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INTRODUCCiÓN

En el derecho como ciencia social, no puede considerar al hombre aislado. sino a

conjunto, que unidos por una fuerza integran una unidad; precisamente el problema

fundamental del derecho es la actuación del hombre en su actividad, que tiene que

ser limitada frente a los demás que forman parte del grupo .

Si de las personas se pasa a los biene s. o sean los objetos de relaciones jur idicas o

de asientos de derechos reales. se empieza por estudiarlos abstractamente en

forma aislada . pero sólo para agruparlos formando unidad es a las que se aplicarán

reglas especifica s y comunes. pero problemas impuestos por la realidad hacen que

el jurista, teniendo en cuenta intereses de tercero s. se integren esos grupos como

unidades sujetas a las mismas reglas. no obstante la variada naturaleza de sus

integrantes.

El Artículo 27 de la Const itución contiene los principios básicos relativos a los

recursos naturales de nuestro país. entre los que destaca claramente la tierra como

parte de la riqueza pública susceptible de apropiación por los particulares . Sin

embargo. dicha apropiación no puede hacerse de manera anárqu ica o arbitraria,

sino en forma regulada, para que el aprovechamiento se realice de acuerdo con el

interés público y, como ordena la Const itución, para lograr una dist ribución equitativa

de los recursos y su conservación.

Por ello. el Derecho Agrar io constituye una rama muy importante para regular la

propiedad sobre las tierras, es decir el derecho de usar, disfrutar y disponer de ellas.

lo cual puede estar sujeta. por disposición constitucional , a modalidades por medio

de las cuales, sin afectar la esencia del derecho de propiedad se regule el ejercicio

de tal derecho a un modo establecido por la Ley.

De tal manera. en el presente trabajo se hace un análisis de los derechos y

obligaciones de los sujetos agrarios en la legislación agraria vigente .
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Para tal efecto, el presente trabajo se estructu ra de la siguiente manera:

En el primer capítulo se expone el marco histórico que fundam enta el estudio,

haciendo referenc ia a las clases sociales y formas de propiedad desde la época

Prehispánica, la Colonia, la época de Independencia, la Refo rma y la Reforma

Agraria.

En el segundo capitulo se expone el marco conceptual en relación con los sujetos

agrarios, incluyendo el concepto jurídico de persona o sujeto, para despu és

considerar los suje tos del derecho agrario .

El tercer cap itulo correspon de al estudio del marco normativo jur ídico de los sujetos

agrarios. abordando su regulación en la Constitución Mexicana de 1917, en la Ley

Agraria de 1992, en la Ley General de Crédito Rural, en el Reglamento Interior de la

Procuradurla Agrar ia. así como en la Jurisprudencia.

En el cuarto capitulo se exponen las caracleríslícas de los derechos y obligacion es

de los sujetos agrarios de acuerdo con la legislación agraria vígente.

En el quinto capitulo se hace un análisis de los sujetos agra rios en el procedimiento

conciliator io, incluyendo las facultades de la Procuradur ía Agrar ia, el procedimiento

conciliatorio, la identificación de una persona y la acreditació n del sujeto agrario, asi

como los requisitos de procedencia para la conciliación.

Finalmente se exponen las conclusíones a las que se llega con el estudio.

Margarita Urania Camargo Wolf.

Mayo de 2005.

JI
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CAPíTULO l.

EVOLUCiÓN HISTÓRICA DE lOS SUJETOS AGRARIOS EN MÉXICO

Actualmente México indudablemente es un pais estrechame nte ligado a la tierra: a

través de la época prehispánica, la conquista , la colon ia, y ya como Estado

independiente, se ha venido formando un esquema jur idico único que conforma al

actual derecho agrario mexicano, con aciertos y errores pero creado a partir de

experiencias nacionales propias y únicas.

Analizaremos para nuestro estudio los diferentes periodos históricos, y cómo se van

definiendo en cada espacio cultural a los sujetos agrarios, tomando como punto de

partida al pueblo azteca en las proximidades de la conquista. En la época

prehisp ánlca encontramos que las formas de propiedad tenían que ver mucho con

las formas de organ ización que prevalecian en ese momento. Existía una clase

social dirigente, la clase denominada nobleza de ilustre linaje y la clase social baja.

La clase dirigente estaba comprendida por el supremo gobernante que correspondía

al rey llamado Hueytlatoani, quien era el soberano en pode r económ ico, politico,

civil, militar y religioso. La clase social de la nobleza estaba formada por los

guerreros, los sacerdotes y los pochtecas. Estas castas eran merecedoras de

beneficios y reconocimientos sociales y económicos. Los pochtecas formaba n parte

de un gremio, emprendí an expediciones mercanti les dando asi auge al intercambio

comercial. A la clase social baja pertenecían los esclavos, los macehuafes, los

mayeques y los tlamemes, los tres últimos sujetos en comento, trabajaban la tierra

directamente y cabe recordar no existían bestias de carga en ese lapso de tiempo

por lo que los tlamemes padecían directamente esa extenuan te faena.'

De acuerdo a lo anterior, la forma de organización de los aztecas estaba muy bien

definida, entrelazándose las formas de propiedad, las tierras se localizaban divididas

en tierras públicas, comunales y de conquista. En las tierras públicas se contaban

I Véase MEDINA CERVANTES, José Ramón, Derec ho Agrar io, Ed. Baria, México, 1987 , pp. 32-35.
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las Tlatocal/al/i tierras del supremo soberano, el derecho de prop iedad era limitado;

solo el rey como titular de las mismas tenia las facultades de uso, goce y disposición

de las tierras. En las tierras comunales se dividían en Calpul/alli y Altepe tlal/i. El

pueblo se encontraba dividido en barrios, vecindarios o calpullis, que estaban

organizados en agrupaciones basadas en la posesión de un terr itorio, sus funciones

son económicas, religiosas y políticas. su vinculo al principio fue familiar después les

dio paso al vincu lo politico , dando como resultado un perfe ccionam iento en la

organización social. En las tierras de conquista observamos que estaba n

comprendidas los Tlatocamilli y los Yahutlal/i. Las primeras en mención eran tierras

propiedad del señorío y solo podían ser arrendadas y satisfacer los gastos de la

casa del señor, y ofrecían alimentos a menesterosos y caminantes. El Yahutlalli eran

los dominios conquistados y se repartía una parte a los nobles, otra al rey y el resto

quedaba en posesió n del pueblo cautivo."

En la época de la Colonia a consecuencia de la conquista, los soldados españoles

se apropiaron de las tierras de los indios, pasando a formar parte de la Corona

española y las leyes que regían en aquel tiempo en España se aplicaron a las tierras

conquistadas, sufriendo con ello el despojo a los nativos sobre sus tierras, por lo que

el conquistador institucionalizó un nuevo orden político y económico, creando

diversos típos de propiedad que se dividían en individuales, comunales y mixtas.

Estaban incluidas en la propiedad indivídual las otorgadas como mercedes,

caballerías, peonlas, suertes, compraventa, confirmacíón, prescripción,

composiciones y capitulaciones. En la propiedad comu nal se encontraban el fundo

legal, el ej ido, los propios, la dehesa , las tierras de común repartimíento y las

reducciones de indigenas. En la propiedad de españoles e indígenas se

encontraban comprendidos los montes, pastos y aquas.'

erroIbid, pp . 37-39.
Cfr. lbid., pp. 56-57 .

2
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Se aplicó en las tierras conquistadas por España en 1492 la figura juridica de la

Encomienda, cuya institución daba derecho sobre los indígenas que habitaban en

dichas tierras y 10 cual se ratifica en las Bulas Alejand rinas". Al principio su origen

tiene una finalidad religiosa, mediante la cual el soberano español otorgaba a los

conquistadores (encomenderos) en encomienda a los indlgenas, con el fin de

capacitarlos en una técnica en oficio, de catequizarlos e instruirlos en el idioma

español, con base en ella se realizó la mayor parte de la explotación agríco la de la

época. Posteriormente sirve como un medio esplé ndido de dominio social político y

militar de los índigenas. Con el tiempo se convirtió , en una especie de esclavi tud

para el indígena, porque otorgadas al principio por dos vidas , en 1555, no obstante

los ataques que ya había sufrido, se consintieron por tres vidas, por cuatro en 1607

y por cinco en 1629. Al fin, consistieron sólo en el pago de tributos que, primero los

recibía el encomendero y luego se volvieron en un verdadero impuesto a favor de la

Corona. Por último , bajo el reinado de Felipe V, entre los años de 1718 a 1721 se

determinó que la encomienda llegara a t érmino."

Como podemos observar fueron muchos los motivos que intervinieron para que

sucediera la concentración de la propiedad rural en nuestro pais. Sabemos que

existla una serie de leyes amparando la propiedad indígena, y no era respetado y

aplicado con vigor por los españoles que detentaban el pode r en la Nueva España. .

Lo que se genera es un acelerad o proceso de concentración de la propiedad, en el

siglo XVI y XVII, Y trasciende al latifundismo. Siguiendo el criterio de Medina señala

son tres los sobres alientes aspectos para esta especulación de grandes tierras: el

latifundismo individual, el latifundismo eclesiástico y las tierras realengas. La parte

medular de las tierras quedaron en poder de las clases altas de los peninsulares,

que desempeñaban puestos de funcionarios, comerciantes e industriales,

"Llámase bula (.. .) la cartao epístola pontificia que contiene alguna decisión del Papa, sobre algún asunto de
gravedad tratado con larga discreción y maduro examen, y está extendida en pergamino con un sello de
plomo en que se hallaban impres as las imágenes de San Pedro y San Pablo." ESCRlCH E. José Joaquin,
Diccionario Razonado de Legi slación y Jurisprudencia, París . 1858, Vo 3 "bula", citado por CASO. Ángel.
QercchoAgrario, Ed. Porrúa, S.A., México, 1950, p. 25.

, Cfr. CASO, Ángel, Derecho Agrario Ed. Porrúa, S.A., México , 1950, pp. 38, 40.

3
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encontrándose contund ente el mayorazgo; aún existiendo la prohibición a los

clérigos y a las órdenes a que pertenecían de adquirir la propiedad inmueble, no fue

esto obstáculo para la acumul ación de tierras. Sus mecanism os más comunes

fueron las donaciones, el diezmo y las herencias. A consecuencia de esto generaron

una lenta circulación de la economia en la cotonía ." Por último. las tierras realengas.

eran las tierras descubiertas y conquistadas que pertenecían al rey español. y la

reservaba para disponer de ellas a su voluntad. se servia hacer merced de ellas .

confirmar a un poseedor. admitir a composición, reconocer la prescripción que se

habia aplicado sobre ellas."

En la etapa de la independencia se crean dos bandos en pugna: los insurgentes y

realistas pretendiendo repartir la tierra equitativamente . Ambos partidos dictan varios

pronunciamientos a favor de los indígenas haciendo una distribuc ión de tierras para

ellos. asi como al ejército y sus familias y. fomentando la colonización a cualquier

persona .

Abordamos la época de la reforma destacando dos grupos de oposición : los

conservadores, quienes mantenlan el poder económico y los liberales formados por

miembros de conceptos inclinados a querer una distribución equitativa de la riqueza

y el poder para servir al pueblo. La parte sustancial de la etapa de la Reforma es

entre 1855 y 1867.

En relación con la propiedad del clero. hemos advertido desde los inicios de la

conquista la prohibición que existia de adquirir bienes inmuebles. más las

circunstancias en que se desarrollan los trescientos años de coloniaje posibilita n el

acrecentamiento del poder religioso en económico y polít ico. El tránsito de la

Independencia a los inicios de la Refor ma, en que se reúnen las corrientes entre

• Cfr. MEDl NA CERVANTES, José Ramón, op. cit ., pp. 61-63.
1 .. Yaoüatli, realengo, nacional, son tres denominaciones que al través de nuestra historia contienen el mismo

concepto, fijan la soberanía del rey o del pueblo, según la etapa histórica en la 9uese vean, sobre la tierra que
aún no ha sido adecuadaél una finalidad de utilidad específica,"V éase CASO, Angel , op. cit., p. 47 .

4
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conservadores y libera les, luchando por imponer la estructura ideológ ico-política al

naciente Estado me xicano, que conlleva el ejercicio del gobierno y el control

territorial, permiten que el clero continúe como un sólido acaparador de la economia .

Ante esta problemática de concen tración y acaparamiento de la riqueza nacional por

la Iglesia se dictan las leyes de desamortización, baldios y nacionalización

respectivamente.B

El 15 de diciembre de 1883 expidió un decreto el presidente Manuel González en la

ciudad de México . Esta ley tenía como finalidad "deslindar, medir y fraccionar

terrenos baldios o de propíedad nacional que hubiere en la república .. : 9, facultando

al Ejecu tivo autorizara a Compañías partículares practicaran en estos terrenos las

operaciones ya men cionadas. Recompensando a estas compañias hasta la tercera

parte de los terrenos habilitados. Los terrenos baldlos deberían enajenarse a los

colonos que lo solicita ran y se daban a bajo precio y pagaderos en abonos a largos

plazos. Estas compañías deslindadoras con el objeto que pre tendían de deslindar

estos citados terrenos llevaron a cabo innumerables injustos despojos a los

pequeños propietarios, los ignorantes. los débiles y a los pobres campesinos,

olvidándose del propósito por el que fueron creados, desmoronar las grandes

acumulaciones de pro piedad territorial existente en el pals de esa época.

El 25 de junio de 1856 se expidió la Ley de Desamortización de Bienes de Manos

Muertas por el presidente Ignacio Comonfort en la ciudad de México. decretando

que: ".. .ías fincas rústicas y urbanas administradas, o en propiedad de

corporac iones civiles o eclesiásticas , que estén en arrendamiento pasan a

propiedad de los arre ndataríos."? Su objetivo económico era incorporar a la vida

económica nacional el grueso de terrenos rústicos, ademá s de los predios urbanos

en manos del clero , de prestanombres y algunos seguidores ; poner las bases de

• Cfr. MElJINA CERVANTr~~ , José Ramón, op. cit ., p. 91.
• lbid., p 103.
\O lbid ., p. 9 1.

5
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una polil ica fiscal , por medio de los gravámen es a estos inmuebles; y, alentar un

proceso distribuidor de la riqueza entre los campe sinos y trabajadores. Las

comunidades indigenas, estaban comprendidas en el proceso desamortizador de la

Ley, de ahi que los comuneros deblan trami tar la adjudica ción en el lapso de tres

meses, a part ir de la publicación de la Ley, por ignorancia y falta de recursos

económicos no fue cub ierto con oportunidad, quedand o los bienes de las

comunidades sujetos al denuncio, que normalmente fue practicado por

terratenientes y extranjeros, para apropiarse de las tierras de comunidad, para

desamparo de estas comunidades, esta ley fue interpretada en su perjuic io.

"Venustiano Carranza expidió el Decreto del 6 de enero de 1915, que form almente

inicia la reforma agraria reconociendo a las comunidades como sujetos de derecho

y, por lo tanto, estableciendo la nulidad jurldica de los despojos ocurridos .. ."." y

continua diciendo: "Que una de las causas más generales del malestar y

descontento de las pob laciones agrícolas de este país , ha sido el despojo de los

terrenos de propiedad comuna l o de repartimiento, que les habían sido concedidos

por el Gobierno Colonial como medio de asegurar la existencia de la clase indígena,

y que, a pretexto de cumpl ir con la Ley de 25 de junio de 1856 y demás

disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a prop iedad privada de

aquellas tierras entre los vecinos del pueblo a que pertenecian, quedaron en poder

de unos cuantos especuladores;... Como se ve, se hizo clara referencia a los

derechos de las comunidades sobre sus tierras al seña larse que los terrenos 'habian

sido conced idos por el Gob ierno Colonial ', así como a la legitimación expresa , o sea

de derecho , al conceder los títulos legitimas, y a la aceptación tácita, o sea de

hecho, al respetar la posesión de aquellas comunidades que no tenían níngún

título." 12

11 ZARAGOZA, José Luis y MACIAS, Ruth. El Dcsa rrollo Agrar(lLde México y su Marco Ju.,j dico , Centro
Nacional de Investigaciones Agrarias, México, 1980, p. 99.

" Ibid., p. IOO.

6

Neevia docConverter 5.1



En esta ley se considera y describe como sujetos de derecho agrario a: "los pueblos,

rancherías, congregacíones o comuniaeaee.:" y como patrimonio de éstos, a las

tierras, montes y aguas , podían gozar de estos bienes mediante las acciones

denominadas de restitución y dotación.

Como hemos observado han sido muchos los ordenamientos juridicos proyectados

en el transcurso del tiempo, con la finalidad de proteger a los sujetos agrarios . Nos

encont ramos actualmente con el decreto de reformas del 6 de enero de 1992 al

articulo 27 constitucional, un articulo polémico que a través del tiempo ha sufrido

varias reformas , adiciones y derogaciones, su propósito reactivar y capital izar el

campo, promover la justicia social efectiva y dar libertad para el campo, por la vía del

empleo, producc ión, capac itación, y que exista un reparto equitati vo de los

beneficios.

El resultado de la reforma constitucional, da pie a su legislación reglamentaria, la

nueva Ley Agraria, el reglamento interior de la Procuraduria Agraria, preceptos de

interés para nuest ro estudio, y la Ley Orgánica de los Tribu nales Agrarios, regulando

y señalando claramente a las personas jurídicas que se desenvuelven en el campo

mexicano y su correspondiente regulación jurídica, y a quienes se les denomin a

sujetos agrarios instituyendo sus derechos y obligaciones de cada uno de ellos . En

el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria se detalla quienes son los Sujetos

Agrarios: "los ejidos y comunidades; ejidatarios. comuneros y posesionaríos y sus

sucesores: pegueños propietarios : avecindados: jornaleros agrícolas; colonos:

poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general."" Asi, se

designa a dos nuevos sujetos agrarios siendo el Posesionarlo y el Avecindado, sin

olvidar la finalidad principal de esta reforma, de dar seguridad jurid ica y fomentar al

campo agrario mayor producción e igualar la evolución contemporánea de nuestro

agro mexicano al contexto mundial.

13 Ibid., p. 272. (Subrayado nuestro).
14 Marco Legal Agrario, Procuraduría Agraria. 3R edición, 1998, México, p. 296 (El subrayado es nuestro).
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1.1. EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA.

Es una brevisima exposición que mostraremos acerca de las diferentes formas en

que el pueblo azteca organizó su vida social y politica, hasta lograr el desarrollo

gradual de sus entidades, en la condición en que las encontraron los primeros

conquistadores, es sólo una síntesis de los fundamentos históricos del derecho

agrario mexicano, ya que algunos autores han estudiad o admirablemente al

respecto, v.gr., a través de los códices15. Señalaremos el umbral de esas forma s y

su evolución, hacer notar las modalidades especia les que las caracterizan dentro del

propio ambiente en que surgieron , para asl poder intentar explicar su razón de ser,

el valor que representaron para aquel grupo organizado que, surgido de una raza

mística y guerrera, adquirió, en menos de dos siglos, los relieves del pueblo más

poderoso de An áhuac."

El núcleo cultural , politico y militar de Mesoamérica estaba en los valles centrales

del altiplano mexicano." era el grupo dominante y es el que se tiene mayor

conocimienlo al respecto, y quienes lograron abarcar poderío en una extensión de

territorio bastante consícerabte." Su cultura y organización es el antecedente a la

Conquista y son los que influyen en el uso de las instituciones posteriores.

"

"

"
"

Los códices son los libros indígenas de México, estos códices o libros con pinturas y signos glíficos
constituyen uno de Jos testimonios más valiosos en el legado cultural de México antiguo . De los.cuales se
ha obtenido información de la historia prehispánica de los diferentes puebl os que conformaron el Anáhuac.
Estaban elaborados de largas tiras de piel de venado o de pape l de amate . Cfr. LEÓN PORTILL/\ . Miguel.
Rostro y Corazón de Anáhuac. Asociación Nacional del Libro, A. e , México, 200 1. pp . 141-155; Véase
LEÓN PORTILI.A, Miguel y MATEOS HIGUERA, Salvador, Catálogo de las Códices I"di.e"" , del
México Anlig@ , Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda , Año 3, Suplemento del Núm. 11,
México, 15 de junio de 1957.
"Anáhuac es el nombre con que los pueblos nahuas design aban las tierras situadas próx imas al agua, bien
sea el mar o los lagos. Por extensión se ha empleado la palabra Anáhuac para referi rse a la región donde
florec ió la civilización de los nahuas, desde sus antecedentes teotihuacanos hasta los tiempos mexicas."
l.EÓN PORTILLA, Miguel. op. cit ., p. lI .
Cfr. CARRASCO, Pedro, "La Sociedod Mexicona", Historia Genera l de México. El Coleg io de México.
Tomo 1, México, 1976, p. 17 J.
Para estudiar el tema con detalle en sus orígenes recomendamos la lectura de LEÓN PORT ILLA, Miguel, en
su aná lisis Historia y culturas de México Prehispánico, Secretaria de Relaciones Exteriores , M é XICO, 1990.
pp. 10-28; De igual forma acerca de este punte véase del mismo autor Rostro l' Corazón de Anáhuac, op.
cit., pp. 21-37; YGONZÁ LEZ de COSSIO, Francisco, Historia de la Tenencia y Explotación del campo. T.
l .• Instituto Nacional de Estud ios Históricos de la Revoluci ón Mexicana. México. 1957, pp. 3· 15.
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"La base material de la civilización Mesoamericana era principalmente la

agricultura ..:'· ,' o la tierra era el medio de producción fundamental , tenian la

capacidad suficiente para sostener a esa compleja sociedad'>'

Las actividades económicas, políticas, civiles y militares, ceremoniales , legislativas y

judiciales estaban asignadas al soberano, era la autoridad suprema del reino y a

quien se le llamaba hueytlatoani o gran rey. Los segmentos polilico-territoriales

estaban entrelazados con el sistema de estratificación social," tenian vida en

común.

"El calpul23 era una subd ivisión social que generalmen te coincid ia con una zona

residencial o barrio y que controlaba ciertas tierras para el uso común o individual de

sus miembros. Funcionaba como una unidad corporativa en distintas esferas de la

organización social. Económicamente , no sólo pose la la tierra, sino que era también

la unidad responsable colectivamente por el pago de tributos y servicios

personales"."

El calpuli institución política reviste de gran importancia en nuestra historia , cuna fue

de nuestra vida político-social, en su propia estructura se encuentran las bases

poderosas de un orden de justicia digno de ser considera do con atención, ella

implica en si los fundam entos de un régimen de gran adelanto social.25

lO CA RRASCO, Pedro, op. cit., p . 179.
21) McCL UNG DE TA PIA, Em ily, "La Domesticaci ón de las Plantas Alimenticias. El Origen de la

Agricultura", y SER RA, Mari Carmen, "El Preclásico, La Etapa Aldeana ", Atlas Histórico de
Mg~oamér;ca. Ed . Larc ussc, S.A . de Cv; México. 1989. pp . 45-5 1.

21 crr. CARRASCO, Pedro , op, cit. , p. 186 .
22 Cfr. Ibid., p. 189 .
2) Véase en relac ión al caípuil i LEÓN PORTI LLA, Migue l. Ros/ro y Corazón d e Anáhuar , op . cu., pp . 41-46.
2" CARRASCO, Pedro, op . cn., p . 207.
u Recomendam os la lectu ra del anál isis realizad o del calpuli por ROMEROVA RGAS YT URAlDE, Ignacio, ª

Ca/pum de Anáhuac, EJ , Romerovargas, México, 1959 , pp. 4-22; Véase el estu dio de VAN ZANT WIJ K,
Rudolph, The Att ee Arrangmt'nt ' lhe Social llistory orPre-span ish Mexico, Univer si ty of Oklahoma Press .
USA; 1985 , pp. 57-93; "Ca!pul/i, se der iva de la palabra Calli, que sign ifica Ca sa y de pulJi u po!ti, q ue da
idea de agrupación de cosas semej antes; es igualmente den otat ivo de aumento, el sign ificado más exacto de
Calpulli es de vecindari o o barrio". Véase MORENO M., Manuel , La Orgqnización Politica y Social de los
Aztecas UNAM , Méx ico, 193 1, pp. 15- 16
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Mencionaremos para complementar lo que Alonso de Zurita . en su estudio Breve y

sumaria relación de los seño res de la Nueva España . citad o por Jesús Silva Herzog

señala en razón con el Calpula l/i:

"calpulli o chinancalli, que es todo uno. quiere decir barrio de gente conocida o linaje
antiguo. que tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos. que son de
aquella cepa. barrio o linaje. y las tales tierras llaman calpulalli que quiere decir
tierras de aquel barrio o linaje... Las tierras que poseen fueron repartimientos de
cuando vinieron a la tierra y tomó cada linaje o cuadrilla sus pedazos o suertes y
términos señalados para ellos y para sus descendientes, e ansi hasta hoy los han
poseido, e tienen nombre de calpullec. y estas tierras no son en particular de cada
uno del barrio. sino en común del calpulli, y el que las posee no las puede enajenar.
sino que goza de ellas por su vida y las puede dejar a sus hijos y herederos. Calpulli
es singular e Calpullec plural. De estos calpullis o barrios o linajes unos son mayores
que otros. según los antiguos conquistadores y pobladores las repartieron entre si a
cada linaje, y son para sí para sus descendientes. y si alguna casa se acaba, o
acaba muriendo todos, quedan las tierras al común del calpulli, y aquel señor o
pariente mayor (el chinancallec) las da a quien las ha menester del mismo barrio,
como se dirá adelante. Por manera que nunca jamás se daban ni dan las tierras a
quien no sea natural del calpulli o barrio. Podíanse dar estas tierras (las del calpulli) a
las de otro barrio calpulli a renta, y era para las necesidades públicas y comunes del
calpulli. Si alguno había o hay sin tierras, el pariente mayor, con parecer de otros
viejos, les daba y da las que han de menester conforme a su calidad y posibilidad
para las labrar, y pasaban y pasan a sus herederos en la forma en que se ha dicho.
Si uno tenia tierras y las labraba. no se le podla entrar en ellas otro. ni el principal se
las podla quitar ni dar a otro. y si no eran buenas las podía dejar y buscar otras
mejores y pedirlas a su principal. y si estaban vacas (sic) y sin perjuicio. se las daban
en la forma que se ha dicho. Cada calpulli tenía sus tierras propias. y asi ningún
calpulli tenia que ver en las tierras que pertenecían a los demás ni los otros podlan
ínmiscuirse en relativo a sus terrenos.t"

Como podemos advertir los calpu les eran com unidades en posesión de la tierra

desde el tiempo en que la habían ocupado cuand o se instalaron en el reinado . Los

campesinos integrantes del calpul gozaban en usufructo de parcelas familiares que

podían transmitir por herencia a sus sucesores. Esta posesión. sin embargo. estaba

conven ida por el cultivo efectivo de la tierra. por el pago de tribulos y servicios

" SILVA HERZOG , Jesús, El Agrarismo Mexicano y la RefOrma Agraria, Fondo de Cultura Económica,
México, 1964 . p. 14.
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persona les. Si un labriego abandonaba su tierra para irse a otra comunidad, o si la

dejaba de cultivar durante dos años, perdla sus derechos y las autoridades del

calpul la podian asignar a otro miembro. Igualmente, si un campesino moría sin

herederos, su tierra volvia al fondo comú n del calpul. Los enfermos y los menores

de edad podían seguir en posesión de la tierra aunque no la cultivasen ellos mismos

o miembros de su familia ; se las podía cultivar otra persona hasta que ellos

estuvieran en posición de haceno."

