 
Tribunales como a las dem,is autoridades, dictar sentencia o emitir 
resoluciones. 

Asi la jurisdicción en malt'ria asraria es la facultad, poder, o 
potestad para procul'ar v administrar justicia, esencialmente atribuida 
a los jueces, qlliclles la ejercen aplicando las normas jurídicas 
generales y abslractas a los casos concrelos que deben decidir. 
Concretamente la jurisdicción agraria es el conjunto de atribuciones 
que tiene el Estado, para ejercerlas, por conducto de alsuno de sus 
órsanos, con aplicación de normas jurídicas senerales e 
individualizadas los diversos actos y hechos que se susciten con motivo 
del planteamiento de posiciones concretas en controversia, 

Para las dos autoridades asrarias - Tribunales asrarios y la 
rrocuraduría Asraria - rlebemos entender la jurisdicción en su sentido 
nmplio, esto es, 1" facultHo para procurar y administrar la justicia, 
quienes la ejercen aplicanrlo las normas juridicas senerales y 
abstractas a los casos concretos que deben decirlir, entendida asi como 
actividad del Estarlo encaminada a la actuación del Derecho positivo 
mediante la aplicación de la norma general al caso concreto, por 
ejemplo, en la cOllciliación agraria. que termina con un convenio o en 
el juicio arbitral, en donde por carecer de ejecución la rrocurad,iria 
Agraria, necesita que los couvenios o laudos sean ejecutados por la 
autoridad judicial, e$ rlecir que el contenido de la declaración 
contenida en ambos instnmentos sea la actividad jurisdiccional y no la 
meramente declarativa del órgano que procuró la justicia. 

En su sentido estricto, jurisdicción entendemos la potestad para 
administrar la justicia - decir y ejecutar el derecho - atribuida a los 
jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y 
abstractas a los casos concretos q1le deben decidir y ejecutar. 

Por lo tanto al cnlrar en visor la Ley Asraria, lo hizo - en e$te caso 
simultáneamente la Ley Orgánica de los Tribunales Asrarios que 

otorsa a estos cuerpos plena jurisdicción (sentido amplio), y autonomia 



para la solución oe looas las conlroversias oe carácter a3rario, 
illdependientellH'tlll' di.' 'llll' IIcSIlt'n ,1 juicio, como en el caso ele la 
conciliación o del procedimiellto arbitral de la rrocuraduría Asraria, 
que en este caso, se k llama también jurisoicción voluntaria, puesto 
que se trata de UIl procedimiento no contencioso que se instaura ante 
un tribunal o oett'rminaoo or3anismo para que reconozca o oeclare un 
derecho sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre 
partes, esta, también se oa en los Tribunales agrarios (L.A ART. 48, 98 
rRAc. 11, 165; I.OTA arl. 18) 

Por todo lo anterior, concebimos la jurisoicción como una función 
amplisima del [staoo, 'lue se circunscribe a uno de los fines oel mismo 
como lo es la aplicación Oc la justicia. rol' ello no debemos limilar la 
jurisdicción a resolver las cont,:oversias jurídicas que se plantean entre 
dos partes contrapuestos, como lo consideran al3unos, sino 'lue la 
extendemos a la solución oe cuestiones jurioicas no litigiosas llamaoas 
jurisdicción voluntaria y procedimiento judicial no liti3ioso. El 
contenido de la función jurisdiccional se amplia y se especifica; puede 
haber ejercício Oc función jurisdiccional con el sólo objeto de asegurar 
la observancia del derecho, aun en casos en los que no hay paz alguna 
que mantener, por cuanto no existe ningún conflicto de intereses entre 
las partes. 

La Procuraoul"Ía Agraria y los Tribunales Agrarios, e.¡ercen su 
jurisdicción en las materias respectivas seiíaladas por la LA, LOTA, 
LOPA, RITA y el RlrA, sin embargo sobre sale la jurisdicción de los 
segundos, ya 'lue al entrar en vigor la Ley Agraria, lo hizo 
simultáneamente además para ellos a través de la I.OTA, otorgánoole a 
esos cuerpos de especial jurisdicción y autonomía para solucionar de 
todos los conflictos de carácter agrano, (Arl. 27, frac. XIX 
constitucional, 1 :'4, I GG Y I G8 LA). 

En relación a los conceptos de jurisdicción, el derecho procesal 
agrario debe configurarse tomando como referencia al Estado 'lue 
administra justicia. En e~tricta palabra jurídica no puede haber acción 
si no se establece jurisoicción. 

En materia agraria la jurisdicción se constituye con la creación de 
los Tribunales Agrarios y de la Procuraduría Agraria. 

Proceso y proccdimiento.- En materia procesal, los trataoistas 
señalan como elementos fnndamentales del derecho procesal en 
general, la jurisoil"l"ión y el proceso. 



rroceso, viene del latin procedere que sisnifica en una de sus 
acepciones: avanzar, ('¡lllllllO .1 recorrer, trayectoria a seguir hacia un 
objet i vo O fin dele rm i nado. 

En su sentirlo k~al, Cipriano Gómez Lara, considera 'lue: "[1 
proceso jurídico, cn scneral, puede definirse como una serie de actos 
jurídicos vinculados cntre sí por el fin 'lue se 'luiere obtener mediante 
ellos y regulados por las normas legales.":" 

El proceso, Cl)nslituye un concepto fundamental de la dogmática 
procesal y es, el instrumento juridico 'lue el Estado cucnta para 
conducir ante el ór~allo jurisdiccional o administrativo la aplicación 
de las normas ,~L'IICrall's al caso concreto, por medio de tilla serie de 
actos de procedimiento o tr<imite 'lue tienen como finalidarl emitir una 
sentencia o resOIIlCir1l1. 

Para Eduardo rallares. estima: '"Tod~) pr,)ce,·,.() requiere p:¡r¡1 su 
de .... ·:¡rroJ/o un proccdiJlliel1fo. 110 ".'Ido procediJlIiel1fo es un pnJCeS() (v. 
S., el que se utilice 1':/n/ 1:/ extn/dición). l"I proceso se car:/cteri;w por 
su finalidad jurisdiceiow¡J compositiva del litigio. mientnls que el 
procedimiento (que' puede m:lI1ifest.1rse fuera del c¡llnpo proees"l, e/1.11 
sucede en el orden :Ilfministn/tivo ° en el legislativo) se reduce ¡¡ ser 
una coordinación de lletas en mllrel/¡J. relllcionados o ligados entre sí 
por la unidlld del e(ccto juridico final, que puede ser el de un proceso 
(} el de una fase (l {r:ISlllenfo suyo. ,,;\;\ 

El proceso es el medio o conducto por el cual el Estado de Derecho 
administra la justicia en forma particularizada ante los diversos 
órganos, especificamente jurisdiccionales, aun cuando pueden ser 
asimismo órganos administrativos en cuyo caso se conoce como el 
procedimiento administrativo, y que el Estado, como estructura 
política contempor;Ínea ha establecido -

La administración rle justicia se realiza aplicando las normas 
generales a casos concretos; los casos pueden referirse a observancia 
del derecho o a la solució'l de controversias o litigios. 

Dentro del conll'xto del derecho procesal, la aplicación de la 
norma general al caso concreto se realiza por medio de una serie de 
actos de procedimiento 'lue tienen como fin la constitución de la cosa 
·uzgada, lo que difiere de la aplicación de las normas jurídicas de 
pleno derecho, o las ya procesadas 'lue nO requieren de actos de 

G:rrez lara, Cipriano.- Teoría General del Proceso.- Ed. 1JNN1.- Textos Universitarios. 
xico, 1973.- p. 101 
PalIares, Fduardo. - "r.'!,·, 'he Procesill Agrario". - F..d. Trillas, S.A. - 13iO. Edición, M§.xico.-

1989, p. 8,9. 
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procedimiento y que por lo seneral son aplicadas por el Poder 
Ejecutivo en ejercicio de sus funciones. 

En cuanto al proceso se entiende, seS,'lIl Cipriano Gómez Lara: 
" ... 11/1 CQ/~illllhl ('(llll/,Ic:it:) de :I('I(',\' "c'/ I:S/:ld(1 ('{.lIIlO . .,'{,bcr:IJJc). de 1:1S 

p:lrtes Ínteres¡f,/¡¡s y de hlS h'rt'C}"ll:; :{;c'Jh\ ... · :/ 1:/ rr::'l:¡cÍón slIsf:ll1ci¡l. ¡Ietos 
lodos que tienen :1 /;, :11'll":II.:}(511 dc' 1111;1 ley sener¡¡/ ¡¡ 11/1 e¡ISO LY'/lCrC'/{l 
c{)l1frcwerlido Jur:1 SlllllCilll1:lrhl (l dirilllirh.,··.·q 

El propio prl'IL't..'s[llisla llleJlcionado. 110S dice: " ... que ..... j bien !c,do 
pn"'ces(l requiere 1':1,.:1 .... 11 ",'s:lrl"l .. 111{) 11/1 pn1cc.'dinúel1h1. /Il' h',/{' 
pr{)cedinJienh) ,'s UIl prl'cc.';l)... 1.'/ I'n.'cc ..... ·(' sr: c¡¡r:¡cferiy.:1 1Jt..}r Sil 
1111;¡Jid¡ld jurisdict'Ít1/l:1I ú 1/lll'l1:·;ith';J dc" lit(c,:ú1. 111 ¡en tr¡/ .... · que el 
I'r(lcc!dil1liel1h' ... se rc'ducr: :1 Sc'/" 1111:1 c('(l/"di/l:lciÓ/I de :Ietos ell IIl:lrch:l. 
/"e!:/ci,)/I:ldos o I(-'::Id(ls t'/I/n' si 1'(1/" 1:1 unid:ld dr:1 e{ech1 jllridic(l li/l:II. 
qlle puede ser el de f/JI p}"(lCc:'S(l (l c'1 d,' 1111:/ {;/Se' (1 seSl11enh1 SllyL1 .. :':~:;. 

Asrega que el procedimienlo se rdiere a la forma de actnar, en 
lanto que el proceso es un conjunto de procedimientos. [n el 
Diccionario Juridico .\1exicano, la palabra proceso nos remite a la de 
juicio, donde se indica que se le utiliza en un sentido amplio como 
sinónimo de proceso, el clIal es el flue mayoritariamente se le otorga en 
la doctrina, legislacióJI y jurisprudencia mexicana. 

Estamos de acucrdo con los tratadistas del Derecho rrocesal que el 
procedimiento se refiere a la forma de actuar, en tanto que el proceso 
es un conjunto dc procedimientos. [n materia asraria, la tratadista en 
materia asraria, .\larta Chüvcz radrón, considera que en el derecho 
procesal asrario, había una pluralidarl de procedimientos, Alsunos 
eran verdaderos juicios alltt' alltoridades y órganos agrarios, con 
contienda entre partes, como la restitución, dotación, privaciones y 
lluevas adjudicaciones, lIulidades; otros eran de tipo administrativo en 
razón de la aplicación de la ley por el Ejecutivo federal y Estatal, sin 
que existieran disputas entre partes, como en la expropiación, la 
declaración de inafectabilidad, la dil'isión y la fusión de ejidos, y la 
confirmación y titulación de bielles cOlllullales; finalmente existía una 
tercera catesoría, a la que consideraba como m.sma, que se 
desarrollaba tanto atlle autoridades agrarias como ante las judiciales, 
como la segunda instancia l'n conflictos por linderos comunales. 

Como antecedenll's legislativos inmediatos del procedimiento 
agrario mexicano, ellcontramos filie ell los códigos asrarios de 1934, 
1940 Y 1942, asi COlllO en la rlerosada Ley federal de Reforma Agraria, 
se resulaban - COLllO 1" menciona .\larta Chives Padrón -, varios 

l Gémez Lara, Cipri,lIlo. "¡··enl.l ~:"'Il"'lal do·l PIO'·PSO".- <:p. Cit. p. 104 
. Gárez Lara, Cipr:i.'l.Tlo. ~. ,. '. F. H,r,. 
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procedimientos agranos, en los que alsunos eran verdaderos juicios, 
pues existía contienda entre las partes y el asunto se dirimía ante las 
autoridades asrarias, como en los casos de las acciones de dotación y 
ampliación de ejidos, entre otros, isualmente había procedimientos 
netamente administrativos, como sucedía con los certificados de 
inafectabilidad agrícola v ganadera, la fusión y división de ejidos, y 
otros en los que no existía conflicto. 

Mencionamos que el acto procesal conocido como emplazamiento 
se llevaba a cnbo Sl'gún el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma 
Asraria de 1971, a través de la publicación de solicitud, o del acuerdo 
de iniciación del expedienlc que se tramitaba de oficio, en el periódico 
oficial del Estado respectivo., Aden1<Ís de lo anterior, conforme al 
último párrafo de la disposición asraria citada, las comisiones asrarias 
mixtas, mediante oficio, debían informar a los propietarios de tierras o 
aSuas afectablcs, acerca de la solicitud, acto que debía realizarse en el 
casco de la fi nc:1. 

El procedimiento agrario, contrarío a lo dispuesto en la nueva Ley 
Agraria, era esencialmente escrito, pues todas las solicitudes de los 
núcleos de poblacié>n ejidal debí:ln presentarse en esa forma, aunque 
hay que aclarar que no requerían de formalidad solemne. El escrito 
mediante el cual se iniciaba UIl procedimiento agrario era llamada 
solicitud, y venía {l ser lo que en el procedimiento civil se le conoce 
como demanda. 

El escrito de pruebas y :desatos que en tos procedimientos tenía 
derecho a presentar el propietario presuntamente afectado, 
representaba la contestación a la solicitud. Por regla general los 
procedimientos a~rarios tenían dos instancias obligatorias, de tal 
manera que cuando se resolvía la primera de ellas, de oficio se abría la 
segunda instancia. 1:1 mandamiento provisional del sobernador venía a 
ser la sentencia de primera instancia, y la resolución presidencial era 
la sentencia definitiva, pues ya no admitía recurso administrativo 
alsullo, y sólo er:1 posible impugnarla mediante et juicio de garantías 
t'1l los casos específicos quc así procediera. 

"La creación de una nueva etapa en el derecho agrario a raiz de I:¡ 
refórm,7 cOl/sfifu<'i,'I/:¡1 dé'1 r; de c'l/c'I"<' de 1.<J.'J2, que :¡cfu:¡liz¡¡ é' 
illcorpor¿¡ J1uev,.,.,,· elclllC'nhls quc..' pc!rJl1ilen el ejercicio de los CO/lceph"~,,' 
fil/ldamel/f:¡les de I:¡ m:¡feri:¡ pr,'ces:¡I, e,<f:¡blece el fil/ld:lIl1el/fo p:¡n¡ I:¡ 
L'ol1s/ilución dc 1/11:1 /":1111:1 t'speclllc:J qUe resu/¡¡ 1:1 :ICC1011, hf 
jurisdicción y el pr(lL'c's(l ;lsr:I/'/,-). dl'/1I..l lllin:/d:/ derc:clh1 pn.lces:1I 
;I<..~rario." ·"Ve . .,'de eS/:1 l'c'rSl'cc..'liv:J. si.';lemlltiz:lreJ110S LÍnic:lJllc'nte los 
conceptos y a.t;I't'ch1s seJ1er:¡Jc's ¡11ds ilnpor/:/J1/es de e/lnicler proces¡¡J 
que la nuev¡¡ h~<:isl:¡ciól/ dc' I:¡ m:¡feri:¡ esf¡¡blece., pero sin ¡¡}wnd:¡r en 
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los prinCIpIOs y cllestiones :uUetiv:ls civilC's llpficables a /;1 materia 
agraria en t¡>rll1¡¡ slIpletori:l. Fe>r SlIpuesto, l/O tOdllS IIls reslas 
procesales el/ 1:1 r;III/:1 civil SOl/ ¡¡pfie:lbles ¡¡ I¡¡ :lgr:tri:I."'" 

ror la mayoría de los trat:ldistas, seilalan que en México ha sido 
seiialado frecuentemente el caracter singular del Derecho procesal 
agrario, o bien, S(I afiliación a la corriente social del derecho, o 
Derecho social, en contraste con el Derecho procesal civil, marco del 
sistema procesal, con la excepción del penal; así por ejemplo Sergio 
Carcia Ramírez, selwla en su obra y para no citar a otros a rix
Zamudio y Ovallc ravela quienes caracterizan al Derecho procesal 
como una rama qlll' 'regula el proceso destinado a solucionar los 
conflictos relacionados con la propiedad, la posesión y la explotación 
de los terrenos rnralcs, que surgen entre los propietarios privados y los 
núcleos de pobl:tción ejidal y comunal, entre estos núcleos entre sí o 
entre sus miembn1s', 

Concluyendo este tratadista: "n Derecho proces:11 ;(,-:r:lrio 
cO/1stituye, sin dudil. l/ll dcsl'n:'lldilniellh1 del Uen:cho Pn"lce.'1'¡¡j civil. 
C(11110 el [JereL'}1l1 :/v,r:JrÍ(l /(1 t's del [Jen:c!JL1 civil SI/Sllll1th'(). Por (1/n'" 
hu.fo, gU:lrdtl 1/11:1 n~/¡/('ióll Illll}" esfrech:/ CL"'I/1 el LJereL'ho Adnlinislr:ilivo: 
I7l11nerOSOs orden;ill1icl1/tlS .... r! J¡"I/:I/1 en 1:/ X('I1:t fronlerÍz:/ en/re :ilnb:Js 
I"lImas ... Por t.,d,· est.'. 1;1 inteI1'ret:lción del [)erecll<> :Isnlrio y del 
J1J"llce .. ui/ :Isnil'i(\ debc/1 J11:1IU.:j:11' c/c/liento .... · diferentes de los qllc ''''eri:11l 
c'strict0l11ente :/I'lic:lblc.'s 0'// lI/1ivcrs() civil, ell cOllseclIenci:1 de kls ti'nes 
del [)erecho llsnlrú l . )' l'(lr e."o'(l t:lI11bi¿l1. en COl1trllp¡lrtid:l. 1:1 l1(lnll:1 
civil - 1I1:lteri¡tI J' l'/"Llee.'·;11 - es slIl'leh>ri¡1 de /:1 n<1r1l1:1 :IS/~/ri:l. I,:<to 
¡lcredit¡1 /;1 filen te. t"! ":i:II/(' l'n~"t'n, del ,'rd,'n ¡¡sr¡lrio; ;/llllelhl 1I111<,str:1 
y refuerz:1 1:1 indept'ndcnci¡¡ X 1:1 diferencia ".:., 

4. Los Tribunalc$ Agrarios y su competcncia. 

Como principal fnndamento del Derecho procesal agrano, 
encontramos la Constitnción dl' los Estados Unidos Mexicanos, despnés 
sería la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Estas 
últimas consideradas dentro del género de disposiciones secnndarias 
que concurren a estableet'r, en concepto del artículo 133 de la misma 
Constitución, la ley snprema de toda la Unión". Es decir son leyes que 
emanan de la Constitnción misma, categoría diferente y superior a la 
de otros ordenamientos feCtlllaarios. 

Ri\l'eca Rcdrigue7. }.r,-!.I.l.<;.- Cp. Cito P. 214. 
Gacela Ramirez, .S-f'qi o. - "f\'>rE',~ho Procesal lIgrario". - Porrua, S.A. - ~co. 1997. p. 10. 



Otra fuente como expresión que responde a una manera 
difundida de concebir las fllentes del Derecho·, son los reglamentos, 
haciendo la distinción de las diversas instancias formadoras de 
reglamentos, distinción que se traduce a la vez en la división de 
poderes y la autonomia de los Tribunales Agrarios. Indudablemente 
que hay reglamentos de la legislación agraria emitidos por el foder 
Ejecutivo, como es el caso de la l'rocuraduria Agraria, pero también los 
hay resueltos por el Tribunal Superior Agrario. En este mismo plano 
normativo~ C]ue ticlIl' fuerlt' tT)Jt'TclIsión procesal, pues se trata de 
órganos o figll,·as <id proceso, quedan los acuerdos, las circulares y los 
manuales de ol·<~.1lliz:1Cióll ~. fllIlCi0t1:tJnit'llto. 

El Tribunal Superior Agrario puede establecer jurisprudencia 
vinculante para los Tribunales llnitarios. Lo hace por medio de la 
sucesión de resoluciones en UIl mismo sentido. votadas COIl mayoría 
calificada, o por conducto de la resolución de contradicciones en que 
incurran tribunales inferiores. [s cierto que la Constitución no habla 
de la jurisprudencia de tribunales diversos de la Suprema Corte de 
Justicia y los Tribunales Colc~iados de Circuito, pero tambicn lo es, 
como se expresó en el proceso de reforma de 1993 de la legislación 
agraria, que desde hace no mCllos de medio siSlo se ha aceptado, en 
forma pacifica, que otros órganos de la justicia puedan establecer 
jurisprudencia vinculante, no apenas orientadora, dentro del ámbito de 
su competencia 11Ialcrial y para ór~al1os conexos o subordinados en 
función del grado. Asi que exislcn atribuciones de este carácter 
reconocidas a la jurisdicción admillistrativa, a la jurisdicción laboral y 
a diversos Tribullnks Superiores de Jllsticia. 

Los tribunales agrarios. instituidos por la reforma constitucional 
de 1992, tienell al~lIllos antecedentes en nuestro país, aaernás de los 
lI1uy abundantes que existen en otros lugares. Hubo tribunales 
cspecializados para la substanciación de algunas controversias del 
campo en la época colonial, como el Juzgado del Beneficio y 
Composición de Tierras, o Jnzgado de Tierras, instituido en 1692 para 
afrontar conflictos derivados del siskm:! de composiciones. 

Decíamos en otra parte que COI1 el transcurso de las diversas 
l'pocas históric<1s de llllt'stro país. 1:1S controversias asrarias fuerol1 
asunto de la justicia ordinaria. La asociación histórica cntre los 
tribunales ordinarios y el [)crecho civil y administrativo del asro, a SlI 

vez vinculado con el n':-;imen latifundista y el trabajo casi esclavista 
del indigena, dcll'rlllinó el dcspresti:-;io de los tribunales, generalmente. 

Desde hace mucho tiempo se solicitó el establecimiento de 
tribu nales ag!'a nos p:11".1 conocer de los lit igios en este cam po, 
traduciéndose esll1 l'1l !lila Illcdida de segllridad jurídica en la tenencia 
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y aprovechamiento de ta tierra y de poner las cuestiones del agro al 
amparo de resoluciones, más orientas a la cuestión jurídica que a la 
consideración político-social, petición que proviene de la letra del Plan 
de Ayala del 21\ de noviembre de 1911, que en su punto sexto 
mencionó el establecim;cnto de tribunales especiales para que en ellos 
se deducieran el derecl,o de los pueblos o ciudades que tuvieran sus 
títulos correspondientes a esas propiedades y de las cuales fueron 
despojados por los hacendados, científicos y caciques, en una palabra 
se ventilasen las reclamaciolles derivadas de la recuperación de tierras. 