El autor usa la palabra estamento como categoría jurídica que combina lodo un

conjunto de funciones económicas, políticas y socia les, distintas para cada

estamento, Todo individuo perlenece por necesidad a un estamento dado y, por lo

tanto, tiene los derechos y obligaciones de ese rango, y por esta situación no cuenta

con la libertad de acción e igua ldad ante la ley, y el sujeto actúa según su

adscripci ón."

"Los derechos de propiedad considerados, como condición previa a la formación de

clases sociales son de naturaleza diferente para cada estamento y están vinculados

a las distintas posiciones sociales polít icamente definidas· .29

Podemos imaginar para mayor comprensión una gráfica diseñada por una pirámide

social, controlada por la nobleza -señores, sacerdotes, guerreros y comerciantes-,

siendo ellos determinantes en la organización económica. Medina Cervantes señala

que, el régimen de propiedad de las tierras con fines de producción agropecuaria se

divide en colectivas y privadas.3o

Cada uno de los rangos sociales tenia sus atribuciones económicas como el

derecho a cierto típo de tierra o a sus productos, derechos a recibir prestaciones de

27 Cfr. CARRASCO, Pedro, op . cit., pp . 208- 209 .
" Cfr. lbidem., p. 191.
as Ibid., pp . 191-192.
JO Cfr. MEDI NA CE RVANT ES, José Ramón, op . cit ., p . 35.
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cierta gente; y lodos, de manera diferente según su estado, tenian la obligación de

dar bienes y servicios al organismo político.JI

Nos interesa particulannente para los fines de nuestro estudio, las clases sociales y

las formas de propiedad, destacando a los sujetos que trabajaban la tierra, que a

continuación presentamos.

1.1.1. LAS CLASES SOCIALES Y LAS FORMAS DE PROPIEDAD,

A la llegada de los conquistadores españoles exisli a primordialmente una alianza de

tres grandes reinos que dominaban la mayor parte del Anáhuac, eran los aztecas o

mexica, tepaneca y acolhua o texcocano. Su sistema politi co estaba conformado por

una monarquia abso luta. En donde el rey era la autoridad suprema, ya su alrededor

existen las clases que gozaban de privilegios siendo estos los dirigentes, la nobleza

y la clase social baja .'2

El rey era el supremo señor, a quien se le llamaba T1acatecu/it1i o Hueytlatoani, tenia

que ser tlacatecuchtli, o sea proven ir de la nobleza y haberse educado en el

Ca/mócac. 33 Era la persona central en el Estado azteca , jefe supremo del ejérc ito,

aunado a funciones religiosas, administrativas, con jurisdicción civil y criminal e

incluso legislativa . Era la autoridad suprema, el señor de vidas y hacíendas."

" Cfr. CARRASCO, Pedro, op. cit., p. 221.
)2 Cfr. MENDlETA Y NÚÑEZ, L UClO . El Prob lema Agrario í'n ,.Iéxico Ed. Porrúa, S.A., M éxico, 1989, p_ 13.
J) "Era una escuela que estaba .3. cargo de los tlamatinirnc, en la que se enseñaba a los alumnos buen as

costumbres, astrología, astronomía, matemáticas. historia, canto, formación humanística y retórica en
lenguaje -tepil latol li- culto o noble y educación e instrucción guerrera." Véase MEDINA CERVANTES, José
Ramón, op. cit., p. 30¡ Véase en relación a las escuelas con más detalle LEÓN PORTILI.A, Miguel, op. cit .,
pp. 69-83¡ LÓPEZ AUSTI N. Alfredo, La Co nslituciÓn Real de Mé:!icQ-TenQchti tlán , UNAM, M éxico, 1961,
pp. 119-123

" Cfr. MENDlETA y NUÑEZ. Lucio. op. cit., p. 14; v éase MORENO M., Man uel, op. cit ., pp. 62-63.
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Un grupo de notables familiares allegados al rey en forma consanguinea o civil se

les conocia con el nombre de t1atocan o Consejo suprerno'", atend ian funciones

que no podia atender el supremo señor, estos asuntos estaban relacionados en lo

leg islativo, administrativo y judicial.

Prevalecia un vicegobernador del Hueytlatoani, quien era su principal consejero y

representante en reunio nes del Ttetocen, llamado c inuecoen" Sus funciones al

principio fueron sacerdo tales pero después se ampl iaron a las áreas admi nistrativas

dirigiendo la hacienda pública y judicial.

Los caballeros de nobles raíces que se habían dístingu ido en la guerra , que tenia n

parenlesco en la t/acatecuhtli, los nombraba responsables de los señoríos anexos a

Tenochtitlán , se les llamaba tetecumzin" Estos eran los que conformaban la clase

dirigente siguiendo la descripción de Medina Cervantes.

A la clase social de la nobleza pertenecían los guerreros, los sacerdotes y los

pochtecas . Los guerreros se formaban militarmente en el Calmécac, y los que

fueron distinguidos recibían un reconocimíenlo social y económico. El cargo de

sacerdote se Iransmitla por herencia y eran detentadores de una consid erable

riqueza, entre la que se localizaba la inmueble. Los pochtecas eran los mercaderes,

quienes gozaban de un alto nivel social y moral ."

La clase social baja estaba conformada por los esclavos, macehua/es, mayeques y

t1amemes. Un noble podía convertirse en esclavo por deudas, por vender a un hijo,

de un macehual a un noble , por penar y por ser prisionero de guerra . El esclavo

H Cfr. MORENO M , Manuel, op . cit., pp. 63·66.
" Cfr. Ibid ., pp . 66·68.
" Cfr. MEDI NA CERVAN TE S, José Ramón, op . cit., p. 33; MOR EN O M., Manuel , op . cit ., p. 53.
H Cfr. lbid., p 34; lbidem., p . 76.
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podia tener patrimonio propio , contraer nupcias . procrear familia, y también podría

liberarse.39 Los tres últimos sujetos que hemos mencionado eran los que trabajab an

la tierra y tenían relación con ella, los cuales distinguiremos más adelante.

Con estas diferencias de clases que existian es lo que determinó totalmente la

distribució n de la tierra dando como resultado las formas de propiedad .

Las formas de propiedad se agrupan en tres grupos gene ralizados . tomando en

cuenta el objetivo a lo que estaba orientada la producción de la tierra, el tipo de

cultivo y la poses ión que se ejercía sobre la heredad. siendo Públicas, Comunales y

de Conqu ista.

Las de carácter público o públicas eran la tierra del Señor llamada T/atocalfalli; la

tierra de los nobles Tecpantlalli; la tierra para gas tos del culto religioso Teotla/pan y

las tierra s para susten to de la hueste Mitchimalli ; las de género comunales eran las

tierras de nobles o hidalgos Pillalli; tierras de los barrios llamada Ca/pulli y tierras del

pueblo Altepet/alli; y el último grupo las de Conqu ista formadas por las tierras del

señori o llamadas T/atocamilli y las tierras por derec ho de conquista a disposició n del

rey llamada Yahutlalli.

El rey pod ía disponer de sus propiedades sin limitación alguna ; pod ía transmitirlas

en todo o en parte por donación. o enajenarlas o darlas en usufructo a quien mejor

le pareciera."?

En las formas de prop iedad públicas tenemos la Tierra del Señor llamada

T/atocatlalli. eran un conjunto de tierras de la mejor calidad, estaba n cercanas a los

pueblos donde tenia su domicilio el rey e independiente de sus propiedades

partículares donde tenía pleno dominio el rey.

" Cfr. MEDlNA CERVANTES, José Ramón. op. cit., pp. 34-35.
" Cfr. MENDJETA Y NUÑEZ. Lucio, op. cit., p. 15.
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El Tecpantlal/i era la tierra de los nobles ; estos que servian al palacio usufructuaban

tierras, que a la vez financiaban los gastos del gobierno y la conservación y

mantenimiento de los palacios. Estas tierras no se podian enajenar, pero si heredar

a sus sucesores. El predio se reincorporaba al patrim onio de l rey si el detentador

caia en pena, o estaba separado del cargo, o la fam ilia se ext inguia.

Las tierras designadas como Teotla/pan eran las destinadas para pagar los gastos

de su cuila religioso y estaban consignadas al servicio del temp lo.

Las tierras para man tenimiento del ejérc ito Mitchimalli eran asignadas para contribui r

los gastos de guerra yel mant enimiento del ejército.

Las tierras de nobles o hidalgos, nombradas como Pilla/Ii, se les entregaban por

servicios prestados al rey o por recompensa de un servicio. La primera en mención,

no podla ser cedida ni vendida, solo podian heredarla a sus hijos, donde se

formaron evidentes mayorazgo s. En la segunda se le permití a al nob le ceder la o

enajenarla, excepto a los de la clase social baja.

En las forma s de propiedad comuna les se tenia el Calpullal,4' , era el barrio que sirve

como base de la división geog ráfica y politica de los aztecas. Se le ha dividido en

dos tipos de ca/pul/is rural y urbano'" tienen misma estructura y funci onamiento, solo

la localización es lo que cambia. Esta posesión se consolidaba por el trabajo

continuo de la tierra , vecindad y herencia. Se asign aban las parcelas conocid as

como tia/millas o milpa s, exclusivamente a los miembros del ca/pul/i que vivieran en

el barrio correspondiente. No se podla recibir más de una parcela , tenlan que

cultivarla perso nalme nte, excep to cuando fuera huérfano, menor, muy viejo o

.1 Véase el estudio elaborado por LÓPEZ AUSTlN, Alfredo, Qrvanización Política en el Altiplano Cen/ral de
México durante el Po...dásica. Historia Mexicana, \'01. XXIII, núm. 4 (921. México, abnl-j unio de 1974, pp .
517·524.

42 Sugerirnos complementarlectura con RO~EROVARGA S YTUROIOF.. Ignacio, op . cu.. pp. 1J· 14
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estuviese enfermo. No se permitia arrenda r la tierra, solo en caso de satisfacer un

servicio público. Se sanc ionaba si se dejaba de cultiva r la tierra por dos años

continuos y si el siguien te año se continuaba asi , entonces se le privaba de los

derechos sobre la parcela y se reintegraba al ca/puJli para adjudicarla a otra

persona."

At/epe t/alli recibía el nomb re de las tierras de los pueblos, eran las tierras, bosques,

pastos yaguas propiedad del ca/pu lli . Con su producto se cubr ian gastos locales,

tributos y obras de servicio colectivo. El cultivo lo desarrollaban los jefes de familia

en sus tiempos libres, sin remuneración alguna"

La última forma de propiedad era los de conqu ista. Las tierras del señorio que ten ia

el nombre de T/atocamilli, solo el rey podía arrendarlas estaban destinadas para el

gasto de la casa del señor, asi como para ofrecer alimentos a menesterosos y

pasaje ros.<5

Yahut/alli eran las tierras por derecho de conquista a disposición del rey, eran de los

señorios conqu istados, eran las tierras ganadas por las guerras, una parte de ellas

eran destinadas a los nobles y al señor y el resto quedaba en posesión del pueblo

sojuzgado . Son antecedentes de las tierras realengas de la colonia, además, las

demasías, excede ncias , baldíos y nacionales.' "

De la exposición anterio r apreciamos que el concepto de propiedad habia aparecido

en el pueblo azteca, estaban bien delineados sus parámetro s territoriales, y habian

.. Cfr. MEDlNA CERVA NTES , José Ramón, op . cit., p. 38.

... Idem.
<tS Idem.
.. Cfr. lbid., pp 38-39.
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evolucionado con ello. La propiedad era el funda mento de la organización social de

los aztecas, y también se ubicaba entrelaza do el carácter político que daba vida a

esa entidad.

1.1.2. SUJETOS QUE TRABAJABAN LA TIERRA.

Los sujetos que trabajaban la tierra eran los macehuales, mayequ es y t/amemes, los

cuales referimos como sigue .

En primer término existían los macehuales, eran quienes labraban las tierras en

favor de la clase social alta . "El común del pueblo recibia el nombr e de macehualt in

(singular macehualli) , del que proviene en la época colonial el término macegual.

Los maceguales eran los gobernados y tenian la obligación de pagar tributos y

servicios persona les. Estaban organiza dos en las unidades territoriales llamadas

calpules, barrios que poseian la tierra en común y que eran tamb ién unidades para

la recolección de tributos y servicios ...".47

Al respecto podemos imaginar el trabajo de campo que realizaban los macehuales a

la época anterior a la conqu ista, si consideramos que realizaban sus tareas sin la

ayuda de bestias de labor, que no existían en ese lapso, y sin instrumentos o

maquinarias agricolas adecuadas. En estas condicio nes, el trabajo agricola debió

ser extraordinariamente penoso y, en todo caso, muy mal retribuid0 4 B

El segundo en mención eran los mayeques, eran labradores que después de la

conquista de su pueblo, perdieron sus tierras por el sometimiento de que fueron

objeto, con la obligación de servir y tributar a quien fuese el propietario ; estaban

obligados a contribuir con agua y leña para el servicio de la casa de su señor, y a

entregarle una parte de los productos recogidos; no tributaban al Ttetoeni , sino que

., Cfr. CARRASCO, Pedro, op. cit., pp. 198-199 .

.. Cfr. GONZALEZ de COSSIO, op. cit, p. 20 .
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éste se consideraba pagado con los servicios que prestaba n al pi/Ii; pero tenían

obligación de acudi r cuando fuesen llamados a la guerra , y de sujetarse a la

jurisdicción central, si se daba el caso de que el propietario de la tierra moria, los

mayeques eran heredados junto con la tierra! 9

"El mayeque tenia derecho sobre la tierra que explotaba , pero no era libre; sobre él

estaba el vencedor, verdadero señor feudal que exigia una parte sobre la

producción de la tierra, y como, además, tenia que contribu ir al sostenimiento del

reino o del cacicazgo vencido al cual pertenecía.. .".50

Por ende, quedaban los T/amemes, estos sujetos no trabajaban direct amente la

tierra pero eran los que transportaban en sus espaldas objetos y materias primas

haciendo funciones verdaderas de bestias de carga, por no existir en esa época

animales para ese efecto, su trabajo era de los más rudos, pues tenian que llevar

sobre sus espaldas, a grandes distancias, cargas que serian verdaderamente

agotadores para hombres que no estuvieran habituados con el oficio, eran una clase

que correspondían a una necesidad social de carácter permanente."

1.2. EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA.

Como resultado de la conquista, los soldados españoles se apropiaron de las tierras

de los indios , pasando a formar parte de la Corona española y las leyes que regían

en aquel tiempo en España se aplicaron a las tierras conquistadas. por lo que el

conquístador institucionalizó un nuevo orden polilico y económico, creand o diversos

tipos de propiedad : individuales, comunales y mixtas. La evolución y formas de la

propiedad agrícola co lonial en la Nueva España, se distinguen de diferente manera

"'9 Cfr. LÓPEZ ALJST IN , Alfred o, La co nslituciór¡ real d~}'{é.~ko~ Tenochtit/án, op. cit., p. 73.
50 GONZÁLEZ DE COSS IO, op. cit., p. 20 .
" Cfr. MORENO M., Manuel, op . CII., p. 34.
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acorde a si se vinculaban a los indígenas. españoles o ambos, los cuales

analizaremos a cada uno como sigue.52

1.2.1. PROPIEDAD INDIVIDUAL.

Comenzaremos detallando a la propiedad individual, en esta época estaba

conformada por las mercedes, las caballer ías, las peonias, las suertes, la

compraven ta, la confirmación, la prescripc ión, la composición y las capitulaciones.

Con relación a las mercedes reales señala Mendieta y Núñez: "Los repartos de que

se hace mérito, aun cua ndo fueron concedidos o confirmados por disposiciones

reales , no pueden conside rarse como simples donaciones de los soberanos. sino

como pago o remuneración de servicios prestados a la Corona. A título de simple

donación, se repart ieron más tarde grandes extensiones de tierra , cuyo objeto fue

de estimular a los españoles para que colonizaran los desiertos territoriales de la

India".53

Las mercedes "consistía en la potestad del soberano de donar determinado bien

realengo -en nuestro caso tierras- a efecto de compensar los servicios prestados a

la Corona, o bien estimular la lealtad e identificación al reinado . Esta donación se

hacía mediante un procedim iento administrativo practicado ante el cabildo, el virrey y

el gobernador quien hac ia la designación del predio.,,54 Los requisitos que debia

cumplir el recompensado eran: 'a) tomar posesión de la tierra, tres meses después

de otorgada, b) poblar y edificar los terrenos , c) cultivo y siembra de la tierra. d)

introducción de nuevos cultivos, al igual que técnicas agricolas y plantío de árboles ,

e) prohibición para enajenar la tierra donada, en los primeros cuatro años; pasado

este tiempo se permitía transmitir la, f) a los que abandonaran la tierra se les

" GONZÁLEZ de COSS IO, op . cit., pp. 89·) 03.
" MENDlETA Y NÚÑEZ, Lucio, op. CJI., p. 42 .
" MEDINA CERVANTES, José Ramón, op. cit ., p. 53.
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castigaba con mulla y reversión del predio a la Corona y. g) prohibición de vender

las tierras a los c1érigos",55

"Para distribuir sus utilidades. las huestes indianas emplearon un procedimiento

basado en las normas españolas. aunque las cédulas de la Corona para las Indias

impusieron alguna especia lidad , El reparto era el final ob ligado de la economía

privada de las hues tes y representaba el momento de la liquidación de las

ganancias. en forma parecida a la distribución de los beneficios de una sociedad ,

Los repartos comprendian los bienes muebles. los semovientes y los cautivos; en

otros términos, las utilidades que por concepto de rescates. esclavos. presentes.

bolín. tributos y tesoros de los indios obtenian las huestes durante la campaña",56

Así, observamos como sigue:

Por caballeria se entendia: "Solar de cien pies de ancho . y doscientos de largo, y de

todo lo demás como cinco peonlas, que serán quinientas fanegas de labor para pan

de trigo. o cebada. cincuenta de maíz. diez huebras de tierra para huertas, cuarenta

para plantas de otros árboles de secadal . tierra de pasto pa ra cincuenta puercas de

vientre. cien vacas, veinte yeguas. quinientas ovejas y cien cabras"."

En las caballeria s era asignada esta tierra en función del grado militar del

conquistador. Esto determ inaba la extensión, característ icas y destino de la tierra.

En donde se combinaba la distribución de la tierra para actividades agrícolas

ganaderas y asignación de ganado mayor y menor. 58

Los nombres de las medidas agrarias se debían a la costumbre que había de

distribuir entre los soldados conquistadores el botín recaudado al consumarse la

~, ídem.
VI ZAVALA, Sitvio, Las Instituciones Jurídicas en la CQnquiJla de América , 3- ed. revisada y aumentada, Ed.

Porrúa, S.A., MéXICO, 1988, p. 174.
" lbid., P 42.
se Cfr. MEDINA CERVANTES, José Ram ón, op. crt., pp . 53-54.
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conqu ista, en relación con su clase y categoría. Se llamaba caballería, a lo que se

asignaba a un hombre de a caballo, de ahí se deriva su nombre.59

"Peonía es solar de cincuenta pies de ancho y ciento en largo , cien fanegas de tierra

de labor, de trigo, o cebada, diez de malz, dos huebras de tierra para huertas, y

ocho para plantas de otros árboles de secadal, tierra de pasto para diez puercas de

vientre, veinte vacas, cinco yeguas, cien ovejas, y veinte cab ras."6o las peon ias

consístian en una porción de tierra mercedada que era asignada a titu lo personal a

los conquistad ores que integraban la Infanterla, a un soldado infante o pe ón ."

Suertes , era un terreno que se otorgaba a título particular a los colonos para el

sostenimiento familiar.62.....eran terrenos de propiedad y disfrute individual. ..63

La compraventa es una institución jurídica del derecho romano, la cual fue tomad a

por los españoles y mane jada en nuestra tierra. Existia la prohibición de enajenar

los terrenos durante los primeros cuatro años, transcurrido ese lapso de tiempo

existía libertad para venderlos, después se les permite a los indios vender sus

nerras."

En la confirmación como la mayoría de las tierras cedidas por el rey no fueron

deb idamen te tituladas, propició que los propietarios detentaran una mayor extensión

de terreno que la que indicaba en su título, por lo que se estableció un

procedimiento de confirmación para regularizar esta situación, haciendo que el

~<J Cfr. MEND IETA Y t-.:ÚÑ EZ, Lucio. op. cit . P 44 .
bO r.ASO, Ángel, op. cit., p. 42 .
" Cfr. MEDINA CERVANT ES, José Ramón, op. cit., p. 54.
u Idem.
6) CASO. Ángel, op . cit .,P 56.
.. Cfr. MEDl NA CERVANTES. José Ram ón, op. cir., p. 54 .
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propietario lega lizara su titulación de form a y fondo de su posesión, para

transformarla en propiedad ,6'

Por último, tenemos la presc ripción que se encuentra indicada en la Ley 14, Titulo

Xlt, Libro IV, de la citada Recopilación de Leye s de Indias,66 siendo una forma

clásica del derecho romano. Permite al poseedor transformarse en propietario,

cuando aquel posea un predio en forma pacífica, públi ca, continu a, teniendo el

ánimo de propietario, es taba en posibi lidad de invocar la prescripción ante los

tribunales de la Corona .67

La cornposrcron ". ..era el sistema mediante el cual quien estaba en posesion de

tierras, durante un periodo de diez años o más, podia adquirirlas de la Corona ,

mediante pago, previo un informe de testigos que acredi taran esa posesión y

siempre y cuando no hubiese en el otorgamiento un perju icio para los indios ....

Las cap itulaciones eran concesiones a los conquistadores que la Corona concedía

con el propósito de cotonizar ciertos territorios o fundar una población a camb io de

entregarles en propiedad determin ada cantidad de tierras . Esto se complementaba

con la capitulación, que era el contrato , suscrito entre ta autori dad y el españo l, en el

que se comprometla a poblar las tierras descubiertas ." A continuación

transcr ibiremos lo que en la Ley T" de la Recopi lación de las Leyes de Indias se

establecía:

"El término y territorio que se diere al poblador por capitulación. se reparta en la
forma siguiente: sáquese primero lo que fuere menester para los solares del pueblo,
exido competente, y dehesa en que pueda pastar abundantemente el ganado, que

" en. Ibid., p. 55.
66 CASO, Ángel. op. cit. , p. 46 .
.. Cfr. MEDI NA CERVANT ES, José Ramón , op. cit.. p. 55 .
61 Cfr. CASO, Ángel . op. cit., pp. 43-44.
" MEDINA CERVAN TE S, José Ramón. op. cit., p. 55.
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han de tener los vecinos y más otro tanto para los propios del lugar; el resto del
territorio y término se haga cuatro partes; la una de ellas, que escogiere. sea para el
que está obligado a hacer el pueblo. y las otras tres se repartan en suertes iguales
para los pobladores·.7o

1.2.2. LA PROPIEDAD COMUNAL.

Están comprendidas en la propiedad comunal, el fundo legal, el ejido, los propios,

las reducciones de indige nas. las tierras de común repartimiento , y la dehesa .

"El fundo legal nació de la ordenanza de 26 de marzo de 1567, dictada por Gastón

de Peralta, Márques de Falces, Conde de Saetis tebun, tercer virrey de la Nueva

España, concediéndole a los pueblos quinientas varas de terreno por los cuatro

vientos.. . Es la parte de terreno dedicado directa y exclusivamente para servir de

casco a la población. Este terreno debe afectar, en lo posible, una forma regular;

estar dividido en manzanas y cada manzana en solares ; de manzana en manzana

debe mediar el espac io suficiente para establecer calles. Debe contener los sitios

para los edificios públicos: escuela . rastro , mercados, plazas, templos, cementerios

y corral del Consejo .·71

En el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano se menciona que etimológicamente la

voz ejido nos viene "del latln exitus, salida: campo que está a las afueras de una

población: 72

".. .Todavía en España suele entenderse por tal el cam po o tierra situado a la salida

de los pueblos, que no es obje to de plantación ni de siembra. y que no se labra,

siendo de dominio común para todos los vecinos del mismo lugar o pueblo.. . El

terreno en cuestión suele destinarse, con anuencia de los habitantes del lugar, a

era, con el fin de limpiar y cargar las mieses. Cons ideránse.. . los ejidos con bienes

de dominio público , extra commmercium e imprescrip tibles.

10 CASO, Ángel. op. cit., p. 52.
71 Ibid., pp. 53-54.
72 Nuevo Dicc;onan'p Jurídico Mexicano, 1- ed., Ed. Porru á S.A. de C.V.-UNAM-Instituto de Investigaciones

Juríd icas. México. 200 1, p. 2281.
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Las Partidas (111 . 28. 9) establecen que 'Ios exidos que son establecidos y otorgados

para procomunal de cada ciudad, villa . castillo u otro lugar'. Independientemente de

su situación económica. lodos los vecinos del lugar pod ían usar de ellos. nunca

vecinos de lugar distinto a aquel al que estaban vinculados 'conlra la voluntad y

defendimiento de los que allá morasen'. No podian ser adquiridos por prescripción

por el simple transcurso del tiempo... No podían ser objeto de disposición

testamenlaria ...". 73

"Así pasó a América la institución por real cédula de 10 de diciembre de 1573. con

una extensión de una legua de cinco mil varas (4,190 rnts.), donde los indios

tuvieran sus ganados sin mezclarlos con los de los españoles. El ejido no podía ser

enajenado.""

Los propios eran los terrenos prop iedad de los ayuntamientos: rústicos y urbanos,

para satisfacer el gasto corríente del pueblo, asi como los servicios públicos de la

comunidad . Su precedente son los altepetlallis.15

Según resolución de la Secretaria de Hacienda de fecha 31 de julio de 1878,

"Ambos son aquellos bienes que sirven a los municipios para subvenir a sus

necesidades, considerándose como propíos los bienes que son propiedad de los

ayuntamientos, como las casas de cabildo, las de beneficiencia, las cárceles. las

fincas rústicas y urbanas, etc., y los de arbitrios, los bienes que, en determinadas

circunstancias. se arbitra el común". 76

"En el año de 1546 por mandato del señor Emperador Carlos V. resolvieron que los

indios fuesen reducidos a pueblos .. ..se establecia 'los sitios en que se han de

formar pueblos , y reducciones, tengan comodidad de aguas. tierras y montes .

entradas y salidas , y labranzas, y un exido de una legua de largo , donde los indios

n De IBARROLA, Antonio, Derecho Agrario , 2- ed. actualizada, Ed. Porrúa, S.A., México, 1983, pp. 386-387.
,. Ibid .• p. 387 .
7l Cfr. MEDI NA CERVANTES, José Ramón. p. 57.
" CASO Ángel, op. CII. . p . 54 .
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puedan tener sus ganados. sin que se revuelvan con otros españoles.' se

mencionaba que no se podia mudar sin orden del rey. virrey o audiencia, se

asentaba que no se daba licencia de vivir fuera de sus reducciones y.. . se decretaba

que no viviesen españo les, negros, mestizos y mutatos .?"

Por lo que mencionamos las reducciones de indígenas procedieron con el fin de

facilitar el control y administración de los numerosos grupos indigenas, asi como su

evangelización, divulgación del idioma, y proteger su cultura y tierras, la Corona

ordenó la reducción de los indios. tratándose su concen tración en determinadas

áreas o poblaciones . La legislación espec ificaba que este proceso debería realizarse

sin generar conflic tos, siempre de acuerdo con la voluntad de los afectados, a la vez

que prohibía que dicha institución fuere utilizada para despojarlos de sus tierras .

Con respecto a la dehesa "En las leyes de Partidas se llama defesa y viene del

verbo latino defendere, que significa defende r o prohibir.,78 Comprendia

exclusivamente a los españoles y era la superficie de terreno destinada a la cria y

pastoreo de ganado mayor y menor."

Las tierras de común repartimiento eran lotes asignados solamente a las familias

indigenas, con pleno derecho de posesíón para usufructuarios, para generar los

productos e ingresos para el sostenimiento familiar. Igualmente debla cultivarse en

forma ininterrumpida, ya que si pasaban tres años consecutivos sin ser cultivado era

causa de privación del derecho sobre ellote.80

n Crr. Ibid ., pp. 57-58 .
" Ibid., p. 55.
" Cfr. MEDI NA CE RVANT ES, José Ramón, e p . cn ., p . 56 .
lO Cfr. lbid. , p. 57 .
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1.2.3. LA PROPIEDAD MIXTA.

".. .eran también de uso común los montes, pastos y aguas, siendo todos ellos,

según la cédula expedida por Carlos V en 1533, comunes a españoles y a indios.

Sobre esta materia debe tenerse en cuenta ta liberalidad de las leyes españolas en

cuanto al uso de las aguas necesarias para el riego de las tierras de indios. Una real

cédula que formó despu és la Ley V lilulo XVII , libro IV de la Recopilación de Indias

estableció : 'que el uso de todos los pastos, montes yaguas de las provincias de las

Indias sea común a todos los vecinos de ellas que ahora son, y después fueren,

para que los puedan gozar libremente ...':81

1.2.4. LA ENCOMIENDA.

"Es una institución de derecho público mediante la cual el soberano español otorga

a los conquis tadores (encomenderos) en encomienda a indigenas, a fin de

capacitarlos en una técnica u oficio, de catequizarlos e instruirlos en el idioma

español: 82

"El repartimiento de indios en favor de los colonos españo les nació en las Antillas

casi al mismo tiempo. como el repartimiento de tierras. Su finalidad era llenar las

necesidades de mano de obra de las empresas agrícolas y mineras de los colonos y

de la Corona . Juridicamente se caracterizaba por ser un sistema de trabajo forzoso,

sin contrato de salariado. Además de los indios repartidos y sin confundirse con

ellos, prestaban sus servicios en los trabajos de la isla, los indios legalmente

considerados esclavos por guerra u otra causa de derecho: 83

La experiencia que tuvo Hernán Cortés de las Antillas lo tomó en cuenta al

conquistar Nueva Españ a, porque habia vivido varios años en Cuba, siendo

.. MENDtETA Y NÚÑEZ, Luci o. op. cit.• p. 73 .
" MEDlNA CE RVANTES, José Ramón. op . cit., p . 60 .
IJ ZAVALA, Silvi o A.• La Encomienda Indiana 'r ed.•Ed. Porrúa, S.A., M éxico, 1973, p. 14.
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conforme a los proced imientos habituales de los españoles; repartiendo a sus

soldados el oro, los indios cautivos y en donde implantó las encomtendas."

"En México, las primeras encomiendas fueron dadas por Hernán Cortés. Al día

siguiente de la toma de Tenochtitlán, comenzaron a surgir las incompatibilidades y

se intensificaron las murm uraciones . Cuando llegó la hora de repartir el bolin, la

ilusión de los soldados se convirtió en humo. Nadie se conformó con la porción que

le correspondia . No faltó quien dijese que el capitán habia ocultado para si una

parte considerable de las riquezas capturadas. ¿Cómo dar satisfacción a los

soldados? Los indigenas podrían prestar servicios a los españoles, trabajando como

agricultores y desempeñando actividades en las minas. Cortés vacilaba, no quería

someter a la esc lavitud a los indios , al fin se decidió y venciendo sus escrúpu los

estableció las encomiendas. Es claro que no todos los encomenderos fueron

conquistadores ni todos los conquistadores fueron encomendero s.· 65

Los encomendadores ejercieron a principios de la época colonial , una especie de

señorío sobre el territor io habitado por los indios que les habían sido repartidos, o

encomendados, y muchos abusando de esta circunstancia, se apoderaron de las

tierras que éstos poseían y extendieron así, arbitrariamente, las prop iedades de que

se les hiciera merced.

Los repartimientos y encomiendas de indios significaban, en realidad , la esclavitud

de éstos y merecieron la enérgíca reprobación de los mision eros españoles,

principalmente del padre Las Casas , quien se constituyó en el defensor de los

indios.86

•.. .Cortés defendía las encomiendas por razones económicas, porque consideraba

que de ellas depend ía el sustento de los españoles; por miras políticas, porque era

.. Ibid., p. 40 .
as QUIRARTE. Martín, VisiÓn Panoramica de la Historia de México Ed. Librer ía POITÚa Hnos. y Cía.,

MéXICO, 1967, p. 13.
.. Cfr. MENDIET A Y NÚÑEZ, Lucio, op. cit. , p. 54.
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un medio eficaz para mantener sujeta la tierra y obedie ntes a los indios; y por

venlajas religiosas, porque permitían mejor la inslrucción de los nalurales en la fe.

Hacia esfuerzos por distinguir sus encomiendas de las islas, insistiendo en que las

suyas no implicaban servic ios de minas, ni exterminaban a los indios; abogaba por

la perpetuidad de los repartimientos y era contrario a un régimen tributario realista,

en el cual veia, no sin razón, una amenaza para los premios de los conquistadores,

puesto que esos tributos debían pagarlos también los indios: 87

Existían diferencias de opinio nes, unos a favor de la encomienda y otros en cont ra

de los conquistadores, religiosos y oficiales de Nueva España . Las diversas

opiniones dieron como resultado diferentes doctrinas de los jur istas indianos,

publicándose sus obras como la de Anton io de León y la de don Juan de Solórzano

y Pereira, tomaremos al segundo en mención para come ntar de su libro Política

Indiana, cuyo libro tercero señala el tema de las encomiendas, comentando Silvio

Zavala que fue el más completo, profundo y elegante estudio juridico sobre la

institución. "... commendo en latín significa recib ir algo en depósito y también en

amparo y protecció n, debajo de fe y cente lla, y si el español encomendero ten ia al

indio bajo su amparo, y debia cuidar de él, era correcta la oenomtnacrón.r'"

La definición de Soló rzano en relación a las encomiendas, citada por Zava la explica:

"un derecho concedido por merced Real a los benemé ritos de las Indias para

percibir y cobrar para si los tributos de los indios que se les encomendaren por su

vida y la de un heredero, conforme a la ley de la suces ión, con cargo de cuidar del

bien de los indios en lo espiritual y tempora l, y de habitar y defender las provincias

donde fueren encomendados, y hacer de cumpl ir todos esto , con homenaje, o

juramento particular .. . Cons ideraba Solórzano que la encomienda de las Indias se

asemejaba con más propiedad al feudo : 'en el origen de su introducción (servicios

de guerra) , en el modo y derecho de gozar (domi nio útil , suces ión espec ial, etc .), en

11 ZAVALA. Srlvio A. , op. cit., p. 47.
M Ibid.• p. 189.
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la prohibición de no enajenar, en la necesidad de restituir, y de acudir al servicio

militar del señor del directo dominio '... Por la forma de atribución, consideraba que

la encomienda era una donación o merced Real, pero no donación gratuita, sino

rem uneratoria de los servicios prestados por el vasallo, y lam poco abso luta , sino

condicional o sub modo, por las diversas cargas que se impon ía al beneficiario..:.89

Asimismo, "enumeró las personas capaces de gozar encomiendas y las excluidas

por ley. Consideraba entre los incapaces, a las comun idades religiosas , clérigos,

frai les, hijos ileg itimos, mestizos , mulatos, extranjeros, ministros y sus allegados , el

que ya ten ia otra encomienda, y los ausentes. Los menores y las mujeres podian

tenerlas poniendo escucero.r'"

Sobre el derecho de disposición de estos bienes, el encomendero no pod ía ceder ni

enajenar la encomienda, ni vender , alquilar o traspasar sus indios; no podla

arrendar, prestar, ni pignorar la encomienda. Con el permiso del superior podían

permutar sus encomiendas dos encomenderos . En cuanto al derecho de

prescripción , contra el principe, eran necesarios cien años, y contra otro particular,

bastaban diez o veinte , si el poseedor lenla titu lo.

Respecto al derecho sucesorio de las encomiendas señala que la sucesión era por

el primogénito como en los mayorazgos; que era por dos vidas; que el primogénito

teni a deber de mantener a sus hermanos y madre; que el nieto pod ía suceder a falta

de hijos, y también las hijas ; que para suceder la mujer al marido encomendero, o al

contrario, hab ian de vivir seis meses casados; que muerto el marido que casó con

mujer encomendada vo lviera la encomienda a la mujer, y muerta ésta, siendo la

encomienda en segunda vida, se exnnqulera ."

.. Ibid., p. 191.

.. Ibid., p. 193.
" l bid., p. 196 .
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Las causas de extinción de las encomiendas eran: la muerte del último poseedor,

transcurrido el tiempo legal o vidas de la encomienda, la renuncia, que el

encomendadero enlrara en religión, o cometiera algún de lito grave92

Finalmente, la encomienda quedó prohib ida el 23 de noviembre de 1781 .93

1.2.5. EL LATIFUNDISMO.

Latifundio proviene de una palabra "del latín latifundium-i vocabl o que a su vez

proviene de las voces latus =ancho, extenso: y fundus =f inca ... lalifund io son todas

aquellas fincas rústicas o extensiones de propiedad rural que exceda n los límites

establecidos para la pequeña propiedad: "'

De lo expuesto por Medina Cervantes deducimos, que el problema del

acaparamiento de tierras se generó por "un ace lerado proceso de concentración de

la propiedad... en la zona centro, donde estaban las mejores tierras,... en poder de

las clases altas... funcionarios, comerciantes y mili tares: 95

De manera somera, seña laremos cómo a través de las instituciones creadas por los

españoles en la Nueva España, trascendió el latifundio, siguiendo el relevante

estudio en el tema elaborado por el autor Chevalier Franc ois . "...en el siglo XVI, el

descubr imiento de las grand es minas de plata hablan activado en la 'república de

los españoles' el comercio y los cambios, hab ía estimu lado los ape titos de lucro,

amasando rápidas fortunas, provocando las espe culaciones. ...hacía las primeras

décadas del siglo XVII, la prosperidad minera se derrumbó, y con ella desa pareció

toda la fiebre de un capitalismo nacien te; la tierra venia a ser la única fuente de

ingresos . Desde los finales del reinado de Felipe 11 , las difi cultades financieras de la

" Ibid ., p. 198.
" Cfr. MEDlNA CERVANTES, José Ramón, op. cit., p. 61.
'U Nuevo Diccionari o Jurídico A-!ex icano. 0r-cn., p. 2281.
95 MEDINA CERVANTES , José Ramón, op. cit ., p. 62.
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Corona y el agotamiento de la Real Hacienda provocaban, por otra parte, un

retroceso del Estado , el cual comenzó a mostrar una tendencia a descargarse de

ciertos gastos públicos en los hombros de algunos ricos particulares... Fue entonces

cuando la ocupac ión de vastos terrenos de pastos por los 'señores de ganados ' ...

tendió a materializar en el latifundio y la gran propiedad.,,96 Además, como ya se

mencionó "....la merced de tierras', concesión olorgada por el rey, era, desde los

dias de la conquista de la España del Sur. una recompensa por los servicios

militares, cuando no un verdadero bolln de guerra .. . todo se quedaba en manos de

quienes disponían de algunos capitales: grand es encomendadores, oficiales

reales,...mineros, ricos come rciantes, conventos, colegios jesuitas y clérigos

aficionados a reunir tierras.

Las adquisiciones de las órdenes religiosas y las manos muertas eclesiásticas y la

constitución de mayorazgos indivisibles e inalienables favorecieron enseguida una

lenta conso lidación del latifundio y del vasto conjunto territorial. Las 'composiciones

de tierras' hicieron imposible toda marcha atrás: a camb io del pago de ese impuesto

extraordinario, el rey dio titula s a los criadores de ganado y a los dueños de tierras

adquiridas irregularmente, mientras que los viejos derechos de uso atribuidos a sus

estancias se transformaban en una verdadera propieda d del sueío.?"

"Asi .... desde el punto de vista territorial y jurldico la gran propiedad se consolidaba

y tomaba sus rasgos definitivos en un tiempo en que las minas se hallaban

semiabandonadas, en que las corrientes comercia les se hacían más débiles. en que

las flotas de España iban siendo cada vez más chicas y menos seguras, en que la

autoridad real parecía más lejana, en que el pais se aislaba y se replegaba sobre si

mismo. En los términos de la hacienda -nacida independientemente de la

encomienda, ya cercenada por la Corona- fue donde tendió a centrarse, desde ese

% CHEVAI.IER, Francois, La Formación dlL1Qs l .a ti(r.m dios en México , traducción LATORRE, Antonio, lftulo
original l4 (Ormalio des grar¡de dwnq inrs au Mexique' [erre el soc/él' ªUJ XV! f XVII C' siccles, Ed. f CE,
México. 1976, p. 374.

?7 lbid., pp . 374-3 75.
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momento, la vida local. A pesar de sus viejos privilegios, ciertas pequeñas villas

libres de labradores criollos fueron absorbidas por los latifundios. Las demás

quedaron reducidas a la impotencia ... La mayor parte de las comunidades indígenas

subsistían, ciertamente, al abrigo de un paternalismo ya petrificado. Pero, apretadas

con mucha frecuencia en sus tierras, se veían oblígadas a completa r unos recursos

insuficíentes yendo a alquilar sus brazos a los dueños de las haciendas vecinas .

Por lo contrario, el latifundio se bastaba a sí mismo. El gran ingenío azucarero, la

plantación, la vasta hacienda de labor, 'el molino de metales' con sus anexos,

producian en el sitio mismo todas las cosas de que tenían necesidad. Poseían sus

cultivos, sus forjas y sus talleres."9B

. ...en el siglo XVII las haciendas adquirieron derechos defin itivos sobre sus tierras,

y asi como los sistemas de explotación culmínaron en la servidumbre por deudas de

los peones y pequeños arrendatarios..., asl también las grandes propiedades

tendieron a formar unidades económicas semindependientes y nuevas comunidades

rurales bajo la autoridad del amo .. .,,99 •.. .en los albores del siglo XVII, que fue sin

duda la edad de oro de la hacienda rural." ?"

·A fines del siglo XVIII, junto a la vigorosa expansión del latifundismo, se presentan

otros fenómenos que hacen más ostensibles las deformaciones creadas por esta

institución: insuficiencia de las tierras de comunidad para satísfacer el incremento de

la población indígena; aparic ión de una generación de indios, mestizos e individuos

del grupo de las castas que nacen sin tierras y sin posibilidad de obtenerlas por

otros medios distintos a la usurpación, el despojo o la violencia ; aumento del número

de desocupados, vagos y 'errantes'; estancamiento de los salarios de los peones del

campo y aumento constante de los precios; frecuentes y devastadoras crisis

.. lbid., pp. 374-375 .

.. Ib id.• p. 35 1.
' 00 lbid ., p. 379 .
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agrlcolas ... que por un lado incrementan las ganancias de los hacendados y por otro

sumen en la desesperación al reslo de la sociedad y afectan a los principales

actividades económicas. En la agricultu ra,.. . el desarrollo económico que se

experimenta ... pone en cuestión las viejas estructuras y provoca una crisis de

crecimiento".'Ol" Por último, el siglo XX presenc iarla la división de los latifundios...102

1.3. EN LA ÉPOCA DE INDEPENDENCIA.

Del análisis de Med ina Cervantes presuponemos que una de las causas de la

guerra de Independencia fue la concentración de la tierra a favor de los españoles,

siendo a costa de los indigenas. "La poca o nula capacidad económica de indios ...

generaban sus ingresos por fuerza de trabajo mal remunerado y sob reexplotado . La

propiedad.. . indígena dejó de ser significativa , tanto en extensión como en

calidad."' 03 El movim iento independentista retoma la idea de recup eración de la

propiedad. ".. .los bandos en pugna -insurgentes y realistas- emiten disposiciones

para reivindicar la propiedad a los indígenas y.. . repartir tierras a los pobtadores.t'?'

1.3.1. DISTRIBUCiÓN DE TIERRAS A INDíGENAS.

La Corona presc ribe para la Nueva España el Decreto: •.. .'Exención de Tribu tos a

los Indios y Castas, Repartim iento de Tierras a los Primeros, y Prohibición del

Comercio de Repartimiento a las Justicias' de 13 de marzo de 1811," en el cu.al

señalaba "el repartimíento de tierras a los pueblos de indios, ... se prohibe a los

religiosos la administración de haciendas asentadas en terrenos de indios.. " ,'05

Además, "en el 'Bando del Virrey Calleja con la Real Orden de 15 de noviembre de

1812 Sobre Reparto de Tierras a los Indios', se reconoce la miseria de los

101 FLORESCANO. Enrique, El Problc..ma Agrario en íos últimos años del Virreina/o. 1800- /8]1 , Problemas
Agrarios \, PrQpiedaden México El Colegio de México. México, 1995, p. 22.

101 CI IEVALJER. Franco is. op. cit., p. 379.
10 ) MEDINA CERVANTE S, José Ramón, op. cit. , p . 66.
'" Ibid , p. 68
I O~ Idem.
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indigenas, ... se propone el reparto de tierras a los indios....se establecen como

requisitos que las tierras sean cultivadas en forma ininterrumpida por los indios , con

la salvedad que si durante dos años no lo haclan se les quitaban dichas tierras.

Igualmente se les proh ibia vender o empeña r esas heredades.,,'06

1.3.2. DISTRIBUCiÓN DE TIERRAS AL EJÉRCITO INSURGENTE Y

SUS FAMILIAS.

"...Aguslin de Iturbide, expide una 'Orden Conced iendo Premios a los Individuos del

Ejército, de una Fanega de Tierra y un Par de Bueyes' (.. .1821), a todos aquellos

individuos que formaron parte del ejército trigarante y que pasaron a ret iro. Esta

tierra se escogla en el partido judicial que se deseara, o en lugar de residencia del

exmilitar... se hacía extensiva para las viudas, hijos y padres de soldad os muertos

en combate. Tiene importancia esta orden, ya que va ser una práct ica común el

conceder tierras a mil itares para consti tuir colonias agricolas "ganaderas.",07

Asi , se dicta otro " Decreto Sobre Repartimiento de Tierras a Individuos de l Ejército

Permanente ', de 4 de julio de 1823, en el que el Congreso Constituyente Mexicano

otorga facu ltades al Supremo Poder Ejecu tivo para que designe las haciendas a

repartir entre los miembros del ejército establezca el reglamento para la selección

de sujetos y forma de repartir las tierras ". ' 08

1.3.3. COLONIZACiÓN DE TIERRAS PARA INDUSTRIALIZAR EL

PAís.

Referente a "La Ley de Colonización de 1° de abril de 1830,.. . exped ida por don

Anastasia de Bustamante.... impulso a la colonización (por extranjeros . mexicanos

voluntarios y presidia rios) y financiamiento a la colonización por medio de los

derechos que genera la indust ria del algodón... .La colonizac ión se concebia como

106 Idem.
101 Ibid., pp. 68-69.
108 Ibid., p. 69.
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responsabilidad del gobierno federal,.. . Los colonos... obligados a coloniza r, y a la

vez responsables del trabajo de infraestructura de las colonias, como caminos,

construcciones y fortificaciones .. . se establecería un fondo de colonización por 500

mil pesos para sufragar los gastos de transporte y manutención de familias

mexicanas por el lapso de un año, además del financiamiento de útiles de labranza

y de premios para los agricultore s sobresalientes."' 09

1.3.4. FOMENTAR LA COLONIZACiÓN DE TIERRAS A CUALQUIER

SUJETO.

Antonio López de Santa-Anna dicta la Ley de Colonización del 16 de febrero de

1854. Esta ley es para impulsar a atraer inmigrantes europeos . "Entre los requisitos

personales del colon o estaba el que fuera católico, apostólico y romano, de buenas

costumbres y con una profes ión útil a la agricultura , industrias, artes o comercio.. .

se les financiaba el traslad o, la alimentación, la compra de instrumentos de trabajo ,

y la exención de derechos, con la obligación de reintegrar esas sumas en el lapso

de dos años, contados a partir de haber llegado a México. Además de la ciudadania

mexicana...""0 Se les asignaba a cada emigrado un terreno que para adquirirla

requerla su pago, poseerla y cultivarla por el lapso de cinco años'"

1.4. EN LA ÉPOCA DE LA REFORMA.

Analizaremos las caracte risticas básicas de la economía y la propiedad agraria

durante la época de la Reforma. Este periodo está motivado por la lucha contra una

sociedad desigual. En la reforma que vivió México se aprecian las controversias

entre dos grupos de oposición: los conservadores, la clase en el poder económico y

de jerarquia, este grupo conservador pugnaba por el mantenimiento de los fueros y

privilegios eclesiásticos y la inmutabilidad de los órdenes económico y social,

"" Ibid., p. 79.
110 lbid., pp. 80-81.
111 Ibid., p. 81.
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sustentando sus poderes en el clero, en el ejército profes ional y en la aristocracia

terrateniente. Por otro lado se encuentran los liberales, individuos con nuevas

aspiraciones e ideales tendientes a una distribución más justa y ecuánime de la

riqueza y con poder de servir a la Nación y no servirse de ella. El grupo Iiberat tenía

como fundamento de su esencia la legalidad y las reformas , apoyado en extensos

sectores del pueblo y en los gobiernos de los estados defensores del federalismo .

Así, de estas controversias surge la denominada: Guerra de reforma o de los tres

años, que tuvo como origen el levantamiento de los conservadores que ocupaban

una pequeña parte del Terri torio Nacional: la Ciudad de México, el Estado de

México, Puebla y San Luis; mientras que casi el resto del pais se enco ntraba en

poder de los liberales.

La sociedad misma se encontraba dividida , pues los conservadores tenian la gran

ventaja de poseer gran parte del ejército regular dirigido por militares de carrera y de

clase acomod ada, como Osollo , Márquez, Mejía, y Miramón .

El campo liberal estaba integrado por elementos contrastantes, pues no hab ía

importantes tropas regulares ni jefes militares profesionales; por eso el ejército

liberal estuvo constituido en su mayor parte por milicias y sus caudillos en su

mayoria eran hombres civiles de las clases baja y media: Santos Degollado, Ignacio

Zaragoza, Guadalupe Garcla , etc ., y teniendo como Iider y caud illo principal a Benito

Juárez. Esta contienda se mantuvo estable durante aproximadamente 2 años: a

fines de abril de 1858 y marzo de 1860.

Dos importantes manifiestos tuvieron su aparición en el mes de julio de 1859, ya que

estos definieron las posiciones ideológicas de los bandos en lucha.

El liberal Benito Juárez presentaba un programa de las reformas, siendo concreto en

la esencia que condensarla en leyes. Buscaba la desaparición de los diversos

elementos de despotismo, de hipocresía , de inmoralidad y desorden existente en la

sociedad de aquel tiempo ; para ello propon la medidas que traerían como resultado

la sumisión del clero a la potestad civil en negocios temporales; además, proponia el

establecimíenlo de la libertad religiosa. Esto, lógicamente se traducirla en una
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modificación a los modos de vida de la población de la clase alta, ya que perderla el

poder uno de sus mejores aliados: La Iglesia." 2

1.4.1. LA PROPIEDAD DEL CLERO.

"...el clero fue, por diferentes medios, concenlrando una inmen sa fortuna rústica y

urbana, a la par que acumulando important es capitales que le reditu aban jugosos

intereses. No era nuevo este procedimiento para quienes conocian los procederes

de las órdenes y eclesiásticos. Antes de la conquista Alfons o VII , en las Cortes de

Nájera, en 1130, hizo prohibir la enajenación de realengos a monasterios e iglesias.

Esta misma tendencia pasó a la Nueva España y se expresó en la Cédula de 27 de

octubre de 1535: 'Repártanse las tierras sin exceso, entre los descubridore s y

pobladores ant iguos y sus descendientes que hayan de permanecer en la tierra,

sean preferidos los más calificados y no las pue dan vender a iglesias ni

monasterios, ni otra persona eclesiástica, so pena de que las hayan perd ido y

pierda n y puedan repartirse a otros,.,,113

"Pero el espiritu religioso de la época impedía que se llevasen a cabo estas

prohibiciones; los mismos soberanos daban el ejemp lo haciendo grandes donativos

a templos, conventos y sociedades religiosas . En la Nueva España, a pesar de la

prohibición expresa, el Clero adqui rió grandes propiedades... partiendo de un estado

de absoluta miseria, llegó a tener en sus manos gran parte de la propiedad

inmueble.. . La propiedad eclesiást ica gozaba de varias exencion es. No pagaba

impuestos, y como la Iglesia aumentaba el número de sus bienes ralees,.. .

significaba una pérdida para el erario público, porque dejaba de percibir las

contribuciones relalivas. En todo el reino de España y en sus colonias empezó a

notarse el desequilibrio económico.. . y el Gobierno se vio obligado a enderezar los

112 DíAZ. Lilia, El L íberalísmo mili/ante, Historia GCflera({k){~;9fQ, Tomo 3, El Colegio de México, México,
1981, pp. 95-11 8.

11} M ANZANILLA SHAFFER, Víctor, Reforma Agraria M exicana, 2- ed .• Ed. Porrúa, S.A.. México, 1977. p.
79.
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primeros ataqu es en contra de la amort ización eclesiást ica y de los bienes del

Clero."'"

"Las leyes de desamortización y nacionalización,... dieron muerte a la concentración

eclesiástica ; pero extendieron en su lugar el latifundismo y dejaron a su merced una

pequeña propiedad, demasiado débil y reducida, en manos de la población

inferior. .. (la indlgena) cultu ral y económicamente incapacitada no solo para

desarrollarla, sino aun para coneervarre.'?"