Otro más se encuentra en la reforma de 1982 a la fracción XIX del 
artículo 27 Conslitucional, que aludió a la justicia en el campo. 
Igualmente enc"ntrnmos '''''llerosas propuestas de la doctrina para 
generar una verdadera masistratl,,·a, formal y materialmente 
jurisdiccional, a."rana, que relevase a los órSanos, formalmente 
administrativos, aunqllt' materialmellte jurisdiccionales, en gran 
medida, que estuvieron encarsados, hnsta 1992, de hacer justicia en 
este sector conflictivo de I:ts relaciones jurídicas. 

En el sentid" de la creación de los Tribunales Asrarios, podemos 
referirnos desde varios plintos de vista. pronunciados por diversos 
especialistas y cOIl~resos a~rarios. así fix-Zallludio, se refiere a 
algunas promociolles favor de estos órsatlos agrarios, t"utre los cuales 
encontramos el hecho de que los Tribunales Agrarios se encuentran 
formalmente deutro del ámbito del roder Ejecutivo, pero dotados de 
plena autonomia e independencia para dictar sus fallos, que actuará en 
forma colegiada por lo que sus dic!;imenes seran sometidos a la 
aprobación del Ejecutiv" rederal para la emisión de la resolución 
presidencia 1 correspond iente. ri nalmente, los Tribu na les ASra rios, a 
traves de sus magistrados, serán órg:lnos jurisdiccionales unitarios 
para instrucción y resolnción de las controversias entre comuneros, 
ejidatarios y pequeflos propietarios. A este respecto, tanto así que el 
maestro Cervantes Ahumada, su:-;irió la creación de Tribunales 
Ejidatarios, órS<lnos con cateSoría federal que conocieran de todas las 
cuestiones que se suscitaran entre ejidatarios. en relación con la 
tenencia de las tierras ejidalt's. asi COIllO de las reclamaciones de 
ejidatarios en COl1tnl de 1.:15 at'cisiOllt's administrativas. 

En la cuestión a~raria, CUV3 solución asumió el Estado meXIcano, 
como UIl compromiso político, social y moral, aparecieron diversos 
órganos públicos encargados del orden agrario, a los que se 
cOllcedieron atribuciones administrativas, así como atribuciones 
materialmente jurisdiu.'iollales, como fueron: Presidente de la 
Rep,.blica, Secretaría de la Reform" A$raria, Cuerpo Consultivo 
Asrario, la Comisión Asraria Mixta, los Cobernadores de los Estados, 
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Delegados de la Sen'etada de la Reforma Agraria y Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Creación los TribunaJes Agrarios. Al reformarse el artículo 27 
Constitucional se estableció en la fracción XIX: 

"Con base en esta Constitución, el [stado dispondrá las medidas 
para la expedita y honesta imp:lrtición de la justicia asria, con objeto 
de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, 
comunal y de la pe'luc,ia propiedad, y apoyad la asesoría lesal de los 
campesinos." "SOI1 de jllrisrliccióll federal toctas las cuestiones que por 
límites de terrenos ejidalcs y comunales, cual'luiera 'lue sea el origen 
de éstos, se hacen pendientes o se susciten C'ntre dos o más núcleos de 
población; así como Ins relacionadas con la tenencia de la tierra de los 
cjidos y comullictadcs. rara ('stas efectos y, en general para la 
administración de justicia a."raria, la ley instituirá Tribunales dotados 
de autonomia y plena jurisdicción, integrados por masistrados 
propuestos por el f:jecutivo Federal y desisnados por la Cámara de 
Senadores 0, en los recesos de ésta. por la Comisión rermanente ... '· 

Así los Tribunales Agrarios fueron creados por la iniciativa de su 
Ley Orgánica de los Tribun.1ks Agrarios, diriSid" a la Cámara de 
Senadores del 11. Congreso de la Unión el Il) de febrero de 1992, 
publicada en el l1i:lrio Oficial de la Federación el 26 de febrero del 
nlismo año y ent,·o en vigor al dia siguienlc. 

Destaca su import:lllci:l de su creación porque viene a cristalizar 
un viejo anhelo, la impartición rle la justicia entre la gente del campo, 
aun con deficiencias, pero indudablemente es un gran logro en la 
ejecución de la justicia agraria, dentro de un ámbito de seguridad, 
pues como lo asienta dicha iniciativa: 

" ... contempla la creación de los tribunales agrarios. rropone 'lue 
su organizaclol1 y estructura correspondan con la naturaleza de las 
funciones que tendrán a Sil cargo, de manera 'lue la imparticiól1 de la 
justicia en el campo $l'a ágil, pl'onta y expedita. La creación de estos 
tribunales vendría ;1 sustituir el procedimiento mixto admiuislrativo
judicial 'lue se ha seguido hasta ahora, por lino propiamente 
jurisdiccional a cargo de tribullales autónol11os ... [1 presente proyecto 
comparte la visión de que las leyes deben ser simples, claras y 
accesibles a todos sus destinatarios ... La ley propuesta permitiria ... 
tomar en cuenta la n'alidad del medio rural, siempre bajo los 
principios de se~tI ridacl j IIl'ícl ica y defi 11 itividad". 

Los tribunales agrarios en general son los órganos federales de 
plena jurisdicción y autonomia para dictar SllS fallos a los 'lue les 
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corresponde la administración de justicia agraria en todo el territorio 
nacional (a. 1" LOTA). Los tribunales se componen por el Tribunal 
Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. 

Hay que recoroar que en nuestro sistema jurídico, 
constitucionalmente ticne tilla división dualista, esto es: réS"l1en 
federal con su jurisdicción de esa naturakza y r~$imen estatal con una 
jurisdicción local; sin cmbar.",o dicha bifurcación de origen histórico, 
politico y social, ha motivado indudablemente jurisdicciones especiales 
que responden a la ll.1turakza y estructura del Estado y otros tantos a 
objetivos nacionales. es por cllo '1uc la jurisdicción agraria para el 
constituyente de QUl'l"étaro del 1., estableció una magistratura propia. 

Se integra por cinco magistrados numerarios, uno de ellos lo 
prcside; tambien cuenta con (In llIagistr:ldo superl1umerario para suplir 
las ausencias de los primeros. Ticne su sede en el Distrito Federal y 
existirán magistrados supernlllnerarios para sustitllir a los nllmerarios 

. de los tribullales IInitarios en el número '1ue disponga el reglamento. 
También CUenta COI1 1111 Secretario General de acuerdos, una Oficialía 
Mayor, Contraloria tnterna, Dirección General de Asuntos Juridicos y 
los centros y unidades de informática, publicaciones, justicia agrana y 
capacitación, asi COIIIO los que alltorice el Tribunal Superior. 

funciona como 1111 cuerpo colegiado, por lo que toma sus 
resoluciones por unanimidad o mayoría de votos; el quórum para la 
validez de sus sesiollcs es UIl míllimo dc tres magistrados, entre los 
cuales debe estar el presidente, quien ndemás cuenta con un voto de 
calidad en caso de empate. Sus sesiones se celebrarán cuando menos 
dos veces por semana y sel'1Ín publicndas sólo cuando se refieran a 
asuntos jurisdiccionales. rara que sean válidos. es precIso que sus 
acuerdos y resoluciones seall tomados en su sede. 

En su articulo :i" de la Ley Orgúnica de los Tribunales Agrarios, 
divide al territorio nacional en distritos y puede modificarlo en 
cualquier tiempo, ,'n cumplimiento de esta atribución y conforme al 
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la rederación el 1 G de jllnio 
de 1992, modificado a ta vez el 2~l de septiembre de 1993, se 
establecieron los distritos para la impartición de justicia, fijándose el 
nllmero y competencia territorial de los tribunales unitarios; 

Estabtecer número y sedes de los tribunales unitarios en cada 
distrito, lo cual debe putlicarse en el Diario Oficial de la Federación: 
autorizar a los tribunales la administración de justicia en los lugares y 
con el programa que previamente establecerá: justicia itinerante. 
Dentro de las características de la administración de la justicia en 
materia Agraria, .\h;xico estableció la llamada justicia itinerante, este 
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es un nuevo concepto qne se ha dado cOmO resultado de Ulla mayor 
procuración y administración la justicia, en los poblados más alejados 
de la sede del tribunal. La justicia itinerante obliga a los magistrados a 
trasladarse a diversos lu"ares, peque'-ias ciudades, ejidos, comunidades 
para impartir la justiei:l agraria y lograr hacerla efectiva, pronta y 
expedita. En el programa de impartición de la justicia itinerante, el 
magistrado se hace acampailar de los fUllciol1arios, peritos, actuarios y 
demás personal que considere necesario. El día que se lleve a cabo se 
recibirán las promociones de las partes, y Sé desahogarán las pruebas 
correspondientes, oirá los all'gatos de [as partes y las citara para oír 
sentencia, que se dictará en la sede alterna del Tribunal Unit"rio, pero 
en ningún caso podr:i dictar sentencia fuera de la sede de éste. 

A propósito dcl articulo :\ .. de la Ley L)rgánica de los Tribunales 
Agrarios, que nos habla de la intt'gración de los mismos, o sea de la 
magistratura agraria y la Ley :\sraria, u rr:cl.~t,!,cl1 /:1 li~f\lIr¡1 de los 
.iuZs¡¡dL1rc:s :Isr:¡rú.,s. :-,'11 sede J1;llllr¡iI es /:1 ¡,ey l)¡:,<;ÍIJic:¡ de lo.,,' 
Tribul1:¡}C:s ASr:1 rit l.'''. qlle Se' dc'slin:/. prc'ciS:II11c'llte su (lJX:llliz:iCióJ1 y 
tilllCiol1l/l1Jic!llh'l • .l' que h"l,"; ."II1CII/:/ (.'(lJ1 el /exhl C(lllstitucÍon:ll CII,I11,h" 
dice' quc' '1,.1 ... · Irihul1;,les :JSr:trúl .... · .\'1.:'/1 11.1,\' (.1/:o.::JJh1S !c-der:lles dl.l/:ld(l."; de 
plt'n:1 juri .... ·dicci(l/1 .1' ;1 U/('/1,1111 1;1 p;lr;1 diel:lr :·;u ..... l:i1hlS. :1 1(' ..... que 
corresponde', t:1l 1,' ..... lérI1Ji/1t1 ..... de 1:1 ¡¡-:iCClt-J/1 XIX dc'l :lrliclIkl 27 de 1:1 
C .. "lllsfilllciJn de h1S J: ..... I:ld,lS 1 '/1id ... , ...... 1IL'XiL·;IIlOS. 1:1 :iliJnillislr:lcióll de 
jll ..... lici¡1 :Isr:lri¡i el1 hldL"I el !c:'1Ti!t lrú"l Jl:iCÚ"'Il:t!' (:lr/icuhl IJ. He ¡UIlIi. 
/ln:I!J11ellfe. I(ls tl1:r::II11lS jllri .... ·dicci .. l ll;i1c's c·SpCCi:lliz:ldL.., ..... 1:llllc..l tie1U],...1 
requerido . .", de CII)':I bUen:1 lIJ;ln:!J;1 - (..·L"'nú:id¡¡ :J h..,s IllnL'ion:lrh"ls que 
e'JI dIos /:lbor'l/1 - de'J'cJldc c'I ,'xih) e'JI e'sle' se'eh'r de' /:IS 1:lre:lS 
n:Jciol1¡Jles y 1:1 s:lli ..... t':lcci ... in dc 1I/1:J vi(.:/:I eSper:llIZ:1 dejll ..... lici:I ..... .:{~ 

y más adelante agrc,I\a que la característica de: " ... /:1 jurisdicción. 
que COlll'OC;I/1 1:l11/:'''' 1:1 C(ln ..... lilllci .. )n Cl.ll11(1 1:1 l(lJ:4 ill1plic¡1 1:1 I"'-l . .,·c' ..... ióll 
de lodo ..... los '·!t..·lIlcn!c..l .... · de 1:1 juri ..... din:ión ... l:l :luft1IlOlllf.'1 1':lr:1 dic/;Ir 
sus {:lIlos se rcti'cre :1 1:1 indc'pel1del1ci:1 )' plellitud de p(Ite:·;t:¡d de eSos 
Ó/~,?¡1110~'" juri . ..,·dicciI.1n:Jlc ..... c .. "I/1 rcspecft1 :1 cU:¡/c'squier¡/ o/n1s ÓQ:::l1h1 ..... del 
!:sf¡ufo. !:s/t."ls t1'i"II11:¡/c· ...... plle ...... 11(' ..... ("111 sub:¡//c:rJh"l ..... dc' 1:1 Adll1inisfr:u:iól1. 
ni se !J¡¡/I:lll :ldscJ'ih1s:/ :¡~r:IIJ1:J dCJ't'l1dc'lh'i;¡ del ~·/c'CUtiVL"I. ell c.'llid:ld de 
es/ruc/ur:l CClllr:1f .. '" de c("I(lrdil1.'iCiól1 scc/c.."lri:lf. A ditt~rt'llci:l de /:1 
Procur¡¡duri:l Asr:¡ri:l. qllc' e ..... Ull .. "I'S:I11 i ..... Il1<."I dt' ..... (·cllfr:l!iz.,/do dc' /.'1 
Ad,l1illistr:¡ció/l }'tíhlh':1 l'eder.I! ...... ccIc..H·iz:tdLl (.'11 1:1 SeLTc.'I:lri:i de 1:1 
llelLlrJl1¡l AS}'.'lri:1 (.'trticu!(} 13-1 I.AJ. (1 de! Rc~\;i ..... tr .. .., Asnlric..1 JV:tCftl l1.'JI •... 
los fribull:Jlcs .'IS1'.'lriI..1s C .. l 11 ..... tituye/l l/11 ..... isfe/ll:t ftUIÓ11L"'111(1 el1 /c..."I 
.il/risdiccioll:JI ~v ('11 hl ¡ld'llinisl1'.'ltil'(l."YI 

Garcia Ramírez, Serqio. - q:'. ( 
. ~. Cit. Pág. 160. 

r.q. Ic,R. 



Estructura de los Tribunales Asrarios, conforme a su organizaclOn 
se desprende de la misma Constitución rolitica, asi como de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios y de Sil Reglamento interior, que le 
corresponde al Tribunal Superior, en los términos de la fracciólI X del 
artículo S" de la LOTA, ya '11,,' el Articulo Tercero Transitorio de ese 
ordenamiento estableció 'lile "dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha en que se constituya el Tribunal Superior, se deberá expedir el 
Reglamento Interi"r de los tribllnales agrarios, .. ", por lo que este 
reglamento fue publicad" en el [liario Oficial de la Federación el 13 de 
mayo de J 992, reformado por Acuerdo del J 2 de julio de J 992 Y 
publicado el 211 del mlsm" mes y afIO. 

Las fracciones t v 11 del articnlo 1\" de la Ley Organie:1 de los 
Tribllnales Agrarios, confieren al Tribllnal sllperior la faCilitad de 
disponer los distritos de' jllsticia asraria, en cuanto a que el articlllo 
tercero transitorio de eSl~ lIlismo ordcnamiento estipula que: "dentro de 
los tres meses sigllientes a la ft'clta ell qlle se constitllya el Tribllnal 
SlIperior, se deber:¡ ... determinar el número v competencia territorial 
de los distritos en 'lile se divid:1 el krritorio de la República para los 
efectos de esta Ley, a fin ,le qlle el J:jeclltivo Federal proponga a la 
Camara de Senadores o a la Comisión rermanente, según corresponda, 
IIna lista de candidatos para masistrados de los tribllnales", 

La maestra Berta Beatriz ¡\lartincz Garza~ refiriendose a la 
eompctencia agraria, jllzga qlle: "1f:1.v diversos criterios, gener:llmt'nte 
<'JI1ple:ufos por d legisl:ld,'r. 1':11':/ :Itribuir CL'mpeienci¡¡ ;1 determin:ufc's 
órg:/JIos illstituidos delltro dd :11':lnll<' jurisdiccion:J! dd E~t:/(fc', En 
primer término '1I"Irece 1:1 ('('lIll'del/ci:1 pe'!' nlxól/ de 1:1 I/wteri:1 que 
depel/de del cclJltel/id,l, 1:1 el/tid:ld, 1:1 1/:ltunJ!eX'I. de 1:1'< rel,7ci'>l/eS 
juridic:/s sOlne/id:l.\' :i/ jU7.S:ldL1r. Asi. J'(lr C,iell11'h1. existe cQ/upetenci:¡ 
e/l 1Il1lteri:ls civil. !,<"/I:J!. t:JlIlili:lr. il/</uilil/'lri:l. l:ib,'r:ll. l'isc,¡/. :Jgr'll'úl. 
etcéter:l. I!¡Jbid:1 CIIt'n/:/ dc'} ( .. '¡r:Íc!c'r de 1:1 re/¡/(:ión controvertid:l. Un 
Iribull¡1f civil (':lrcce d .... ' C<1/11pelc'1lt.'i:1 111:¡feri,'JI pi¡r:l infelTellir en 
¡Ul/n/os conlencú1s(\ ... · dc ('¡lr .. ÍL'/t'r 1''-'/1:11 t' :lsr:lrÚ.1. del l11i:,'/l1(l J11l',do qlle 
1111 órg:lllo de 1:1 jllri''''diccil1J1 :Isrt¡ri:¡ 110 pl/cde CL"l1ocer de :1,"'UI110S 
civiles, {¡JJllili:¡J','s (l J't'lI¡I!c·S . . " :1.\-/ .... 'lIcc'sh'://ucll/e. "·1\."1 

Existe igualmente la competencia territorial, que alcanza gran 
importancia cuando el pais, como México, cuenta con una significante 
extensión geográfica y compleja organización politica, siendo 
necesario acotar el ámbito territorial, por ello la división del trabajo 
encuentra su base en la distribución de competencia por razón 
geográfica, 

4" Martinez Garza, Bertha AE-atriz.- "Los Actos Jurictioos Agrarios".- 5& edici6n.- E'd. Porrua, 
S.A., México 1995.- p. 27~. 
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Sin embargo, hay competencias coexistentes en virtud del mismo 
territorio, sea que se trate de órganos de diverso orden jurisdiccional, 
sea que se trate de órgaros del mismo orden que puedan actuar en un 
solo espacio territorial. 

En el primer caso se halla, la coexistencia de la justicia federal con 
la estatal o local, caracteristica de una República Federal como la 
nuestra. En esta hipótesis el deslinde obedece a la materia sobre la que 
pueden resolver los tribunales de uno y otro fueros que coexisten en 
cierta demarcación geográfica-politica. En el segundo se encuentran 
los órganos de un mismo orden que coinciden territorial mente y entere 
los que se distribuye el conocimiento de controversias conforme a otro 
criterio para la definición de la competencia: el turno. 

También tenemos la competencia por grado, originada por la 
organización de los poderes jurisdiccionales y a la necesidad de que 
haya órganos superiores que decidan una serie de cuestiones a 
propósito de los órganos jurisdiccionales inferiores o vinculados a 
éstos. Aquéllos, los superiores, tienen facultades para la integración 
misma de los inferiores, mediante la designación de sus titulares y la 
integración de la plantilla personal auxiliar de la jurisdicción. 
Resuelven controversias surgidas en el desempeño de los tribunales de 
grado inferior, por ejemplo, los conflictos de competencia entre ellos o 
excusas y recusaciones de los juzgadores, en razón de algún 
impedimento para conocer. (Art. 168 de la L.A y art. 9 de la LOTA). 

5. La acción y el juicio agrario. 

La acción agraria. En términos generales, la aCClOn equivale al 
derecho o facultan que se tiene de pedir algo, se declare o constituya 
un derecho, Muy independiente es la acción en materia de comercio, 
que es una parte en la que se divide el capital de una sociedad, que 
otorga a su tenedor derechos patrimoniales y corporativos. (Arts. 75 y 
126 f. 111 L.A.). 

En el primer sentido, anteriormente a la nueva Ley Agraria, creo 
una diversidad de procedimientos agrarios originados por una serie de 
supuestos de pluralidad :le acciones agrarias, que podían ser ejercidos 
pos los sujetos agrarios sea individuales o colectivos. 

Esto es, de acuerdo con la anterior legislación agraria, es el 
procedimiento de restitución, art. 191 de la LFRA y 27 Constitucional, 
fracción VIII; dotación, artículos 195, 196 Y 200 LFRA Y 27 
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Constitucional fracción 111; ampliación de tierras, bosques yaguas, 
articulas 197, 241 Y 325 de la LRA; y, creación de nuevos centros de 
población o reconocimiento y titulación e bienes comunales artículos 
198, 242, 244 Y 3227 de la LFRA. Aún cuando la Ley de la Reforma 
Agraria fue derogada, sigue aplicándose para desahogar todos 
procedimientos que se encuentran en rezago, mismos que deberán ser 
puestos en estado de resolución y ser turnados a los Tribunales 
Agrarios para que éstos resuelvan en definitiva. 

Aun existen otros procedimientos que correspondían a accIOnes 
agrarias, cada una con sus supuestos, aun siendo su trámite 
administrativo, nosotros hemos mencionado a los anterior, por 
considerar que son los principales -

Los procedimientos referentes a comunidades se encuentran 
actualmente en la nueva Ley Agraria en su artículo 98, en sus diversas 
fracciones, pues este precepto recoge en varias hipótesis, " ... toda la 
experiencia en materia de comunidades agrarias desde sus orígenes, y 
muy especialmente a partir del Código Agrario de 1942 y su 
Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y 
Titulación de Bienes Comunales del 6 de enero de 1958".41 

"Artículo 98.- El reconocimiento como comunidad a los núcleos 
agrarios deriva de los siguientes procedimientos: 

1. Una acción agraria de restitución para las comunidades 
despojadas de su propiedad. 

11. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes 
guardan el estado comunal cuando no exista litigio en 
materia de posesión y propiedad comunal. 

111. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven 
el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte 
interesada respecto a la solicitud del núcleo; o 

IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad". 

De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en 
los registros Públicos de la Propiedad y Agrario Nacional." 

Por lo tanto la t.ey Agraria de 1992, ya establece un verdadero 
proceso agrario y al efecto se considera quienes pueden ejercer la 
acción materia agraria, que son los sujetos agrarios; que en su sentido 
abstracto es todo aquella persona - individual o colectiva -, que de 
manera general posee derechos agrarios conferidos por la legislación 
agraria; en este sentido se designa con este término a los ejidatarios y 

n L6pez Nogales, Amando y Pafael.- "Ley Agraria". (p. Cit. p. 229. 



COll1l1lWrOS que tienen derechos sobre los bienes asrarios del núcleo de 
población al que pertenecen. 

La I'roclI radu ría Asraria, considera COIllO sujetos asra rios a los 
ejidatarios, comuneros, sucesores de éstos, ejidos, cOlllunidades, 
pequcilos propietarios, avecindados, poseSIOnarlOS, jornaleros 
agricolas, colonos, comuneros y campesinos en general. (Art. 13:; de la 
L.A. \" a. 2 del RlrA). 