1,4.2, LAS COMPAÑíAS DESLlNDADORAS.

"El 31 de mayo de 1875 se expidió una ley general sobre colonización , en la cual se

facultaba al Ejecutivo para procurar la inmigración de extranjeros al país... Esta ley

es importante porque auto riza los contratos del Gobierno con empresas de

colonización a las que se conceden subvenciones y otras franquicias en favor de las

familias que lograsen introducir a la repúbl ica, asl como terrenos baldios para que

se repartiesen entre los colonos con la obligación de pagarlos en largos plazos.

.. .esta ley autoriza la formación de comisiones exploradoras para medir y deslindar

las tierras baldías, y... otorga a quien mida y deslinde un baldio, la tercera parte de l

mismo como premio por el servicio.

Este fue el origen de las llama das Compañlas DesJindadoras, cuya acción tuvo una

gran influencia en el desarrollo del problema agra rio de México.

...EI 15 de diciembre de 1883 se expidió otra ley sobre la misma materia. En sus

puntos esenciales coincide con la ley de 1875, .. . pues autoriza la formac ión de

compañías desJindadoras y repite lo dispuesto sobre enajenación de terrenos

baldíos. extensiones enajenables y condiciones de pago.

11. MENDI ETA Y NUÑEZ, LU CIO, op. cit., p. 60.
11. Ibid ., p. 126 .
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Esta ley, en su capitulo I estable ció como base, para la colonización del país, el

deslinde, la medición, el fraccionamiento y el avalúo de los terrenos baldios y en su

capílu lo 111 facultó al Ejecuti vo para que, a su vez, autorizara a Compañías

partículares con objet o de que practicaran en los terrenos baldios las operaciones a

que antes nos hemos referido. En recompensa se daba a las compañías hasta la

tercera parte de los terrenos habilitados para la colonización, o, en su defecto, la

tercera parte de su valor bajo ciertas restricciones. Los terrenos baldíos debe rían

enajenarse a los colonos que lo solicitaran, a bajo precio y pagaderos en largos

plazos; pero nunca en una exten sión mayor de dos mil quinien tas hectáreas .

Las Compañias Deslinda doras contribuyeron a la decadencia de la pequeña

propiedad, porque, con objeto de deslindar terrenos bald ios, llevaron a cabo

innumerab les despojos ... para que un prop ietario se viese a salvo de que fues en

considerados sus terrenos como baldíos, necesitaba presenta r los Iítulos que

acreditasen sus derechos ... la mayor parte de los propietarios,... carecían de Iítu los

perfectos y se viero n en la dura disyuntiva de entab lar un litigio, siempre costoso y

largo, en contra de las Compañías Deslindadoras que contaban con toda clase de

elementos y aun con el apoyo oficial, o de entra r en composiciones, pagándoles

determinadas cantidades por las extensiones de tie rra que poseyesen sin titulo o

con titulo defectuoso:"6

Mostraremos la opinión de Wistano Luis Orozco citado por Silva Herzog, quien

menciona era "un abogado insigne que conoci ó mejor que nadie la acción perjud icial

de las compañías deslindadoras... defendió con tesón y admirable desinterés a...

pueblos indígenas de la codicia de los grandes terra tenientes y de la parcial idad de

los tribunales, luchando siempre con singular valentía y honradez ..." . 117

'" tbid..pp. 133·134.
'" SILVA HERZOG, Jesús, op. cit., p. 119.
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•...un hecho ampliamente comprobado es que siempre que una compañia
deslindadora ha emprendido trabajos de habilitación de baldlos en un Estado. el
valor de la propiedad agraria ha descendido allí rápidamente...

Esta turbación de los ánimos entre los poseedores de la tierra. este descenso
de precios en el valor de ella, no ha causado males graves a los grandes
propietarios, que casi siempre ejercen tutelas ignominiosas sobre los encargados del
poder público. A ellos les ha sido siempre fácil lograr un advenimiento con el
gobierno; y por los más viles precios reafirmar, no sólo posesiones de buena fe, sino
también las crueles usurpaciones que han hecho a sus débiles vecinos.

Pero todas estas cosas traen grandes aflicciones y grandes pérdidas para los
dueños de la pequeña propiedad.

El pequeño propietario, acostumbrado a conocer al gobie rno por el hacha del
receptor de rentas y por el garrote del gendarme, se alarma desde el momento en
que oye hablar de cosas oficiales. Además, su natural instinto le hace temer que
mediante el manejo de una composición, le arrebate el opulento hacendado su
vecino hasta la última esperanza de recuperar las tierras que dicho hacendado le
tiene invadidas, al mismo tiempo concibe esperanzas de recobrar esas tierras,
ayudado por las compañlas des/indadoras , que él juzga Intimamente ligadas con el
Gobierno Supremo . Y trastornado su juicio por estos temores y estas vanas
esperanzas, acude presuroso a verificar un arreglo con los deslindadores de baldlos.

Para verificar este arreglo saca dinero a intereses altisimos, malbarata los
animales de labranza, cercena el pan de sus hijos... se precipita, en fin, en la ruina
más desastrosa.

Esta debilidad es la que han explotado las compañias deslindadoras. Y asl,
cuando se nos ha dicho que el ministro de Fomento ha deslindado 30.000,000 de
hectáreas de tierras nacionales , debemos tener presentes dos cosas importantes: la
primera, que estos deslindes no han servido para desmoronar ni en pequeña parte
las grandes acumulaciones de propiedad territorial existente en nuestro pals: la hidra
infernal de ese feudalismo obscuro y soberbio permanece en pie con sus siete
cabezas incólumes. La segunda cosa que debemos tener presente , es que tras de
esos treinta miilones de hectáreas han corrido muchos más millones de lágrimas:
pues no son los poderosos, no son los hacendados quienes han visto caer de sus
manos esos millones de hectáreas, sino los miserables, los ignorantes, los débiles...
los que no pueden llamar compadrea un juez de Distrito, a un gobernador ni a un
ministro de Estado.

De aqul un trastorno completo en el propósito de las leyes y en los ideales de
la democracia, pues mientras el fin supremo de las leyes de baldlos y de
colonización es alargar el beneficio de la propiedad agraria a los que carecen de ella,
en nombre de esas mismas leyes se arroja de sus posesiones a los pobres
campesinos, o se les obliga a rescatarlas mediante dolorosos sacrificios,

De esta manera, cosas buenas, honestas y justas en la teoría legal o
científica, vienen a ser profundamente malas, odiosas y antisociales en las
realidades descarnadas de la vida: 116

11. Ibid., pp. 118.119.
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"Orozco considera un bien social la distribución de la tierra entre el mayor número

posible de individuos y todo lo contrario la concentración en pocas manos de la

propiedad rústica . Su enérgica posición en contra de los latifundios no s610 se apoya

en razones éticas y de carácter social, sino también en consideraciones

económicas... .lIega a la conclusión de que ningún hacendado mexicano tenia

entonces los cuantiosisimos recursos indispensables para alcanzar tal prop ósíto."!"

Silva Herzog agrega "la hac ienda mexicana fue siempre cultivada cuando mucho en

un 10% Y con procedimientos técnicos heredados de tiempos lejanos. En primer

lugar porque al propietario absentista lo único que le importaba era recibir de su

administrador la suma de que había menester para vivir con holgura en alguna

ciudad de la República o del extranjero , y en segundo lugar , por la razón indiscutible

que Orozco señalaba, es deci r, por la falta del capital necesario para cultivar en su

provecho fracciones mayores en sus inmensos terrenos."? "

1.4.3. EL DESPOJO DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES.

' Contra los altos Indices de concentración de la tierra en manos de la Iglesia, se

dictaron las patrióticas Leyes de Refonna, las cuales vinieron a desamortizar y poner

en circulación las grandes propiedades eclesiásticas . .. .los resultados no fue ron del

todo satisfactorios, desde el punto de vista de la más justa distr ibución de la tierra,

pues quienes adquirieron esas extensiones fueron las clases socia les de mayores

posibilidades econ6micas, las cuales tenían el dinero suficiente para comprarlas en

subasta .'!" •...personas extrañas a los pueblos comenzaron a apoderarse de las

propiedades de los mismos obrando como denunciantes, y esto motivó que los

indios se sublevasen en varios puntos del pais: '"

119 Ibid., p. 120.
120 Idem.

121 MANZANILLA SCHAFFER, Víctor, op. cit ., p . 30.
III MENDlETA Y NÚÑ EZ, Lucio, " p. cit., p. 123.
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La Ley Lerdo del 25 de junio de 1856, en el articulo 1· dispon ia: "todas las fincas

rústicas y urbanas ' o sea todos los inmuebles de 'las corporaciones civiles o

eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen

arrendadas, por el valor correspond iente a la renta que en la actualidad pagan,

calculada como rédito al seis por ciento anual' .. . 'bajo el nombre de corporaciones

se comprenden toda s las comun idades religiosas de ambos sexos, cofradias y

archicofradias, congregaciones. hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios,

y en general todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración

perpetua o indeñnida'... la ley afectaba no solamen te a la Iglesia sino también a una

multitud de corporaciones públicas y privadas . civiles y religiosas.•123

Debemos aceptar que, políticamente, las Leyes de Reform a representan uno de los

actos más trascendentales para la vida del Estado. La misma Ley de 25 de junio de

1856. relacionada con la desamortización de los bienes eclesiásticos, fue ratificada

en todas sus partes por el Congreso Constituyente de 1857 y sus preceptos se

elevaron a la categoria de normas constitucionales en su articulo 27. quedando

•...definitivamente establecida la incapacidad legal de todas las corporaciones

civiles y religiosas para adquirir bienes raices o administrar capitales impuestos

sobre ellos."' 24

"Una de las más funes tas consecuencias de las leyes de desamort ización y del

articulo 27 de la Constitución de 1857, fue... . la interpretación que se les dio... por

virtud de sus disposiciones, quedaban extinguidas las comunidades indigenas y, por

consiguiente, privadas de personalídad jur ldica. Desde entonces los pueblos de

indios se vieron imposibilitados para defender sus derechos territoriales y

m BAZANT. Jan, La Desamortizaci ón de los Bienes Corporati vos en 1856. ProblemaLAgrarim y Propiedad
en México, El Colegio de México, México, 1995, p. 101.

,,, MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio, op. cit.,p. 129
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seguramente que fue ésta una nueva causa del problema agrario de México. puesto

que favoreció el despojo en fonma definitiva.· ' 25

1.5. LAS FORMAS DE PROPIEDAD DE LA REFORMA AGRARIA

MEXICANA DE 1915.

"Uno de los postulados fundamentales de la Revolución Mexicana de 1910 es la

ejecución de la Refo rma Agraria en nuestro país . Prec isamente ésta fue

consecuencia directa del movimiento campesino que intervino con otros sectores

sociales en el proceso armado. De ahí que surja, como primera caracteristica de la

Refonma Agra ria mexicana. la de haberse realizado como cons ecuencía de una

Revolución y no de una evolución, como... se realiza en varios países hermanos de

Sudamérica . Por tal motivo, la estructura misma de sus postulados y la forma como

se planteó su ejecución no obedecieron a un plan serenamente calculado y

anmoniosamente equilibrado . Por el contrario. brotaron como justa respuesta a los

usos y abusos imperantes en la primera década del presente siglo : 126

Por lo tanto . para conoce r ".. .Ia justificación de la Reforma Agraria en nuestro país,

debemos tener presentes las realidades sociales. económ icas y politicas imperantes

en aquella época."!"

•... Ia Reforma Agraria mexicana ejecutada en cumplimiento de las nonmas

analizadas, produjo como consecuencia inmediata una nueva estructu ra en la

tenencia de la tierra. Antes de la Revolución , como hemos visto , la estructura agraria

del país ten ia una forma predominante; la gran concentración de la propiedad rural y

el latifundio. Aclualme nte tenemos el ejido, la pequeña propiedad y la propiedad

comunal: ' 28

,1> Ibid , p. 130
11. MA:-JZANII.LA SCHAFFER, Víctor, op . cit., p. 27 .
127 lbidem.
n e Ibid., p. 52.
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"Otras consecuenci as de la Reforma Agraria mex icana son las siguientes: aseguró

la tenencia de la tierra, creó un patrimonio prop io al ejido; sustituyó el tipo de

explotación agricola capitalista por la agricultura familiar, terminó con el esclavismo

rural, debilitó el pod er polltico del hacendado y finalmente fue factor de estabilid ad

del poder público y de la paz social.· l 29

Desde luego advertimos que la nueva estructura en la tenencia de la tierra y su uso,

produjo como consecuencia inmediata tres tipos de realidades agrarias: la prop iedad

comunal, el ejido y la pequeña propiedad.

1.5.1. LAS COMUNIDADES.

Zaragoza y Macias explican que "las comunidade s que de hecho guardan el estado

comunal, son aque llas que se constituyeron desde antes de la conqu ista y que, con

el establecim iento de los espa ñoles en el territorio indígena, por una u otra causa ,

no obtuvieron el reconocimiento legal por parte de la Corona española.

Las comunidades indígenas de derecho, en cambio, son aqu ellas que se

constituyeron duran te la época colonial por medio de Cédula Real y que obtuvieron

titulo legítimo de propiedad . Asimismo, se incluye dentro de ésta s a las que se

constituyeron antes del asentamiento español y que, posteriorm ente, obtuvieron el

reconocimiento lega l por parte de la Corona : 130

Las acciones medi ante las cuales los sujetos de derecho agrario pod ian gozar de

sus bienes como las tierras, montes yaguas, fueron la restitución y la dotación .

119 Ibid., p. 53.
l30 ZARAGOZA, José Luis y MACiAS, Ruth, El Desarrollo Agrario de México y su Marco Jurídico , Centro

Nacional de Investigaciones Agrarias, México. 1980, pp. 100-102.
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En concepto del maestro Ángel Caso, la restitución •...Iiene por objeto reparar la

expoliaciones que sufrieran los núcleos, lomando como pretexto las leyes de

desamort ización, particularmente durante la dictadura de Díaz; el propós ito en

consecuencia, que se persigue con la restitución es devolver al núcleo las tierras,

bosques o aguas que fueron la materia de esa expoüacl ón."!"

En lo Que atañe a la dotación , el autor predicho indica que •...se requiere por el dar

tierras al núcleo que las neces ite; es supletoria al de restitución .Km

Así, .. ... en materia de restitución el sujeto lo da el derecho a ella ; en tanto que, en la

dotac ión, ésta procede cuando el sujeto tiene ciertas calidades,.. .-133 señala el

mismo autor aludido .

Ángel Caso refiere que los dos articulas que instituyen la acción de la restitución son

el articulo primero y segundo en condición de la Ley de 6 de enero de 1915 , empero

el articulo tercero constituye la acción en dotac ión.134

•... en la iniciativa sobre el artículo 27 presen tada al congreso constituyente el 24 de

enero de 1917 por la Comisión Redactora se argumentó: 'Aparte de los derechos

expresamente concedidos a los españoles y a los indigenas, los reyes, por el

espiritu de una piadosa jurisprudencia, respetaban las diversas formas de posesión

de hecho que mantenian muchos indios, incapaces todavia , por falta de desarrollo

evolut ivo, de solicitar y de obtener concesiones expresas de derechos

determinados.' Se manifiesta así incluso en la misma iniciativa sobre el art iculo 27,

un reconoc imiento a la existenc ia de las comunidades de derecho al señalarse que

131 CASO, Ángel . op. cit.• p. 230
m lbid., p. 232.
m Ibid., pp. 230-2 3 1.
134 Ibid., p. 146 .
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habia 'derechos expresamente concedidos a los indigenas', así como a la de las

comunidades de hecho, al puntualizarse que los reyes 'respetaban las diversas

formas de posesión de hecho ...' El mencionado art iculo, prev io dictamen y

discu sión, fue aprobado con modificaciones y pasó a cons tituir el articu lo 27 de la

nueva constitución. La fracción IV de la iniciativa pasó a ser la fracción VI del texto.

Mediante una reforma, publicada en el Diario Oficial de 10 de enero de 1934, la

fracción VI pasó a ser la fracción VII:'35

El aludido articulo señala: "Art. 27, VII. Los núcleos de población, que de hecho o

por derecho guarden el estado comuna l, tendrán capacidad para disfrutar en común

las tierras, bosque s y aguas que les pertenezcan o que se les haya n restituido o

restituyeren: ' 36

Asi, de lo expresado previamente observamos en su fracción VII , del art iculo 27

constituciona l citado , les reconoce por igual su capacidad juridica a las comunid ades

de hecho y a las de derecho .

En su fracción VI, el texto original del art ículo 27 de la Constitución de 1917

establec ió que: •.. .Ios condueñazgos, rancherias, pueblos, congre gaciones, tribus y

demás corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el estado

comunal tendrán capa cidad para disfrutar en común de las tierras, bosques yaguas

que les pertene zcan o que se les haya restituido o restituyeren conforme a la ley de

6 de enero de 1915.',137

De esta forma, se reconoce a la comun idad como titular de las tierras, aguas y

demás bienes, Idem su capacidad para disfrutarlos en común.

'" ZARAGOZA, José Luis y MA CíAS , Ruth, op . cit., p . lO!.
1]6 ldcm.
lJ1 lb id., pp. 101- 102.
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Zaragoza y Macias man ifiestan a lo dicho anteriormen te: "Pero hubo otras

comunidades no divididas legalmente, siendo despojados los poseedores leg itimas

de las tierras ; es precisamente a este tipo de comunidades a las que hace alus ión la

ley. Sin embargo, se trataba de constituir una nueva institución pues en sus

considerandos se señaló: 'Que proporcionando el modo de que los numerosos pueblos

recobren los terrenos de que fueron despojados, o adquieran los que necesiten para su

bienestar y desarrollo, no se trata de revivir las antiguas comunidades, ni de crear otras

semejantes sino solamente de dar esa tierra a la población rural miserable que hoy carece

de ellas...'... este párrafo se refiere a las acciones de restitución otorgadas a las

comunidades despojadas y a la dotación ... para aquellas comunidades que en aquel

entonces (1915) carecían de tierras. Al expresa r que no se trataba de reviv ir las

antiguas comunidades ni de crear otras semejantes, lo hizo con el evidente

propósito de indicar que en lo sucesivo el régimen legal que se iba a adoptar

definitivame nte, seria diferen te al impuesto con anterio ridad. A pesar de ello las

comunidades que no poseian ningún titulo siguieron manteniéndose en estado

comunal, porque si bien es cíerto que hablan sido despojadas de sus terrenos, se

les reconoció de hecho tal estado. Igual sucedió con las comunidades que por

derecho guardaron el mismo estado cornunat."!"

Con dicho decreto . ... formalmente inicia la reforma agraria reconociendo a las

comunidades como sujetos de derecho y, por lo tanto, estableciendo la nulidad

jurídica de los despojos ocurridos.. . Asi lo ind ica implícitamente el siguiente

considerando :

'Que una de las causas más generales del malestar y descontenlo de las
poblaciones agrícolas de este país, ha sido el despojo de los terrenos de propiedad
comunal o de repartimiento, que les habia sido concedidos por el Gobierno Colonial
como medio de asegurar la existencia de la clase indigena, y que, a pretexto de
cumplir con la Ley de 25 de junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el
fraccionamiento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras entre los vecinos
del pueblo a que pertenecian, quedaron en poder de unos cuantos
especuladores:'.•' 39

118 lbid., p. 100.
139 Ibid.• pp. 99-100.

47

Neevia docConverter 5.1



Por lo que podemos advertir "...se hizo clara referencia a los derechos de las

comunidades sobre sus tierras al señala rse que los terrenos 'habian sido

concedidos por el Gobierno Colonial' , asl como a la legitimación expresa, o sea de

derecho, al conceder los títulos legitimos, y a la aceptac ión tácita, o sea de hecho, al

respetar la posesión de aquellas comunidades que no tenian ningún titulo.,,14o

Asi, nos percatamos, no obstante el decreto carece de perfección por haberse

dictado en plena revuelta civil, encontrándose la infortunada clase rura l en una

penosa etapa , se reconoce la necesidad de restituir las tierras quitadas a los

pueblos , y de igual forma la de darles personalidad para que se defend ieran,

tratando de reparar las injusticias por el procedimiento señalado anteriormente .

1.5.2. LOS EJIDOS.

Como ya menc ionamos (supra 1.2.2.), recordaremos que ejido viene del "Iatin

exnus, que significa salida, campo que está a las afuera s de una población."14 '

Precisamente , aún en "España suele entenderse como por tal el campo o tierra

situado a la salida de los pueblos, que no es objeto de plantación ni de siembra, y

que no se labra, siendo de dominio común para todos los vecinos del mismo lugar o

pueblo: ' 42 De esta forma , se introdujo al descub ierto Nuevo Con tinente, una nueva

concepción del Ejido, que fue el lugar donde los indios tuvieran sus ganados sin

juntarlos con los de los españoles: no podian ser adquiridos por prescripción, no

podían ser objeto de disposición testamentaria y no podlan ser enajenados.'43

Advert imos que la institución ejidal ha evoluc ionado a través de las diversas épocas

de nuestra historia. Asi, como ya mencionamos, apreciamos una penosa etapa en

." Ibid., p. 100.
If! Nuevo Diccionario Juríd ico Mexicano, op. cit., p. 228 1.
142 De IBARROLA, Antonio, op. cit., p. 386.
'" lbid., pp. 386-387.
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plena revuelta civil , afectando terriblemente a la clase rural. Es por eso que el

licenciado Luis Cabrera preocupado por esta situac ión, ante la Cámara de

Diputados, expuso como medio de resolver el prob lema agrario "la reconstitución de

los ejidos, procurando que éstos sean inalienables, tomando las tierras que se

necesiten para ello de las grandes propiedades circunvecinas, ya sea por medio de

compras, ya por medio de expropiaciones por causa de utilidad pública con

indemnización, ya por medio de arrendamientos o aparcerias torzosas,"!"

"El proyecto que el licenciado Cabrera sometió a la consideración de la Cámara de

Diputados en 1912, no fue aceptado porque todavla las fuerzas conservadoras,

cegadas por el egolsmo. se opusieron victoriosamente. Otra vez en plena

revolución, el licenciado Cabrera tuvo la fortuna de lleva r a la práctica sus ideas al

formular la ley de 6 de enero de 1915..145 Observamos en sus concep tos se

encuentran propuestos, los puntos fundamen tales de la ley en comento que,

además, lo son de toda nuest ra legislación agra ria.

De acuerdo con las ideas del Licenciado Luis Cabrera, el nuevo concepto de Ejido

se va configu rando con la legislación de la materia , as! en el articulo tercero de la

Ley Agraria del 6 de enero de 1915, se señala lo siguiente:

"Los pueblos que necesitándo los. carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su
restitución por fafta de titulas, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente
hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para
reconstituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por
cuenta del Gobiemo nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se
encuentre inmediatamente colindante con los pueblos interesados....." .

Así, del artículo mencionado el autor observa "que los pueblos que carecieran de

EJIDOS o que no pudieran lograr su restitución tendrlan derecho a que se les dotara

1« FABILA, Manuel, Cinco Siglos de legislaciÓnAgrari~ 1493- / 940, SRA-CEHAM, México, 1981, p. 220.
¡..s MENDIETA Y NU1\IEZ, Lucio, op. cit., p. 188.
146 rABILA, Manuel, op. cit., pp. 270. 273.
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con el terreno suficiente para reconstituirlos, con lo cual observamos que se estaba

refiriendo a los bienes que perdieron las cornuntdaoes."!"

Ubicamos ya en la Ley de Ejidos del 30 de dicie mbre de 1920, en su articulo décimo

tercero, por vez primera se def ine legalmente al ejido como: "la tierra dotada a los

pueblos" .'·8

En concepto del mae stro Áng el Caso, siguiendo criterio de l Código Agrario, "el ejido

es la tierra dada a un núcleo de población agricultor, que tenga, por lo menos seis

meses de fundado, para que la explote directamente, con las limitaciones y

modalidades que la ley seña la; siendo, en principio, inalienable, inembargable,

intransmisible, imprescr iptib le e indivisible ."149

Según Luna Arroyo y Alcérreca, def inen al ejido como las "tierras, bosques yaguas

que se conceden a los núcleos de población, exprop iándose por cuenta del

Gobierno Federal de las que se encuentran inmed iatas a los núcleos interesados.

Por extensi ón, también se comprende en la defin ición de ejido las tierras, bosques y

aguas que se expropian por cuenta del gobierno federal de los predios rústicos de

propiedad privada situados en cualquier lugar del país, en las que se consliluyen

nuevos centros de población agrícola .,,150

147 LUNA ARROYO. Antonio y ALCERRECA, Luis G., Diccionario de Derecho Agrario Mexicano, Ed.
POITÚa, S.A.. México, 1982, p. 264.

¡41 FABILA, Manuel , op. cit., p. 350.
'4' CASO. Ángel. op. cit., p. 22 1.
,,. LUNA ARROYO Y ALCERRECA, op . cit., p. 262.
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Sostiene el maestro Lucio Mendieta y Núñez, citado por De Ibarrola, que el ejido

comprende "la extens ión de cultivo, la zona de urbanización , la parcela escolar y las

tierras que satisfagan las necesidades colectivas del núcleo de poblac ión: '5'

Definen Zaragoza y Mac ias que el ejido es "la persona mora l mexicana , de pleno

derecho, con capacidad y persona lidad jurídica constituida por un acto de la

autoridad federal, por medio del cual se da en propiedad a un núcleo o grupo de

población, un conjunto de bienes que const ituyen su patrimon io, sujeto a un régimen

de propiedad social inalienable, imprescriptible, inembargable e intransmisible para

que se exploten racional e integralmente, como una unidad de producción,

organizada preferentemente en forma colectiva, e instrumentada con órganos de

ejecución, decisión y control que funcionan conforme a los principios de democracia

interna, cooperación y autogest ión.,,' 52

A su vez, los mismos autores citados opinan que "la figura del ejido en la concepción

de los precursores de la reforma agraria resulta difusa, no solamente desde los

puntos de vista anotados, sino también por las constantes mod ificaciones que se

han dado en las leyes . El propio articulo 27 constitu cional elude los aspectos

definitorios del ejido al referirse, de manera general , a 'la creación de nuevos

centros de población agricola' y no al ejido concretamente .v'P

Precisamente el Dr. Delgado Moya e Hidalgo Zepeda subrayan que "en sentido

juridico, el ejido es la porción de tierra que por el gobierno se entrega a un núcleo de

población agr ícola para su cultivo en la forma autorizada por el derec ho agrario, con

H I De IUARROLA, Antonio, op. cit., p. 374.
os, ZARAGOZA, José Luis, y MAciAS, Ruth, op. cit., p. 207.
m Ibid., p. 151.
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objeto de dar al campesino oportunidades de trabajo y elevar el nivel de vida en los

medios rurales."' 54

Posteriormente antes de 1991, el catedrático Anton io 8aleme .lalil i, define al ejido

como: "una unidad socioeconómica de producc ión con personalidad juríd ica y

patrimonio propio formado por las tierras, aguas. montes de que son dotados un

grupo de campesinos llamados ejidatar ios por virtud de una resolución presidenc ial

y cuyo objeto era la producción agricola, y su naturaleza juridica era inalienable.

imprescriptible. inembargable e intransmisible y por tanto no se pod la vender, ceder .

rentar. gravar o hipotecar total o parcialmente, los actos que pretendieran realizarse

en contravenci ón a dichos disposiciones serian inexistentes".

Mostrando con lo anterior, que la unidad socioeconómica de producción. esta

conformada por un grupo colectivo de campesinos. quienes tienen que trabajarla

para producir para su sustento y vender sus productos y vivir de ello, con patrimonio

propio. siendo las tierras que comprenden los bosques yaguas de que son dotados

mediante resolución presidencial, y su fin especifico era la producción de las tierras .

y su naturaleza juridica. conserva r sus caracteristicas propias: de ser inalienab les.

inembargables. imprescriptibles e intransmisibles . entre otras.

Nos permit imos tomar en consideración como lo indica Vázquez Alfaro que "la

institución ejidal, se había venido desarrollando básicamente en la legislación

administrativa y reglamentaria y sin que hubiera norma precisa al respecto a nivel

constitucional; se consideraba como una realidad polí tica y juridica de la vida

instituciona l del 'ejidal '•... En una adecuada técn ica juridica el reformador de 1992.

determina tex1ual y directamente el reconocimiento y la personalidad jur idica de los

núcleos de población ejidales y dispone la protección de su propied ad ."' 55

I~ DELGADO MOYA, Rubén e HIDALGO ZEJl EDA, María de los Ángeles, El ejidQ }; su reforma
fon sl{tuxiSJ...!ltJ / . Eo. PACo S.A. de C.V ., México, 1993, p. 56.

I ~S VÁZQUEZALFARD, GuiJIenno Gabino, Lecciones de Derecho Agrario, Facultad de Derecho, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, S LP, México , 1997, p. 149 .

52

Neevia docConverter 5.1



Actualmente con las nuevas reformas de 1992. en el primer párrafo de la fracción

VII del articulo 27 Constitucional ' se reconoce la persona lidad jurídica de los núcleos

de población ejídales y com unales ...",

El último autor referido señala .... .resulla que en ningún texto fundamental ni en las

discusiones de los diversos constituyentes reformadores posteriores al de Querétaro

se encuentra expresi ón alguna relativa a la nueva institución ejidal en la forma

técni ca que le asigna el precepto que comentamos . Es decir. que esta

transformación jur idica . aunada a los diversos programas concretos de estimulo a la

propía institución, merecen una sanción positiva y superan con el peso del texto de

la Ley fundamental y la ejecución administrativa de los programas

correspondientes.. .",156

Tan significativo es la institución ejidal en la fracción VII de l reformado articulo 27

constitucional. que casi la totalidad de su texto se dedica a ella . "En efec to los

párrafos tercero y cuarto determinan las prioridades de respe to y fortalecim iento a la

vida comunitaria en el ejido .. . y establecen la categoría constitucional de la

posibilidad jurídica de la voluntad de los ejidatarios .. ., en lo individual o colectivo. es

fundamenta l para determinar las condiciones de su preferencia en el

aprovecham iento de sus recursos produc tivos. El párrafo cuarto de la repetida

fracción desarrolla las facullades jurídicas individuales de l ej idalario en un amplio

sent ido y comprende toda forma o pos ibilidad de asociación, en el caso de los

ejidatarios la posibilidad de transmitir sus derecho s parcela rios y linalmente la

'" lbid.• p. 150.
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excepcional situación jur ídica relativa a la posibilidad de que la asamblea general de

ejidatarios otorgue el pleno dominio la parcela ejidal a su titular ."' 57

Además, en el art iculo noveno de la nueva Ley Agraria se determ ina que "los

núcleos de pob lación ejidales o ejidos tienen persona lidad jur idica y patrimonio

propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotad as o de las que

hubieren adqui rido por cualquier otro título."" ·

Podemos advertir que los ejidos tienen personalidad jur idica (fr. VII del arto27 C. 

arto9 LA), pueden transmitir sus tierras (fr. VII del arto27 C.), rentarlas (art . 45 LA),

se pueden prescribir las parcelas (art. 48 LA) . Por ende, es el ejido, el sujeto de l

Derecho social agrario.

Por lo que advertimos, el reconoc imiento del ejido como forma de tenencia tiene su

origen y justifi cación en la necesidad de contar con un sistema de control sobre las

tierras resultantes de las diversas acciones de reparto que constituyeron la reform a

agraria, la cual aseguró una transi ción estable del movimiento armado en que se

inició dicha reforma, hasta un régimen de derecho de creci ente fortalecimiento, en

que terminó el reparto agrario, elevando a rango constitucional la tenencia ejidal,

otorgando al ejidatario el dominio de su parcela, enlre otros.

1.5.3. LA PEQUEÑA PROPIEDAD.

En las adiciones del Plan de Guadalupe, se señalaba en el art iculo segundo: "El

Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo, expedirá y pond rá en

vigor, durante la lucha, todas las leyes , disposiciones y medidas encaminadas a dar

satisfacción a las necesidades económicas, sociales y po lit icas del país , efec tuando

In ldcm.
158 LÓPBZNOGALES, Armando y Rafael, Ley Agraria comentada, 6- ed ., Ed. PoITÚa. México. 2000, p. 17.
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las reformas que la opinión pública exige como indispensables para establecer un

régimen que garantice ... leyes agrarias que favorezcan la formación de la

pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos

las tierras de que fueron injustamente privados ;" Asimismo, en el artículo tercero

se indicaba: "Para pode r conti nuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de

reformas a que se refiere el artículo anterior, el Jefe de la Revolución, queda

expresamente autorizado... para hacer las expropiaciones por causa de utilidad

pública, que sean necesarias para el reparto de tierras, fundación de

pueblos.. ." . ' 59

Por lo anterior podemos advertir el fundamento legal inicial de la pequeña

propiedad. Comprometiéndose Carranza, como Primer Jefe de la Revolución. a

crear leyes agrarias que favorezcan la creación de la pequeña prop iedad .

La pequeña propiedad de acuerdo con la Ley del 6 de enero de 1915, ratifica las

características de la pequeña propiedad para los pequeños propietarios. En dicha

Ley en el párrafo noveno del Considerando. se determinaba "... es de advertir que la

propiedad de las tierras no pertenecerá al común del pueblo, sino que ha de quedar

divid ida en pleno dominio, aunque con las limitacione s necesarias para evitar que

ávidos especuladores.. . puedan fácilmenle acaparar esa propiedad,.. ."' 6o

Asimismo, en el párrafo tercero del artículo 10, en la referida ley de 6 de enero de

1915, se establecía: "en el mismo término de un año podrán ocurrir los propietar ios

de terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban

pagárseles". ' 6 1

IS9 FABILA. Manuel, op. cjt., pp . 257-258.
' ''' [bid.. p. 272 .
16 ' Ibid., p. 274 .
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Además, en su articulo 11, del mencionado decreto, ".. .se preveía una ley

reglamentaria. la cual determ inaria la condició n en que queda rian los terrenos que

se devolvíeran o se adjudicaran a los pueblos, así como la manera y la ocas ión de

dividirlos entre los mismos; entretanto. los disfrutarían en común. ,,162 De aquí que la

intención era la de que los terrenos quedarían finalmente constituidos en pequeña

propiedad .

Es importante referir el seña lamiento del maestro Ánge l Caso : ".. .el Const ituyenle

de 17 quiso que las tierras dadas a los núcleos nunca fueran exp lotadas . en forma

definitiva. en comunidad ; esta comunidad era simple y senci llame nte transitoria.. . Se

quería que los ejidataríos adquirieran sobre la parcela una propiedad privada plena.

para que entonces no quede más que un solo grupo, justamente el de la propiedad

privada plena.",63

Por su parte. Mendieta y Núñez señala: "La pequeña propiedad existente en la

época en que entró en vigor la Constit ución de 1917 y la que surja por la aplicación

del articu lo 27. son objeto de especial protección. puesto que este precepto eleva a

la categoria de garantía individua l. el respeto a la pequeña propiedad ."' 64

Manifiestan Delgado Moya e Hidalgo Zepeda que la pequeña propiedad desde hace

tíempo fue definida como : "El derecho que tiene la comunidad , la familia o el

individuo para poseer en propiedad correspondiente a cada una de estas

instituciones. la tierra y los productos que de ella provengan o emanen"1 65

16 1 ZA RAGOZA , José Luis y MACiAS, Ruth, op. cit., p. 164 .
'" CASO. Ángel. op. cit., pp . 149-150 .
' ''' MENDIETA Y NtlNEZ. Lucio, op. cit., p. 199.
'" DELGADO MOYA , Rubén e HIDALGO ZEPEDA, Marfa de los Ángeles, op. cit., p. 37 .
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Jorge Carpizo refiere que las ideas significativas con las que se declaró el articulo

27 constitucional fue destinarle una función social a la tierra : "ella debería ser un

elemento equilibrado r de la riqueza públ ica, el producto de ella debería redundar en

una mejor vída para todos los mexicanos; que se acabaran los latifundios, para que

cada mexicano poseye ra el pedazo de tierra que trabaja , la que regaba con sudor y

lágrimas. La idea motriz fue : tierra para quien la labra;",s6

En el primer párrafo del art icu lo 27, aprobado por el Constituyente, se establece lo

siguiente: "La propiedad de las tierras y aguas comp rendidas dentro de los límite s

del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha ten ido y

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la

propiedad privada" .' 67

Sostiene Rivera Rodriguez que este tipo de propiedad originario de la Nación es la

ratificación const ituciona l de l principio tomado de la Independencia, mediante el cual

la Nación, representada por el Estado, se subrogó en todos los derechos de la

corona española sobre el terr itorio de la Nueva España . Ello le permite no sólo

administrar las tierras que aún no hubieren salido de su dom inio directo, sino inclu so

proseguir su trasmisión a los particulares respecto de aque lla que aún no hubiere

enajenado, así como otorgar el reconocimiento de la prop iedad que ya se hubiere

trasmitido, siempre dentro de la legalidad . Mantenien do una regulación especia l en

cuanto al ejercicio del derecho de propie dad, ya que por el hecho de su trasmis ión

no se ha perdido el dominio eminente y superior que le corresponde a la sociedad

en general:' 68

166 CARJ)JZO, Jorge, La Constitució n mexicana de 1917, UNAM , México, 1980, p. 11L
167 http.éwww.j uridicasounam_mxlinjUT11 eglconshistlpdfll 917.pdf
16S RIVERA ROORJGUEZ. Isalas, El Nuevo Derecho Agrario Mexlcano, Ed, McGRAW-HILL, México, 1994,

pp . 80-81.
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De lo anterior, logramos interpretar que a través de las épocas históricas la Carta

Magna Mexicana ha vivido varias reformas, alcanzando una evolución legislativa, sin

olvidar el esplritu de alcanzar el mejoramiento de vida soci al para tod os los

me xicanos.

Fran cisco Villalón Esquerro opina : "La reform a del 31 de dici embre de 1931 al

Articulo 10 de la Ley Con stituc ional del 6 de enero de 1915 dispu so no solo la

denegación del juic io de ampa ro, de los recursos y el procedimiento civil , sino hasta

la inexistencia del derecho. Posteriormente dicho texto fue incorporado en la reforma

del 10 de enero de 1934, su Articulo 27 constitucional en su párrafo noveno,

fracción XIV ..._'69

El decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de enero de 1932, que reformó

el art iculo 10 de la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, establecía:

o • • • Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o
aguas, que se hubiesen dictado a favor de los pueblos, o que en lo futuro se
dictaren, no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario ni el extraordinario de
amparo.

Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno
Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho
deberán de ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la
fecha en que se publique la resolución respectiva en el 'Diario Oficial' de la
Federación. Fenecido este término, ninguna reclamación será admitida.

Las Comisiones Locales Agrarias, la Comisión Nacional Agraria y demás autoridades
encargadas de tramitar las solicitudes de dotaciones de ejidos por ningún motivo
afectarán la pequeña propiedad... El Presidente de la República no autorizará
ninguna dotación de ejidos que afecte la pequeña propiedad.. ." .170

Rivera Rodríguez señala la importancia del mencionado decreto que reformó el

artículo 10 de la Ley agraria del 6 de enero de 1915, o .. . el cua l inició la radical ización

169 VILLAL6N ESQUERRO, Francisco, La Reforma Constitucional del Articulo 17 y la Renovación del
Derecho Agrario, Revista de Derecho Notarial, Asoc iación Nacional del Notariado Mexicano, A. e.. Año
XXX V, Febrero de 1993 , número 103, México, D,F., p. 69 .

170 Diario Oficial, México, T omo LX X, Núm. 12, p. 5.
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del proceso agrario, en virtud de que despojaba totalmente de medios de defensa

ordina rio y extraordinarios a los propieta rios afectados por dotaciones y

resutucíones." !"

Se expide otro decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de enero de 1934,

que reforma el articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y abrogando la Ley de 6 de enero de 1915. So lo en el Transitorio ratifica

señalando:

"...ÚNICO.- Se abroga la Ley de 6 de enero de 1915, sus reformas y demás
disposiciones legales que se opongan a la vigencia de la presente reforma.· ..... ' 72

"Mediante esta reforma se le incorpora la Ley del 6 de enero de 1915, cons iderada

como ley con stituciona l, la cual convierte innecesariamente a este art icu lo en

reglamentario de la mater ia , ya que incorpora diversos procedimientos agra rios, que

serian los únicos de rango consti tuc ional. También garantizó el respeto a la pequ eña

propiedad en ex plotación y estructuró la autorid ad agraria. ,,173

En la fracción XIV del art iculo 27 constitucion al adicionada en 1934 , decia:

"Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o
aguas, que se hubiesen dictado a favor de los pueblos, o que en lo futuro se
dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el
juicio de amparo.

Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno
Federal para que les sea pagada la indeminizacion correspondiente. Este derecho
deberán ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la
fecha en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la
Federación. Fenecido ese término. Ninguna reclamación será admitida."' 74

Pos teriormente , dicha fracción XIV del arti culo 27 Co nstitucional , se le ad icionó el

pár rafo tercero en el año de 1947:

171 RIV ERA ROO RfG UEZ, Isaias. op . cit ., p . 97.
In Diario Oficial, México, Tomo LXXXIl, Núm . 8. p. 124.
m RIV ERA RODRÍ G UEZ, Isaias. op . cit ., p. 7 1.
l74 T ENA RAMIR EZ. Felipe, [ er es Fundamentales 18Q8· J978. Ed. Porrúa, S . A., México, p. 884 .
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"...Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos. en explotación, a los
que se hayaexpedido,o en lo futuro se expida,certificadode ínafeclabilidad, podrán
promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus
tierras o agu as ;,,175 .

Esta reforma •...establece el recurso del amparo en materia agraria a favor de los

pequeños prop ietarios, quienes podian hacerlo valer en contra de la afectación de

sus tierras . sujetando su promoción al hecho de que contaran con el

correspond ienle certificado de inafectabilidad . Finalmente, decreta la protección

constituciona l de la pequeña propiedad, incorporando los límites a su extensión que

el código agrario en vigo r establecía."" 6

Actualmente se encuentra en vigencia el decreto publ icado en el Diario Oficial de la

Federación de fecha de 6 de enero de 1992. por medio de l cual se promulgaron

reformas al articulo 27 Conslilucional declarando, entre otras. deroga~as las

fracciones X a XIV.

Juslamenle Rivera Rod ríguez seña la al respecto: La supresión del procedimiento de

dotación de tierras . la indemnización por afec tación agra ria , el certificado de

inafectabilidad y el amparo de los part iculares afectados, son disposiciones.. .

congruentes con la conclusión del reparto agrario . "El cerlificado de inafectabilidad .

otrora anhelado por el pequeño propielario como medio previsto por la ley para

atenuar un tan to las acciones agrarias, ya no es necesario. La reforma convierte en

inafectab le la propiedad privada, por lo que es el precepto const itucional el que

sustituirá la declaración presidencial que le otorgaba el estatus esperanzador en

defensa de las afectaciones. aun cuando no era definitivo. Por ende , desaparece

también la indemnización por afectación y la deuda agraria. En consecuencia. el

amparo en materia agraria. como medio de defensa de los propietarios particulares

que cuentan con el certificado de inafectabilidad en contra de las afectaciones

agrarias. sólo podrá ser ejercido en contra de la acción de Restitución; en cualquiera

m Publicado en el Diario Ofic ial de fecha Miércoles 12 de febrero de 1947, Tomo CLX, Núm . 35, México, p
1.

'" RIVERA ROO RiGUEZ, Isaias, op . cn ., p. 72.
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otra circunstancia , cuando se reclame la actuación de la auto ridad, procederá el

Amparo en Materia Administrativa: t77

Igualmente, con esta reforma finaliza el reparto agrario, por lo cual se derogaron las

fracciones X al XII I, en las que se preveian el procedimiento de do tación así como

las autoridades administrativas que participaban en la integración de los expedientes

agrarios.

Guillermo Zepeda menc iona : •...un rasgo que llama la atención sobre la reforma

agraria en México es su prolongada ejecució n: 75 años . Ésta es una de las razones

por las que no se cumplieron ni los propósitos económicos ni mucho menos, los

objetivos de justicia del reparto agrario. Se pasó de la redistribució n de tierra en

cantidades suficien tes a la pulverización de los predios en un medio de

incertidumbre." Así, continua diciendo: •...a partir de los años sesenta , los ana listas

comenzaron a vaticinar el agotam iento de l modelo de repartic ión de tierras y

advirtieron que el marco ju rldico-instituciona l ya resultaba obsoleto....pero poco a

poco, comenzó a surgir la propuesta , ...de dar por term inado el reparto agrario.. . el

reparto se extend ió a regiones cada vez más remotas y despobladas.. . an te la

rentabilidad polltica del modelo se desdeñó el costo económico... .Cuando continuar

con el reparto agrario se hizo materialmente imposible, los expedientes que

contenían solici tude s de tierra se fueron acumulando, pendientes de resolución , la

'suprema autoridad agraria' se había diseñado para entregar tierra, no para

negarlas. La Legislación generaba gran incert idumbre tanto a los beneficiarios del

reparto que no disponían por entero del domínio sobre sus pos esiones y sus

recursos, como a los peque ños propietarios siempre amenazados por una incesan te

demanda de tierras que se sometía a criterios dotatorios poco claros y a

proced imientos inciertos y altamente politizados: Alte rna mostrando el autor : "A

principios de los noventa diversos sectores manifestaron la necesidad de ajustar el

escenario en el que se desarrollaban las actividades agropecuarias y forestales ...

definir y proteger la propiedad en el campo y terminar el reparto agrario era la única

m lbi d., p. 9 1.
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forma de reactivar el campo.. ..Al ser derogadas las disposiciones que restring ian el

acceso de los afectados por acciones de las dependencias agrarias al juicio de

amparo, ahora todos los actos de autor idad realizados en el medio rura l son

revisables por los tribunales... Las modificaciones juridico-institucionales de 1992

buscaron dar respuesta a la crisis del campo y formularon instrumentos que, de

acuerdo con los promotores de la reforma, tienen el propósito de revertir el deteri oro

y estancamiento del agro mexicano. . .. la existencia de un procedimiento de justicia

agraria menos complejo representa mayor ce rtidumbre y acceso al marco

institucional para los campesinos, además de dar información clara y sencilla, es

decir, un mejor sistema de impart ición de justicia representa una disminución ... de

costos .. . o cumplimiento de las dispos iciones legales ."178

El Dr. Luis Téllez afirm a: "El fin del reparto coadyuvará a reso lver el problema de la

inseguridad en la tenencia de la tierra que afecta .. . a pequeños propietarios... el

pequeño propietario vivió hasta la fecha con el temor de sufr ir una afectación o una

invasión por reclamo de tierras, aún y cuando sus limites sean menores a los

establecidos por la Ley y cuente con certificado de inafectabilidad. Adicionalmente,

la legislación desincentivaba el cambio de uso de suelo, pues también significaba la

posibilidad de afectación o fraccionamiento del predio ." Continua advirtiendo el

autor: "Con el propós ito de dar seguridad en la tenencia de la tierra, la reforma creó

Tr ibunales Agrarios. Estos tribunales tienen como finalidad resolver prob lemas de

límites, tenencia de la tierra .. .

El avance tecnológ ico a nivel internacional en la agricultura ha sido sorprendente en

los últimos años. Sin embargo, la agricultura mexicana no mues tra una clara

articulación con las innovaciones tecnológi cas. La reforma parte de la necesidad de

estrechar el contacto entre la base de producci ón y la de transformación de los

bienes agropecua rios . con lo cual se favorece la capitalización del campo y la

transferenc ia tecnológica.

178 ZEPEDA. GUIllermo, TransformaciÓn agrariq Los derechos d e prop iedad en el campo mr.!icano bajo d
nuevo marco institucional, CIDAC· Miguel Ángel Pom a, México, 2000, pp. 37, 40.
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La nueva legislación no incluye variaciones a los limites federales a la pequeña

propiedad individual. con lo que se impide la concentración de tierra; pero si prevé la

posibilidad de cambiar el uso del suelo a favor de mejoras a las propiedades. Esto

incentivará la inversión y provocará un uso más raciona l de los recursos.

Ante la realidad que vive actualmente el pais •... fue necesario transformarlo para

que junto con la pequeña propiedad. se convirtiera en una pieza clave en la

generación de riqueza. No se trata. hay que decirlo de manera tajante. de liquidar

formas de propiedad.. . La cuestión esencial fue crear las condic iones legales que

impulsarian las fuerzas productivas de todos los mexicanos y en particular de los

campesinos" Por último. señala el mencionado autor: "...La reforma...ofrece nuevas

posibili dades de producción. capitalización y libertad. ..una nueva fuente de beneficio

para toda la sociedad mexicana."' 79

El licenciado Francisco Villalón Esquerro determina: "En efecto el reqirnen de

reparto había llegado hasta un extremo irreconocible para el Constituyente de 1917

y aún para el Constituyente de 1933-34.. . La Constitución no cumplia y lo que era

peor no se podia cumplir. Más de la mitad del territorio nacional se encon traba

repartido...

La reforma vino a dar fin a una ficción que no se pod ía sostener. En realidad la

reforma viene a cerrar un periodo que parte no de 1915 -1917 sino de 1856-1857 en

que los procedimientos ajenos al sistema de derecho común cambiaron las

presunciones y defensas civiles de ta tierra; reparto privado en su caso. reparto

ejidal y restitución comunal en otro . ... La realidad es hoy completamente diferente.

...exísllan problemas de régimen de estado de derecho y de estructuración de

derechos subjetivos:

a) Por el régimen de suspensión de garantlas a la propie dad rural (Frac. XIV del arto

27 ... )

179' DR. TÉLLEZ, Luis, Cambio en lo Legislación Agraria, Revista de Derecho Notarial, Asociación Nacional
del Notariado Mexicano, A . e ,Año X XX V, Febrero 1993, número 103. M éxico, D.f ., pp . 21·24.
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b) Por el poder extraordinario de reparto (Fracciones XI a XII!. ..)

c) Por la estructuración del derecho a la tierra como derecho subjetivo (.. . frac. X)

...La exigencia de explotación era en un sentido una carga del propieta rio que

discriminaba la posibilidad del reparto. (Frac. XIV... Y de la posibilidad de juicio de

amparo)."' 80

Guillermo Zepeda manifiesta : "Definitivamente la realidad del campo es muy distante

de la proyección del constituyente. .. .Las modificaciones juridico-institucionales de

1992 buscaron dar respuesta a la crisis del campo y formularon instrumentos que,

de acuerdo con los promotores de la reforma, tienen el propósito de revert ir el

deterioro y estancamiento del agro mexicano: El autor contin ua mencionando y cita

que: "Para Félix Vélez 'Las reformas al artículo 27 constituc ional y la formulación de

la nueva Ley Agraria, tuvieron como objetivos: 1. alentar la capitalización del campo;

2. introducir relaciones de libre mercado en el agro ; 3. expulsar a la burocracia de la

vida ejidal y 4. Lograr mayor eficiencia en la produccí ón'."!"

Precisamente en el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, con la reformas que se

asentaron en el articulo 27 constitucional en el año de 1992, se define a la

propiedad privada: "...es el derecho que tiene un particular, persona física o moral

de derecho privado , para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones

establecidas en la ley, de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y

de modo que no se perjudiq ue a la colectividad: '82

"La Constitución establece una estructura triangu lar de la propiedad de la tierra:

propiedad pública, propiedad privada y propiedad social : ' 83 Nos interesa para

'lO VILLALÓN ESQUE RRO, Francisco, op. cit., pp. 56-58.
11. ZEPEDA, Guill ermo, cp. cit., p. 95.
In Nueyo Diccion an"o Juríd ico Mex.irono, OJl ci t., p. 3095.
11) RIVERA RODRiG UEZ, lsalas, op. cit., p. 80.
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nuestro estudio la propiedad privada la de carácter rústico o rura l, y la propiedad

social ya que se encuentran normadas por el Derecho Agrario .'B4

En concepto del catedrático, licenciado Antonio A. Saleme Jalili, la pequeña

propiedad "es la extensión de tierra de tipo agrlcola , ganadera o forestal que

detentan las personas físicas o morales basadas en un título, requisito s exigidos por

el Derecho Civil y que están limitados por el Derecho Agrario , según la calidad de la

tierra, el tipo de producción agropecuaria o de cultivo."

En la actualidad se encuentra legislada en la nueva Ley Agraria considerando las

figuras de la propiedad agricola y ganadera y se introduce la propiedad forestal con

características especíales.?"

De lo referido finalmente deducimos que con lo instaurado jurídicamente se

pretendió un nuevo desenvolvimiento de la econom fa agraria social , pasando de la

gran acumu lación de tierras de los grandes propietarios , a quienes posean derecho

sobre la propiedad de sus tierras, mediante una organización establecida tanto

politica como económica justa . Federico de Castro y Bravo cita: "La renovación del

Derecho Agrario mode rno constituye una de las mayores y más elevadas tareas del

Jurista."

184 Idem.
" , RIVERA RODRíOUEZ, lsalas. op. cit., p. 188.
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CAPITULO 11.

DIVERSOS CONCEPTOS DE SUJETOS AGRARIOS.

Al hablar de sujeto de derecho, gene ralmente se hace referencia al concepto de

persona jurídica. En el tecnicismo juridico los sujetos del derecho reciben el nombre

de personas. Las personas son los únicos posibles sujetos del derecho. Persona es

el ser de existenc ia física o legal capaz de derechos y obligaciones.