El Juicio Agrario.- rara el maestro Jos¿ Ovalk ravela, estima que: 
", .. 1:1 p:¡/:lbr:1 j"ici(l tie/le' d(lS sn//lde' .... · s(~l1ili·c:hhl .... · C/1 c/ dc'rcclh1 

pn1cc's:l}, 1:11 .';e:'111ido :1/111'}io, Se:' le' u/iliz:1 C(l/1](l Si/1Ó/1ÚII(l de pn.lCc.'.\·(l )', 

/1I:ís L'spcCiJi'C:Il1ft'/lJc', C01110 Silh1/liUhl dt' pnlce'dillliellhl (l ,\'('C/lt'I]('i:1 
(lrde'I1:ld:1 de' :lehls:1 /r:/v,'s de /{1 .... · ('/I,'/Ies Se dcsclll'ucln' 1111 pJ'()('t'S(l, "1:11 
SC'l1er:l} ~ :/Ji'nn:J Alc:l/:í-/:¿I/I1(lJ':1 -, 1:/1 el derecho pnlct's:¡/ /¡iSI'.-íIl/('(l 
j/lici(l eS si/1óni/l](l de' pn1ct'di/uic:.'llh1 p:Jr:1 S/lst:l/lCi:ll' /lI1:J dC/CrllIil1:Jd:1 
(';¡te'S(l!'i .. J de' /il('o':i(lS, I:l1hl/lL'c'S. j/licio s("-:lli/i'c:J /{l JlliSllhl 'l/le I'nlces(l 
j/lrisdicL'Úll1:J!'. En 1:1 d(lc/rin:l, /:¡ }esis!:lcióJ/ y ¡:¡ jllrisprude/1ci¡1 
JIIe"XÚ':II1:IS e"ste" es él sisniti"c:ldo que" Se" :1 tribuye' :1 1:1 l':¡/:Ibr:ljuid,': 
pn1cc'di/11iel1h1 C0I1/eI1CitNh1 quc> . .,'c' il11cl:1 con 1:1 dC/11:fJldd y 1t'J'/11iJ/:1 c(ln 
1:1 Sc.'lltcllci:¡ dc'ti'l1ith':I" ."I:! 

!'ara la Ley Agraria juicio el articulo 1 G3 lo define como aquél que 
tiene "por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en 
esta ley." Sujetándose al procedimiento del Titulo Décimo, Capitulo III 
de dicho Ordenamiento. 

Así a partir de esta disposición se reslamctlta la parte 111 á s 
importante de la reforma del G de enero de 1992 al Articulo 27 
Constitucional, que puso fin a un sistema de impartición de justicia 
agraria criticado severamente por la doctrina desde su creación. en 
virtud de que estaba a cargo de las autoridades administrativas 
involucradas en el proceso de reforma agrana, dentro de un 
procedimiento mixto administrativo jurisdiccional que ya 
comentamos " cuyo fundamento constitucional estaba en la derogada 
fracción VII del articulo 27 de nuestra Constitución, y que decía: 

"Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por limites de 
terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen 
pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población. El 
Ejecutivo rederal se abocará al conocimiento de dichas cuestiones y 
propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si 

Ovallf' E"avela, José,- "Derecho Procesal Civil".- Editorial H;:¡rla SA de C-I.- México 1~~6,
p, 43. 
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estuvieren conformes, la proposlclon del Ejecutivo tendrá fuerza de 
resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario. la parte o 
partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la 
proposición presidencial. La ley fijará el procedimiento breve conforme 
el cual debenin tramitarse las mencionadas controversias," 

Ahora, el fundamento constitucional de los Tribunales Agrarios, 
está previsto en el segundo párrafo de la fracción XIX del Artículo 2i 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece: 

"Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de 
terrenos ejidales y comunales, cualquienl que sea el origen de éstos, se 
hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; 
así como las relacionadas COIl la tenencia de la tierra de los ejidos y 
comllnidades. Para estos efectos y, en general, para la administración 
de jllsticia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomia y 
plena jurisdicción ... " 

Lo anterior quiere decir que conforme al articulo 163 de la Ley 
Agraria, establece qlle son los ju icios agrarios: los que tienen por 
objeto substanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta 
ley". De tal manera que juicio agrario se utiliza en forma más 
apropiada que aquella utilizada en el lenguaje forense, toda vez que en 
la actualidad la naturaleza jurídica del proceso puede tener dos 
vertientes: como institución y como ulla relación. 

Es reconocido por los tratadistas que el proceso representa el 
funcionamiento de la norma dada por el legislador para regir, regular 
y liquidar el conflicto de controversias, de interés; consecuentemente, 
la disciplina normativa debe cumplirse necesariamente; a falta de 
norma, el intérprete debe acudir a los principios generales del derecho: 
frente a esa disciplina normativa y principios generales, existe una 
relación que vincula a las partes y al juez o magistrado, de la cual se 
derivan derechos y obligaciones. 

Esta relación compleja constituye el proceso, fenómeno jurídico 
autónomo, cuya naturaleza analiza la doctrina a través de diversos 
criterios, que solo mencionamos por la naturaleza de nuestro trabajo: 
1.Teoría contractual; 2. Teoría cuasicontractual; 3.Teoría de la 
relación jurídica procesal; y, 4.Teoría de la situación jurídica. 

En esa virtud estrictamente jurídica, el proceso es una serie de 
actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo y se 
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encuentran concatenados entre sí por el fin u objeto que se requiere 
realizar con ellos. Lo que da unidad al conjunto y vinculación a los 
actos, es precisamente la finalidad que se persigue, lo que configura la 
institución de que se trata. Entre los procesos juridicos tiene -"!'an 
importancia el jurisdiccional, tan es asi que se le considel'1l corno el 
proceso por excelencia, entendiéndose por proceso jurisdiccional, el 
que se lleva a cabo ante los órganos jurisdiccionales, o sea, los 
encar-"ados de administrar justicia en sus estrictas modalidades. 

1'01' ello considerarnos que el legislador al aludir a los JUICIOS 
agrarios, es estimarlos como proceso agrario, concepto que es mucho 
más amplio y más apropiado que el de juicio agrario, "".es conveniente 
que los estudiosos y los aplicadores del Derecho agrario, en su 
vertiente procesal, analicen los pl'lnciplOs característicos de esta 
disciplina y de su presencia ideal y real en la práctica de los 
tribunales. De tal suerte, la marcha de éstos y la evolución del Derecho 
procesal agrario rnexicano podr,in conformarse, como es indispensable, 
a las necesidades y expectativas de la materia agraria y del proceso 
instituirlo para resolver los litiSios de éste carácter, en un tiempo y en 
UIl espacio determinados, que es 1\1éxico en esta época:'43 

rrincipios que rigen el juicio agrario. De los diversos preccptos del 
Titlllo Occimo de la Ley Agraria, podernos se!lalar que el nllevo proceso 
agrario se ajusta fundamentalmente a los principios de legalidad, 
oralidad y escritura, igualdad de las partes, publicidad, inmediación, 
cOllccntración, celeridad y cOllcentración, lealtad y probidad, 
desplazamiento, conciliación. 

Legalidad, que el proceso se halle gobel'l1ado por la ley v no por la 
volllntad del juzgador o de las partes - no significativamente, pues 
encolltramos los medios extraprocesales para resolver los conflictos, la 
conciliación y el arbitraje entre otros, en los términos de la propia ley. 

Oralidad y escritura, permite a las partes en el proceso exponer 
oralmente SIlS pretensiones y excepciones, excepto cuando se requiera 
C(1nstancia escrita o mayal' formalidad. Al principio de escrituril se 
vineul'''l el debido conll'ol del procedimiento p''''a fines 
jurisdiccionales y administrativos, COIllO son el registro de actuaciones 
y sitllaciones relevantes al llamado libro de gobierno". 

19l1aldad de las p"rtes, es decir de los hombres ante 
deben tener idénticas oportunidades y derechos para 
sostener sus pretensiones. 

Gar::-i.a Rm-.ir-e-.:, Ser-gio.- "Justicia Agraria".-~. Cit. p. 83. 

la ley, pues 
plantear y 
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rublicidad, es decir, que generalmente las audiencias serán 
públicas, pues no se trata de una publicidad reservada a las partes, sus 
asislentes y otros participantes procesales, excepto cnando se disponga 
el carácter cerrado o secreto de la audiencia, el Tribunal determinará 
quienes pueden ocurrir, permanecer o ser admitidos en ella. 

Inmediación, que el magistrado esté presente en la audiencia en 
todo momento, en contacto con las partes, para conocer sus 
explicaciones y probanzas, recabando o percibiendo directamente de 
las partes el material que aporten para el esclarecimiento de los hechos 
y solución del litigo, si no se encuentra presente el magistrado, lo 
actuado no producirá efecto jurídico alguno. 

Concentración y celeridad, tienen un 1l1lSItlO interés y lIll~1 
correspondiente regulación, esto es se quiere dejar atrás en reproche 
de justicia retardada es justicia denegada, concretamente a los plazos, 
que por lo general son muy breves, y la supresión de artículos de 
previo y especial pronunciamiento. Con la celeridad se asocia la 
COllcl'lltraciótl, que a diferencia del principio de continuidad, pugna 
por reunir el1 ulla sola audiencia o en 1111 Ilumero pequeilo de 
audiencias, celebradas a intervalos muy breves, las diligencias 
principales del proceso, inclusive la sentencia. 

De lealtad y probidad, requiere que la contienda sea civilizada, 
snjeta a principios jurídicos y morales y se pruebe el mérito del 
derecho como instrumento eficaz para la justicia. 

Desplazamiento del tribunal. "La itinerancia es un medio de 
favorecimiento del acceso a la justicia, de rapidez en el despacho 
jurisdiccional y de acentuada inmediación, pues bajo esta modalidad de 
ejecución de actos procesales no son los participantes qnienes van al 
tribunal, sino es el tribnnal quien llega a donde se hallan éstos. Es 
impropio confundir la itinerancia con el simple traslado del tribunal 
fuera de su domicilio para la realización de algún acto que es 
imposible practicar en él, como una inspección judicial o la toma de 
declaración de quien está impedido para concurrir al tribunal"." 

Conciliación, dentro de la Ley agraria se prevé la actuación de la 
rrocuraduría Agraria y de los Tribunales Agrarios, considerándose el 
procedimiento por el que a través de diversas etapas tanto formales 
como oficiosas, para la solución de problemas agrarios con el fin de 
propiciar que las partes sujetas al mismo celebren un acuerdo de 
voluntades - convenio -, para dirimir su problema, conflicto o 
controversia, conforme a la legislación agraria aplicable al caso 

: Op. rito p. 105. 



54 

concrcto. para la Procuraduria Agraria es la via preferente para la 
solución de los problemas agrarios, para los Tribunales Agrarios, se 
habla de amigable composición, exhortada por el tribunal; si se tiene 
la avenenCIa de las partes termina el proceso, suscribiéndose 
igualmente un convenio, Cjue tendrá decíamos en otra parte, el valor de 
sentencia, sino se seguirá el juicio en sus etapas siguientes. 

[lcntro de esos principios procesales, el juicio agrario ha sido 
excluyel1te de formalidades excesivas, incidentes y recursos 
intraprocesales, Cjue permite cumplir con la expedita impartición de la 
justicia agraria. La propia Ley Agraria, en su articulo 198, prevé como 
llllico I"t'curso el de revisión, respecto de aquellos asuntos referentes él 

conflicto de limites entre dos más núcleos de población, ejidal o 
cOlllunal, o concernientes a límites de las tierras de lIllO o varios 
núcleos de población con uno o varios peCjuellos propietarios, de 
restitución de tierras de núcleos de población, ejidal o comunal, y 
nulidades de resoluciones dictadas por autoridades agrarias. 

llL'lltro del proct"djmi~l1to judicial agrario, encontramos las etapas 
o fases sisuientes: presentación de la demanda, emplazamiento, 
contestación de la demanda, Cjue en todo caso debe darse a mas tardar 
en la audiencia, el desarrollo de la audiencia, en donde el actor 
probará su acción y el demandado sus defensas, excepciones o, en su 
caso, reconvención y, finalmente, la sentencia y Sil ejecución. Los 
Tribunales Unitarios al emitir su sentencia, y al no estar conformes los 
interesados. tienen la oportunidad de recurrir en una segunejo 
instancia, mediante el procedimiento ordinario, ante el Tribunal 
Superior: en el caso de CjUC algullas de las partes 110 hagan uso del 
recurso de revisión se proceded, como todo tribunal, a culminar el 
procedimiento llevando a cabo la ejecución de la sentencia. 

[11 estas dos instituciones, las etapas 
re\'lsión, será el complemento de este 
si~ltielltcs. 

procesa les y 
trabajo ell 

el recurso de 
los capitulas 
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111. LOS ,\lEDIOS DE IMI'l'GNACION 

1. Generalidades 
Z. Concepto y Definición. 
3. Su naturaleza .Iurídica. 
4. Clasificación. 

1 .Im pugnación y Recu rso 
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111. LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

1. Generalidades 

La procuración y la administración de la justicia son las formas en 
que la sociedad tienen para que impere el orden, el bien común y sea 
posibk la colaboración del hombre en conseguir los fines para el 
mejor:lI11iento y protección de los derechos de la persona. El actual' del 
juez o de la autoridad, se manifiesta el conocimiento de la ley, 
consecuentemente la justicia, pero dadas las limitaciones intelectuales 
y sicológicas del órgano o autoridad jurisdiccional representadas por el 
juez o servidor público, estos se pueden equivocar en el juicio o 
procedimiento que se haga para resolver el conflicto jurídico o la 
coutro\'ersia que les hubíeren planteado. 

Ante este planteamiento que puede onginar un incorrecto 
resultado a que puede llegar el órgano jurisdiccional o administrativo, 
el legislador ha querido que se verifique o corrija lo ya resuelto, 
mejodndolo, por lo que se permite que las partes que intervinieron y 
que resultaron afectados se incClllf'CI/"J11en a fin de que se vuelva a 
estudiar, a revisar, la resolucióll, para otra que puede ser justa o que 
este mas cerca del resultado deseado para la justificación ante la 
misma sociedad. 

Así el procedimiento de repetir el razonamiento realizado al 
prinCIpIO, permitirá con el otro asegurarse del correcto proceder, 
actuar y pensar del órgano que resolvió; actuar que busca en el caso 
concreto hacer justicia que es el fin último del derecho. 

rodemos adelantar que el medio impugnativo puede hacerse valer 
por todo aquel que sea parte en el proceso, o que sin serlo, considere 
que la resolución judicial o administrativa le cause un as,ravlo 
afectando sus derechos. 

La le\' permite la utilización de las impugnaciones y la enorme 
suma de casos en que ejercitan esos derechos, 110 impollen necesidad de 
reflexionar la manera de restringir el libérrimo ejercicio del tal 
derecho a fin de salvaguardar el principio de que la procuración y la 
administración de la justicia sea expedita, sin menoscabo del det"echo 
de ser oidos en justicia. 

hU 1lI:,,:slro Nicelo Alcl¡fEÍ-Z:llnort¡ y el¡slillo con su pcnetr:¡ción 
jurídic:¡ y pulcro ll/lEÍlisis. dice que en el supuesto del ejercicio dd 
derecho de inlpUSJ1¡¡r Se 1i11lit:/ éste eJ1 orden :/ Sil P/"(.lCt'del1citl y 
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r:l7.on:lJllicJ1to. c,¡lific:llulv él estos 111{llnenfos j7F1...1ce .... ·;lles CO/1 /('S 
J1<'mbres de 'lIdmisibilid:/d y fum/¡¡bilúf¡u/'. /;"1 hecho de que /:/ 
lesis}:ICiól1 reSlIle ¡1/11bos ¡¡speclos eS U/UI 111t1l1enl efic:lz de 10sr:11" UI1:1 
ecoJwm/ú en el tr:ímite y de S:/J,llIti;wr ft/ neces:/ri:/ es!:/bilid:/d en /:/s 
res"I/lCÍ,'nes judici:J1es. Por lo que se refiere ¡¡ lil restricCÍón de :Ji/mitir 
el ejcrciclll de ese derecho de contradicciól1 puede :Jpreci:¡rse en 
prilner 11IS;i/", 'lile 1:1 person:l que lo interpollS!I /t.'I1S:1 lesitill1,'ICión; en 
seSlllldl1 IIIS:lr. que !Ll 11:1,;.'\:1 en (:'I lie/11jJ(l c'portullo. "'/.' 

Juzza el maestro Oval1e favela, que el proceso es tilla forma 
heterónoma de resolver un conflicto, como la mejor forma garantizada 
de imparcialidad, apoyándose en el procesalista Alcalá-Zamora y 
Castillo, en su obra Proceso, :/ufl)COJllpC1sicióll y delens:l y teniendo el 
juez la posición de estar sobre las partes; cuando alguna de éstas objeta 
el proceder de quien está llamado a ser el factor decisorio, lo normal es 
buscar que un tercero, alguien quien no ha participado en el conflicto, 
sea quien estudie la actuación o resolución inconformada, " ... y eshl 
lielle-' 11/1 1."(ll1fellidl.l p."J'iL'(l/ÓSico. Y¡I l/lIe el '¡l/llO/" prl.lpi()· ÍJllpidt' con 
ti'CClIc'J1Ci:1 rc'COl1c'cc:r 'lile se ec¡uil-"(lC:i el que 11:1 rcslIlhl :1I1terh.'Ir/1lc'nté' y 
¡¡flelr:1 se Ir:! dice 'lile /{) h;1 /¡echel en 1(-lJ'II1;' et/uivoc:ld:I ... ; ... /( .. 
Consecuencia del principio de 'lue el proceso debe ser tramitado y 
resucito por un tercero, generalmente el superior, ésta garantia de una 
revisión de tranquilidad y confianza a la sociedad y al funcionamiento 
de la justicia. 

2. Concepto y definición de impugnación. 

L.:t palabra impllgn~lciófl, nos viene del vocablo latino iJ11pUsnare; 
de jn \' pLlSI1:lre, que significa: luchar contra, combatir, atacar; por lo 
que se desprende que el medio de impugnación se ,·efiere a luchar 
contra una resolución emitida por una autoridad C"encralmente 
judicial o administrativa), para combatir jurídicamente sea la legalidad 
o su validez, por lo tanto sisnifica ulla pretensión .1 resistir la 
existellcia, producción, consecuencia o cfeclos de determina clase de 
actos jurídicos. 

Brisefto Sierra, nos dice: '·Lo /luís f:ícil sc'rí:l illvocllr. COJl!() lo 
hicic'r:1JI C:/rllellltli y José /lerm 1I:/IItist:/ /:/ etillwloSÍ:/ del vocablo: 
Í111pllgn:¡r provie11e de Í1nplISJu¡re [or/lu¡d,¡ de in y jJlIsn¡lre: COlllb:¡!ir. 
Pero Se' 1/[/ vellido confirm¡¡lIdo que /¡/s p¡¡/¡/bn/s sirvell il Ii! expresión y 
110 :d ellc¡¡den¡ilnien!o del rL¡ciocinio Si alSlIn¡¡ vez, en sus oríge11es 

~< García ~chaus, carlos.- Op. Cit. P. 26. 
Idero. p. 27 
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/;1/1/1(')8. iJlJpl(~I1:lr fin' SJIlO/l/lllU de lucb:¡r o .7!¡/c:¡r. p:lr:¡ 1:1 cienci¡, 
l'/"(lcc:>;/1 111.." b:Isf:1 rc>c{lrd:lr el prhui/lvo s(~J1jfjCóld(.1. p(lrque el juris/:l 
Pille Sil fenuiJloloSÍ:1 p:/nl eree/UN/" iI1V¡¡ritlciones precis:ls y Jos 
. ..,'fllón illh1S suelen eS!;lr re/lidos con /:, certez:1 del concepto". 47 

Agre,\\a que en el ámbito de los derechos de instancia que va desde 
la simple petición constitucional hasta le juicio agrario, pasando por la 
acción procesal y administrativa, un sector corresponde a lo que se ha 
llamarlo las imj1l/smlcio/les. De aquí su significarlo multívoco, pues se 
habla rle las tachas rle testigo, del testimonio, la parcialidad de un 
perito, alegándose en este sentido que la impugnación se utiliza 
igualmente para reclamar el retardo en la arlministración de la justicia 
y otras faltas. 

Agre,\\a Briseiío Sierra: Haye/l la imI'I/S/I:It'ió/I 1//1 d:llo <JI/e 1/(' debe 
o!Jrid:lrse: el diluIlllisJ110 de /:1 il1.";/¡Jl1citl. l:l ilnj1l1snllción es /;/ 
¡¡p/ic¡¡ción del iusl:lr con un fin 1J:lrticlIJ:¡r. individu:lliz:ld:I... J:n 
ClI;lll!tl resisfenci¡¡ ¡¡efiV/l. pl:¡sJll:¡d:¡ en l/Jl:! iIlS/:IIlChi. 1:1 iJnpusn:/cióJ1 
reclIc'rd:1 (,/n-"s ejel11phN; de :Ic/ivid:¡d din:ínlic:l1nente res u 1:¡d:l, 
p:lrticlIl:¡rJl1ente :1 /:1 :¡cción pnlcc!s:t!; pc'rQ :11111 c'n c!1 slIpllt'sh"t de qlle 
ciert:,s Jll:lnitc: . .,'f:lcÍt1nes i¡llj1l1sn:ltiv:ls utilicen :1 I:¡ :h:ción. /Od:1Vi:l 
qUf!d'-l I,,'r f!sd:lrecer 1:1 dit"erellci:l. f'n>b:lblelllellle porque 1:1 
iJll/Jl1SJl:¡cióll h:l sidQ con/ilJ1did:1 C()Jl 1;1 :Icción t'n ClI:intQ ¡¡ch'!. y COJl c!1 
pn'!cC'S(l C'll tfinfo prvcediJuiento. es por lo que /1(1 se h:i proúl1ufiz¡¡do 
f!1I 1:1 :ll'lic:lción de 1:1 condicioll:llid:ld .1 esle :I-'peclo clc'! sislelll:1 
pr("tcc's:1 1"'. ·18 

ror ello juzga el anterior tratadista que hay que comprender los 
requisitos de la impugnación los cuales ataiíen al tiempo, forma y 
contenido. ror eso hay impugnaciones que no tienen plazo fíjo para 
ejercerse, corno la queja por el incumplimiento en el amparo mexicano; 
pero estos extremos reciben Sil explicación de la política lC3islativa 
que persi,\\ue lIna tutela particular. Lo normal es que torla impu,\\nación 
deba hacerse en tiempo, hay un plazo para instar que puede consistir 
en el transcurso rle horas en la revocación judicial, o bien elevarse 
hasta <tilOS en la revisión que tiene en cierta forma ascendencia 
hispánica. 

Derivada de esta conceptuación, algunos tratarlistas nos 
enriquecen con sus definiciones, así: 

Eduardo rallares, dice que: '<c'! :Iclo por el cwtl se exise del ólSHno 
jurisdiccion:lll.1 rescisión o revoc:lción de /JIJ:I resolución judici;tI que 

~. Briseño Sierra, Hurrberto,- Derecho Procesal.- Vol. Prirrera Edición.- Cárdenas Editor y 
Distribuidor.- México 1970. p. 672 Y ss. 
: Briseño Sierra, Hurrberto.- Derecho Procesal.- Op. Cit. p. 674. 
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n,' siend,' nu/:¡ ",lJ1u/:lble es. sin emb'lIXo. violatori,¡ de /¡I ley y p,'r /:1 
!:I11fo i1Zius!¡/·'. "lll ilnpugllllcióll 'ielle por ol?ieto rescindir 1111:1 
res"luci,in judió;¡1 injust.7 por otrH que debe ser ilpeg;/(f¡¡ ,7 /¡¡ le)'. 1.;1 
resolución .!udici:11 [o administrativa!, que es rel'oc,u(;¡ o rescilldúf¡1 
/c..lI11¡' el JJolllbre dr/ ~;lIdicillJl1 re .... ·cindens', y /:1 l/lié.' substituye .... ·e 1/:1111:1 
'illdicill/11 resccisoriuI11', lVO irnpor/¡¡ que /¡IS dos c.,·tén cOlllenid:¡ .... · (;'11 
1I/l:1 :"1..1/.7 sentencia. de todos ¡nodos constituyen :Jetos jurídicos 
dh'crslls. ".1,'1 

De rina Vara, Rafael, define las Impugllaclolles como: "/;1.'1 

f'lc/llt:/dc .... c(1I1ferid:is :/ I¡¡s {':Irtes. que les jJt'rJl1ite c0I11b:¡lir /:/5 
rest.1!ucú1/lc.'; de 1:1.\' ¡flllorid:idc's. Cli:Jl1,!t.., entienden "ue lh1 se :~ill .... l:iJ1 :1 

derech,': /¡¡ t//U¡lid;¡d de ¡"S medios de impuSI1<¡ciólI. es /¡¡ de' "'¡'ecer /¡¡ 

01',..1rtul1id:uf de C(l/Tesir los elToreS en que /;IS :luh1rid<ldt:'s l'uedC'1l 
incurrir en 1:1 :lplic:¡cióll del derecl1L1, no ",V:i 1".1r 11l:llici:l. SiJh1 
sinlplelllellte por /;IS dilicult:/(Ie.') propi:ls de su tilllcil.ín y ,'n :ltellcióll :1 
/¡¡ f:lfibilid,/(f hUIII;lI1;¡".··" 

Este mismo autor manifiesta que "l,-lS l11cdil.1s de iJllpUSIl:lción }](.1 

s,-1h1 cl.1111Prende!1 los recursos (lrdin:lrio . ..,· "Y extnlonlin:¡rit's que:.' )7l1t'den 
h:lce:rse ¡':Iler en contr:l de 1:1 .... · resl.1111ciol1es jlldící:¡Jes. t:¡fes C,-ll1lt.1: 1:1 
reVt1c.'lción. 1:1 :Ipel:lción. el juicio de :l/llj1<1n1. 1;1 :lpel;u:ióJ1 
c'xlr:h1rdiJ1:lri:1 y 1:1 quej:l: 1:lJnbic;n h:I}' que' incluir en el/t1S 1:1 (1/,t1sición 
dc"! ten"ert1• el incidente de: nulid:ul. !:I :ludienci:1 t'n rebt'ldí:l. 1:1 
rel'isiólI de: vlicio. 1:1 /,n1testll. etc. "51 

Consideramos la mas apropiada la de Alcalá-Zamora y Alcalá, pues 
define.1 los medios de impugnación, como: "'Itls IICh1S procesales de 1:15 
p;irte'S, diriSidos :¡ oblener un nuevo eX<l1l1en h'I;¡1 o Iimit;/d,' ;¡ 

dc'h'rlllin:idos extrelll1.1S y un nUevo proveilllienh1 IlcerC:1 de 111/:1 
rc's<'!lICiÓll judici:11 lo administrativa}, que: el illlJ'lIsn:lth1r 11<1 c'Stil11:1 
:lpes.'ld:1 :1 derec!Jt1. el1 e:1 ti,..111do 1.1 en 1:1 lc..1J"/nll (1 que rcj7l1t:l errólle:.'1 ell 

CII:lllh1 ;1 /;1 f{i;ICiál1 de hlS hec!J(l."'· ".:';! 

rOl' lo anterior consideramos como definición de los medios de 
impugnación ciertos actos procesales de las partes o terceros, aue están 
capacitados procesal mente para combatir las resoluciones judiciales o 
administrativas, a fin de obtener de UI1 superior Icrárqulco o 
autorizado para la ley, cuando se considere que se han agraviado SIIS 

P,1l1ilws, Eduardo.- Diccionario de Derecho Procesal Civil.- 21~ Pdicibn i'l.ctuilli<:arn. rd. 
Pornn, S.!\., México 1993.- p, 550. 

['€ Pina Vara, Rafael.- Diccionario de Derecho.- l3a Edición,- Ed. Porrua. r-Exico, 1985. p. 
350. 

PalIares, Fduardo.- Derecho Procesal Civil.-, lO· Edición.- Ed. Por Lua, S.A,- México, 1980, 
p. 44°, 

Alr,ali'l-Zarrora y castillo, Niceto.- Derecho Procesal ~xicano.- Ed. Porrua, S.A.- México, 
lQ7(. p. JR7. 
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intereses o derechos, y se tenga la oportunidad de que se revIse y se 
emita otra apegada a derecho. 

Así pues los propios jueces o funcionarios, por lo general, no 
pueden combatir sus propias resoluciones, esto es, no pueden hacer 
valer esos medios de impugnación en contra de sus propias decisiones 
o las de sus inferiores jerárquicos. Pero en la práctica se dan algunas 
excepciones, como es el caso en que el propio juzgador o la misma 
autoridad - como lo expone el jurista argentino Antonio Micheli -, o 
bien el su perior, revise de oficio, sin instancia de parte interesada sus 
determinaciones, sin embargo en estos casos, estamos ante otra figura 
juridica que se les denomina 'medios de autocontrol'; pero no 
exactamente de medios de impugnación, pues los actos impugnativos 
de esta naturaleza son actos procesales de las partes o terceros 
afectndos. 

3. Su naturaleza jurídica. 

La teoría de la impugnación, como se le conoce por lo tratadistas, 
es útil en todos sentidos, por lo <¡ue se lucha <¡ue esta tenga un enfo<¡ue 
unitario, al menos en lo procesal, lo cual permitirá advertir en esencia 
<¡ue los actos de impugnación, como resistencia a una resolución de 
autoridad judicial o administrativa, rebasan el limite meramente 
procesal, es decir, algunos procesalistas estiman que en 1II1a 

impugnación extra o metaprocesal, como aquella que intenta el 
particular frente a los actos de la administración pública, que no son 
precisamente actos de tipo jurisdiccional, pero que sin embargo van en 
contrn de la decisión de la autoridad, no obstante en este caso, nos 
limitaremos a la impugnación meramente procesal sea judicial o 
ad m i n i stra t i va. 

Asimismo la generalidad de los procesalistas del derecho civil y 
tratadistas del derecho administrativo, principalmente, coinciden en 
que " ... I:/s impuSI/¡/ciones se mueven y expliclin, com,' un:/ búsqued:/ 
p:/rli resolver los conflictos, obteniendo la P¡/z soci¡¡J por medio del 
Derecho. Pero como el que pierde siempre sesuirÍ1/ ;ufuciendo que no 
J¡;¡ sido justo el (.1/10, y de permitirse otr¡¡ y ofr:/ revisión, 1:/ 
lit("iosid¡/d se haría intermin;/bJe, causlll1do con e/lo U/11I inseguridl/d 
en los derechos controvertidos con mayor peljuicio social, que lo 
il1correC/:llllellle resuelto, ya que tilla vez ferll¡jJllld~7 1:1 fUl1ción revisonl 
del medio impugnativo, se daría paz a la socied¡/(f, afirmando el 
derecho objetivo, qlle es IIn bien más ,1preciable, por su genertilid¡/d, 
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qur: ,Hin 1.1 iJ!iustici:/ individual que pudiere cometersr: en 1:/ rr:visión 
(lr(~Íll;ld;i Jh1r el 111edi(1 iJ11j1usn:¡tivo".53 

rara el procesalista Antonio Micheli Gram, al estudiar la 
ill1pu~l1aciól1 refiere: El proceso de cosnicJoJl Jl{l se :ISO/:I C011 e/ 
pronunci:/Jniento dr: l:/ decisión por ¡]¡frtr: del juex que 11:1 sido el 
priJl1r:rt1 en tomar el e.'wmen de la controversi,/. n lr:Sisl:/dor 11:/ 
fICOSid(\ en electo 1111// reS/:1 de /:1 experienci¡/ que' c'IlSc'Jit¡ (,(1/110 dI..1 .... • 

jueces di/eren/es tenSill1 el 1110dll de profuJ1dizf¡r 111c'jllr que 1I/l0 S{)!O 1:1 

subst,lI1ciación y 1:/ decisión de la C:IIIS¡¡ y por cons(~l¡jente de décidir 
l11ejor 1:1 control'ersitl. lcJS Itlc'dios de iJnpusn:/cióJ1 son los ÍnstrU/1Jenhl.\· 
procés:/lés Ll/i'écidos ,/ 1:/s par/es p:/n/ provoc:/r aqu<'l control sobre la 
decisú1/1 de'¡ juez .y este Cl1IltJ"¡, .. 1j es sener:l!. c'ncol11c'nd:ldl..l ¡i l/11 jut.'z. 1}{1 

SC'Ihl di"crso de tique! que }¡:I e/ni/id() el pr{ll1l1llci:ll11icnlo i/1lj1Usnf¡dl1 (1 

:Isr:ll'i:ldl\ sino 1:lIl1bién del snldv superj,}/". :IU/1 l:II:IIUh1 /1(' este e/1 

n:,I:lcÍtJJI jerdrquic:1 y propi:1 C(lJl e:'l prÍlllert1. 1\',-1 Se excluye •. ,,'in 
ell1b:i1Stl. que:' ell ciertos C/ISO,";, ell cOllsider;lcióll :¡/ fl/7(1 de (:olltrol 
ÍIII'¡..1C/ld(l, este últi/110 se:1 ejercidt1• por el JlJiS/ll(l juez qlle h/I 
prt11l1l1lcÍ;hh1 1:1 sentencia t-'l~ieltl de:' c()lJlr(,¡".5.J 

Respetando el criterio dt'1 jurista Rriseilo Sierra. al considerar 
silllplist:l para la conceptuación de los medios de 1I11pugnación, 
retomamos su acepción ~rall1atical, y estimamos CJlIt' los medios de 
ill1pll~ll:lción, se refieren precisamente a la idca de lucha, combatir, 
tilla selltencia o resolución judicial, de atacar pero jurídicamente SIl 

validez o legalidad; por lo que la peculiaridad que concretiza a la 
instancia implISllativa, es la pretensión a resistir la existencia, 
producción O los efectos de cierta clase de actos jurídicos. 

f'or lo tanto los medios de impugnación estan dirigidos a obtencr 
un lluevo exarnell, el ctlal puede ser total o parcial al emitir tln~l 
decisión acerca de una resolución judicial; de este modo el antecedentc 
de un medio de impugnación es tilla sentencia, una resolución, 
inclusi\'e un laudo arbitral, en tanto que el lluevo examen y la llueva 
decisión recaerán sobre esa primera !'('solución impugnnda. Ya que los 
moti,'os que esgrima el impugnador - el que promueve el medio de 
impugnación -, puede ser que la resolución 110 sea dictada conforme a 
derecho en el fondo, o en la forma, o bien, qlle contenga IIna 
equivocada fijación de los hechos, por ejemplo haber aparecido 
inadecuadamente los medios de prueba desahogados en el proceso. 

Gdrc:ia Michaus, carlos.- Medios lIrpugnativos.- Articulo publicado en "Refonra procesal. 
Estudios en Merroria de Niceto Alcalá-Zarrora y castillo.- Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.- No. 39. IJNP.M".- 1987.- p. 25 . 
. ~ Hecheli Gram, Antonio.- CUrso de Derecho Procesal Civil.- Ed. EJEA.- Vol. 11. B. Ail€"S, 
AIg€"ntlna, 1070.- p. 265. 
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Sin embargo, hay que considerar como lo plantea el mismo Briseño 
Sierra, que existen tres reglas o tipos de condiciones de los medios de 
impugnación, que son: 

1. Los supuestos, que es propiamente la resolución u omisión 
combatida. 

2. Los requisitos que son las condiciones de tiempo, forma y contenido. 

3. Los presupuestos en cuanto a la competencia del órgano que resuelve 
la impugnación, el modo de substanciar y la resolución buscada. 

Esto quiere decir, que existen bases fundamentales en la unidad del 
Derecho Procesal, que son aceptados por la generalidad de los 
procesalistas, puesto que en todo proceso o procedimiento existe un 
principio de impugnación, o sea, que las partes o terceros deben tener 
los medios o elementos para inconformarse de las sentencias y 
resoluciones de los jueces o tribunales y funcionarios, respectivamente, 
cuando estas sean incorrectas, ilegales, equivocadas, viciadas o 
irregulares, o que no estén apegadas a derecho, esto se van a 
concretizar por el impugnador como sus agravios. 

rol' consiguiente en todo proceso, por lo general existe un 
principio de impugnación, que observamos aun en aquellos que no 
tengan reglamentados los llamados recursos, aunque esto es muy difícil 
de darse que en un proceso o procedimiento no tenga un medio de 
implls"aciótl, inclusive en muchos casos, a través de otro o anteriores 
procesos. 

5. Clasificación de los medios de impugnación. 

Adelantando de lo que trataremos de la diferencia entre 
impugnación y recurso, debemos dejar asentado de que los medios de 
impugnación y los recursos se les identifican tal cuales, si se trataran 
de expresiones sinónimas, pero la mayoria de los tratadistas nos dicen 
que los recu rsos son la especie de los medios de impUSl1Elción, y que 
los medios de impugnación vienen a ser el senero, distinguiéndose de 
los recursos en que como medios de impugnación planteados y 
resueltos dentro del mismo proceso, abriendo por ello una segunda 
instancia, en esta línea, tenemos que un medio de impugnación es 
diferente a los recursos, es promovido posterior al proceso, por 
ejemplo: el juicio de nulidad fiscal y el juicio de amparo. 
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Asi nos comenta Briseiio Sierra, que SI se propusieran los 
procesalistas sistematizar todo lo relativo a la impugnación y 
determinar Su número, nos quedaríamos cortos; pero lo cierto es que, 
una reglamentación uniforme de las impugnaciones, atendiendo a sus 
clases, naturaleza, procedimientos, órsanos de emisión, materia, 
contenido, etc., es prácticamente imposible, porque las diversas 
concepciones no sólo legislativas sino doctrinales de cada país y 
atendiendo a sus causas socio-jurídicas. En este caso la teoria del 
proceso. sólo puede atender el tema de los medú's de im/liISIl:¡ciólI 
aclarando que estos son recursos. 

Los ploblemas de la clasificación de los distintos medios de 
impugnación, están íntimamente ligados con la cuestión relativa a la 
unidad de toda impugnación. Este concepto unitario de impugnación 
ha sido resistido por la mayoria de los tratadistas, buena parte de la 
doctrina sigue esa línea, aunque, se refiere en general a los medios de 
illlpu:;;uar las sentencias, distinguiendo impugnaciones y medios de 
gravemente. A este se le considera como aquel que determina la 
revisióJI o reexamen inmediato de la misma cOlltro\"ersia. pero en una 
llueva etapa procesal, 110 precisamente rescindir 1111 fallo, SI110 
nuevamente juzsarlo, y aquí sí, substituyendo la anterior sE'lltencia por 
la prollunciada a consecuencia del recurso y que expresábamos como 
la nulidad fiscal y el juicio juridico en nuestro régimen legal. 

Estimamos que la diversidad de clasificaciones de los medios de 
impugnación es bastante, pero nos ha parecido la más aceptable que 
hace el maestro Ovalle Favela, pues los agrupa así: 

A.La generalidad o especificidad de los supuestos que pueden 
reCUITI rse. 

B. La identidad o atendiendo al órgano que emitió el acto y qUien 
dc-ciclirá la resolución. 

C.Los poderes conferidos a la autoridad, juez o tribunal que resolverá 
la i 111 pll~llación. 

A.- for la generalidad o especificidad de los supuestos que pueden 
recurrirse.- A su vez los medios de impugnación de este grupo, pueden 
ser subdivididos de acuerdo a su contenido: 

• Ordinarios, son Aquellos que se utilizan para combatir la 
generalidad de las resoluciones judiciales, son para muchos tratadistas, 
el instrumento común o n01'1l1al de impugnación. Dentro de estos 
podelllos mencionar los recursos de apelación, revocación y reposición, 
y.1 que a través de ellos se combaten normalmente las resoluciones 
judiciales. 
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• Especiales o excepcionales, son los interpuestos con la finalidad 
de impugnar determinadas resoluciones judiciales, seiialadas 
específícamente por la ley, podemos mencionar, el recurso de queja, 
utilizado para impugnar resoluciones que de manera concreta es la 
queja \' que menciona el artículo iZ3 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federales 

• Excepcionales, son aquellos que se emplean para atacar 
resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, 
podemos mencionar la llamada apelación extraordinaria, que se 
promue\'e aun después de que la sentencia definitiva haya sido 
declarada ejecutoriada, es decir, que se le haya reconocido como de 
autoridad de cosa juzgada, 

[l,- rol' la ideutidad o atendiendo al órgano que emitió el acto y 
quien decidirá la resolución y; varios autores los llaman en verticales y 
horizQlltales. 

• Verticales, cuando el tribunal que va a resolver la lmpus,n<lción, 
llamado en este caso el juez o tribunal :ut '1/1<:111, es distinto al juzgador 
inicial o que dictó la resolución o acto combatido, llamado el1 este caso 
ésta autoridad o Juez :/ </""; consecuentemente hay aquí dos 
juzgadores, que por lo general el primero es superior del aquél que 
emitió la sentencia o el acto, También se les da el nombre de 
dcvQlutin ... 1s, pues se considera que se devuelve la 'jurisdicción' al 
superior jerárquico, bajo el supuesto de haberla delegado al inferior. 

• Ilorizontales, son aquellos en los cuales cOl1oce y resuelve el 
misl110 juzgador o autoridad que dictó la sentencia o resolución 
cOlllbaticta~ el1 este caso 110 son dos juzgadores, se dice en este caso que 
hay identidad, por to que les llama 110 devolutivos, po,' ejemplo: el de 
revocación y el de repOSición. 

c,- ror los poderes conferidos a la autoridad, juez o tribunal que 
resoh'cra la impugnación, también se subdividen en: anulación, 
sustitución y de control: 

• Anulación porque el Tribunal que va a resolver puede decidir 
sobre la nulidad o la validez de la resolución del procedimiento 
impusnado; y en el supuesto que declare la anulación del acto o del 
procedimiento, sus efectos se pierden por lo que hace al juez que 
primeramente devolvió :1 quo, debiendo éste emitir otra resolución o 
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coutinuar la instancia de la parte interesada, concretamente, UIl lluevo 
procédillliento, los ejemplos los tenemos en el incidente de nulidad de 
actuaciollt's y la apelación extraordinaria. 

*' Sustitución, aquí el tribunal :Id qlle'I11, estará en 1111 plano de 
igllaldad o similar a la del jllez que emitió la resolución impugnada ¡¡ 

<//ll'. es ctccir, lo sustituye, y asi puede confirmar, modificar o revocar 
la I'L'solllCióll impll~llada; en los dos últimos supuestos (modificar o 
rél'ocar), la nlleva resolución sustituye parcial o totalmente la 
resolución combatida, así tenemos los recursos de revocación, 
reposición y de apelaciol1. 

Control. estos L'dtimos, L'I tribunal 'lile va a conocer no invalida o le da 
valickz a lél resolución, ni la lI1odificn, confirma o revoca, P"l'S 
úllicamellte resolvt?l'éí sobre su ar1icélCióll, eS decir, si debe o 110 
aplicarse. si debe o 110 qucdar subsistente; como por ejemplo tenl'mos 
IlilllI¡l(h..., recurso de queja. Se It' considera tilla institución confusa, que 
produce l'fectos de variada naturaleza, en atencióll al acto procesal que 
se illlpllsn:t y t'H estrecha relación en el origell de dicho aCll"l. ,\lediank 
este rt'curso se atacan resoluciones judiciales, actos de (lt'cuclon, 
Illociotle:-; ~' dilaciones de los secretarios de acuerdos. 

G. Impusnación y Recurso. 

J:xistc un denominador común, tanto para la impustl<lción 
(gél1ero), como para el rt'CLIl'SO <especie), atenctit'ndo a la finalid'lct, es 
" ... cl c{1/ltrl11 de que ejerce e'11:.'jt:ld{1:1 1r:II't!.'j de' .... ·IIS Ót;g:IJ10S: eJ1 virtud 
de' I;¡s /r://l.'·;1i.. 1rJn:lcill/le'S Sll/.-'i:¡/cs y jh1litic:IS que' Se' C{l/lh'Jl1/,I:/II CI1 h1S 
Est:¡d(l.~· Jl1l1de'rJ/t1s. el ('(1111/"(1/, sucle' e'IlIc'llderse' ('(ll1/tl iIlSjJ('('('¡(lll, 

1"l~<,!,il;IIl(.·i:/ l" 1';¡l<lr:/l'Ú1Il,., y "UC se re:¡Jiz;¡ :/ Ir:H'{;s del ('(H/t·C/,"" 

St'llt;ri{'(l d(' ('{lJllr(l/, j1{lr"lIe' :/eJu; /:1 ¿JlIh1rid:ld :/Il;¡Ji;::/ /.-' ('(lJldllc/a 
:¡/;/t';,d:/ mir:lIld,l I¡/ ,'{l/lSecllc'/lci;/ {l Fc' .... ·u/!:/dll Cl1IlLTt'ft1S ... "," 

Efecti\,¿tlllL'ntc como vimos en la impllsn<:lcióll, el control s<' ejerce a 
tra\'L~s ch' diferentes vías, consecuentemente, ulla illlpll~l1ación telldr¡í 
el car~íclL'r (le acuerdo ante qllil~t1 se diri~e, rle ,illdicial, arllllillistr:lfivo, 
laboral. l'tc. [n tanto el recurso, aUIl cuando ticllt' las IJllsmas Vlas, 
pero el procedimiel1to y fines serál1 diferente, como el1 los casos de 
recursos de revocación, revisión, illconformidnd, etc.; autl cuando 
admillistrativamente con la Ley federal del Procedimiel1to 
Administrativo, contempla un solo recurso, el de revisión, 

Eri~~~o ~lerra, Humberto.- Op, Clt, p. 676. 
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Es necesario contar con el concepto de Recurso, para establecer SllS 
diferencias con la Impugnación. Gramaticalmente, viene del latin 
recursus, de re-correr: literalmente, regreso al punto de partida; de 
nllevo correr el camino ya hecho. La palabra recurso se emplea p.1ra 
designar tanto el recorrido que se hace mediante otra instancia, como 
el 1IIe'di,' de' i1llpIIsn;¡ciólI por virtud del clIal se recorre el proceso, 
según explica Alcalá-Zamora 

En tanto Guasp, citado por Ovalle ravela, lo define como " ... 1111:1 

pretensión de ref'or/n:¡ de un;J resc,llIción judici¡11 dc'J1tro del nliSl11t) 

pJy)ce . ..,Y' en que dic!I¡¡ resc,lución h¡l süh} die/lultl. Así pues, hlS recursos 
Sll/1 h, .... 111edios d úlIpusn¡¡ción 'lile se pl:lllte¡11l ..Y resuelven dentro del 
111 ¡SllIt' proceso 0'0 _,b" 

Al igual que Ovalle ravela, también !lriseiio Sien·a, y otros 
procesalistas consideran que cuando se habla de medios de 
illl¡.JlIS-llación, debe establecerse que se refiere al género, puesto que los 
recursos son la especie. y estos 5011 los mas frecuel1tes, desde ¡ueso 
existen otros medios impugnativos como la promoción a UIl ultcrillr 
p/'{:)cesl.', los iJ](.'¡dentes únpusn:¡tivQs, etc. 