Las diversas acepciones de persona y sus derivaciones modernas han sido objeto

de muchas controvers ias entre filósofos, juristas y teólogos.

De tal forma, para comprender la naturaleza jur ídíca de los sujetos agrarios, es

conveniente empezar por comprender el concepto jur idico de persona o sujeto .

2.1. ETIMOLÓGICO.

Antes de abordar el tema en relación al concepto de sujeto agrar io; analizaremos el

origen de la palabra persona-sujeto y cómo es el termino actual que se utiliza .

Sobre la procedencia de la palabra persona, ' Eduardo Couture manifiesta:

"Etimologia. Del latln persona, -ae, de origen etrusco . En este último idioma

significaba máscara teatral , 'y en lalin tenia originalmente el mismo significado ,

'personaje representado por el actor', debido a una evidente metonimia; finalmente

pasó al lenguaje común y en la acepción actual' :l86 El mismo autor señala la

definición de persona, siendo una "Denominación genérica dada a todos los

individuos de la especie humana: 1B7

1116 COUTURE. Eduardo J., Vocabulario ./urldico Ediciones Dcpalma, 5' reimpresión. Buenos Aires, 1993, p.
453.

111 ldem.
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Según Guillenno Cabanellas , etimológicamente "la palabra... persona proviene de

una latina idéntica, tomada de la máscara con que los actores de aquel tiempo, se

caracterizaban y empleada también para que resonara más la voz (del verbo

personare), de donde pasó a significar el propio actor, luego el personaje

representado y finalmente el hombre, protagonista de la vida".'88

A su vez, el profesor de la Real Universidad de Pisa, Francisco Ferrara, manifiesta

que ·Cierto es que entre los latinos, el significado originario de persona fue el de

máscara, larva histrionalis, que era una careta que cubría la faz del actor cuando

recitaba en escena, con el fin de hacer su voz vibrante y sonora; y poco después la

palabra pasó a significar al mismo autor enmascarado, el personaje;.. . También en

el lenguaje teatral se usaban las expresiones personam gerere, agere, sustinere, en

el sentido de sostener en el drama las partes de alguno, de representar a alguno.

Ahora bien, este lenguaje escénico se introdujo bien pronto en la vida . Y como del

autor que en el drama representaba la parte de alguno, también del que en la vida

representaba alguna función , se decia : gerit personam (principis, consutis. etc.).

Persona aqui quiere decir: posición, función, cualidad.. . Por un ulterior desarrollo

lingüístico persona pasó luego a denotar el hombre , en cuanto reviste aquel status,

aquella determinada cualidad, y asi se habla de persona consulis, de persona sociis

en vez de socius, etc. Pero en estas formas de coligación persona va perdiendo

gradualmente todo significado, y se reduce a un simple sufijo estilís tico, un

rudimento sin contenido; así se llega a ver en persona la índicación del género, cuyo

genitivo apositivo formaba la especie, y esta indicación genérica no podía ser otra

que la de hombre. De este modo persona termina por indicar indeterminadamente al

individuo humano, y este es el significado que se hace más común y persiste hasta

hoy: '89

lll& cA nANELLAS, Guill ermo, Diccionado End c:lopéJico de D~rl!cho Usual. Tomo V I, P-Q, 20- ed., Ed.
Heliasta, SRL, 13ucnos A ires, 1989, p. 220.

119 FERRARA. Francisco, Teoría de las Personas Jurídicas Ir. OVEJERO Y MAURV. Eduardo, Editorial
Reus. S.A., Academia EditorialReus, Madrid. España, 1929, pp. 313-3 14.
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En el Diccionario de la Lengua Española menciona que la palabra suj eto proviene

"del latin subjectus; asunto o materia sobre que se habla o escribe; "' 9o

Por ende, advertimos como los mencionados autores , coinc iden en que

antiguamente el actor en el teatro usaba una máscara para representar los

personajes que en ese lugar se expon ian y de ahi surge la palabra persona del latín

personam. Post eriormente el término persona pasó al uso del lenguaje común y

suele utilizarse como sinónim o de sujeto de derecho.

2.2. GRAMATICAL.

En su forma gramatical en la Enciclopedia del Idioma , la palabra persona es:

.... .Individuo de la especie humana ... Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se

orníte." !"

Asi , en el Diccionar io de la Lengua Española se indica que sujeto es: Persona

innominada Ú. ( úsase) frecuentemente de esta voz cuando no se quiere declarar la

persona de quien se hab la, o cuando se ignora su nombre.,92

De lo anterior deducimos, toda persona al igual que sujeto es todo individuo

humano, hombre o mujer, al cual se le omite su nombre.

I'JO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Le"K'LlLF.srañola, 2 1~ cd., Ed. Espasa Culpe, S.A.,
España, 2000, p. 1238.

1'\1 1 ALONSO, Mart ín, Enciclopediq de/Idioma, t. III, Ed. Aguilar, México, 1982, p. 3242.
192 Diccionado de la Lengua Españolu. op. cit ., p. 1918.
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2,3. CIVILISTA.

El Doctor en Derecho Ignacio Galindo Garfias señala en relación al concepto de

persona : "El vocablo persona denota al ser humano dotado de libertad , capaz de

realizar una cond ucta encaminada a determinados fines. La persona, para el

Derecho , es el sujeto de derechos y obligaciones, construyendo asi la técnica

jurídica. el concepto juridico fundamen tal 'persona', que le es indispensable en toda

relación de derecho, en el sentido de que todo hombre es persona. ,, ' 93

Ahora bien, "... Para la dogmática tradicional ser suj eto de derecho es ser sujeto de

derechos y obligaciones, lo cual equivale según la propia dogmática a ser persona ..

Sin embargo, debemos tener presente que el suje to de derecho (i.e.. persona) no es

el ser humano . Sujeto de derecho es el concepto que designa la conducta o

conductas jurídicamente prescritas de ciertos individuos.

Así, sujeto de derecho, como persona, es una expresión que unifica una pluralidad

de acciones u omisiones reguladas por las norma s juridicas; constituye un punto de

referencia que permite cons iderar unitariamente un conjunto de derechos subjetivos ,

obligaciones y responsabilidades juridicas: ' 94

Guillermo Floris Margadant afirma : "En cambio, para el jur ista, y a pesar de que

hominum causa omne ius constitutum est (D. 1. 5. 2: todo el derecho existe para el

hombre), el protagonista del drama jurídico no es el ser humano, sino 'la

persona,:'95

A su vez, Casso y Romero y Cervera y Jiménez-Alfaro exponen : "Jurídicamente

puede decirse, .. .que el sujeto es uno de los elemen tos generadores del Derecho , y,

'9 1 GALl NDO GAR FIAS, Ignacio, Primer Curso de Derecho O ....iI . 19" ed ., Ed. Porrúa, Méxic o, 2000, p. 318 .
19.. Nuem DiccionariQJurídico Mex icano, op. cit., p. 3590.
e s MARGAD ANT S., Guill ermo Floris, El Derecho Pr;va_do_RpmQllQ. 168 ed., Ed. Esfinge, S. A. de C.V.,

Naucal pan, Estado de México, J989, p. 116.
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más concretamente, uno de los elementos de la relación jur ídica , que se desdobla

en sujeto activo o titular del derecho subjetivo, y sujeto pasivo o titular del deber

juridico. Toda relación juridica supone necesariamente la existencia de un sujeto

activo y de otro pasivo, y aunque algunos autores creen que la relación jurídica

puede existir, no sólo entre dos personas, sino entre una persona y una cosa, la

generalidad, con más acierto, entiende que las cosas están sometidas al Derecho

sólo de hecho, pues en ningún caso puede exigirse algo de una cosa a titu lo de

obligación, porque no son seres libres capaces de obligarse, Las cosas son

aprovechadas según sus reglas técnicas, pero para que surja respecto de ellas una

relación jurídica, es necesario, por lo menos, la existencia de dos persona,"(sic),l 96

Por su parte, respecto a la relación juridica, indica Giorgío del Vecc hio, citado por el

Dr. Miguel Villoro Toranzo , •... como un vínculo entre varías personas, en méri to del

cual, una de ellas puede pretender algo a lo que la otra está obligada ,.. . el

Derecho... fija los limites de la exigíbilidad recíproca." 197

Cita Rolando Tamayo y Salmarán: ".. .El concepto de persona juridica tiene una larga

y complicada historia. Es el fruto de una lenta y fatigosa elaboración conceptual, en

la cual se refleja toda la historia de la dogmática y la experiencia jurídicas... Los

varios significados de 'persona', los de su equivalente griego ... y sus derivaciones

modernas han sido objeto de muchas controversias entre filólogos, juristas, filósofos

y teólogos. En la actualidad 'persona jurldica' es un término altamente técnico con el

cual los juristas normalmente se refieren a una entidad dotada de existencia juridica,

susceptible de ser titular de derechos subjetivos, facultades, obligaciones y

responsabilidades jurídicas.

Prácticamente todos los teóricos del derecho coinc iden en señalar que 'persona'

constituye un concepto jurídico fundamental. Sin embargo, su uso no se limita a la

196 CASSO y ROMERO. Ignacio de y CERVERA y JIMÉNEZ-ALFARO. Francisco, Dicd o"ario de Derecho
Privado, Tomo 11 , Ed. Labor, S.A., lJarcelona, España, 1950, p. 3727.

191 VILLORO TDR ANZO. Mi guel, Las Relaciones Jurídicas, Editorial JUS, S. A .• M éxico, 1976, p. 7.
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teoría general del derecho. La noción de persona es un concepto juríd ico técnico:

aparece en el lenguaje de juristas, jueces, abogados y en los textos de derecho

positivo:,gB

El profesor Eduardo Garcia Maynez alude: "Se da el nombre de sujeto o persona, a

todo ente capaz de tener facultades y deberes".' 99

"Las personas juridicas divídense en dos grupos: fisicas y morales. El primer término

corresponde al sujeto juridico individual, es decir, al hombre, en cuanto tiene

obligaciones y derechos; se otorga el segundo a las asociaciones dotadas de

personalidad. (un sindicato o una sociedad mercantil, por ejemplo) . Como ambas

designaciones son ambiguas. preferimos decir persona juritiics individu al y persona

juridica colectiva: 2OO A continuación estudiaremos a cada uno de ellas.

2.3.1. PERSONA FíSICA.

En concepto del catedrático Rafael Rojina Villegas "El hombre constituye la persona

física. también llamada jur idica individual:201

"Se da el nombre de personas flsicas a los hombres , en cuanto a sujetos de

derecho. De acuerdo con la concepc ión tradicional, el ser humano. por el simple

hecho de serlo, posee personalidad juridica, si bien bajo ciertas limitaciones

impuestas por la ley, (edad, uso de razón, sexo...• etc .) Los seguidores de dicha

teoría estiman que el individuo, en cuanto tal, debe ser considerado como

persona.,,202

198 Nuevo Diccionario Juríd ico Mexicano, op. cit ., p. 2845.
19'j1 GARCf A MA YNE7., Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 38- ed.• Ed. Porrúa, S.A., México,

1986, p. 27 1.
200 Idem.
201 ROJINA VI LL EG AS. Rafael, CompendiQ de Derecho Civil . t. 1, 26- ed., Ed. Portúa, S.A ., México. 1995, p.

75.
101 GARcíA MAYNEZ, Eduardo. op. cit., p . 275.
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La terminología jurídica tiene una palabra para desígnar a la persona en cuanto

sujeto de derecho s y obligaciones reconocidos por la ley: esa palabra es la

personalidad jurídica. Según esto, parece que lo más apropiado es reservar la

designación de persona jur idica a la realidad a la cual el Derecho atribuye efect os

legales.

La aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas que designa con la

palabra personalidad . Esta equivale a capacidad jurídica , que se desdobla en

capacidad de derecho o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y

capacidad de hecho, o capacidad para obrar, es decir, capacidad para dar vida a

actos juridicos.

Distinguen algunos autore s entre capacidad y personalidad , entendi endo que ésta

implica la apt itud para ser sujeto de derechos y obligaciones en general , mientras

que aquélla se refiere a derechos y obligaciones necesariamente determinados. En

este sentido se dice que la capacidad está ligada a las relaciones concretas, v.gr.,

para contratar, para testar, etc ., y que la personalidad se nos ofrece, en camb io,

ínalterable.

En el artículo segundo del Código Civil para el Distrito Federal en las Disposicíones

prelimínares se esta blece la capacidad jurídica en igualdad de circunstancias tanto

para la mujer como para el hombre .2D3

Asímismo , en el Libro Primero De las personas, Titulo Primero De las personas

fís icas se señala en el art ículo 22 del Código Civil para el Distrito Federa l, la

capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere cuando se nace y se pierde

cuando se muere ; del mismo modo determina la protección que tiene el nascifurus,

en correlac ión con el artículo 337 del citado Código Civil.204

20) Código Civil parael Distrito Federal, 6CJ1 ed., Ed. POITÚa, México, 2001, p. 45 .

" ,. Ibid., pp. 45 Y 107.
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En relación al nasciturus, concebido no nacido, cuando está en el seno materno es

objeto y cuando nace es sujeto de derecho. La ley considera que desde que es

concebido debe ser protegido, para que llegue a ser persona, sujeto de derecho, se

requiere que se den los supuestos del articulo 22 y articulo 337 del Código Civil,

nacer vivo y viable. En el supuesto de nacer vivo debe de tener la posibilidad de

seguir viviendo. Viabilidad es la actitud para vivir por sí mismo separado del cordón

umbilical y para probar que esa es una persona , se requiere el acta de nacimiento

de acuerdo a los anteriores articulas mencionados , si nace y vive 24 horas no hay

problema se expide el acta respectiva y se retrotrae desde que fue concebido v. gr.,

en cuanto a tener derecho a una herencia.205

Antonio Manuel Rodrlguez Ramos expone un sucedido imprescindible para la

apreciación del nasciturus, con las "implicaciones éticas y juridicas de la gestación

post mortem: el 'cad áver incubadora' ..: . El mísmo autor continua señalando al

respecto: "Proclamar la muerte de la madre supone su inmediata conversión juridica

en cadáver, lo que coloca sin duda en posición prevalenle al felo, no ímportando al

caso si existe o no consent imiento de aquella o de sus familiares al respecto . La

protección de la vida del que está por nacer queda muy por encima del respeto

debido al cadáver. Siendo así, el caso de Cabueñes no es el de una gestación

terminal: debió calificarse como de una gestación post mortem. El de un cadáver

incubadora, jurídica y éticamente sín reproches . Es tan fácil como admitir que una

película ha terminado aunque el proyector siga funcionando."206

Es importante lo que plantea este autor acerca de la revolución biotecnológica y que

deben tener su escrupulosa regulación jurídica, por lo que hay que reformar

actualizando ciertas dispos iciones legales.

2 0~ Dr. GUITRÓN FUENTEVILLA, Julián, Apuntes académicos. Derecho Civil 1, Facultad de Derecho, Cd.
Universitaria , México. Martes 5 de Junio de 1990.

206 Véase RODRíGUEZ RAMOS, Antonio Manuel, Imnlicaciones éticas y jurídicas de la gQ"/ución post
mortl'm.' el "cadáver incubadora ". Revista Derecho y Opinión, NCl 7, Universidad de Córdoba. España,
1999, pp. 257, 265-266.
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En relación con las personas físicas, la capacidad juríd ica, en su aspecto dinámico

como aptitud para obrar, aparece, a veces , limitada por circunstancias subjelivas de

determinadas personas, sin que ello signifique, ni mucho menos, restricción o

limitación de su capacidad juridica considerada en abstracto.

Estas limitaciones o restricciones de la capacidad de obrar, históricamente, han sido

establecidas por una variedad extraordinaria de causas, habiendo desaparecido,

actualmente, en virtud del esp iritu igualitario de las leyes modernas , las fundadas en

v.gr., el sexo, la clase social, las ideas políticas y las creencias religiosas.

En el derecho mexicano, la minoria de edad, el estado de interdicción y las demás

incapacidades establecidas por la ley tales como la enfermedad, la sordomudez, la

ceguera, el concurso y la quiebra, son consideradas como restricciones de la

capacidad de obrar; pero advirtiendo que los incapaces pueden ejercer sus derechos

o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Asi, lo encontramos

establecido en el articulo 23 del Código Civil vigente y de conformidad con el art iculo

450 del título noveno de la Tutela, capi tulo 1, de las Disposiciones generales del

Código mencionado, disponiendo la incapacidad de las personas, el menor de edad

y el mayor de edad perturbado en su inteligencia o el que tenga alguna adicción al

alcohol o a las drogas que afecten su estado normal de comportamiento para

cuidarse así mismo .207

Por lo que podemos observar en el derecho de nuestro tiempo las restricciones de la

capacidad de obrar en relación con los menores, con los enfermos, y los ausentes,

se establecen con el objeto de tutelar los intereses legitimas de las personas a

quienes pueden afectar.

2()1 Código Civil para el Distrito Federal , 0 1'. cit., pp. 45. 126.
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2.3.2 . PERSONA MORAL.

En concepto del Or. Ignacio Galindo Garfias "Existen ciertos fines que el hombre no

puede realizar aisladamente; en tal virtud combina sus esfuerzos o sus recursos con

otros hombres, para lograr aquellos fines. El derecho ofrece medios idóneos para

unificar y coordinar esos esfuerzos y asl atribuye también la calidad de sujeto de

relaciones juridicas a esas colectividades organizadas que adquieren unidad y

cohesión merced a la misma const itución [urídica, de 'persona ', a la que se

denomina 'persona moral' ... ".>08

Alvaro Bunster señala: "Además de los seres humanos existen otras entidades que

han sido tratadas por el derecho como personas juridicas.. . Existen... perso nas más

complejas; las personas colectivas (comúnmente denominadas 'personas morales').

Las personas colectivas son ciertas entidades (normalmente individuos) a las cuales

el derecho considera como una sola entidad para que actúe como tal en la vida

jur idica... Normalmente, la persona colectiva 'representa' un individuo. Sin embargo,

pueden representar a varios individuos colectivamente ... " .209

El licenciado Rafael Rojina Villegas manifiesta que "Los entes creados por el

derecho son las personas morales o ideales, llamadas también personas juridicas

colectivas.,,210

Asi, denota Pacheco Escobedo que "los fines del hombre son tantos y tan variados

que no todos ellos pueden conseguirse por él solo. Necesita asociarse con otros y

en esta asociac ión con sus semejantes , nace un fin común entre ellos. La razón de

la existencia de la perso na juridica como fenóme no asociativo, es la posibilidad que

tienen las personas individuales de proponerse y luchar por fines comunes junto con

20R GALlN DO GARFIAS, Ignac io, op. cit ., p. 318
209 Nuevo D iccionarIO Juríc!i('Q Me .ticano , op. cit., p. 2846
no ROJINA VILLEGAS, Rafael , op. cit., p. 75.
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otras personas. El fin común es lo que especifi ca y da existencia a la persona

juridica elemental, de tipo asociativo. En el fondo de toda persona jurídica asociativa,

se encuentran siempre personas físicas con fines comunes que le han dado

nacimiento.•2 11

En concepto de Vélez Somarriba las personas jurídicas o morales "son

agrupamientos de individuos que forman seres colectivos con finalidades licitas a las

que el derecho les ha reconocido capac idad para tener derechos y obligaciones . .. el

derecho reconoce la entidad juridica y le da personalidad, surgiendo entonces las

asociaciones, las corporaciones, los sindicatos , las fundacion es. etc ., .. .".212

La capacidad de las personas morales se rige por las normas legales generales o

especia les. y por las de sus estatutos. En el Código Civil del Distr ito Federal en su

liIulo segundo del artículo 25 al 28 se cita quiénes son las personas morales ante la

ley. En su articulo 28 se preceptúa que las personas morales se regirán por las leyes

correspondientes , por su escritura y por sus estatutos. Se estab lece que "pueden

ejercita r todos los derec hos que sean necesarios para realizar el objeto de su

institución" articulo 26 del Código citado.213

Las legislaciones han sab ido limitar el derecho de propiedad, y las actividades , de

las personas morales. Así se establecen en nuestra Constitución Po litica y las leyes

ordinarias. especialmente la que se refiere a las inversiones extranje ras.

En el Código Civil para el Distrito Federal en el Libro Primero De las personas, Título

Segundo. De las personas morales, artículo 25 se puntualiza: "Son personas

1II PACHECO ESCO BEOO, Albert o. La persona en el Dert.'ChQOVIl Mexicano. Panorama editorial. México,
1991, pp. 26-27.

2 12 VÉLEZ SO MA RRIBA. Aníbal , Perso"uJ Bienes" Dr rerhw Rc:u1n. Universidad J uárez Au t ónoma de
Tabasco, vrüahcrm osa, Tabasco, México. 199 5, p. 12.

2l~ Código Civil para el Dist rito Federal, op. cñ ., pp. 45·46.
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morales: 1. La Nación. el Distrito Federal. los Estados y los Municipios; 11. Las demás

corporaciones de cará cter público reconocidas por la ley; 11 1. Las sociedades civiles o

mercantiles; IV. Los sindica tos, las asociaciones profesionales y las demás a que se

refiere la fracción XVI del articulo 123 de la Constitución Federal; V. Las sociedades

cooperativas y mutualistas; VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se

propongan fines politicos, cientí ficos. artísucos, de recreo o cua lquiera otro fin licito,

siempre que no fueren desconocidas por la ley; VII . Las personas morales

extranjeras de naturaleza privada, en los términos del articulo 2736: 2 14

A lo anterior derivamos que en nuestra legislación se especifica quiénes son las

personas juridicas colect ivas o morales y podrán ejercitar todos los derechos que

sean necesarios para realizar el objeto de su constitución, conduciéndose y

obligándose por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la

ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras const itutivas y de sus

estatutos, como lo esta blece la ley.

2.4. EN LA LEGISLACiÓN AGRARIA.

De lo expuesto podemos advertir que los ejidos y las comunidades agrarias son

personas morales; tienen personalidad jur idica como lo determinan los articulos 9" y

99 de la nueva Ley Agra ria.

Respecto al concepto de SUJETO DE DERECHO AGRARIO, es difi cil encontrar una

definición en la doctrina, por lo que es conveniente formular un concepto con los

diferentes criterios tomados de los autores que hacen alusión respecto a ello.

214 Código Civil para el Distrito Federal, op. cit ., p. 45 .
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El concepto del profesor Antonio Luna Arroyo y el Ingeniero Agró nomo Luis G.

Alcerreca es: "Campesino que tiene derecho a participar de los bienes agrar ios que

se conceden al núcleo de población a que pertenece." 215

Anterior a la refo rma de la nueva Ley Agraria de 1992, existe n otros sujetos agrarios

mencionados en el periodo de la reforma agraria, y que describen los refer idos

autores Luna Arroyo y G. Alcerreca como sigue:

"El sujeto de la reforma agraria,... se desdobla en tres tipos distintos que pueden

mencionarse al hacer el anál isis de un proceso de reforma agraria. a) El primer tipo

se halla constituido por los que se pueden denom inar beneficiarios de la reforma

agraria, o sea a favor de quienes se llevan a cabo los cambios o transformaciones

de índole jurídica que supo ne la ejecució n de una resolución agraria. Se trata de los

campesinos sin tierra o desposeídos de ella que se hallan en situación precaria por

motivos de indo le económica o social. Estas deficienc ias pueden ser el resultado de

ano malías tales como : exigüidad de salarios, escasez de emp leos, falla de

distribución de la tierra, exceso de parcelamiento, minoridad de sueldos, carencia de

mercados, limitada capacitación. analfabetismo . enfermedades endémi cas y por

sobre todo, miser ia derivada de una limitada obtención de recursos debida en

particula r a la falta de producción o a la des igual distribución de la ríqueza. .. .Son

sujetos de la reform a agraria: 1) los asalariados rurales; 2) los ocupantes de tierras

en carácter de invasores; 3) los tenedor es de tierras a cualquier ti tulo o cuando no

disponen de garantias de estabilidad y permanencia en la tierra ; 4) los propietari os o

tenedores a cualquier titu lo de parvifundios unidos o dispersos; 5) los híjos de

agricultores sin tierra o con dificultades para conseguir empleo; 6) cooperativistas

agrícolas o sindicatos de agricultore s. ...b) El segund o tipo de sujetos de la reforma

agraria se halla constituido por las tres personas físicas o jurídicas propieta rias de

tierra rural o de los tenedores de tierra a cualquier t itulo que se encuentren en

situaciones tales como ... 1) absentistas; 2) que no cu ltivan la tierra o no realizan en

ella tareas propias de la activídad agraria en cualquiera de sus formas... 3) Que

poseen en propiedad o arrendamiento una superficie super ior al limite determinado

'" LUNA ARROYO, Antonio y G. ALCERRECA, Luis, op . cit., p. 8 17.
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por la ley agraria positiva y que debe fijarse en relación a las disponibilidades de

tierra, a la población y a las necesidades de su radicación en áreas rurales. 4) Que

posean en propieda d o a cualquier titulo una superficie inferior a un limite

determinado por la ley agraria ... c) Existe una tercera categorí a de sujetos de la

reforma agraria que son los posibles beneficiarios ;... Entre estos sujetos agrarios

corresponde señalar: 1) Propietarios u ocupantes a cualquier titu lo de parvifundios

unidos o separados; 2) propietarios u ocupantes a cualquier titulo de tierras de

secano lransformadas en tierras de regadío por obras hidráulicas; 3) propieta rios

rurales que propician el parcelamiento de sus tierras con intervención del Estado, en

las cuales se realicen obras de mejoramiento ; 4) arrendatarios o aparceros y

ocupantes a cualquier titulo de lierras que se expropien a sus propiet arios para

otorgarles otras parcelas dentro de los fundos expropiados; 5) comun idades

indigenas radicadas en tierras que se les otorgan en propiedad o en usufructo . ..•.216

Posteriormenle a partir de las reformas, adiciones y derogaciones que tuvo el

articulo 27 constitucional de fecha 6 de enero de 1992, de acuerdo con la legislación

agraria vigenle, se determina a los que conforman los diferentes protagonislas

agrarios.

Los licenciados José Barragán Barragán y José Maria Serna de la Garza señalan:

"...Los sujetos del derecho agrario son aquéllos que realizan o entre qu ienes se dan

las diversas operaciones y relaciones contem pladas por las leyes agrarias ." Los

autores continúan señalando: "El a. 27 constituciona l nos ofrece una base

inmejorable para determ inar estos sujetos. Por una parte, tenemos a aquellas

autoridade s a quienes la e les reconoce competencia en materia agraria, y que

intervienen de una o varias formas en los asuntos agrarios. Estas autoridades son el

Congreso de la Unión y las legislaluras locales, a través de su función legislativa , el

Poder Judicial federal , a travé s de la vla de amparo, el Tr ibunal Superi or Agrario y

los tribunales unitarios agrarios, por medio del proceso agrario ordinario, y el Poder

116 lbid ., pp. 814-816 .
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Ejecutivo federal. a través de las secretarías de Estado competentes y otros órganos

como la Procuraduría Agraria .