[11 el mismo sentido Cipriano Gómez Lara, quien sellala: ··Es 
/lc'('cs;¡rú1 dej:l}" est;lblecid:¡ UI1;1 distinció/l /leces:lri;1 entre el n'CUnh) y 
el I11Cdi(l dc iJllpllSl1:il.~iól1. T(ld(l re'curso eS1 e11 rc:¡fid:/(f. 1111 Jllcdú) de 
iJllj111sn:lciól1; por el contr1lrio, exi:·,.ten Inedias de i¡lll'llSI1:¡cióll que /lO 
SC'1l re'Cllr.,,'OS. Esto SiS11iti"c¡¡ pues que el Illedio de ilnpllSIl:¡ciól1 c'S el 
g¿lu:rI..1 ..... v el recurso eS /:1 especie. El recurso técnic:Il11e'11te, c'S U11 Inedio 
de' iml'lISl1/lciólI illlraprocesal, e'1I el selllido que vive' y Se' d:1 de'lIlro 
del 8C/1<' mismo del proceso y,1 5e':1 COIIIO UI1 reex:¡II/e'1I p:lrei:ll de' eferl:ls 
Cllc'stil..)/lc's. o COlno un:¡ Sc'SIIlU/¡¡ etllpa, segu11dlJ illSt:1llci¡I, del l11islll0 
prl..)ces{ 1 ". ,;¡ 

Inclusive alSlIllos consideran que hay varias especies, COIllO lo 
vimos en la clasificación de los medios de Impugnación, pues 
senél'icamt'llte estiman <lue el derecho de petición <lile se consagra en 
el artículo 8" de nuestra Constitución Política, en su sClltido lato, es un 
medio de impugnación; y agrega al respecto [lrisello Sierra, este 
derecho es el más elemental derecho de instancia y se caracteriza 
" .. . Jh)rque es de elic¡¡ci¡¡ cCJJ1ocid¡¡, pero de cfi'cieIlCi:¡ dCSC{)lIt)cid;¡: /:¡ 
eticlc/:I C"IlOcid:¡ e'slrib:1 e'1I c'! de'ber de respollde'r. lel c'licieIlCl:1 
desC<'lIocid:1 nldica el1 /;1 discreciOlwlidad COII qllc CIICl1t'1 /:1 :lIIt"rid.·/(1 
p:lr:1 Cc'lIte'star ell c"'llquier se'lItido, desde' U/ltI lIeS¡¡til'lI /I:IS/,I 1I1111 
C{'IlCeSilll1 de lo pedido ". 58 

" ovalle Favela, José.- Derecho Procesal Civil.- ClJ. Cit. p. 231. 
.' GOmez Lara, Cipriano.- Teoría General del Prooeso.- Op. Cit. p. 333, 

Briseño Sie~ra, Humberto.- Derecho Procesal.- Cp. Cit. p. 348. 
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Debemos adelantar por lo menos, la definición de Recurso para la 
distinción entre medio de impugnación y aquél. Si el recurso es el 
medio de impugnación que se plantea y resuelve dentro del mismo 
proceso debemos entender que en su acepción jurídica y en su sentido 
lato, significa: acción o facultad establecida por la ley para aquel que 
se considere perjudicado por una resolución judicial (o administrativa) 
puede solicitar S11 reposición, anulación o revocación de la misma aute 
el superior jerárquico. 

También hemos dejado asentado que los recursos se caracterizan 
por se" medios de impugnación que se plantean y son resueltos dentro 
del mismo proceso, pues combaten resoluciones emitidas durante él, o 
bien, iltlpugn3n la sentencia definitiva, cuando todavía 110 es firme, 
abriendo una segunda instancia dentro del mismo proceso, "No illici:1I1 
1111 111/{:'I'() proceso, .. ,dilO só/t.., continlÍ:lll el qllr: y:1 exisle', IIc'vdnd('IhJ ,'[ 
1111:1 J111é'I":1 111SI:IIIC1:1. :1 1111 lluevo sr.ufo de CQ/JOCiJ11iC:J1!t1. JV(} p/:lllte:J/1 

1111 1111cTO ¡it(c;:io ni é'.'·;t:lblé'CeJ1 1IJ1:i 1l1lé'V:i rel:¡ción proce.'w!; S(l/(' 

i1llp/i(::lll 1:, revisión. el llllé'l'{) eX:lJllcJJ, de /;1 rr:s(-'!uci,.511 recurrid:l. I.:IS 
p:lrle.". el c('llfliclo Y/:I rel:lción proces¡¡1 SJ~C::l/é'11 .',;ic'J1d() h.,s 1111.'0'111("1 .... ".,0,:1 

Ahora bien, para concluir, al ser el recurso un medio de defensa y 
por consiguiente un medio de impugnación, que constituye el género y 
ac¡ul;1 la especie, se determina que todo recurso necesariamellte será UIl 

medio de Impllgnación, pero 110 todo medio de Illlpug:nación 
necesariamente es 1111 recurso, como concretamente mencionamos el 
juicio de amparo, que es un medio de impugnación y 1101111 recurso, 
aun cuando haya todavía corriente contraria y lo considere como 
recurso, cuya representación lo es el maestro Fix-Zamudio, 

Qvalle Favela, José.- Op. Cit. p. 231. 
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CAf'ITL'1.0 IV. El Recurso de Revisión previsto en el 
artículo 198 de la Ley Asraria. 

1. COllsideraciones Cenera les. 
2. Analisis jurídico del Artículo 198 de la Ley 
Asraria. 
:~. f'rocedimienlo. 
4. Resoluciótl. 
!l. Ejecución. 
G. rrocedencia del Amparo. 
7. Tesis y Jurisprudencias. 
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IV.- El Recurso de Revisión previsto en el artículo 198 de la Ley 
Agraria. 

1.- Consideraciones generales. 

La ordenación jerárquica de órganos jurisdiccionales, asentábamos 
anteriormente, tiene su razón por la necesidad de corregir los errores 
que la falibilidad humana indica que son siempre posibles en la 
composición coactiva de los litigios. Claro que es aceptable que un 
segunno y tercero grado de jurisdicción puede incurrir también en 
error, sin que sea posible suponer hasta un décimo o más órgano, el 
más alto de la escala, que estuviera dotado de la infalibilinad. "'JI" 

C('I1S(~I¡jt'J1te, dentn1 de 1:/ rel:llivíd:¡d de fod,) lo bUI11:iJ1(l. :','c cOllsider:¡ 
slIl'icic'nfc' que. CO/1 ciertos rc:qui .... ,ih1s de' c:xpc:rieJ1ci:l. (1 111edi:/llte el 
t'sludiLl del Ilesocio j'(lJ" l/ll Iribu/J:J! c()/esi:ldo. Se IleSllt' :/ J:/ resL1!lIción 
fi"n:¡l qut:' h:1 de v:i/cr deli'l1i,iv:fl1u:'llle en I:IS rel:lcir..)l1cS 1111111:111:1.'1', C(11l1(l 

I'erd:/d h:'S:1f y Cc.} .... ·:l jU7.S:1d:l. :1 pe .... ·¡¡J' dt' 'lile [111;1 J'c.'St1/ución de un 
Ó¡:-';:l/l('1 inferior eS/l/Fíen! :uTt:S1:¡d.'1 :1 den:c!z(). /,:1 sc~";:llrid:ldjllrídjc:l. /:1 
p:IX. C(l/ll(l SlIpre/ll(l ill1per:ilit·o del l's/:Jdo, iJ11/,ont' C:/I/:II' hld:l disPIl/:1 
cU:llldt) clúltj¡Ut1 Ó¡:,<:lllO de 1:1 jer,'IIYjllí;¡ }¡:I prt1lllllll.:i:ldo Sil I:',I/o. t ;() 

ror ello es importante el control jurisdiccional en el ámbito de la 
justicia agraria, que se ejerce a través de recursos, ordinarios y 
extraordinarios, así como al de otras formas de control que pudieran 
intenta"se por medio de los órganos defensores de los derechos 
humanos. Es notorio que se quiso estructurar el procedimiento agrario, 
en forma abstracta, esto es con arreglo a propósitos de máxima 
celeridad que redujeran tiempos excesivamente largos que 
generalmente han transcurrido entre el planteamiento de UIl negocio 
agrario y la resolución definitiva que en la especie se dicte. Algunos 
juristas, cntre ellos Sergio Gareía Ramírez, consideran que a ello se 
debe que sea relativamente escasos los supuestos de revisión ante el 
Tribunal Superior Agrario (Art. 198 de la L.A), y en cambio resultan 
abundantes, en hipotéticamente los casos de impugnación inmediata de 
sentencias de los Tribunales Unitarios en via de amparo. 

El recurso extraordinario en los conflictos por límites de bienes 
comunales.- De conformidad con la Ley de la Reforma Agraria, 
correspondía a la Secretaría el conocimiento de estos conflictos (a. 
367), ya sea de oficio o a petición de parte, en la delegación de la 
entídad, la cual notificaba a las partes invitándolas a una solución 

Góngora Pi.rrental, Genaro David y Acosta Panero, Miguel. - Código Federal de Procedi.mientos 
Civiles.- Legislación, Jurisprudencia y fuctrina.- E'd. Porrua, SA., "'léxico 1992.- p. 176. 
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conciliada (a. 370). Luego se elaboraba el levantamiento topografico 
(a. 371) que, junto con los estudios realizados, se ponia a la vista de 
las partes para que presentaran las pruebas y alegatos que estimaran 
pertinentes (a. 372). Por ,"timo, la delegación emitía una opinión y la 
remitía a la Dependencia Agraria para que solicitase también opinión 
del tnstituto Nacional Indigenista, con lo que elaboraba su dictamen, 
base para la resolución del presidente de la República (a. 374). 

Curiosamente, existía un recurso extraordinario en contra de I~~s 

resoluciones presidenciales que fueren dictadas con motivo de estos 
conflictos. al cual la ley denominaba juicio de inconformidad, que se 
tramitaba ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (a. 379) y en 
donde la nHixima autoridad judicial del país debia suplir las 
deficiencias de las partes (a. 383), abrir un periodo de pruebas y 
alegatos (a. 384) y pronunciar su sentencia (a. 386), era en este caso 
supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles (a. 390).(Rivenl 
Rodri$,uez) 

Ciertamente, la oportunidad en el despacho de la justicia agraria, 
que se concretiza en la prontitud deseada, se asegura por medios de 
control del que hacer de los tribunales. Para ello se instituye la 
excitativa de justicia, que ticne antecedentes directos en la justicia 
administrativa y en el recurso que da del procedimicnto penal. Por ello 
la excitativa de justicia 110 es, en rigor, un recurso; liD se propone 
confirmar, revocar o modificar un acto jurisdiccional, o anularlo y 
prOVOCtll' así la repOSIción de actuaciones, sino sólo vencer In 
indolencia del juzgador, que no practica la diligencia que debe 
desahogar o no emite la resolución que debe dictar dentro de un lapso 
de tiempo. 

También el régltllen de recursos se asocia también al propósito de 
acelerar los juicios a~rarios, desde que se plantea el asunto ante la 
jurisdicción asraria, hasta que existe resolllción definitiva por 1<1 
justicia del Estado, sea ésta la de especialidad agraria, sea la que tiene 
a su car~o el conocimiento del amparo. 

La regla es que los actos de tribunales unitarios queden sujetos 
solamente al control del amparo. tanto indirecto como directo, en sus 
respectivos supuestos. I.a situación se ha dado C0l110 recurso ordinario 
en primer término y recurso extraordinario, mejor dicho impugnación 
(o juicio) de al11paro en segundo térl11ino. Se suprime aquella etapa y se 
va inmediatamente a la segunda, excepto en unas pocas hipótesis de 
revisión ante el Tribunal Agrario. Si se ampliara el núl11ero de 
supuestos de revisión, consideran los tratadistas agrarios, se había 
al11pliado también la duración del procedimiento, en sentido lato, pues 



71 

al justiciable no le importa el tecnicismo que distingue entre justicia 
agraria y justicia de amparo-casación. 

2.- Análisis jurídico del Artículo 198 de la Ley Agraria 

En materia agraria, nuestro sistema juridico mexicano establece 
tres medios de impugnación, propiamente como tales, y algunos otros 
extraordinarios para corregir la conducta procesal del juzgador -
activa u omisiva -, considera desajusta al Derecho. rero se acepta que 
esos medios de impugnación son los recursos de revisión y nulidad; y, 
el juicio de amparo. Los procedimientos para corregir una conducta 
procesal indebida por parte del juzgador son la queja la excitativa de 
justicia. 

1\os aclara el maestro Carcia Ramirez: "Nótese. pues. que 1</ 
lesis!:¡ciól1 prClces¡¡} ¡¡sr:lri:¡ 11("1 ren."'se otro.')' reCllrS,}S COl1tc!/llp/¡¡d("Is. 
P{lF c:i(,lllph"l. en el ordc'I1:1111iell!() prOCes¡i/ ordin:lrÍo del Jiu:,ro tL'der:i1: 
rt:'I"Llc:ICÍÓJJ. :lpc'!:u.:Íón, revisión I,--:)/"zos:¡ .,Y delle,:'.::ld:/ :ll'el:lción. E .... ·fe 
.... ·llenel(1 de 1:1 le,y procc' .... ·:i1 :lsr:Il'j¡¡ es. cÍer/:lJl1ente. deliber.'ufo; en 
CllllSC'l'ucllCi:¡. 110 es pc..,sible d,'cÍr qlle 1:/ le.y proces:/I l'cder:i1 .. <;uple/(wi:1 
de 1:/ :/sn/ri:/ (:/rficl/lo 167 lA). dd'e ser 'III:¡/h,/d,/ íntesr:unenle ,/1 
lil,'r/..' :Isr:u"¡(>, }' l/ue en f:¡J virtud hay que Ir.'ls/:/(1:11" :1 ésfc" C(lJl1t1 e .... 'I:ín 
en :ujllc:il/¡I. ll' .... · reCUrSI.1S :ICI.1sfIlJllbr:uhls~ especi:dlllen/e 1:1 revoc:lción. 1:1 
'/pe/;/á,in y 1,/ deneg,/d,/ ,/pel¡¡ción. [Je entn/d:/.. choc,/rí'lI1 1,/ ,/pe/:/ción 
ordin:lri:¡ y la revisión del résil11en proces:i1 :lsrario, superpues/:Is . .,V 
qucd:/rí,/ siste1l1:ític'/1I1ente pospuesta /¡/ interposición del :/1I1p,/ro 
con/ni 1:Is resoluciones juri'''''diccion¡¡}es :lsnlri:ls hHS/tI que Se ¡ISo/:/sen 
los recurs,'s del cn'c. en virtud del I'rincil'ÍL' de dcf'initivid:/d en el 
juicil.1 de :ullp:ln).!'" 

[stablece la Ley Agraria "igente en su Articulo 1 ~)I\: 

"El recurso de revisión en materia agraria procede contra la 
sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera 
instancia sobre: 

1. Cuestiones relacionadas 
tierras suscitadas entre dos o más 
ejidales o com unales, o concernientes 

con los tí m i tes de 
núcleos de población 
a límites de las tierras 

GarCla Ranúrez, Sergio.- Elementos de Derecho Procesal Agrario.- Op. Cit.- p. 542. 
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pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; 

11. La tramitación de un juicio agrario que reclame 
la restitución de tierras ejidales, o 

111. La nulidad de resoluciones emitidas por las 
autoridades en materia agraria." 

[1 Tribullal Superior Agrario, examinó la pretellsión de apelar 
resoluciones de los Tribullales Unitarios Agrarios, por aplicación 
subsidiaria de la ley procesal ordinaria. Estableció al respecto el 
precedente siguiente: 

"RECURSO DE ArELACION IMrROCEDENTE EN EL 
JUICIO AGRARIO. rrocede la revisión sólo en los casos del 
articulo t 98 de la Ley Agraria. En la especIe resulta 
improcedente el recurso de revisión interpuesto, eH virtud 
de que dicho medio de impugnación sólo es admisible en 
contra d~ sentencias de los Tribunales Unitarios Agrarios 
que resuelven ('n primera instancia, en los casos a que se 
refieren las fracciones Y, 11 Y 11 del articulo 198 de la Ley 
Agraria; hipótesis que 110 se actualiza dado que la materia de 
la revisión intelltada es el auto que desecha la demallda, que 
por su propia naturaleza no puede equipararse a una 
sentencia, puesto que 110 entra al fOlldo del lIegocio. Cabe 
seilalar que la Ley Agraria en vigor sólo reglamellta el 
recurso de revisión contra sentencias definitivas que 
concluyen la primera instancia para los juicios agrarios 
previstos ell el precepto supracitado, por lo que el auto que 
desecha la demallda, como es el que ahora se combate, sólo 
puede ser impusnado en la vía de amparo. }'or otra parte, en 
cuallto a la interposición subsidiaria del recurso de 
apelación, plallteada por el promovellte, resulta de lIotoria 
improcedencia por tratarse de un recurso que no está 
previsto ell la Ley Agraria, ya que la supletoriedad es ulla 
figura jurídica cuyos alcances se limitall a intc[<rar la,gullas 
respecto de instituciones reguladas en el ordenamiento que 
se suple, más no a trasplantar integramellte aquellas que 
son ajenas al cuerpo jurídico que se pretende complementar, 
como acaece en la especie." 

Recurso de revisión 02/93-4, promovido por Osman 
Iturbe Aguilar, poblado "Unión Calera", Arriaga, Estado de 
Chiapas. Magistrado Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón, 2 
de febrero de 1993, ullanimidad de votos. 
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ruera de los tres casos contemplados en las fracciones anteriores, 
las sentencias de los tribunales agrarios adquieren la categoría de cosa 
juzgada conforme a la fracción I del artículo 356 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en virtud de que no 
admiten recurso ordinario algullo para su lI11pugnaclon, y solo 
procederá el Juicio de Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado de 
Circuito correspondiente conforme al último párrafo del articulo 200 
de la Le\'. 

El artículo 356, fraccióll 1, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, establece: "Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 1. Las 
que 110 admitan ningún recurso;~' 

[le esas tres fracciones (Art. 198 de la L.A), se desprende que la 
procedencia del recurso es limitativa, por disposición de la ley, 
respecto de aquellas sentencias pronunciadas sobre la materia 
expresamente considerada y no de otras, que escapan, por mandato 
leg.al, a la impugnación orrlinaria y qlle SOI1 susceptibles de recl.-tlllarse, 
de ser el caso en amparo. 

[lC conformidad con lo anterior y con la estructura de los órganos 
de 1:1 justicia agraria, el Tl'iblulHl superior de este procedimiento se 
halla racultado para conocer del recurso de revisión que se intente el1 
contra de sentencias dictadas por los tribunales, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 9", fracciones 1, 11 Y 111 de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios, al expresar: 

Artículo 9" "El Tribunal Superior Agrario será competente para 
C0I10Cer: 

1. Del recurso de reVisión en cotltra de sentencias 
dictadas por los tribunales unitarios ell juicios 'lue se refieran 
a conflictos de límites de tit'ITas suscitados cntre dos o más 
n¡'¡cleos de población ejidales o comullales, o concel'llielltes a 
límites de las tierras de uno o varios n¡'¡c\cos de población con 
uno o varios pequellos propietarios, sociedades o asociaciones; 

11. Del recurso de revisión dc sentencias de los 
tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de 
n[¡cleos de población ejidal o comunal; 

111. Del recurso de revisión de sentencias dictadas ell 
JUICIOS de nulidad contra resoluciones emitidas por 
autoridades agrarias; 
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IV. 
_______ H. 

I'or lo tanto el Tribunal Superior Agrario, es conforl11e a 1:1 
distribución de competencia en virtud del grado, el órgano de segundo 
grado o segunda instancia, y los Tribunales Unitarios son órganos de 
primer ~rado. 

fcro no todas las resoluciones de la primera instancia son 
revisables, en realidad, l11uy pocas lo son, establecidas por el legislador 
en virtud de su relativa mayor importancia con respecto a aquellas que 
son irreculTibles en la vía agraria. Primeramente, no es revisable 
ninguna resolución diferente de la sentencia definitiva; tampoco lo son 
los decretos o acuerdos, ni los autos ni las interlocutorias, lo cual nos 
lleva a la conclusión. 

Otra importante limitación a la procedencia del recurso, como 
medio impugnativo, es en cuanto a la controversia, esto es, no SOI1 

revisables todas las sentencias, sino únicamente las dictadas por los 
tribunales unitarios, pero en cuanto a: 

1.- I'rocedencia del Recllrso de Revisión, en cuanto a límites de 
tierras ~usciladas cntre dos o más núcleos de población, cjiciales o 
cOlllllnales, entre si, o de UI10 o varios núcleos de población, cjidales o 
comunales. entre sí, o de uno o varios núcleos de población eDil 11110 o 
varios pequeftos propietarios, sociedades o asociaciones; artículo 198 
fracción 1 de la Ley Agraria, y articulo 9" fracción 1 de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios. 

Una aparente contradicción, en estas disposiciolles, puesto 'lue la 
fracción y del articulo 18 de la LOTA, atribuia a los tribunales 
unitarios competencia para conocer de conflictos por limites entre 
núcleos ele población "y dc' éstos CO/1 ¡k'que!lOs propic't:lri/'.1s ¡) 

s"eled:!d"s .... en tanto que la fracción I del articulo 9" de la misma 
LOTA restrinsia los supuestos de revisión por parte del Tribunal 
Superior Agrario a las sentencias en controversias por limites de tierras 
de núcleos de población entre sí, o de éstos con "UI1() o v:lriel,,,,' pc:qUt:!I(lS 
pn1pic:t:lr/t1s o Sl1Cied:ldes /1lc'rc:I/1tiles·'. expresión que isuallllente 
empicaba la fracción I del articulo 198 de la Ley Asraria. 