Por otra parte. están aquellos sujetos que no gozan de autoridad o competencia. no

al menos en el sentido estricto o equiparable a las arriba citadas. sujetos colectivos.

como los poblados. congregaciones. conduenazos, ranchería s y demás núcleos de

población que. de acuerdo con la C. han podido reclamar restituciones de tierras o

formular demandas de dotación (cuando todavía cabia esta posibilidad. es decir,

hasta 1992). creándose la singular figura del ejido. que. junto con las comunidades,

gozan de personalidad jurídica propia, según lo dispone expresamente la fr. VII del

a. 27 constitucional, a partir de la reforma del 6 de enero de 1992. Asim ismo. y como

sujetos particulares , tendríamos no sólo al ejidatario y al comunero. sino también a

Jos restantes campesinos y personas que realizan actividades contempladas por las

mencionadas leyes agrar ias. como es el caso de Jos avecindados y de los pequeños

propietarios.·217

Precisamente como observamos con anterioridad. actual mente con la nueva reforma

a la Ley Agrar ia de 6 de enero de 1992 y su regulación en el Reglamenlo Interior de

la Procuraduría Agraria se determinan como sujetos agrarios los siguientes :

• Ejidatarios

• Comuneros

• Sucesores de Ejidatarios o Comuneros

• Ejidos

• Comunidades

• Pequeños propietarios

• Avecindados

ll1 Nuem DircionarioJuridico Mexicano, op. cit., p. 11 22.
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•

•

•

•

•

•

•

Jornaleros agrícolas

Posesionaríos

Colonos

Poseedores de terrenos baldíos o nacionales

Campesinos en general

Asociaciones y.

Sociedades 2 18

De esta forma. nos permítimos inferir afirmando que los sujetos de derechos agrarios

son distintos entre sí y las formas de derechos y obligaciones de que son titulares

son tambi én muy diversas. La extensión de los derechos y oblígaciones de cada

sujeto agrario sólo puede precisarse realizando un análisis de cada uno de ellos.

218 Marco Ú!gal Agrgrio . op. cit., pp. 71-74,77-79,2 96.
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CAPíTULO 111.

LA REGULACiÓN DE LOS SUJETOS AGRARIOS.

La reforma agraria mexicana ha constituido y constituye hoy todavia una forma de

desarrollo de la agricultura y obedece a dos lineas de fuerza contradictorias . pero no

antagónicas, y por ello ha llegado a crear dos tipos de agricultura: una nacida de la

creación de la totalidad de los ejidos desde 1915 y que se considera atrasada y otra

moderna que tiene su origen en una fracción limitada del sector privado. El sector

campesino de ejidatarios constituye un elemento fundamental en nuestra economía.

por lo que desde el inicio de la reforma agraria. y hasta nuestros dlas, se ha

conformado un importante marco legal que norma su estructura y operación .

El maestro Raúl Lemus Garcia, citado por el Dr. José Ramón Medina Cervantes,

define al derecho agrario como "...el conjunto de principios , preceptos e instituciones

que regulan las diversas formas de tenencia de la tierra y los sistemas de

explotación aqrícola, con el propósito teleológico de realizar la justicia social, el bien

común y la seguridad jurídica: 219

Observamos con la referida definición que el autor considera como objetivos básicos

del derecho agrario la justicia social. el bien común y la seguridad jurídíca.

Así, el Dr. José Ramón Medina Cervantes manifiesta con relación a la definición del

derecho agrario mexicano : "Es una rama del derecho social del sistema jurídico

mexicano, que se sustenta en la propiedad social, a fin de establecer la normatividad

que sirve para integra r y ope rar las ínstituciones agrarias y. consecuentemente. los

1 1' MEDI NA CERV .<\NTES. José Ramón, op. cit., p. J1.
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sujetos agrarios; en funci ón del desarrollo rural integra l. que tiene como beneficiarios

directos e inmediatos a los miembros de los núcleos de población rural.,,220

Nos percatamos en la definición de dicho autor, que el derecho agrario es una rama

del derecho social, que encuentra su fundamento en el articulo 27 constitucional .

que conlleva a las autoridades a crear los instrumentos técnicos, administrativos y

juridicos a efecto de impartir la justicia agraria. De esta manera se protege a los

sujetos agrarios en relación a la propiedad social que es su medio común de vida .

Al señalar que forma parte del sistema juríd ico mexicano, está comprend iendo que

está integrado con todas las demás ramas del derecho mexicano en general y, en el

que el derecho agrario queda sistematizado a rango federal.

Respecto a que se sustenta en la propiedad social. esta propiedad es factor de

producción de los sujetos agrarios más marginados del campo .

Por lo de establecer la normatividad para integrar y operar las instituciones agrarias ,

es para que se den los lineamientos jurldicos básicos. para crear, operar y extinguir

esas instituciones agrarias, así como regular a los sujetos agrarios.

Al mencionar consecuentemente los sujetos agrarios, se refiere a los actos y hechos

jurídicos agrarios de los sujetos agrarios se generan e incidan en la institución

agraría correspondiente. competen al derecho agrario.

Al versarse en función del desar rollo rural integral. a esas instituciones agrarias se

les considera como empresas socia les para el desarrollo rural. que trae aparejada la

incursión en campos de transformación de sus materias primas y de su respectiva

comercialización .

Al designar que tiene com o beneficiarios directos e inmediatos a los miembros de la

comunidad rural, observa mos que el derecho agrario tiene como máximo objetivo la

realización de la justicia social agra ria entre los sujetos agrarios .22
•

n o ldern.
22l Cfr. Ibid ., pp. 11- l2 .
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Dado que México es un pais que depende del sector campesino, se considera de

importancia realizar un estudio con el objeto de inve stigar los anteceden tes y

perspectivas de desarrollo agrario dentro del marco de las reformas al artículo 27

constitucional.

Esto es fundam ental , ya que a través de la historia la agrupación campesina ha

enfrentado una gran problemática por la falta de recursos y sobre todo debido a la

inexistencia de un adecuado marco jurídico que promueva su desarrollo y

productividad en el agro mexicano; esto ha hecho ínexistente el interés de inversión

en este sector dada substancialmente la carencia de segurida d jurídica que

garantice la inversión.

Es así como se considera que este sector tiene nuevas perspect ivas en el nuevo

marco juridico regulatorio de la tenencia de la tierra como inversión productiva, con

lo cual será posible desarroll ar una actividad que ya no está subs idiada ni l iene

sistema de crédito para el productor campesino sin recursos económicos, y que

representa una considerable parte de nuestra economia.

3.1. CONSTITUCiÓN MEXICANA DE 1917.

Analizaremos desde sus orígenes las reformas más importantes que han vivido el

art iculo 27 de nuestra Carta Magna hasta nuestros días: siendo el referido precepto

actualmente en vigor, uno de los más discut idos.

El artículo 27 inicial de la Constitución de 1917 fue producto de dos proyectos de ley,

uno cuyo aulor es el Ingeniero Pastor Rouaix, y elaborando como Presídente de la

Comisión Redactora este artículo. siendo el referido art iculo el que subsistió y se

aprobó; el olro es un proyecto de Venustiano Carranza que coincide en gran parte

con Pastor Rouaix, y el anteproyecto del articulo 27 constitucional que fue obra del

destacado agrarista Andrés Malina Enriquez. quién fue llamado por Pastor Rouaix

como abogado externo, ya que él no era diputado consti tuyente, pero este

antepro yecto fue desechado por exceso de tecnicismos, lo cual parece incongruente

por su trayectoria social de Andrés Molina Enríquez.
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El texto ya aprobado por el constituyente de 1916-1917 constaba de varios párrafos

y 7 fracc iones origi nalmente, en lo relativo al aspecto agrario se señalaba la

propiedad originaria de las tierras de la Nación, en tanto que en el párrafo segundo

se establecla la expropiación por causa de utilidad pública y mediante

indemnización, la cual sigue vigente; por otra parte , en la fracción 11 hasta la VI se

referia a las limitaciones de la propiedad de algunas instituciones como, las

asociaciones religiosas, las instituciones de beneficiencia pública o privada, las

sociedades comerciales por acciones, los bancos debidamenfe autorizados , y por

último en la fracción VII se mencionaba que los Estados, el Distrito Federa l y los

Territorios, asi como los Municipios de toda la República, tendrán plena capacidad

para adquirir y poseer bienes necesarios para los serv icios públicos.

El primer decreto que reforma el art iculo 27 de la Const itución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, fue publicado el 10 de enero de 1934, y en la iniciativa

del ejecutivo no está contemplada la abrogación de la Ley del 6 de enero de 1915,

cuyo proyecto aparece en el dictamen de primera lectura que presentan las

comisiones de Gobernación, Agraria y Puntos Constitucionales.

Esta reforma de 1934 ha sido la más extensa de las reformas, porque aparte de

cambiar alguna parte de su contenido original, adiciona con varias fracciones al

articulo 27 constitucional a partir de la fracción VIII, con dispos iciones que

subsistieron de la primera ley agraria preconstitucional del 6 de enero de 1915,

estableciéndose en la referida fracción VIII, la cual sigue vigente hasta la fecha, la

nulidad de los actos efectuados indebidamente conforme la ley de 25 de junio de

1856, igualmente llama da ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, asi

como leyes que se dan posteriormente a 1856, tanto de Colonización como de

Baldios y la 1883 de las Compañ ias Deslindadoras, que trajeron como un enemigo

el establecimiento de latifundios en México.

En la fracción IX del referido arti culo 27 constitucional se mencionaba que en caso

de división o reparto con error o vicio, podía ser nulificada entre los vecinos de algún

núcleo de población, cuando to solicitaran las tres cuartas partes de los vecinos que

estuviese en posesión de una cuarta parte de los terrenos materia de la división, o

R5
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una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en poses ión de las tres

cuartas partes de los terrenos."2

En la fracción X se establecía el fundamento de las acciones de dotación de tierras y

restilución de éstas, fracción que fue derogada al terminarse el reparto agrario con

las reformas al articulo 27 constitucional del 6 de enero de 1992.

Se instituía en la fracción XI, las autoridades ante las cuales se promovia el

procedimiento administrativo tanto de restitución, como de dotación, ampliación de

ejidos, creación de nuevos centros de población, el cual fue modifi cado en varias

ocasiones para adecuarlo a las nuevas autoridades, fracción que también fue

derogada con las reformas del 6 de enero de 1992 al articulo 27 constitucional.

Se determinaba en la fracción XII el inicío de procedimientos agrarios ante el

Gobernador del Estado, Terri torio o el Jefe del Distrito Federal, que conocían de las

solicitudes de los campesino s, quienes tendrían que publicar e inscribir en el

Registro Público dichas solicitudes y una vez con el informe y constancias los

enviaran a las Comisiones Locales Agrarias que después se denominaron

Comisiones Agrarias Mixtas, fracción que fue derogada con las referidas reformas

del 6 de enero de 1992.

En la fracción XIII se continuaba mencionando el procedimiento agrario en su fase

terminal ante la Comisión Nacional Agraria, que incluso en 1992 se llamaba Cuerpo

Consultivo Agrario , hasta la Resolución Presidencial y su publica ción en el Diario

Oficial de la Federación , fracción que fue derogada de igual forma con la reforma

mencionada del 6 de enero de 1992 .

En la fracción XIV se establec ía por primera vez prohibicion es a propíetarios

afectados ya que como analizamos, el articulo 10 de la ley agraria del 6 de enero de

1915, establecía el derecho para los propietarios afectados de cobrar la

indemnización a más tardar en el término de un año, pero que fue derogado en

virtud del abuso que hicieron los propietarios que se negaban a ser afectados,

ocasionándose una laguna respecto a dicho derecho, pero que en 1934 se decreta

222 FABILA. Manuel. op. cit., p. 55 1.
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en ésta fracción XIV, la cual expresamente decta : "los propietarios afectados con

resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado a

favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrá ningún derecho, ni

recurso legal ordinario, ni podrán promover el juic io de amparo."223 Fracción que de

igual manera fue derogada con la reforma aludida del 6 de enero de 1992 al articu lo

27 constitucional, al terminarse como referimos el reparto agrario.

Se mencionaba en la fracción XV que las autoridades encargadas de las

tramitaciones agrarias, no podian afectar a la pequeña propiedad agricola en

explotación .

En la fracción XVI se señalaba que las tierras que fueran objeto de adjudicación

individual, deberían fraccionarse. Asi esta fracción fue derogada con la reforma

indicada del 6 de enero de 1992, del referido articu lo 27 constitucional.

Por último, en la fracción XVII se manifestaba que el Congreso de la Unión y las

Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expidieran leyes para

fijar la extensión máxima de la propiedad rural y para llevar a cabo el

fraccionam iento de los excedentes . Con las reformas de 1992, ésta fracción se.
complementó estableciendo el término de un año, para que los propietarios que

tuvieran excedentes debieran fraccionarlos y enajenarlos, en virtud de que se

terminó el reparto agrario al derogarse las fracciones X a la XIII, y de no hacerlo, la

autoridad competente venderá dicho excedente en pública almoneda . Por otra parte,

conforme a la ley de Expropiaciones reformada, ya no procede la expropiación de los

excedentes aludidos, porque no existe procedimiento dotatorio, y por ello se aplica

este principio de la fracción XVII del arti culo 27 constitucional que es menos lesivo.

La segunda reforma a la Constitución en su articulo 27, está señalada en el decreto

que reforma la fracción VII, publicado el 6 de diciembre de 1937, Y se plantea que

los núcleos de poblac ión, que de hecho o por derecho, gua rden el estado comunal,

tendrán capacidad para disfrutar en común, las tierras, bosques yaguas que les

2ll Ibid., p. 552 .
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pertenezcan o que se les hayan restituido ; asl como que son de jurisd icción federa l

todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales se hayan pendientes o.

se susciten entre dos o más núcleos de población. En el segundo párrafo se

determina que las cuestiones de límites en los terrenos comunales pertenecen a la

jurisdicción federal. Para agilizar la resolución de estos conflictos. se contempla la

intervención arbitral del Ejecutivo Federal y, como instancia, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación . En el párrafo tercero se señala a la ley que fijará los

procedimientos para estos conflictos comunaies .F "

Otra Reforma a las fracciones X, XIV Y XV del articu lo 27 de la Constitución Polilica

de los Estados Unidos Mexicanos. fue publícada el 12 de febrero de 1947. y se

establece un segundo párrafo a la fracción X de dicho articulo, creando la unidad

individual de dotación, fijándose una extensión minima de 10 hectáreas de riego o

sus equivalentes. De igual forma, se crean los certificados de inafectabilidad

agrícolas y ganaderas en materia agraria a favor de los peque ños propietarios,

quienes podlan hacerlo valer en contra de la afectación de sus tierras , mediante el

juic io de amparo donde se presente el Certificado de Inafectabilidad

correspondiente. Las fracciones X y XIV fueron derogadas con las reformas del 6 de

enero de 1992 del mencionado articulo 27 constitucional. La fracción XV de dicho

precepto establece la protección constitucional de la pequeña propiedad. fijando las

clases de tierra, sus valores de equivalencia y extensión máxima de cada una.

Decreto por el que se reforman algunos articulas relativos a la Const itución Polltica

de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales está el artículo 27 en sus

fracciones VI . párrafo 1, XI-c; XII, párrafo I y XVII-a) ; y publicado el 8 de octubre de

1974. En estas fracciones se excluye la categor ia politica de terri torio , suprimiendo

"territorios federales' con motivo de que la constitución de la Repúbl ica crea los

Estados de la Baja California Sur y Quintana Roo.m Con este proceder, en la

'" MEDINA CE RVANTES, José Ramón, op. cü., pp. 285 , 173.
m Ibid., p. 175; RIVERA RODR íGUEZ; Isaías, op. cit ., p. 73.
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fracción VI se eliminan los territorios que tenlan capacidad para adquirir y poseer

bienes ralees, En la fracci6n Xl-c la Comisión Mixta ya no funcionará en los

territorios, además en la fracción XII las solic itudes de restitución y dotaci6n no se

presentaran en los territorios. Las fracciones XI y XII fueron derogadas con las

reformas del 6 de enero de 1992 al articulo 27 constitucional. En la fracci6n XVII-a,

los territorios no delimitaran la extensión máxima de que puede ser dueño una

persona física o moral. Esta fracción fue modificada con las aludidas reformas del 6

de enero de 1992.226

El 3 de febrero de 1983 fue publicado el decreto que reforma y adiciona el articulo

27 constitucional , en las fracciones XIX y XX. En la fracción XIX se propone que el

Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartici6n de justicia

agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra

ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, otorgando asesoria legal a los

campesinos. Esta fracción fue adicionada con dos párrafos con las reformas del 6 de

enero de 1992, los cuales comenta remos más adelante . Por úllimo , en la fracción

XX, se establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural

integral, con el prop6s ito de generar empleo y garantizar a la población campesina

su bienestar, participación e incorporaci6n en el desarrollo nacional , y el Estado

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 6ptimo uso de la tierra, con

obras de infraestructura , insumos , crédítos, servicios de capacitación y asistencia

técnica. Además expedirá la legis lación reglamentaria para planear y organizar la

producción agropecuaria, su industrializaci6n y comercialización, considerándolas de

interés público.

Nos percatamos finalmente que en el articulo 27 de la Constitución Polll ica de los

Estados Unidos Mexicanos, se reforman el párrafo tercero y las fraccio nes IV, VI

primer párrafo, VII, XV Y XVII; se adicionan los párrafos segundo y tercero a la

'" MEDINA CE RVANT ES. José Ramón, op. cit ., p. 175.
89

Neevia docConverter 5.1



fracción XIX Y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, publicándose el 6 de enero

de 1992 en el Diario Oficial de la Fede ración .

A continuac ión presentamos un análisis juríd ico de comparación del referido artículo

27 Constitucional de su texto anterior a la reforma de 1992 al texto actual vigent e,

destacando las innovaciones efectuadas .

Podemos observar que en dos partes del párrafo tercero del citado articulo 27

constitucional, anteriormente a la reforma de 1992 se señalaba al final de dícho

párrafo:

".. .para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la
creación de nuevos centros de población agrícola con ti erras yaguas que les
sean índlspe nsables;..;" .

Más adelante de dicho párrafo decia:

". . .Los núcleos de población que carezcan de tierras yaguas o no tas tengan
en cantidad suficiente para las neces idades de su población, tendrán derecho a
que se les dote de ell as, tomándolas de las propiedades Inmediatas,
respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en exp lotación .. ..221

La modificación del 6 de enero de 1992 al párrafo tercero del citado artículo 27

constitucional , se cambió al texto siguiente;

".. .para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el lomento de la
agricuffura. de ta ganaderia, sil vicult ura y de tas demás actividades económicas
en el medio rural;.. ....228

Como podemos adverti r, la reforma de 1992 al párrafo tercero lo que pretende es

adecuar las caracterist icas de la pequeña propiedad, que antes de la reforma exigia

que estuviera en explotación la pequeña propiedad agrícola, y a partir de la reform a

de 1992 ya no exige que la pequeña propiedad esté en explotación, por ello se

227 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93- ed., Ed. Pom a, S.A., México. 199 1, pp. 22-23.
(Las negr illas fueron para resa ltar el texto y es nuestro)

m Marco Legui Agrario, op. cit., p. 29. (Las negrill as se usaron para resaltar el contenido y es nuestro)
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refiere genéricamente a la propiedad rural, sin exigirle que esté en explotación. Por

otra parte. se agrega dent ro de esta misma caracteristica a la pequeña propie dad

ganadera, la cual no estaba comprendida en este p árrafo, también adecua las

inst ituciones socia les que fueron derogadas en otra fracción, en virtud de que se

termina el reparto agrario, por ello omite en este p árrafo mencionar la creación de

nuevos centros de población agrícola que por virtud de la reforma de 1992 derogó el

fundamento del reparto de tierras y los procedimientos que tenian este objeto, entre

otros. la dotación, la creación de nuevos centros de pobla ción y la ampliación de

ejidos.

Otra de las fracciones modificadas en su contenido, fue la IV, que desde el

estab lecimiento de la Constituci ón estableció que las Sociedades Comerciales por

Acc iones: "...no podrá n adquiri r. poseer o administrar fi ncas rusti cas ..."229, como

podemos advertir habia prohibición expresa desde que el Cons tituyente de 1916

1917, se estableció en el articulo 27 constitucional para que las Sociedades

Mercantiles no intervinieran en las actividades agrícolas. salvaguardando los

intereses de las clases sociales marginadas como ejidatarios y comuneros; pero con

la reform a de 1992 ya mencionada , se establece un nuevo criterio para las

sociedad es mercantiles, antes llamadas sociedades come rcia les por acciones, y

ahora estab lece que podr án ser prop ietarios de terr enos rústicos pero únicamente

en la extensi ón que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto . Esta reforma

es importantisima po rque cambia el criterio respecto a las socie dades comerciales

por acciones, autoriz ándo las a intervenir en las actividades aqrlcolas, ganaderas y

forestales, y para tal efecto establece el párrafo segundo y p árrafo tercero de la

fracción IV, que indican la exten sión que puede n tener las sociedades mercantiles

en actividades agr ícolas, gana deras o forestales, asl como las reglas que le son

aplicables en cuanto a clases de tierra , equivalencia de éstas y el principio de

acumulaci ón tanto de las sociedades mercantiles como de los acc ionistas en lo

individua l, debiéndose aplicar las reglas establecidas en la fracción XV del artículo

27 constitucional.

2l'J Const ituci ón Política de 105 Estados Unidos Mexicanos, op cit. p . 27.
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En el primer párrafo de la fracción VI del referido articulo 27 constitucional se

establecia antes de la refonma de 1992:

" ... Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones 111, IV Y V, as i
como de los núcleos de población que de hecho o po r derecho guarden el
estado comunal o de lo s núcleos dotados, rest itu id os o constituidos en cen tro
de población ag rícola, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad
o adm inistrar por si bienes raices o capitales impuestos sobre ellos, con la
única excepc ión de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto
de la institución... •.23o

Advertimos que con la reforma de 1992 . se deja únicamente la parle final de la

mencionada fracción VI, quedando el texto vigente de la siguiente mane ra:

"Los estados y el Distrito Federal, /0 mismo que los municipios de loda la República
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos lo bienes raices necesarios
para los servicios públicos. .. .".231

Se señalaba la prohibición de las corporaciones civiles de poder tener en propiedad

o administrar por si bienes raices o capitales impuestos sobre ellos, en tanto con la

reforma de 1992, se busca promover nuevos vincu las entre actores productivos,

pero también proteger al campesino en su asociación con socios mercantiles y

garantizar que las sociedades no se orienten hacia la concent ración de tierra ociosa

o con fines especulativos.

Observamos que las fracciones IV y VI están relacionadas, ya que las sociedades

mercantiles y el capital extranjero pueden adquirir terrenos rústicos, ralificándose el

poder del Estado para adquirir y poseer los bienes raíces necesa rios para los

servicios públicos; se pretende con esto capitalizar el campo, reactivar la producción

y establecer de manera sostenida su crecimiento a fin de que atraiga y fac ilite la

inversión en las proporciones que el campo demanda.

230 Idem
l)l Marco Legal Agrario, op, cit ., p. 33.
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En la fracción VII del mencionado articulo 27 constitucional se establecla:

"Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado
comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y
aguas que les pertenezcan o que se les hayan resllluido o restituyeren.

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 Federal se
abocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesados la
resolución definitiva de las mismas. Si estuvieren conformes, la proposición
del Ejecutivo tendrán fuerza de resolución definitiva y será irrevocable; en caso
contrario, la parte o partes ínconformes 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 deberán tramitarse las
mencionadas controversias;t1 .232

Con la reforma del 6 de enero de 1992, en el texto vigente de la fra cción VII del

citado articulo 27 constitucional subrayamos que se eleva por primera vez a rango

constitucional el reconocímiento de la personalidad juridica de los núcleos de

población ejidales y comunales . Así como las tierras de los grupos indígenas:

"Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el
asentamIento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la Integridad de las tierras de los grupos indigenas ..:.'33

Además se establece los derechos de los ejidos y comunidades, para asociarse

entre sí, con el Estado o con terceros y podrán otorgar el uso de sus tierras:

" .. .La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de
los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y
regulará el aprovechamiento de tierras, bosques yaguas de uso común y la
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de
sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los eJldatarios y comuneros para adoptar
las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus
recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros

m Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 28.
m Marco l..egol Agrario, up. cit ., p. 34.
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sobre la tierra y de cada ejldatarlo sobre su parcela. Asimismo, establecerá los
procedimientos por los cuales ejidatar los y comuneros podrán asociars e entre
si, con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus tie rras; y, ..: .234

Advertimos que la poblac ión ejidal si está ob ligada a lo que la ley señale, sin

embargo, con relación a la población comunal recordemos que ellos se regirán de

igual forma por sus usos y costumbres, y podrán tomar en cuenta lo que la ley

señale o lo que ellos acuerden respecto a su organización y funciones.

A la mitad del párrafo cuarto de la fracción VII del citado articulo 27 constitucional, se

establece exclusivamente para los ejidatarios, nuevos derechos que llegan a un

extremo contrario a lo que antes se regulaba, al señalar:

•... tratándose de ejldatarios. transmitir sus derechos parcelarios en tre los
m iembros de núcleo de población; Igualmente fijará los requisitos y
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejldal otorgará al ejldatarlo
el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas s e respetará
el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo d e población, n ingún ejld atarlo podrá ser titular de
más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ej ldales. En todo
caso, la titularidad de ti erras en favor de un solo ej/d atarlo deberá aj us tarse a
los limites s eñalados en la fracció n XV. . .: .23 5

Como podemos advertir, en la primera parte de la mitad de éste párrafo se establece

por primera vez con la reforma de 1992, la transmisión de derechos parcelarios de

los ejidatarios mediante un contrato privado ante dos test igos, que se establece en la

Ley Agrar ia, pero éstos solo pueden transmitir sus derechos parcelarios entre los

miembros que integran el núcleo de población ejidal, lo que significa que no pueden

transmitirlo a terceros no integrantes del ejido. Por otra parte. se establece el

extremo más contradictorio a los principios sociales y proh ibiciones que antes regían

al ejido, y es que pueden llegar los ejidatarios a adquir ir el dominio de sus parcelas

cumpliendo con un procedimiento especial que se lleva a efecto ante la asamblea

2)4 Jdem
m Ibid. , p. 35.

94

Neevia docConverter 5.1



ejidal, en donde debe existir una mayoria calificada del 75% en primera convocato ria

para que sea válida la asamblea, en estos casos, lograr una mayori a calificada de

votos de las 2/3 partes de la asamblea ejidal y la presencia de un representante de

la Procuraduria Agraria y un fedatario que certifique que se cumplieron con dichos

requisitos, y en este caso, estaremos ante la presencia de si se cumplieron los

requisitos mencionados, las parcelas que se hayan acordado en esa asamblea

adquieren el dominio pleno sus titulares, lo que significa que dichas parcelas salen

de la zona del ejido para convertirse en propiedad privada y asi se registrará ante el

Registro Agrario Nacional y posteriormente ante el Registro Públ ico de la Propiedad,

cabe aclarar que esta es la única forma en que una zona del ejido sale del

patrimonio de éste, para transformase en propiedad privada cada parcela de dichos

ejidatarios.