Juz~a Sergio Carcía Rarnírez, que: "1\'0 }wbÍ:i nlxó/1 ptInl restrinsir 
estos supuestos jurisdicciolu¡/c's :1 sólo el c:/so de ,~h1cied:/(ft's en prilller¡/ 
illst:lJlei/f,. y exclusiv:lJuente ¡¡/ de socied:¡des lllerc:lntilc's en 1:1 sesund:i. 
Por e/lo todos esos textos fueroll reforlluldos ..... con el propósito de d/lr 
COJllpetellcÍ:1 ti los tribuJ1:¡/es l/nitarios clI:iJ/do /¡¡ cuestión de IÍlnitt's de 
los nLÍcleos de población se plante:/ni e/1 rel:/{:ión Cl'/1 l'equeJ1t1.'i 
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pr<.1pie!;¡rh-.,s (individu:iles (.1 jJc'rson¡¡s tísic.7s). :lsoci:1Ci0J1t!s ('1 

s,'ci<!d:ldt's, indistint:/JIIént<!. "/;2 For lo cual dicha reforma permite ahora 
también la revisión de sentencias del Tribunal Superior Agrario en esas 
cuestiones. 

11.- I'rocedencia del recurso de revisión, es la referente a la 
restitución de tierras ejidales a la que se hace referencia el artículo 
198, fracción II de la Ley Agraria y 9", fracción 11, de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios. Frimeramente los TUA eran competentes 
para conocer "de /:1 re .... 'ituci,l/1 de: Iferr:I.\'. bl.1sC¡lIcs )' :lS/I:IS :1 hlS 
IllÍCIc'(lS dc: jJl'lb/¡u.:ióll e/id:l! () CO/IIlI/lóll. ¡¡sí C(.."l/lIt') de: 1:1 reivindicíJción 
de fie'/Tí/S cjid:J!es y COllllllwle . .,···. conforme al artículo 18, fracción I de 
la LOTA. Lo que acontecía era que habia una confusión entre 
'restitución' y 'reivindicación', pues 110 se aclaraba clIal el'[l el origen 
entre 'restitución' y la 'reivindicación', tampoco se aclaraba él qué 
tierras ejidales o comunales se hacía referencia: las de los núcleos que 
poseyeran o trabajaban en común, bien las que estuvieran asignadas en 
usufructo a los integrantes de aquellos. Sin emba"go, afines en su 
cOllllotación para el Derecho As;.rario vigente y conforme a objetivos 
jurídicos restitutorios de UI1 bien ocupado indebidamcnte. 

Ademas atendiendo siempre a la mayor o menor importancia 
relativas ¡I las sentencias de primera instancia, desde el ámbito social, 
la reforma de 1993, estableció que sólo serian sujetas al recurso de 
reVisión las , . . "'c'Il/enci:is de los fribull¡¡/e . ..,· l/ni/itrios 1't'I:¡tiV:IS ¡/ 

restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal", lo 
cual excluia los casos de tierras asignadas a individuos. 

111.- También son recurribles las nulidades de resoluciones 
emitidas "por las ,1utoridades en materia asraria"; recordemos que la 
callsa de la llulidad, se origina por la existencia de vicios en la 
formación del acto que se impugna o reclama; consecuentemente, para 
determinar la procedencia de una revisión por este concepto. es preciso 
exallllllar con cuidado la materia del recurso para precisar los 
supuestos de la nulidad la inconformidad con la solución de fondo que 
dio la autoridad el1 el acto combatido. Si lo que se impugna es la 
decisión de fondo, por razones sustantivas, nos dice Sergio Carcía 
Ramírez -, aUllque se atribuya al recurso la denominación de l1ulidad, 
será preciso determinar si existe otro supuesto de revisión a fin de 
entrar al conocimiento del recurso, de no ser así, resultará 
improcedente la revisión y quedara expedita la via de amparo. 

Así las nulidades de resoluciones emitidas "por las autoridades en 
materia agraria", como lo ordena el artículo 198, fracción 11 de la Ley 
Agt"aria, o "por autoridades agrarias", según la fracción 111 del 

. Garcl" Pa:l1Ír€"z, Sergio.- <:p. Cit. p. 546. 
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articulo 9" de la Ley O,'gánica de los Tribunales Agrarios, Sin embargo, 
a'lui surge una confusión, supuesto 'lue sólo sea cuestión de 
semántica, toda vez 'l"e si la Ley Federal de la Reforma Agraria, en su 
articulo 2", reconoció como autoridades agrarias al f'residente de la 
República, los Gobernadores de los Estados y al Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, la Secretaria de la Reforma Agraria, la Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Cuerpo Consultivo Agrario y 
las comisiones agrarias mixtas; sin embargo también reconoció a otras 
autoridades o sea las internas de los ejidos y las comunidades, según el 
articulo 22 de esa Ley, 

Al respecto una acertada interpretación de esta fracción 111, a la 
cual nos unimos, es la 'l"e comenta el jurista García Ramirez, al 
expoller que: .• ~.,'(JJ1 llulorid:¡de ... · :lsn¡rill .... ·, p.'lni los Ú'l1cS de };I l1ulid:ld de 
¡¡ch's ¡¡ 'lile se reti'erel1 1:/ LA Y 1:/ LOTA, Unh' el1 !t'rno ,/ /;/ 
Ct'J/II't'Ic'I1Ci:/ de h>s TUA como a propósito dt, 1:/ revisión por e/ 7:\'A, 
/:/S ,\'ecrc:l.'¡rú¡s de 1:1 Rc!t1rlll:¡ Asn¡rú¡ y de Asricllltur:¡ y Recursos 
liidr:íIl/iCt's. el1 /;/ inte/isenci;/ de 'lile /:1 des(<:¡weiól1 ;/b;/re;/ :/ tod:/s I:/s 
dt:!l'cndc'llci:1S y Ó¡:":;:IIl{lS deSCOI1Cellfr:h!Lls de és/¡¡s .... v lo."" ()lX:lllislllllS 
dcscc'lllr;¡fi7.:¡dL.')s qllé' por clI:ilqllú'r nlzón re:t!icen ,Ieh'"" de :llIlorid:ld -
deci.\·j(lJlCS que :J!C..'c/c..'1l ill!t.'rCSc\"· juridic(lS e/J re!:/{:ióll (,(1/1 
p:lrlú'III:lre .... ; :, .... i, c/1 .... 11 .... (.':1 .... 0 ..... 1.1 Procuradurf.1 "sr.-lri,1, org.1l1isnl0 
descelltr,1/izado ell e/ Sector de /a Secreft¡ria de /a I\e{orm¡¡ Agr¡¡ria, y 
1:1 C(l/11isión ¡V:lciol1:J! dcl AgII:/. oQ::UJiS/11(1 de 1:1 111i:;¡n:1 11:1 I IIr:J!r:x:1 c/1 
cl scclt.1r de 1:1 ~\'ecrel:,rí:l de Asricllllllr¡¡ y Recursos Hídrúlllic(1 .• ;·'.(;3 

ror lo tanto de lo ,1nteriormente expuesto, es claro 'l"e cuando el 
problellla versa sobre tina cuestión diversa a las limitativalllellte 
establecidas por las citadas tres fracciones de los preceptos de mérito O 

tratándose de la temporalidad del recurso, el Tribunal Unitario Agrario 
si cuenta con facultades para calificar y en su caso, desechar la 
revisión agrana. 

3.- Procedimiento. 

S6,ala el articulo 199 de la Ley Agraria: "La revisión debe 
presentarse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución 
recurrida dentro del término de diez dias posteriores a la 
notificación de la resolución, Para su interposición, bastará un 
simple escrito que exprese los agravios", 

. ('p. Cit. p. 547. 
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[lel examen de este articulo 199 de la L.A, desprendemos el 
procerlillliellto sisuiente: 

I.Fresentación del Recurso de Revisión ante la misma autoridad 
ti órgano. 

2. Todos los dias son hábiles, excepto los seiialados expresamente 
en la ley. 

~~.COIl un simple escrito que exprese los agravios. 

4. La admisión del escrito por la autoridad receptora dentro de 
IIn 1,'rmiIlO de tres dias; dando un término de cinco dias para 'lile 
expresen las partes lo 'lue a Sil interés convenga. 

:;. Remisión inmediata de las actuaciones al Tribunal SlIperior 
Agrario, para 'lile emita la resolución en IIn término de diez dias a 
parlir de la fecha de recepción 

[1 escrito de impugllaciólI se presenta en materia a~ral'ia allte la 
misllla allt~'lI'idad judicial, allte el ór~ano :1 qlhJ, quiell dictó la 
resolución combatida, el1 UIl plazo de diez días posteriores a la 
notificación de éste, según lo expresa el artículo 1 ~J~J de la Ley Agraria. 

Ahora bien, se pueden dar dos supuestos, primero cuando el 
recurso cie revisión es interpuesto el1 tiempo, pero que no se refiere a 
los tres supuestos del artículo 198 de la L.A, y 9" fracciones 1, 11 Y 111 
de la LOTA, y segundo, cuando no es presentado en tiempo, en varias 
tesis de los Tribunales Unitarios Agrarios y en jllrisprudencia del 
Tribunal Superior Agrario, el criterio establecido es 'lue: "".IIJI:I S¡¡JI¡¡ 

lóSic:¡ de in!erpref:lción jllrídic¡¡ :1 (Yln/nlr}O .... ·ellSIl. 1IL'v:1 ¡J C()l1.,·¡idc'r:¡r 

ql/e si /lO Se.' s¡¡ti ... ·Ú¡ccn :IIS1I110 (1 :lIl1b(1."'· dc' eS/(1.'; exlrc'lIh1S - /11:¡rc::h!t..1 . .,' 
p(lr 1:1 n(lrll1:1 CO/110 l"eqllisif¡.}s dc' :¡dlllisibi¡id:¡d y de.' prc1L'edibi¡id:¡d dt.'¡ 
111C'di(1 de illlPIIS,,:¡cióll -. e/ prL1l'iL1 1'ribllll:i1 lIlIit:¡rio t/c'lIc' t:'lcul!;¡des 
p:¡r;¡ dL'sc'ch.'lr e¡ recllrS(l de l"c'visión, llo!iti'c:¡rh1 :If recllrrente sin 
l1c..'ce:·,itf:¡d de d:fr vis!:¡ :¡ las p:lr!es, y IIlc'n{'S :Ilín. de re/11itir c'l 
expediellte al Tribu":ll ."l/perhlr. pllc'S b:lsf¡¡rd envi:lr L't_1pi:1 del :111/(1 
o .. l/Tesp()ndienle. p:lnl etec/(ls 1l1t'nll11en/e inf(lrJn:llil"(lS ... v t'SI:ldis/ic{lS. 
sin pe/:ill/t'i,,' de que c'/ inleres:ldo pl/ed:1 Iwcer v:¡Jc'r SIIS den:ch(ls en el 
.Iu/cit., de :11111':11'0". 

[n cuanto al término o plazo de diez días, para interponer el 
recllrso de revisión, debe entenderse a naturales, incluyéndose los días 
sabados y domingos, asi como los festivos, por disposición expresa del 
legislador, no hay días ni horas inhábiles, respecto de los plazos 'lue la 
misma Ley Agraria seiiala o para las actuaciones que se practiquel1 
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ante los tribunales agrarios, conforme al párrafo segundo del articulo 
193 "Rt!Sl'ecto 1ft! los pl¡¡zos f(¡:/dos por /;/ prc'senk It!y " dt! l:/s 
:¡cfll:lt..:h"Jlcs :Ill!c' los Triblll1:J!es Asn¡rios. /1(1 h:l}' dÍ:ls ni fIor;/s 
inh:íbilL's"; esta disposición que parece fuera de lugar, cambia en 
forma radical el sistema tradicional que determina que son días y horas 
hábiles todos los del aiío, con exclusión de los específicamente 
seiíalados por la Ley (Artículos 281 del Código Federal de 
rrocedimientos Civiles y 23 de la Ley de Amparo). 

\'01' otra parte a ese nuevo sistema implantado en la Ley Agraria, 
en algunas disposiciones el legislador se refíere a dias 1l.ltun/lt's, por 
e.iemplo en los artículos 8 \ Y 84 que establecen el plazo de treínta dias 
n:/tur:llL's para ejercer el derecho del tanto. 

Sill embargo consideramos que debe ampliarse el término para 
inft>rpoller el recurso de revisión, no concretarse a diez días, el1 virtllo 
del c1dctcr social del Derecho agrario, ademá$ que habrá ejido$, 
comunidades y grupos de indígenas que dado su desarrollo económico, 
cllltllral y geográfico sea corto el tiempo. ror ello juzga el Briseflo 
Sierra, que hay que comprender que los requisitos de la impugnación 
los cuales afaflen al tiempo, forma y contenido .... hay impusnaciones 
que no tienen plazo fijo para ejercerse, como la queja por el 
incumplimiento en el amparo mexicano; estos extremos reciben su 
explicación de la política legislativa que persigue una tutela 
particular. Lo normal es que toda impugnación deba hacer$e en 
tiempo, hay un plazo para instar que puede consistir en el transcurso 
de horas en la revocación judicial, o bien elevarse hasta atlOS en la 
revisión que tiene en cierta forma ascendencia hisprinica. 

For lo tanto el tribunal :/ </Ift' deberá admitir el recurSO dentro de 
los tres días de haberse interpuesto, y dar vista a las partes, (quienes lo 
han sido hasta ese momento; pero se trata, más bien, de la contraparte 
recurrente, pues no tiene sentido dar \'ista a este mismo eDil su propio 
escrito), para que expresen lo que convenga a su interés el1 UIl plazo de 
cinco días. Pero no se descarta el sUpl1esto de la existencia de un 
tc'rcert1 ),el:;udic:¡d() quien también puede interponer ti t1 rec1I I'SO. Al! 11 

cuando habría que diferenciarlo de la contrllparte propiamente 
entendida, ya que: "1"0 se .'/(:ItIJ~'1 quienes ,\'(1/1 estos lc'rcer(lS interes:ldo.'·;; 
Ise refiere 11 diversas tesis de los Tribunales Unitarios Agrariosl c:/be 
.... ·uJ1t:t!1cr que..' lo L'S 1:1 c(ll1lr¡lp:Jrlc' pn . ..,cc's¡J1 del recllrn'nlc. j1IU: ... ·/{l 'lllt' St' 
le h:/ d:/do vist:/ con e! escrito de IIgr¡¡vios. precis:ullenlc' p:/r:/ que 
expreSé' /0 que cO/1vengEi :1 Sil interés jurídico. Ahctrtl bien. 110 es 
l/t,'rtul1:/do decir que 1:/ contm)J.'/rte de! recurrente - e! recurrid" - eS 
un 'tercero' interes,/do; no I¡¡¡y dud:/ sobre 5/1 interc's. J'ero t:IIIIJ'('CO 1:/ 
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j¡¡ly ell que h:l tilllCiol1:ldo CO/ll0 p:lr/e - 110 C{"tllle' tercero - en /:1 

J1ríI11(~r:.1 inst:l/lcí:l. y sC'suiní :Ictu:ldo C01110 1:11 en 1:1 :';c~~lIl1d:l. "(,'-1 

f'lIede oCllrrir que indebidamente se niegue a admitir el recurso, 
en cierta forma estaríamos en el procedimiento civil de una denegada 
apelación, trasladado al procedimiento agrario seria denegada revisión, 
pero el crpc no autoriza esta forma procesal, por lo que el rechazo del 
recuso por ser un acto de autoridad que afecta el derecho de un 
particnlar lo conducente sería impugnar la negativa mediante el juicio 
de a m pa ro. 

[n cllanto a la presentación de un simple escrito que exprese los 
agravios. ya no es el sentido de una demanda y su contestación, o de 
una comparecencia; que en todo caso determinaría la inlcrvención de 
la f'rocuraduría Asraria, sino que sisnifica que el recurso de revisión 
se solicite o demanda por escrito. [n este dcbera expresar los agravios 
qlle le cause el acto o la resolución combatida, convirtiéndose la 
inll'q1osición del mcdio dc impugnación en un acto o la oportunidad 
procesal para la expresión de agravios, y no la audicncia de fondo de 
segunda instancia. 

COl1secuentemente el límite de revisión como derivación del medio 
illlpu:',llativo. se origina en un aspecto por la extensión del a~ravio 
expresado: lo que implica que la revisión tiene COIllO marco de su 
actividad el contenido del agravio; sin embarso, si se tratase de ciertas 
materias, como la penal, laboral, familiar y especialmente la asraria, 
en forma inquisitoria, de oficio, puede el órg,1no jurisdiccional 
extendel' la revisión comprendiendo agravios no expresados. 

Por lo que hace a la prueba, los diversos ordenamientos procesales, 
rcstrin~ell la prueba en se~ltnda instancia, sobre todo en materia de 
Impugnación administrativa admitiendo sólo ciertas pruebas o 
sometiendo a prueba úllicamente determinados hechos, en forma 
supletoria, ya que la L.A es omisa, nos remitimos al Códiso rederal dt'i 
rrocedimientos Civiles en su articulo 253 "Sólo en la apelación 
[aplicable entonces a la revisión] de sentencias ... se' admitirán, a las 
partes, pruebas en la se~ltnda instancia, siempre que 110 se hubiercll 
recibido en la primera por causas ajenas a su voluntad, o que seall 
relativas a excepciones posteriores a la audiencia de alcsatos de 
primera instancia, o a excepciones anteriores de que no haya tenido 
conocimiento el interesado antes de dicha audiencia. Las excepciones 
podran proponerse y la prueba documental rendirse, hasta antes de la 
celebración de la audiencia del negocio". 

: <:p. C"it. P. 551. 



80 

rOl' lo anterior, el maestro García Ramírez, expresa: u ... es:1 llt1rll/:/ 
c'S :Iplic:lble :JI ./IlIC/O :lSJ"ario. s:¡}vo en lo que c:/r:icferiz:1 
especíti'C:lJl1ente ¡¡ éste ¡¡ prop,ísito de I:¡ prueb¡¡: el tribl//wl ¡¡ disponér 
prOb:l/lz:1S p/ini /l1ejor proveer 'en fodo tiell1pO' (¡¡rliculo 186, seSlllldL1 
p:irr:ilLl, L.A), Por ello. considero que el ills!rllch-,r puede dispL'Int'r 
pruc[¡¡¡s con ese propósito, e inclusive puede orden¡ll-J¡¡s el 1h[¡l//wl en 
pIe lit' ¡¡ I:¡ hor¡¡ de consider¡¡r el proyecto de resolución, si lo jUZS¡¡ 
cOJII'c'niénte J,,¡n¡ e! esl:¡blc'cimiento dé /;¡ verdild N" son ¡¡plic¡¡bles 
:l<lui I¡¡.< so(oc¡lIItes limit¡¡ciones tipict¡s de! Derecho proces¡¡1 
('rd in:1 Fil.} ". (i,í 

4,- Resolución, 

A fill ele resolver el rccurso de revisión y una vez que se encuentra 
en el Tribunal Superior Agrario, el presidente lo turna para la 
formulación del proyecto al magistrado instructor y ponente, de 
conformidad con el articulo JI, fracción 111, de la Ley Orgánica de los 
Tribunaks Agrarios; 'lue dice: "Corresponde al rresidente del Tribunal 
Superior Agrario: 111. Turnar entre los magislt-ados los asuntos de la 
competcncia del Tribunal, cuando estime necesario oír su parecer, para 
acornar alsún trámite o para 'lue fOl'mulen el proyecto de resolución 
'lue dcbeni ser discutido por el Tribunal", 

Ya 'lue el objeto de la revisión, 'lue no se precisa en la Ley Agraria, 
se tiene 'lue acudir a la suplencia del Código Federal de rrocedimientos 
Civiles, en su articulo 231, Y ordena: "",el reCurso de apelación tiene 
por objeto 'lue el tribunal superior confirme, revo'lue o modifique la 
sentencia", dictada en primera instancia, en los puntos relativos a los 
agravios expresados"; pero también en otros, tratándose del 
procedimiento agrario, en virtud del principio de la suplencia de la 
'lueja deficiente, 

L~l instrucción va en forllla paralela con todos los actos 
conducentes a presentar el proyecto de resolución al Tribunal Superior 
en pleno, para que éste resuelva, de tal manera, que en la instrucción 
'luedan comprendidos los actos de prueba y los alegatos de las partes, a 
'luienes se notificará y escuchará para este propósito, naturalmente 
'lue el derecho de audiencia es aplicable a todas las instancias del 
JUICIO, 

---------
Idffn. P. 555. 
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5.- Ejecución 

La eJecuCIOI1 implica UI1 procedimiento en seguida del tramo 
procesal cognitivo, en el que se 'produjo la sentencia. [se 
procedimiento tiene también naturaleza jurisdiccional; en él se sigue 
expresando la jurisdicción del tribunal, salvo en materia criminal, en 
que la ejecución tiene en nuestro derecho carácter no se da ese 
carácter de administrativo, pues en ella no interviene, sino ocasional y 
mflt"$inalmente, el órgano. 

Habíamos comentado que en el reglmen procesal agrario, los 
tribunales de esta especialidad tienen plena jurisdicción, como se 
establece en el segundo párrafo, fracción XIX del articulo 27 
Constitucional, en tanto que el articulo 1" de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios, ordena que se pueden ejecutar sus sentencias, 
como es el caso del Capitulo IV, que contiene en un solo articulo que es 
el 19t de la L.A. 

Obviamente el Tribunal Superior Agrario debera cumplir el fin u 
objeto de la interposición del recurso, ya que el recurrente no lo 
presenta para que la autoridad :ul "lIem para que confirme la 
resolución que le causa agravio, pues su pretensión será que se 
revoque, modifique o anule. 

Cuando el Tribunal de alzada, considere por el estudio de las 
actuaciones confirmar la sentencia del inferior, simplemente lo 
declarará asi, debiendo estarse a la resolución emitida por la autol'idad 
¡¡ '1110. en todos sus términos. O bien, estime modificarla, en la nueva 
sentencia que dicte persistirán los puntos resolutivos de la sentencia 
del :1 I/I/(' que no fueron objeto de la modificación, y se incorporarán 
otros, en vez de los retirados por el órgano de se<~lIl1da instancia. 

Fillalmente cuando considera revocarla, por situaciones de fondo, 
la autoridad de se~lIl1da instancia dictará una nueva sentencia, cuyos 
puntos resolutivos serán diferentes a los contenidos en la resolución 
del inferior y quizás hasta opuestos. 

En el supuesto de revocación, el superior dicta una nueva 
sentencia con plena jurisdicción, ya que no se limita a anular la del 
inferior y a reenviar a éste la causa para que resuelva de nuevo, a 
menos que se subsanen omisiones o errores en el transcurso del 
proceso, que tuvieron efectos en la sentencia; en este caso, volverá la 
causa at inferior para que realice correctamente los actos que llevó en 
forma viciada o simplemente omisión, reponga el procedimiento y 
dicte, IIna nueva sentencia. 
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}'ara la formulación de la resolución, se establece un término de 
diez dias contados a partir de la fecha de su recepción. Sin embargo, si 
no se emite en dicho plazo, hay que establecer que los ordenamientos 
procesales han introducido diversos medios para resolver el problema 
de la inactividad judicial, la excitativa de la justicia y la queja; pero en 
materia agraria, la excitativa de la justicia queda sujeta al 
conocimiento del Tribunal Superior Agrario, y solo procede en dos 
casos; cuando los magistrados del TSA, no formulan sus proyectos y 
cuanao los magistrados de los Tribunales Unitarios, no responden 
dentro de los plazos sejialados por la ley. 

G. I'rocedencia del Amparo 

finalmente el parrafo segundo del Articulo 200 de la Ley A."raria, 
establece: "Contra l~ls sentencias definitivas de los Tribunales Unitarios 
o del Tribllnal Superior Agrario sólo procederá el jllicio de amparo 
ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En trat<indose 
de ofros actos oc los Tribunales Unitarios en que por su natul'aleza 
proceda el amparo, conocen; el jllez de distrito que corresponda". 

Ciertamente la Ley Agraria contiene algunas referencias al juicio 
de garantias, como la qlle se expresa en el artículo 200 de la L.A, qlle 
precisamente aluden a las resoluciones impugnables inmediatamente 
por esta via y a la competencia de los tribunales de amparo. Aunque 
para algllnos tratadistas, consideran que no era estrictamente necesano 
que la Ley Agraria regulara esta cuestión, excepto para fines de 
información y orientación de los destinatarios de la norma, fines que 
SOIl sin duda atendibles, puesto que eDil sus disposiciones o sin ellas, la 
legislación de amparo resuelve el problema. 

De lo anterior desprendemos que el último p<Írrafo del articulo 
200 de la L.A, arriba transcrito, dispone que el amparo directo ante el 
tribunal colegiado de circuito procede contra las sentencias definitivas 
de los tribunales unitarios o del Tribunal Superior Agrario. Entonces se 
trata, corno ocurre en estos casos que en el amparo directo, de 
combatir las sentencias definitivas, esto es, de resoluciones que fallan 
sobre et fondo, deciden el litigio, y ponen asi fin a la instancia o, 
incluso, al proceso, en el supuesto de que no haya remedio ordinario 
contra la sentencia que abra el procedimiento ante un juez superior en 
grado. 
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Sabemos que en el juicio de amparo rige el denominado principio 
de definitividad, y significa que el acto impugnado debe ser definitivo 
en el procedimiento en que se dictó, inimpugnable en éste, cuando hay 
medios ordinarios de combatirlo, el quejoso debe agotarlos 
previamente y sólo después acudir al amparo, si el agravio subsiste. La 
COllstitucióll de los Estados Ullidos Mexicanos, resuelve la procedencia 
del amparo admillistrativo, ya que en su artículo 107, fracción IV, 
ordena: ·· ... conl1'll resoluciones que CtlUL,,'en ¡¡Sr/IV/O /10 rep:lr:lble 
111edi:111!c' :1f.:~LÍI1 recurso, juicio o Inedio de de{c'll ...... ¡ les:lI. iVC' serd 
nc'l:e,";:lri ... l :ISOt:l1' éstos CII:lllllo 1:1 Ic .. v que lo.'; est:lblezc:1 e:(Jj:i. p:lr:1 
oto/s:!r 1:/ suspensión de! :/cto recl:lJ11:lllo que lo que 1:1 ley 
ré'sl:ll11cll/¡¡ria del juicio de H/l1p:lro reqllien¡ ('{}fIlO condición {'.'lr.'1 
decJ"et:lr CS:I ... ·uspcll .... ·ióll··. 

Concretamente, si se intenta el amparo contra UI1 acto de autoridad 
agraria sin agotar previamente el medio legal para combatirlo, esto es, 
el juicio ante los tribunales ag"arios, aquél resulta improcedente y la 
consecucncia de esto es que se dicte sobreseimiento, de conformidad 
con el articulo 72, fracciones XIII y XV de la Ley de Amparo. 

Consecuentemente de lo hasta aquí expuesto, PO(lt'1ll0S concluir 
que en el Derecho procesal asrario son relativamente escasas los 
supuestos de impugnación por medio del recurso de revisión, que en 
esta línea surge o aparece como un medio impuSllativo ordinario. 

En tales situaciones, hay que intentar primero la revisión, y 
posteriormente acudir al amparo, por aplicación de la fracción V del 
articulo 107 Constitucional, a propósito del amparo di"ecto, y del 
primer p<irrafo de la fracción XIII del referido articulo 72, que dispone 
la improcedencia del amparo "contr¡¡ /¡/s resolllcú'nes jlldici:/les o de 
triblln:llc:s :ldllJinisfnltil.-l,.1s () dc:1 tr:lb:~;o respé'cfo de 1:ls cU:lles cOllcr:d:l 
1:1 ley ¡¡jSlÍll recur~.,·(l ('1 Jl1edh) de defen.'w. dentro del pr()cedílllientc'. j1()r 
virtud dé'l CII:¡J plled:lJl ser 111odiú·C:ld:I .... ·• revoc:td:I . ." o Illllíti"c:ld:iS. :11111 
cU:llldt") 1:1 p:lrfe :ISr:II'Íl¡d:1 lit") lo hubiese hecho v:¡jer (")p{lrIJlI1:lllIell!c''', 
salvo cuando las resoluciones afecten a personas extrailas al juicio o se 
trate de actos que importan peligro de pnvación de la vida, 
deportación o destierro o cualquiera de las penas inusitadas o 
trascendentales que menciona y prohibe el articulo 22 Constitucional. 

La Ley Agraria en su articulo 200, segundo párrafo, habla de 
sen/enci:/s definitiv¡/s"; sin embargo no es atribución de la Ley Agraria 
fijar la competencia en materia de amparo, pero puede recoger y 
expresar el sentido de las normas del juicio de garantías y ciertamente 
con este propósito el legislador formuló ese arti'culo 200. Por lo tanto, 
son impugnables en amparo directo solamente las resoluciones que 
tengan la naturaleza de sentencia, o sea, aquellas que ponen fin a la 
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instancia. resolviendo el conflicto planteado por el afectado, y que 
adquieran, por ser uninstancial el juicio o por haberse agotado el 
reclI rso de revisión, el carácter de definitivas. 

Se ha interpretado que los tribunales agranos son órganos 
emisores de resoluciones que ponen fin a un juicio, interpretando el 
sentir del legislador, constitucional, como los de amparo y justicia 
agraria, en la materia del arnparo directo, aunque en estrictu scnsu los 
tribunales de esa especialidad no son órganos judiciales ni tribunales 
administrativos en el sentido de que el COllsreso de la Unión está 
facultado: "rara expedir leyes que instituyan tribunales de lo 
contenciosos administrativo, dotados de plena autonomía para dictar 
sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública federal y los particulares, 
estableciendo las normas para Sil organización, su fUllcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resolllciol1cs~" 

Sin embargo aun cuando la Ley federal de rrocedimiento 
administrativo, excluye de su aplicación en materia agraria, se le 
crítica al legislador, en el sentido de que: "El cO/lcel'ft, de jusliei" 
:/sr:!!'i:1 1:1/ ('(l/no .... ·c t'xpres:1 en el ¡trliculo que..' COlllL'IlI:lJl1()s(:lrtícu!o 
1''('/'), es :l/llb(~ll(1 y poco il1dic:llivv. puesto que 1:1 Ley Asnlri¡¡ ([Jj/lrio 
Olh'i:¡f de 26 de' febrero de 1.9.92) 1:IJ71biél1 110 S{l/O tnlt' procedilllÍel1tj.ls 
de resLl/ucióll de C{lllt1ic/os allte los Iribulla/es :isr:l/·i¡) .... · que pudienin 
cOllsider:lrse den/n1 de c'se poco eh/ro (,(.l/1eeplo de jusliei:1 :/sr:lri:/; Sj¡/(l 
:/SilllisllJ{l unll serie de procedilniel1los rehi/ivos :1 cue .. ';lione ... · de ejido ... ·. 
e"/l/ullid"des. peque¡j¡¡ prL'pied¡ut. que su¡~"e /¡/ dud¡/ de si qued¡//1 o 110 

excluid,'s de /¡/ ley; porque' ell lodo C¡/so, lodo el lexlo de /¡¡ ley buse¡¡ 
lu re:¡liz¡¡cióll de 1// justiei:/ :¡gr¡¡rf:/ "-'" 

El mismo párrafo segundo del articulo 200 de la L.A, dispone que 
"tratándose de otros actos de los tribnnales unitarios en que por su 
naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que 
corresponda". En este caso la legislación agraria debió de referirse, 
consideramos, también a otros actos del Tribunal Superior Agrario, 
pues las sentencias no son los únicos actos de autoridad de 
naturaleza jurisdiccional que pueden emitir: [n este caso al ser omisa 
la ley, es necesario recurrir supletoriamente a la I.ey de Amparo, y en 

,. Art. P de la LFPA.- las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se 
aplicarán a los actos, procedinri.entos y resoluciones de la Adninistración PUblica Federal 
centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en 105 Tribunales Internacionales de los que 
México sea parte. El presente ordenamiento no será aplicable a las rreterias de carácter 
fiscal, financiero, responsabilidades de los servidores públicos, electoral, carpetencia 
econétnica, justicias agraria y laboral, asi o:::rro al Ministerio Público en ejercicio de sus 
funciones constitucionales". 
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tal mérito admitir que esos otros actos son combatibles en amparo 
i Ilcti t'ccto. 

En relación a las discrepancias de la vía aplicable para combatir la 
resolución de los Tribunales Unitarios Agrarios, que desechan la 
demanda, independientemente del motivo del rechazo; es conveniente 
transcribir al respecto lo que expresa Sergio Garcia Ramírez: " ... p:/rece 
r.'/7.l1Jl:lble decir que c,"'(' desC'ch:i1uien/o debe ser c(lJl1b¡¡lido 1'(1}" 1:1 \'/0'1 

de :¡mp:/I'" indirech" p/les /1<' se Ir¡¡f¡¡ de /ln:/ senlel/á:/ ddlnilil':/, 1':/1':/ 
Il,';:lr ¡,--l.,' ténllinos que e/llple:l I:J l.A. No es ni esto ni UI1:l resolución 
qllc' l'(l/lS,'1 fin :11 juicÍLJ. Ell rc¡¡Jid:/(f. ni .'·;¡qllienl existe juicio. pues ¡/lin 
/1<' se h:/ esl:/b/ce/d,,, medi:lI/le el C'mpl:/7.:/I/1ienl,' :// demill/di/d,,, 1:/ 
rc.:!;IL'ill/1 jllrídh.::J J1/'{lces:¡/. 1:/ descch:11l1ienh) ill1pidc' 1:1 rchlcián y cvil:1 
c'l juich1: ¿:';/e e'S U11 1l1edil) de re.'i(l/l'er 1:1 cuestión lit(~j(),"'·:I. pero e/1 /;, 
especie :/lÍJI 11t") existe, I'erd:lder:llue'nte. UJ1:/ cuestión lit(~h),"'·:I. pUc's Se 
(':¡recc' de CC'll(,<-'illlic'/l!t'l - por el IribiJ/l:II, IL'IrJn:i!/llt'nle - :[Cerc:¡ de' 1:1 
/l('1sicú.5n de 1:1 c{'1lllnlp:lrle (posible re.,'i.";lellCi;¡ :1 1:1 prelen .... ióll del 
:h'!t'lr) ". ¡.~ 

La jurisprudencia ha interpretado la opinión contraria, formada a 
partir del deseehamiento de demandas en la justicia fiscal, y de ahí se 
ha pro!'ectado al amparo asrario, de tal forma que si hay Hna 
resolución que pone fin al juicio cHando la ley respectiva no concede 
recurso alguno para combatir el auto que desecha o rechaza o no 
admite la demanda, y por ende es preciso recurrir al remedio 
extrao!'C1inario del amparo. Sin embargo en una ejecutoria se entendió, 
en cambio, que la demanda, por sí sola, Inicia solamente el 
procedimiento; el juicio sólo comienza cuando se ha emplazado a la 
contraparte, así, el desechamiento de la demanda pone fin al 
procedimiento, pero no al juicio. 

Nos referiremos brevemente en cuanto a la excitativa de la justicia, 
puesto que los recursos ordinarios, ciertamente permiten combatir las 
resoluciones indebidas del juzgador, pero no van encaminados a 
corregir la inactividad de este, que en cierta forma pueden causar 
asravio a las partes en la media en que no se resuelva la cOlltroversia, 
en tal virtud queda pendiente la manifestación formal acerca de los 
derechos y los deberes del juzgador, y en cierta manera de los 
servidores públicos en general, pues aparejan la inobservancia de un 
derecho público subjetivo: derecho a obtener justicia, concretado en 
actos especificos del procedimientos, para dicho fin. 

Los ordenamientos procesales han introducido diversos medios 
para resolver el problema de la inactividad judicial, la excitativa de la 
justicia y la queja; pero en materia agraria, la excitativa de la justicia 

Id. p. 583. 
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queda sujeta al conocimiento del Tribunal Superior Agrario, y solo 
procede en dos casos; cuando los magistrados del TSA, no formulan sus 
proyectos y cuando los magistrados de los Tribunales Unitarios, no 
responden dentro de los plazos seiialados por la ley. 

7. Tcsis y Jurisprudcncias. 

Dada la importancia de las tesis y jurisprudencias en este trabajo, 
puesto que en la vigencia de las normas anteriores a 1992, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia, que conoció de in innumerables 
asuntos agrarios, bajo el aspecto primero de la constitucionalidad y la 
legaliebd. produjo mucha jurisprudencia, al igual que los Tribunales 
Colegiados según sus atribuciones. 

Pe tal forma que al producirse el cambio constitucional y 
secundario de 1992, esa jurisprudencia perdió parte de su 
aplicabilidad, ya las lluevas normas reclamaron otros criterios 
jurisdiccionales, que tienen una triple vertiente: la propia Su !-,rem3 
Corte de Justicia, hoy exclusivamente tribunal constitucional; los 
Tribunales Colegiados de Circuito, que han asumido, en forma 
prácticamente total, el control de la legalidad de las sentcncias y otras 
resoluciones definitivas; y el Tribunal Superior Agrario, dotado de 
facultades para establecer criterios juris!-,rudenciales vinculantes para 
los tribunales unitarios agrarios, aunque en todo caso sujetos a la 
superior consideración de la justicia federal. 

Al surgir la jurisprudencia agraria, fue Hila de las funciones 
compt'ÍC'flciales de innegable importancia que se le concedió a al 
Tribunal Superior Agrario, puesto que la formulación de éstas se 
encontraba reservada a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y a los tribunales colegiados. Sin embargo, conforme a las 
reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicadas en el 
lJi:¡rú' l1/i'ci:¡1 de la federación el 9 de julio de 1 ~)93, la jurisprudencia 
agraria que emite el Tribunal Agrario se establecerá cuando existan 
cinco sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otras en 
contrario, y hayan sido aprobadas por cuatro magistrados. 

La jurisprudencia agraria emitida por esta autoridad, podr:i ser 
interrumpida cuando cuatro magistrados otorguen su voto favorable en 
este sentido. La interrupción debe ser debidamente fundada, para lo 
cual se expresará en la resolución que se pronuncie, los motivos que la 
apoyen. 
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En el supuesto de que varios tribunales unitarios sustcnten tesis 
contractictorias en sus sentencias, el Tribunal Superior Agrario es 
compclente para resolver que tesis debe observarse, resolución que se 
transformará en jurisprudencia, sin que ésta afecte las sentencias 
prollullciadas en los procedimientos en los que se haya originado la 
contradicción que dio motivo a la resolución del tribnnal referido. 

La obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca el Tribunal 
Snperior Agrario es para los tribunales unitarios, y surte efectos desde 
el momento en que es publicada cn el Boletín Judicial Agrario. 

En virtud de la importancia que tiene, como fuente de derecho 
a~rario, las tesis y jurisprudencia, hemos considerado pertinente 
tr'lnscribir algunas que se encuentran referidas en el presente trabajo: 

"RECl:RSO DE REVISION EN MATERIA AGRARIA. rROCEDENCIA y 
TRA,\lITL- rOl' lo que respecta a recursos de revisión, que se han 
comenzado a plantear ante el Tribunal Superior Agrario, este órgano 
considera pertinente forllllll¿lr las siguientes precisiones: 
1. En los terminas del articulo 198 de la Ley Agraria, el recurso de 
revisión procede contra la sentencia de los tribunales 'lue resuelvan en 
prinlera instancia sobre: 

1. Cuestiones relacionadas COIl los límites de tierras suscitadas entre 
dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o 
concernientes a límites de las tierras de tino o varios núcleos de 
población con uno o ,'arios peque'los propietarios o sociedades 
mercantiles, o 

11. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de 
tierras ejidales, o 

111. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades ell 
materia asraria. 

De lo anterior debe colegirse que la procedencia del recurso es 
limitativa, por disposición de la ley, respecto de aquellas sentencias 
prollllllciadas sobre la materia expresamente considerada y 110 de otras, 
que escapan, por mandato legal, a la impugnación ordinaria y que son 
susceptibles de reclamarse, de ser el caso, en amparo. 

2. En los terminas del articulo 199 del propio ordenamiento legal, la 
presentación del recurso -para lo cual bastará la exhibición de los 
agravios por escrito -, debe hacerse dentro de los 10 dias siguientes a 
la notificación de la sentencia. Reunidos estos requisitos de fonda y 
forma, el Tribunat Unitario debe admitir el recurso en un plazo de 3 
días, en cuyo caso dará vista a las partes interesadas para que expresen 
lo que a su derecho convenga. En el acuerdo por el cual se admite el 
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recurso conviene seHalar que concluido el plazo para la respuesta de 
las partes interesadas, con o sin ella, el expediente sera enviado al 
Tribunal Superior para resolución en el plazo de 10 días, a fin de que 
la llegada de los autos al tribunal de alzada sea notificada por 
resolución solamente. 

Como se advierte, la ley faculta al Tribunal Ullitario para admitir el 
recurso sólo si " ... se refiere a cualquiera de los supllestos del articlllo 
19¡; v es presentado ,'11 tiempo ... ", de oll'a forma, nua salla lóSic'l de 
inteqJrctacióll jurídica a contrario sensu, lleva a cOllsi(krar que 
cuando 110 se satisface alguno o ambos de estos extremos -marcados 
por la 1I0rma como requisitos de procedibilidad del medio de 
lmPUSllaCIOII " el propio Tribunal Unitario tiene facultades para 
desechar el reCllrso de revisión, sin más trámites que notificar al 
recurrente; esto es, sin necesidad de dar vista a las partes interesadas 
y, menos aún, de remitir los al Tribunal Superior, sin perjuicio de que 
el iuteresado pueda hacer valer sus derechos en el juicio de amparo. 
3. I'or otro lado, al no haber recurso ordinario de impugnación en la 
ley contra sentencias de materia distinta a las Illencionadas en el 
articulo 198 antes citado e inclusive contra otras resoluciones 
procesales, resulta obvio que estas pueden ser reclamadas en la via de 
amparo. conforme a las normas viscntes, sin posibilidad al~lIlw. de 
aceptar otro recurso ordinario, dado que el Código federal de 
I'rocl'dinlientos Civiles es inaplicable, porque deja de ser Sllpletorio 
para las materias expresamente reguladas en la Ley Asraria, como es el 
caso de los recursos, cuya presentación, trámite y resolución 
reglamenta el capitulo VI de dicho Ordenamiento legal" 
Así lo acordó el Tribunal Superior, en la sesión celebrada el día 27 de 
enero de 1993. El Presidente, Sergio Garcia Ramírez. Rúbrica. El 
Secretario General de Acuerdos, Sergio Luna Obregón. Rúbrica. 

"RECURSO DE REVIStON 1.\1rROCEDENTE.· En la especie el recurso se 
presenta contra la sentencia que declara la nulidad de la solicitud de 
traslado de dominio presentada al registro agrario nacional, así como 
el de las inscripciones correspondientes y se argumenta que en la 
sentencia no fueron valoradas las pruebas y aJc:,atos prest'I,tados y 
ofrecidos, de donde se advierte que la inconformidad no plantea 
cuestión alguna de las comprendidas en los supuestos del articulo 198 
de la Ley Agraria, para la procedencia del recurso de revisión, puesto 
que no se trata de conflictos sobre limites de tierra, de la restitución de 
tierras ejidales, ni se plantea litigio en el que se discuta la nulidad de 
resolución dictada por autoridad en materia agraria, caso en el cual 
debió haber demandado a ésta para que compareciera en el juicio. rOl' 
el contrario, la cuestión controvertida se refiere a la sucesión de 
derechos agranos y registro de sucesores, cuya competencia 
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corresponde en única instancia a los Tribunales Unitarios, en términos 
de lo establecido por el articulo 198 de la Ley Agraria y la fracción VII 
del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, sin que 
proceda recurso ordinario alguno contra la sentencia pronunciada por 
el Tribunal Unitario. Consecuentemente, resulta improcedente el 
recurso de revisión, por lo que no ha lugar a entrar al estudio de los 
agra\'ios", 
(RR./3)93-Z, Promovido por francisca Barrón Arroyo, poblado "San 
Antonio de ,\logotes", Valle de Santiago, Edo. de Guanajuato, Mag. Lic. 
Luis O. Porte retit Moreno, 18 de febrero de 1998, unanimidad de 
votos) . 

"RE\'ISION. RECURSO DE IMrROCEDENCIA DEL, rOR CARECER DE 
COMrETENCIA EL TRIIlUNAL SUrERIOR AGRARIO.- [le los nlllnemles 
198, fracción 11, en relación con el 49 de la Ley Agraria, y 9", fracción 
11, de la Ley Orgánica de los Tribunales A",rarios se desprcnde, que no 
es competencia del Tribunal Superior Agrario conocer del recurso de 
revisión promovido por un ejidatario o incluso por un ",rupo de 
ejidatarios, no obstante que lo que se haya demandado en el juicio 
a",rario ante el :1 quo sea la restitución de parcelas ejidales o 
comunales, ya que dicho recurso de revisión se concreta, única y 
exclusivamente a la acción de restitución de tierras ejidales, para el 
núcleo de población ejidal o comunal, por tanto, en contra de I 
sentencia definitiva que emita un Tribunal Unitario Agrario derivado 
de un juicio sobre restitución de tierras promovido por un ejidatario o 
un ",rupo de ejidatarios, procede el juicio de amparo directo ante el 
Tribun,,1 Cole",iado que corresponda, mientras que el recurso de 
re\'isión ante el Tribunal Superior Agrario, es procedente cuando el 
juicio de ori",en es promovido por el nÍtcleo de población ejidal o 
cOll1unal" 
TRII1U"AL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. XXII.9 
A.- Amparo en revisión 500/95. Salomón Gudiño Ochoa. 5 enero de 
1996. l!nanimidad de votos. ronente. Julio Cesar Vázquez-Mellado 
Garcia. Secretario: Isidro !'cdro Alcántara Valdés.- Se!JII:III:lrio Judicial 
de! f:¡ Fede!r:lción.- Novena Epoca. Tomo 111. febrero de 1996. rágina 
481. 

"RE\'ISION, RECURSO DE. EN MATERIA AGRARIA, SU rROCEDENCIA 
RESrECTO A LA RESTITUCION DE TIERRAS COMUNALES.- El artículo 
198 de la Ley Agraria dispone que contra las sentencias dictadas por 
los Tribunales Agrarios en primera instancia, procede el recurso de 
revisión en materia agraria, siempre que se trate de: 1. Cuestiones 
relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más 
núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de 
las tierras de uno o varios núcleos de población con lino o varios 
pequeños propietarios o sociedades mercantiles, o 11. La tramitación de 
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un JuicIO agrano en que se reclame la restitución de tierras ejidales~ o 
111. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia 
agraria. Ahora bien, dicho recurso se interpone en contra UIl JUicio 
administrativo. en el clIal se reclamó la restitución de terrenos ejidales, 
omitiendo mencionar los comunales, debe afirmarse que el término 
ejido, in\'olucra también a las tierras comunales, porque la fracción I 
del citado precepto se refiere a la procedencia de la revisión en cuatro 
a cuestiones de limite de tierras entre dos o más núcleos de población 
ejidal o comunal o entre éstos, con pequeños propietarios o sociedades 
mercantiles. Así, de la interpretación armónica de esas dos hipótesis, se 
refiere que la intención del lesislador fue la de permitir la revisión 
ante el Tribunal ASrario de aquellas sentencias que afectaran las 
tierras de núcleos de población ejidal o comunal, pues de no ser así, no 
hubiese redactado la fracción I del artículo 198 en los términos 
invocados. por tanto, cabe suponer que al referirse en la fracción 11, 
sol:lnlel1tc a la restilución de tierras eiidales obedeció a una omisiól1 
involulltar'ia o a UIl error de técnica les·islativa". 
PRt,\IER TRtBUNAL COLECIADO DH SECUNDO CIRCUITO.- Amparo 
directo 207/93, Ramón Montoya Mora. 29 de abril de 1993. 
l'nanimidad de votos. ronente: Víctor Ceja Villaseflor'. Secretario José 
Luis flores Conz:ilcz. 

A.\\PARO DIRECTO. !;vlPROCEDENCIA DEL CONTRA SENTENCIAS DE 
TRIBt.:NALES UNtTARtOS ACRARtOS QUE DECLAREN EN PRIMERA 
tNSTANCtA LA NULIDAD DE RESOLUCtONES DE LAS AUTORIDADES 
ACRARtAS.- El artículo 198 de la Ley Asraria dispone: El recurso de 
revisión en materia asraria procede contra las sentencias de los 
Tribunales Asrarios que resuelvan en primera instancia sobre: ... 111. La 
nulidad de resolucioncs emitidas por las autoridades en materia 
asraria"; lueso, si en la sentencia reclamada el Tribunal Unitario 
Asrario declarar lo la nulidad de actos y documentos de las 
autoridades asrarias que dieron lusar a la expedición del certificado 
de reconocimiento a favor de la peticionaria de garantías como 
micmbro de tilla comunidad, antes de promover el juicio de amparo 
contra esa sentencia, la accionante debió interponer el mencionado 
recurso. mediante el cual estuvo en posibilidad de obtener que se 
anulara, modificara o revocara el acto reclamado; y al no haberlo 
hecho así, es inconcuso que este carece del requisito de definitividad y, 
por ende, el amparo directo resulta improcedente en terminas del 
artículo 73, fracción Xllt, de la Ley de Amparo". 

SECUNDO TRtBUNAL COLECIADO DEL QUINTO CtRCUtTO. Vol. 6 a 
PÁC. 97.- Amparo directo 654/05. Ana EIsa Maytorena Valdez 28 de 
septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Cenara Rivera. 
Secretario: Ramón Parra López. Amparo directo 267/94. Saturnino 
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Velazco y otros. 9 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Rosenda Tapa Carcia. Sem:/Jwrio 
.Iudió:¡! de h¡ I'eder¡¡ción. Novena Epoca. Tomo 11. Noviembre de 1995. 
rá~illa 347. 

"RECURSO DE REVISION A QUE SE CONTRAE EL ARTICULO 198 LA LfY 
ACRARIA. CASOS EN QUE LOS TRIBUNALES UNITARIOS TIENf.N 
FACULTADES PARA DESECHARLO.- Una correcta interpretación de I,'s 
articulas 198 Y 200 de la Ley Agraria, permite concluir que los 
{tribunales Unitarios carecen de facultades legales para determinar la 
procedencia del recurso de revisión contra la sentencia pronunciada 
por el propio órgano jurisdiccional en un juicio agrario, en los casos 
en que presentada en tiempo la interposición del medio defensivo, se 
está en alguna de las hipótesis de las tres fracciones a que se refieren 
los articulas 198 en relación con el 9". Citados lincas atrás, o sea, 
cuando el asunto verse sobre; a)Conflictos de limites de tierras 
suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal o de 
éstos con lino o vanos pequeños propietarios, sociedades o 
asociaciones; b) Controversias relativas a la restitución de tierras de 
núcleos de población ejidal yo comunal, y c) Juicio de IllIlid,td contra 
resoluciones dictadas por autoridades agrarias. Como corolario de lo 
expuesto, resulta claro que cuando el problema versa sobre una 
cuestión diversa a las limitativa mente establecidas por las citadas tres 
fracciones de los preceptos de mérito o tratándose de la temporalidad 
del recurso, el Tribunal Agrario si cuenta can facultades para calificar 
y, en su caso, desechar la revisión agraria". 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Séptimo 
circuito.- Amparo en revisión 189/95.- Pánfilo Martinez Fernández, 
Amado Carcía Pereira y Tomás Rodriguez Martinez, presidente, 
secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del 
Poblado "Jaltipan", del Municipio del mismo nombre, Veracruz.- 8 de 
febrero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Eliel E. Fita Carcia.
Secretario: Juan Sosa Jiménez.- fuente: Tribunales Colegiados de 
Circuito.- Semanario Judicial de la Federación Época 9°. Vol. Tomo III 
marzo 1996. Pág. 1004. Clave o Núm. Tesis VILA. T.7 A. 

"RECURSO DE REVISiÓN ANTE EL TRIBUNAL. SUI'ERIOR AGRARIO, 
IMPROCEDENCIA DEL.- Como el articulo 198 de la Ley Agraria 
establece los casos en que procede el recurso de revisión ante el 
Tribunal Agrario y si bien es cierto que entre ellos, se encuentra el 
relativo a conflictos suscitados por restitución de tierras, dicho 
precepto no hace distinción en cuanto a si dicha acción debe ser 
individual a colectiva, por lo que si el articulo 9°; fracción 11, de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece el "recurso de revisión 
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de sentencias de los Tribunales Unitarios relativas a restitución de 
tierras ejidales, se refiere a los casos en que ésta es intentada por 
núcleo de población ejidal o comunal y no cuando la acción se refiere 
a sujetos individuales en cuyo caso deberán regirse por lo dispuesto en 
la fracción VI del artículo 1.', de la Ley Orgánica, relativo a las 
controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o 
avecindadcs entre sí; de ahí que el recurso de revisión será procedente 
en el caso de que la acción de restitución sea intentada por un núcleo 
de naturaleza ejidal o comunal, lo cual en sí mismo excluye !" 

posibilidad de contemplar dicho recurso por cuanto hace a conflictos 
parcelarios individuales sin que ello constituya deficiencia alguna de 
la ley". 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Segundo Circuito. Amparo directo 599/95.- Fidel Reyes Montoya, 
Octubre de 1995,. Unanimidad de votos. Ponente: José A. Mandujano 
Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. Fuente: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época 9". 
Vol. Tomo 11. Noviembre, pág. 565 Clave O Num. Tesis 11. 2°. PA 16 A. 

"RECURSO DE REVISION IMPROCEDENTE, CUANDO LA SENTENCIA 
RECURRIDA NO SE REFIERE A LAS HIPÓTESIS DEL ARTICULO 198 DE 
LA LEY AGRARIA Y 9", FRACCIONES 1, II Y III DE LA LEY ORGANICA DE 
LOS TRIBUNALES AGRARIOS EL, TRIBUNAL UNITARIO TIENE 
FACULTADES PARA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO.- El 
Artículo 200 de la Ley Agraria faculta al Tribunal Unitario para 
admitir el recurso de revisión sólo si " ... se refiere a cualquiera de los 
supuestos del artículo 198 y es presentado en tiempo ... ; de otra forma, 
esto es, cuando la sentencia no sea de las comprendidas en los articulos 
198 del mencionado ordenamiento legal y 9', fracciones 1, 11 Y 111 de la 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios o el recurso no sea presentado 
en tiempo, una sana lógica de interpretación juridica a contrario 
sensu. Lleva a considerar que si no se satisfacen alguno o ambos de 
estos extremos -marcados por la norma como requisitos de 
admisibilidad y de procedibilidad del medio de impugnación. El propio 
Tribunal Unitario tiene facultades para desechar el recurso de revisión, 
notificarlo al recurrente sin necesidad de dar vista a las partes y menos 
aún, de remitir el expediente al Tribunal Superior, pues bastará enviar 
copia del auto correspondiente, para efectos meramente informativos y 
estadisticos, sin perjuicio de que el interesado pueda hacer valer sus 
derechos en el juicio de amparo". 
Recurso de Revisión 019/93. Promovido por Alfonso Cervantes Olguin 
contra la sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito N° 10, 
con residencia en Naucalpan, Estado de México, en el juicio agrario N° 
169/92 por conflicto sobre posesión de tierras ejidales seguido por 
Petra Morales Delgado del poblado "San Antonio Tultitlán". Estado de 
México. Acuerdo aprobado por unanimidad de 5 votos en la sesión del 
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dia 14 de julio de 1993. Magistrado ponente Lic. Jorge Lanz Garcia. 
Secretario de Estudio y Cuenta Lic. Rafael Garcia Simermal1. 
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CONCLUSIONES 

rRIMERA. El imperio de los mexicas era de carácter absoluto, teniend0 
al rey como máxima autoridad, el cual disponía de las propiedades Clt 

fOrll'" ilimitada, pues podía transmitirla total o parcialmente, dotal,," o 
enajenar o darla en usufructo. Existía en este pueblo diversas clases 
sociales a saber: el rey, la nobleza, los sacerdotes, los guerreros, el 
pueblo y los esclavos. La propiedad agraria, era de tres clases: 
comunales o de los pueblos, públicas, del rey y la nobleza. 

SEGUNDA. En la Colonia cambió el régimen y estructura de la tenencia 
de la tierra, pues se distribuyó entre conquistadores, espai¡oles 
peninsulares y criollos y el clero. Otorgándoles grandes extensiones de 
tierra; situación que duró tres siglos, y los indios)' sus pueblos sólo 
pudieron poseer pequeflas propiedades, bajo résimen comunal. La 
encomicnda, de orisen hispano, se estableció con el objeto de 
cristianizar a los indísenas que deseneró en una auténtica esclavitud. 

TERCERA. Entre 1821 Y 1856 se trató de resolver el problema asrario 
colonizando las tierras baldías, pues se consideraba la sran extensión 

. del país v la falta de población repercutía en la economía. rero de 
1856 a 1910 el problema asrario se asudizó, aún cuando el clero 
había dejado de ser poseedor de la tierra por la Ley de Desamortízación 
de rincas Rústicas y Urbanas pertenecientes a corporaciones civiles o 
eclesiásticas (25 de junio de 1856) Y por la Ley de Nacionalización de 
Bienes Eclesiásticos (12 de junio de 1859), sin embarso no benefició 
al campesino, al contrario aumentó la extensión territorial de las 
haciendas, cOi1virtiéndolas en verdaderos latifundios. 

TERCERA. Determinante fue la ley del 6 de enero de 1915, cuya 
estructuración estaba contenida en nueve cOllsiderandos y doce 
artículos y reconocida por el artículo 27 de la Constitución de 1917 
con igual jerarquía, es decir, fue elevada al ranso constitucional. El 
artículo tercero de la citada ley contiene dos acciones, una de ellas 
llamada restitución, que con anterioridad ya había sido mencionada en 
los diversos planes y proyectos asrarios; la otra acción es la dotación, 
concepto que por vez primera se incorpora a ámbito agrario de 
i\r1éx ice. 

CUARTA. El artículo 27 constitucional, se encuentra íntimamente 
vinculado a las luchas de los campesinos de México, pues cuando se 
cerraron las opciones y las instancias de gestión pacifica, los pueblos 
campesino, se unieron a la Revolución Mexicana, para el reclamo de 
justicia de dotación y restitución de tierras, a la resistencia al 
acaparamiento y el abuso, la aguda conciencia de desigualdad y la 
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defensa del propIO constituyeron elementos sociales y económicos que 
generaron el establecimiento en nuevas leyes las aspiraciones 
campesinas, que se condensan en el articulo 27 Constitucional. 
Consecuentemente la reforma agraria ha sido y será un proceso 
dinámico de acuerdo con su tiempo y sus circunstancias, para el bien 
común de todos. 

QUINTA. La reforma del articulo 27 constitucional, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación ellO de enero de 1934, reestructura la 
magistratura agraria, en operación hasta la reforma constitucional 
publicada el 6 de enero de J 992. La demanda de los sectores ligados 
con el campo para el establecimiento de Tribunales Agrarios culmina 
con la reforma constitucional al articulo 27, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, la que en la esfera 
objeto de nuestro trabajo deroga las fracciones XI, XII Y XIII, que 
conformaban la base constitucional de las anteriores autoridades 
a~rarias, y adiciona la fracción XIX con dos párrafos. que instituyen 
los Tribu nales y la I'roeu radu ria Agraria 

SEXTA. La intervención del órgano estatal, administrador de la justicia 
yen el desempeiio de la función jurisdiccional, no se limita al dictado 
de la sentencia y posteriormente su posible ejecución. Sino que el 
órgano jurisdiccional es el conductor de todo proceso y ha de 
pronunciarse, a través de todo el proceso, alrededor de los diversos 
actos juridicos y hechos que conforman el proceso. Además, la función 
jurisdiccional tiene como causa determinante la existencia de 
posiciones concretas de las partes, que pugnan entre si en u na 
problematica de controversia o antagonismo, que deberá ser resuelta 
por el órgano jurisdiccional. 

SErTI,\IA. En el derecho procesal agrario, había varios procedimientos, 
algllllOs eran verdaderos juicios ante autoridades y órganos agrarios, 
como la restitución, dotación, privaciones y lluevas adjudicaciones, 
nulidades; otros eran administrativos en razón de la aplicación de la 
ley. como en la expropiación, la declaración de inafectabilidad, la 
división y la fusión de ejidos, etc., finalmente una tercera categoría, a 
la que consideraba como una misma, que se desarrollaba tanto ante 
autoridades agrarias como ante las judiciales, como la segunda 
instancia en conflictos por linderos comunales. 

OCTAVA. La Ley Agraria de 1992, establece un verdadero proceso 
agrario y considera quienes pueden ejercer sus derechos en mate ría 
agraria, que en su sentido abstracto es todo aquella persona, individual 
o colectivc, que de manera general posee derechos agrarios conferidos 
por la legislación agraria, conforme al articulo 136 de la Ley Agraria; 
en este sentido se designa con este término a los ejidatarios y 
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comuneros que tienen derechos sobre los bienes agrarios del núcleo de 
población al que pertenecen. La Legislación Agraria, considera como 
sujetos agrarios a los ejidatarios, comuneros, sucesores de éstos, ejidos, 
comu n idades, peq ueflOS propieta rios, a vec i ndados, posesiona rios, 
jornaleros agricolas, colonos, comuneros y campesinos en general. 
(Art. 135 de la L.A y a. 2° del RlrA). 

NOVENA. Dentro de esos principios procesales, el JUICIO agrano ha 
sido excluyente de formalidades excesivas, incidentes y recursos 
intraprocesales, que permite con la expedita impartición de la justicia 
agraria. La Ley Agraria, en su articulo 198, prevé como único recurso 
el de revisión, respecto de aquellos asuntos referentes a conflicto de 
limites entre dos mas núcleos de población, ejidal o comunal, o 
concernientes a limites de las tierras de uno o varios núcleos de 
población con uno o varios pequeños propietarios, de restitución de 
tierras de núcleos de población, ejidal o comunal, y nulidades de 
resoluciones dictadas por autoridades agrarias. 

DECIi\IA. rrincipios que rigen el juicio agrario. De los diversos 
preceptos del Titulo Décimo de la Ley Agraria, podemos señalar que el 
nuevo proceso agrario se ajusta fundamentalmente a los principios de 
legalidad, oralidad y escritura, igualdad de las partes, publicidad, 
inmediación, concentración, celeridad y concentración, lealtad y 
probidad, desplazamiento, conciliación. 

UNDECL\IA Consideramos como definición de los medios de 
impugnación son aquellos actos procesales de las partes o terceros, 
que est,;n capacitados procesal mente para combatir las resoluciones 
judiciales o administrativas, a fin de obtener de un superior jerárquico 
o autorizado por la ley, para ofrecer al que se considere que se le han 
agraviado sus intereses o derechos, la oportunidad de que se revise y se 
emita otra apegada a derecho. La ley permite la utilización de las 
impugnaciones que se concretiza en el recurso. En la práctica forense, 
existe una enorme suma de casos en que ejercitan esos derechos, 

DECIMAS[CUNDA. RECURSO, gramaticalmente, viene del latín 
recursus, de re-correr: literalmente, regreso al punto de partida; de 
nuevo correr el camino ya hecho. El recurso es un medio de defensa y 
por consiguiente un medio de impugnación, que constituye el génCl"o y 
aquél la especie, se determina que todo recurso necesariamente será un 
medio de impugnación, pero no todo medio de Impugnación 
necesariamente es un recurso, como concretamente mencionamos el 
juicio de amparo, que es un medio de impugnación y no un recurso, 
aun cuando haya todavia corriente contraria y lo considere como el 
maestro Fix-Zamudio. 
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DECIMA TERCERA. En materia agraria, nuestro sistema jurídico 
mexicano establece tres medios de impugnación, propiamente como 
tales, y algunos otros extraordinarios para corregir la conducta 
procesal del juzgador - activa u omisiva -, se considera desajusta al 
Derecho. Pero se acepta que esos medios de impugnación son los 
recursos de revisión y nulidad; y, el juicio de amparo. Los 
procedimientos para corregir una conducta procesal indebida por parte 
del juzgador son la excitativa de justicia y la queja; la existencia de la 
excitativa de justicia se haya relacionada con las normas sobre el 
desarrollo del proceso es decir la facultad del interesado para exigir 
que el tribunal superior formule su proyecto y evitar el rezago agrario 
y también se da el caso cuando el tribunal unitario no formula su 
sentencia dentro del plazo exigido, como se establece en los artículos 
del 21 al 24 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios y que 
para algunos autores deriva en la queja. 

DECIMACUARTA Ciertamente, la oportunidad en el despacho de la 
justicia agraria, que se concretiza en la prontitud deseada, se asegura 
por medios de control del que hacer de los tribunales. Así el régimen 
de recursos e asocia también al propósito de acelerar los juicios 
agrarios, desde que se plantea el asunto ante la jurisdicción agraria, 
hasta que existe resolución definitiva por la justicia del Estado, sea ésta 
la de especialidad agraria, sea la que tiene a su cargo el conocimiento 
del amparo. 

DECIMA QUINTA. De las tres fracciones del artículo 198 de la Ley 
Agraria, se desprende que la procedencia del recurso es limitativa, por 
disposición de la ley, respecto de aquellas sentencias pronunciadas 
sobre la materia expresamente considerada y no de otras, que escapan, 
por mandato legal, a la impugnación ordinaria y que son susceptibles 
de reclamarse, de ser el caso en amparo. Será el Tribunal Superior 
Agrario quien se halla facultado para conocer del recurso de revisión 
que se intente en contra de sentencias dictadas por los tribunales, de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 9°, fracciones 1, 11 Y 111 de la 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

DECIMA SEXTA.- Propongo que deben ser mas los supuestos 
contemplados por la Ley Agraria, para que los sujetos agrarios 
afectados por resoluciones no solo de sentencias sino de actos de 
autoridad, puedan tener como medio de impugnación el Recurso de 
Revisión. Pues no comparto el criterio de que si tal ampliación se logre, 
también se repercutiría en la duración del procedimiento, lato sensu, 
pues al agraviado no le importa el tecnicismo que distingue entre 
justicia agraria y justicia de amparo-casación. Pues precisamente, es 
lograr con este medio, la rectificación de las sentencias y actos y no 
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tener que acudir al juicio de amparo, donde representaría para el 
campesino tiempo y dinero, aun cuando cuente con la asesoría de la 
Procuraduría Agraria, que en última instancia también repercute con 
la intervención de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales. 
La primera e importante limitación a la procedencia del recurso, por el 
que se despliega la acción impugnativa, es que no todas las 
resoluciones de la primera instancia son revisables, en realidad, muy 
pocas lo son, establecidas por el legislador en virtud de su relativa 
mayor importancia con respecto a las que son irrecurribles en la vía 
agraria. Desde luego, (así por ejemplo), no es revisable ninguna 
resolución diferente de la sentencia definitiva; (pues) no lo son, ni los 
decretos o acuerdos, ni los autos ni las interlocutorias, lo que lleva a la 
conclusión de que solo son impugnables por medio del amparo; siendo 
que también deberían ser revisables. 
La segunda tiene que ver con la materia de la controversia, esto es, 
tampoco son revisables todas las sentencias, sino únicamente las 
dictadas por los tribunales unitarios; por ejemplo, las dictadas en 
asuntos concernientes a limites de tierras entre ejidatarios y 
comuneros; y excluyendo las sentencias relativas a la solución de 
controversias de limites de tierras entre pequeños propietarios. 
Igualmente quedan excluidos los casos de tierras asignadas a 
individuos que pretendan la restitución de tierras ejidales, pues en este 
caso indirectamente se afecta a la familia del pequeño propietario. 
También se contrae el recurso a las resoluciones emitidas por las 
autoridades en materia agraria (Art. 198, frac. 111 de la L.A), o por 
autoridades agrarias (Art. 9, frac. III del LOTA). Pues los actos de 
autoridades agrarias, para los fines de nulidad de actos a que se refiere 
la L.A y la LOTA lo son las Secretarias de la Reforma Agraria, de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, es decir a todas sus dependencias y 
órganos desconcentrados de esta que realicen actos de autoridad. 
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