En cuanto al párrafo quinto de la misma fracción VII aludida, quienes adquieran

transmisión de parcelas no pueden adquirir más del 5% del tota l de tierras del ejido,

lo que signif ica una veinteava parte solamente o bien si esta parte excede de la

pequeña propiedad contenida en la fracción XV del articu lo 27 constituc ional ,

solamente podrá adquirir el límite de dicha pequeña propiedad del artícu lo 27

constitucional, porque como ya sabemos, en la ley agraria vigente se establece una

nueva forma distinta de formar nuevos ej idos por parte de propietarios, y en ese

sentido sigue respetando uno de los requisitos que se establ ecían antes de la

reforma de 1992 para la constitución de un ejido, y es que sea cuando menos 20

integrantes, cosa que sigue respetando el nuevo procedimiento que establece en la

vigente ley agraria, por ello que exija que no pueden adquiri r más del 5% del total de

las tierras del ejido.

Los dos últimos párrafos de la fracción VII del articulo 27 constitucional, se refieren a

dos instituciones que estaban reguladas en las fracciones X y XI del mismo precepto

const itucional , las cuales actualmente se encuentran derogadas en su totalidad. En

la fracción X mencionada , se regulaban dos acciones agrarias que surgieron desde

la Ley del 6 de enero de 1915, que eran la Dotación y la Restituci ón de tierras y

aguas. Con motivo de que se termine el reparto agrario se deroga esta fracción, pero

se salvaguarda la existencia de la Restitución de tierras, que no es forma de reparto

de tierras, estableciéndola en el último párrafo de la fracción VII del articulo 27
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constitucional. Asimismo, se derogó totalmente la fracción XI del versado articulo 27

constitucional, donde se establec ían las autoridades agrarias que intervenian en el

procedimiento, aunque tenia incluida en su texto al comisariado ejidal que no era

autoridad agraria, sino autoridad intema del ejido, por lo que ahora que ya no existe

con la reforma de 1992 los procedimientos agrarios que se tramitaban ante dichas

autoridades, se protege la existencia del comisariado ejidal, regulándolo en el

penúltimo párrafo de la fracción VII del multicitado articulo 27 constitu cional. Para el

efecto de comprobar el análisis mencionado, nos permitimos transcribir los dos

últimos párrafos de la fracción VII de dicho precepto constitucional, que se

encuentran vigentes:

•.. .La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de poblacIón ejldal o
comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado
ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la
ley , es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las
resoluciones de la asamblea.

La restitucIón de tierras, bosques yaguas a los núcleos de población se hará
en los términos de la ley reglamentaria; .. : .236

Con las modificaciones efectuadas a la fracción VII del articulo 27 constitucional en

el año de 1992, se establecen nuevos derechos y características aplicables algunas

a la comunidad y al ejido y otras solo al ejido, sin embargo, dicho precepto

constitucional procura proteger y fortalecer en sus ámbitos espec iales tanto al ejido

como a la comunidad, pretendiendo como lo precisa en la Iniciativa de Ley de 1991

el licenciado Salinas de Gortari , el objetivo principal era el desarrollo , capitalización ,

comercialización y maquinación del campo, lo cual no se ha logrado, por el contrario

notamos un gran retraso productivo y una gran inseguridad en la tenencia de la

tierra, pues las operaciones de transmisión por parcelas , adquisición del dominio

pleno y lucro con las parcelas ha impedido el desarrollo social por no tener los

factores de incentivo para las clases desposeídas, no obstante, se ha prestado a los

grandes negocios de las tierras ejidales y comunales , que están llevando al

abandono la producción del campo.

2)6 Idem.
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Por otra parte, en lo que se refiere a las reformas a la pequeña propiedad, se

derogan las fracciones XIV y XVI del citado precepto legal. En la fracción XIV se

disponía en el párrafo prime ro, a no tener ningún derecho los propietarios afectados

por resoluciones presidenciale s, ni aún al juicio de amparo; lo cual ya no era vigente

en la época actual, porq ue ya estaba n casi repartidas todas las tierras de los

latifundios y haciendas; de igual forma en el párrafo tercero de dicha fracción, se

establecía por virtud de una reforma de 1947, los certificados de inafectabilidad

agricola y ganadera que servian de manera preponderante, para que los pequeños

propietarios afectados pudieran defen derse por medio del juicio de amparo. En

cuanto a la derogación de la mencionada fracción XVI del precepto constitucional se

señalaba:

"Las t ierras que deban ser obj eto de adjudicación individual , deberán
fraccionarse precisa mente en el momento de e~ecutar las resolu ciones
presidenc iales , conforme a las leyes reglamentarias ;" 37

La fracción XV del referído artícu lo 27 conslilucional , también regula a la pequeña

propiedad , y en su mayoría no tuvo grandes cam bios con las reform as de 1992, y es

básico para la dete rminación de los límites y equivalencias a la pequeña propi edad ,

sin embarg o, la parte inicial de dicho precepto constitucional se adicionó: "En los

Estado s Unido s Mexicanos quedan prohibIdos los latlfundios ..."23., lo cual estuvo

vigente desde la primera ley agraria de 1915, pero se regula hasta las reformas de

1992, en virtud de que antes no existía prop iedad colectiva de sociedades

mercantiles, solamente se establecía la pequeña propiedad individual, el

inconve niente es la modificación a varios prece ptos en 1992, y especialmente a la

fracció n IV del articulo 27 constitucional, que le da entrada a las sociedades

mercantiles en el campo, hace necesario su prohibición de cantidades mayores a la

establecida en la fracción XV del artículo 27 constitucion al. Olra de las reformas a la

pequeña propiedad que se contiene en la vigente fracción XV del articulo 27

const itucional, es la relat iva a las clases de tierra, pues respeta las cuatro ya

existentes, pero a la última clase le agrega los bosques, que antes de 1992, no erar¡

2H Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op . cit. , p. 32.
2U :\Iarco Legal AgrariQ , op. cit .• p . 36.
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susceptibles de pequeña propiedad. por otra parte, solo existian dos tipos de

pequeña propiedad que eran la agricola y ganadera y con esta reforma se agrega la

pequeña propiedad forestal , que antes era un régimen concesionado del Estado.

Por último, dentro de las reglas para los limites a la pequeña propiedad de acuerdo

con los tipos de cultivo, en este caso agrega con la reforma de 1992, dos cultivos

como son el nopal y el agave, para los cuales concede trescientas hectáreas como

limite de la pequeña propiedad agrícola y cambia el cocotero que es un fruto , por la

planta genérica que es la palma , no cambiando las equivalencias ni las cuatro

clases de tierra para determinar la extensión máxima de la propiedad agrícola.

Estas reformas sirvieron de base para la innovación de la Ley Agraria de 1992, como

expondremos en el siguiente punto.

3.2. LEY AGRARIA DE 1992:

En este nuevo ordenamiento ju ridico agrario , en el Titulo primero en su articu lo

primero se indica que dicha leyes reglamentaria del art iculo 27 Constitucional en

materia agrar ia y de observancia general en toda la República. A continuación se

presenta grosso modo lo más relevante respecto a los sujetos agrarios, tema

principal de nuestro estudio.

En el Titulo tercero de la vigente ley agraria, se refiere a los ejidos y comun idades, y

se determinan sus derechos y obligaciones. el referido tit ulo está compuesto de

cinco grandes capitu las. El prim ero de los capitulas del título tercero, que está

dedicado al ejido. consta de tres secciones denominadas. respectivamente:

Disposiciones Generales , De los Ejidatarios y Avecin dados, y De los Órganos del

Ej ido.

La Nueva Ley Agraria fue promulgada mediante Decreto de fecha 23 de Febrero de 199 2 y publicada en el
Diario Oflcio t de /a Federación el 26 de febrero de 1992. Posteriormente reformada y adicionada medi ante
Decreto de fecha 7 de julio de 199 3 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 1993.
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De esta forma, las Disposiciones Generales respecto del ejido se encuentran en los

artlculos del 9° al 11' , se atribuyen personalidad juridica y patr imonio propio a los

núcleos ejidales o ejidos , subrayando que ellos son propietarios de las tierras de que

se les ha dotado; asimismo, se señala que los ejidos operan de acuerdo con su

reglamento interno, el cual debe ser inscrito en el Registro Agra rio Nacional y, por

último. se indica que los ejidos podrán adoptar, o concluir, en su caso, la explotación

colectiva mediante resolución de la Asamblea General en los términos del numeral

23 de esa misma ley; dicho precepto, por su importancia, será motivo de especia l

comentario más adelante .

La sección segunda de este mismo Capitulo primero del Título tercero, corresponden

a los artículos 12 al 20, en los que se define quiénes son ejidatarios y avecindados,

cómo se adquiere esa calidad y se acredita y cómo se pierde. Tema que trataremos

más adelante en el Capitulo IV de nuestro estudio.

En el Capitu lo 11 versa De las tierras ejidales, contenida en siete secciones, en la

primera sección se señala las Disposiciones generales comprendidos en los

artículos 43 al 51, se estab lece cuáles son las tierras ejidales, y que por su destino

se dividen en tierras para el asentamiento humano; tierras de uso común, y tierras

parceladas; las tierras ejidales podrán celebrar contratos para asociarse; también

podrán los núcleos de población ejidal otorgar en garantía el usufructo de las tierras

de uso común y de las tierras parceladas, a favor de instituciones de crédito, relación

de asociación o comerciale s; también se regula los excedentes que tuviere algún

ejidatario; señala la novedosa disposición de la prescripció n adquisitiva, ajustándola

al principio agrario; en caso de que sean privados ilegalmente de sus tierras o

aguas, podrán acud ir, a través de la Procuraduria Agraria , o ante el Tribunal Agrario

para solicitar la restitución de sus tierras ; los ejidatarios y los ejidos podrán formar

uniones, asociaciones, sociedades, para el mejor aprovechamiento de sus bienes;

podrán constitu ir fondos de garantía para hacer frente a las obligaciones creditic ias

contraidas ; la segunda sección considera las aguas del ejido, contenidos en los

articu los 52 al 55, y se contempla el uso y aprovechamiento de las aguas, su

explotación, distribución, control y preserva ción, y se regi rán por lo dispuesto en las

leyes y normatividad de la materia; la tercera sección indica De la delimitación y

destino de las tierras ejida les, señalados en los articulos 56 al 62 , se indica n las
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formalidades que deben cumplirse, así como los proced imientos que deben seguir;

la cuarta sección De las tierras del asentamiento humano, contem plados en los de

derechos sobre solares urbanos: la quinta sección De las tierras de uso común, asi

como la propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e

inembargable, el reg lamento interno dispondrá el uso, aprovechamiento, acceso y

conservación de las tierras en mención, incluyendo los derechos y obligaciones de

ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras, y acreditarán su derecho sobre

reiteradas tierras con el certifica do; la sexta secc ión De las tierras parceladas ,

señalados en los artículos 76 al 86, se indican que el derecho de aprovechamiento,

uso y usufructo de sus parcelas corresponde a los ejidatarios , se acred itarán sus

derechos con el certificado de derechos agrarios o el certificado parce lario o la

resolución correspond iente emitida por el tribunal agrario, que los ejidatanos pueden

aprovechar su parcela para sí o concederles a otros su uso , asi como podrán

enajenar sus derechos parcelarios, también pueden adoptar el dom inio pleno ,

apegándose a las formalidades previstas, y la séptima sección De las tierras ejidales

en zonas urbanas, indicados en los articulas 87 a 89, se establece las disposiciones

contempladas para dichas tierras cuando se encuentren ubicados en una zona

urbana, benef iciándose de la urbanización de sus tierras.

En el Capítulo 111 , se regula la const itución de nuevos ejidos, indicando las

condiciones que bastan para su formación, de los art iculas 90 a 92.

Se refiere en el Capítulo tV, a la expropiación de bienes ejidales y comunales,

indicando las causas de utilidad pública que justifican dicha expropiación, así como

los trámites a seguir y la indemnización que se debe proporcionar, comprendidos en

los articulas 93 al 97.

En el Cap itulo V, se hace referencia De las comunidades, describiendo los

procedimientos de los cuales se deriva su reconocimiento, asi como sus efectos

juridicos, art iculas 98 a 107.

En el Titulo cuarto se señala De las Sociedades Rurales, cómo se constituyen, el

contenido de los estatutos y los derechos de los socios, comprendido en los articulas

108a114.
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El Título quinto De la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y

forestales, se introduce en la mencionada ley agraria, la figura de la pequeña

propiedad forestal y se establece el concepto de latifundio en función de los limi tes

de la pequeña propiedad, de manera tal, que el más minimo excedente de la

pequeña propiedad, será declarado como latifundio; se define cada uno de las

figuras y se seña la sus equivalencias, así se establecen en los art iculas 115 a 124.

En el Título sexto De las sociedades propietarias de tierras agri colas , ganaderas y

forestales, artículos 125 a 133, se reglamenta la fracción IV del reformado artic ulo 27

constitucional, las disposiciones de este ti tulo son aplicables a las sociedades

mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas , ganaderas o

forestales.

El Titulo noveno se refiere a los terrenos baldíos y nacionales, y están establecidos

en los articulas 157 a 162, en el cual se desc ribe cuáles son los terrenos baldíos y

cuáles los terrenos nacionales. Asimismo, se determina que la Secretaría de la

Reforma Agraria llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesar ias,

teniendo preferencia para adqui rir terrenos nacionales, a titulo oneroso , los

poseedores que los hayan explotado en los últimos Ires años .

Acorde a las disposíciones plasmadas en esta nueva Ley Agraria , es resultado a la

decisión de camb iar para responder a las necesidades y demandas que el país

exige, para actualizarlo en el contex to nacional y mundial.

3.3. LEY GENERAL DE CRÉDITO RURAL. '

En esta ley crediticia para el campo, el Título Tercero se titulaba "De los Sujelos de

Crédito", detallando en su Capitulo 1, en el art iculo 54, a los sujetos de crédito rural,

considerando como tales a: los ejidos y comun idades; sociedades de producción

Este ordenamiento legal fue expedido el 27 de diciembre de 1975, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de abril de 1976 . Posteriormente re formado el articulo 54 , mediante Decreto de fecha 28 de
diciembre de 1978 y publicado en el Diario Ofiáa l de la Federaci ón el 29 de diciembre de J977,
actualmente se encu entra derogada esta dispos ición lega l crediticia por la Ley Ag raria de 1992.
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rural; uniones de ejidos y de comunidades; uniones de sociedades de producción

rural; asociaciones rurales de interés colectivo; la empresa social. constituida por

avecindados e hijos de ejidatarios con derechos a salvo; la mujer campesina. y los

colonos y pequeños propietarios. El sistema crediticio rural, establecia un orden de

prioridades para el otorgamiento de créditos, de la forma siguiente: A los ejidos y a

las comunidades, a las sociedades cooperativas agropecuarias y agroindustriales de

producción rural formadas por colonos o por pequeños propietarios minifundistas. a

las uniones de ejidos y de comunidades. a las unidades de producción. a las uniones

de sociedades de producción rural formadas por colonos o pequeños propietarios

minifundistas, a las asociaciones rurales de interés colectivo, a la mujer campesi na y

a la empresa social , cuando operaban bajo el régimen de explotación colectiva.

En un segundo plano se consideraba a los sujetos que no habian adoptado el

régimen de explotación colectiva, y en una última opción credilicia a las sociedades

de producción rural, a colonos y pequeños propietarios.

Los ejidos tenian capacidad juridica para contratar crédito -refaccionarios y de avio

a partir de la posesión provisional. Que se consolidaba y ampliaba la posesión

definitiva -resolución presidencial- para contratar los crédi tos que requeria el ejido y

por consecuencia los ejidatarios . Tratamiento que se hacia extensivo a los

campesinos que se encontraban en posesión quieta y pacifica, por más de dos

años, de tierras señaladas como afectables por dotación , restitución y ampliación de

ejidos; para nuevos centros de población ejidal, y por reconocimiento y titulación de

bienes comunales.

Los ejidos o comunidades tenian la opción de contratar el crédito: con el sistema

Banrural; incluyendo la banca de segundo piso presentada por los fideicomisos

públicos; con la banca privada; y otros préstamos no institucionales. en los que

podia intervenir la Secretaria de la Reforma Agraria, para evitar condiciones

financieras gravosas para el ejido o comunidad. En estos casos, las empresas y

compañias acreditantes formulaban un contrato tipo por cultivo y por región que se

sometla a la consideración de las dependencias del Ejecutivo Federal y se

registraban en la Delegación Agraria correspondiente. Los ejidos y las comunidades

tienen personalidad jur idica de acuerdo con lo dispuesto en el Libro Segundo de la

Ley Federal de Reforma Agraria. Los ejidos y las comunidad es adoptarán, de
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preferencia. formas colectivas de trabajo y tendrán el régimen de responsabilidad

solidaria y mancomunada. mismo que será reconocido por el sistema nacional de

crédito rural y por la banca privada.

Las uniones de ejidos y de comunidades y las uniones de sociedades de producción

rural, podían tener el doble carácter de sujetos de crédito directo para si mismos y

de sujetos de crédito para efectos de distribución del mismo entre sus asociados

cuando éstos trabajasen en forma colectiva.

Las sociedades de producción rural tenian personalidad juridica y estaban

integradas por colonos o pequeños propietar ios o por ambos. que explotaren

extensiones no mayores a las reconocidas en las leyes agrarias, siempre que

constituyeran una unidad económica de producción. Se constituian con un minimo

de diez socios adoptando preferentemente el régimen de explotación colectiva .

Las uniones de sociedades de producción rural, se consti tuian por la asociación de

dos o más sociedades de producción rural.

Las asociaciones rurales de interés colectivo se constituian por ejidos, comunidades,

sociedades de producción rural, conjunta o separadamente, sin fines de explotación

de la tierra, para desempeñar actividades económicas secundarias y servicios de

beneficio común para sus miembros.

No estaban regulados los tipos de sociedades mercantiles como la reforma de 1992

la plantea, sin embargo, observamos que ya se manejaban las uniones de ejidos y

comunidades, sociedades de producción rural , asociaciones rurales de interés

colectivo. Al Ejecutivo Federal se le faculta para promove r el progreso integral y justo

del sector rural, para lo cual deberán promove rse las actividades productivas.

Igualmente. se establece que a las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal competentes . se les concedan facultades para instituir las

condiciones para encauzar recursos ya sea de inversión o crédi to, impulsa r la

combinación de predios y parcelas en unidades de producción y, algo muy

importante. como ya mencionamos, el de propiciar todo tipo de asociaciones con

fines productivos entre ejidatarios , comuneros y pequeños propietarios y cualquiera
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de éstos entre si.239

3.4. LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.*

Emiliano Zubiría Maqueo menciona que cuando se presenta la iniciativa de

Reformas y Adicio nes a la Ley Genera l de Sociedades Mercantiles . se señala : "su

objetivo primordial es el desregular el marco jurídico aplicable a las sociedades

mercantiles. y para ello propone la supresión de la orden judiciat requerida para la

inscripción en el Registro Público de comercio de las sociedades mercantiles,.. .

precisa en aras de la seguridad jurídica las formalidades que se deben de observar

al otorgamiento de poderes en materia mercantil ; . ..y en general establece normas

para agilizar el tráfico mercan til. .. Todo esto para propiciar la actualización de la

legislación mercantil mexicana a los cambios socioeconómicos que se han

presentado en los últimos años y en forma especial , para prever la

internacionalización de las economias y la globalización de los rnercaoos.r"?

El licenciado Adrián R. Iturbide Galindo señala que para alentar y promover la

actividad económica del pais , las disposi ciones de la Ley General de Sociedades

Mercantiles se presentan para reformar y adecuar "ante las aperturas comercial y

económica que vive el país. se reconoce que muchos elementos de regulación son

en ocasiones excesivos y en otras se han hecho obsoletos. y la modernidad que

busca México hace indispensable dotar al comercio. actividad humana dinámica por

excelencia. de instrumentos ágiles y seguros especial mente en la materia

societaria: ·24
'

ll9 Cfr. Ibid.•pp. 42-43 .
• La LeyGeneral de Sociedades Mercantiles fue publicada en el Diario Oficial de la Federori ónel 4 de agosto

de 1934 , expid iendo este ordenami ento en diciembre de 1933 , mediante la cual se derogó el Capítulo 1, Título
Segundo del Código de Comercio de 1889 . Posteriormente el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la mencionada Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo renovada por las reforma.s
introducidas en los decretos publicados el 11 de junio de 1992 y el 24 de diciembre de 1996 .

140 ZUBlRiA MAQUEO, Emilian o, Reformas a la Le"General de Sociedades Mercan/iles , Coleg io de Notarios
de México del D. F., México. 1992. pp. 3-5.

141 ITURUlDE GALlNDO. Adrián R.. RefOrmas a la Ley General de Sociedades Mercan/iles, Colegio de
Notarios de México del D.F., México , 1992 , p 25 .
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El Magistrado Juan Luis González A. Carrancá, siendo Presidente del Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, alude:

"Debido al significa tivo desarrollo y evolución tecnológica que ha tenido la econom ía

nacional en la última década del siglo XX, en la cual se dieron importantes

transformaciones relacionadas con la liberalización económica asi como en el campo

del comercio exterior, es que éste ordenamiento -de carácter netamente mercantil 

fue modificado sustancialmente. .. En la primera de dichas reformas, y con et

propósito de dotar de instrumentos más ágiles y seguros en lo concerniente a la

constitución y funcionamiento de sociedades, se suprimió el requisito de obtener

orden judicial para la inscripción de la escritura constitutiva de una sociedad y sus

respectivas reform as en el Registro Público de Comercio; se obliga al Notario a no

autorizar la escri tura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo

dispuesto en la Ley;.. . Por lo que hace a los poderes otorgados por las sociedades

mercantiles, dete rmina que para que éstos tengan efectos legales sólo se requerirá

de protocolizar ante Notario la parte del acta que contenga el acuerdo de su

otorgamiento, firmada por el presidente y el secretario de la asamblea o del órgano

de administración : '"

Así, en las reformas, adiciones y derogacione s de diversas dispos iciones que se

hicieron a la Ley General de Sociedades Mercantiles , se establece para la

constitución de una sociedad anónima que haya dos socios como mínimo, con la

finalidad de permitir a los campesinos integrarse a las sociedades mercantiles, ya

que antes de la reforma de 1992, el mínimo eran cinco socios, y que cada uno de

ellos suscriba una acción por lo menos , y que el capital social no sea menor de

cincuenta millones de pesos y que esté integramente suscrito .24 3 Esta reforma del

mismo año de 1992, fue con la finalidad de adecuar la inflación galopante del pals y

permitir la aportación de tierras de los campesinos en condiciones de equilibrio con

el valor de las tierras, ya que hasta antes de esta reforma, el capita l social mínimo de

242 GONZÁLEZ A. CARRANCÁ. Juan Luis. Ley General de Sociedad es Mercantiles, Ed. Direcci ón General
de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México,
n.r.,2001 , pp . V -V I.

] .41 Cfr. Decreto publ icado el Jueves 11 de junio de 1992, en el Diario Oficial de la Federación, pp. 3-6.
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la sociedad anónima era de veinticinco mil pesos cantidad que se fijó desde los años

cuarentas y para dicha época de inflación era raquítico aunque se frenó dicha

inflación por parte del Presidente Salinas de Gortari al decretar en todo el país

quitarle tres ceros a la moneda circulante y a los precios, por lo tanto, a partir de

dicho decreto de Salinas las cantidades se reducen en tres digitos y como

consecuenc ia el capital social mínimo de las sociedades mercantiles es de cincuenta

mil pesos a la fecha. consideramos que debido a que no se ha hecho la reforma a la

Ley General de Sociedades Mercantiles decretada por el entonces Presidente

Salinas de Gortari en cuanto a la moneda a creado confusiones en cuanto al capital

social de las sociedades mercant iles.

Podemos advertir que el Estado se colocó en un intento global de desarrollo

económico, el cual con sus aciertos y defectos ha logrado cambiar drásticamente . no

sólo las actividades industriales y mercantiles sino hasta el perfil mismo de la

sociedad mexicana.

3.5. REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURíA AGRARIA.'

En la Nueva Ley Agraria se determina que la Procuraduria Agraria es un organ ismo

descentralizado de la Administración Pública Federal. con personalidad jur ídica y

patrimonio propio , sectori zado en la Secretaria de la Reforma Agraria, sus funciones

son de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los

ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros , ejidos, comun idades.

pequeños propietarios . avecindados y jornaleros agricolas.

Además, en el Reglamento Interior de la Procuraduría Agra ria. se establece su

competencia. organizac ión y patrimonio. y se precisa en el art iculo primero que se

El Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria fue exped ido el 29 de marzo de 199 3, publicado en el
Diario Ofi cial de la Federación el 30 de marzo del mismo afio y reformado el 28 de marzo de 1996,
publicado e n el Diario Oficia l de la Federaci ón el 28 de diciembre de 1996 .

106

Neevia docConverter 5.1



entenderá por sujetos agrarios a: los ejidos y comunidades; ejidatanos, comuneros y

posesionarios y sus sucesores; pequeños propietarios: avecindados; jornaleros

agrícolas: colonos; poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en

general. En el contexto de algunos de estos sujetos que señala el referido

reglamento. no líenen la asesorla de dicho organi smo porque quiso establece r la

Procuraduria Agraria su función social a todos los sujetos agrarios , aunque en la

realidad dicha Procuraduria Agraria no ha tenido los recursos suficie ntes y la

infraestructura necesaria para alender a está innumerable lista de sujetos agrarios,

ya que algunos de estos, como los pequeños propietari os, son considerados sujetos

con capacidad económica para defenderse por si mismos y otros sujetos como los

sucesores de ejidatarios o comuneros, o los posesiona rios, todavía no adquieren la

calidad de lílular de derechos ejidales o comunales, lo cual evidentemente hace que

no se les atienda en la Procuraduría Agraria tomando en consideración las razones

ya expuestas de falta de recursos económ icos y de infraes tructura necesaria para

atender a esta vasta clasificación de sujetos agraríos . Además, nos percatamos que

en el mencionado reglamento señala a los sucesores de los posesionarios, cuando

estos aún todav ía no adqu ieren la calidad de titular, por lo que es íncorrecta esta

alusión. Haremos un anál isis de cada uno de los indicados sujetos agrarios en el

capítulo siguiente.

Así, se establece que esta dependencia gubemamental tiene a su cargo funciones

de servicio social. mediant e la defensa de los derechos de los sujetos agrar ios y de

su asesoram iento, derivado de la aplicación de la Ley (articulo 2°).

Para el logro de su objeto, la Procuraduria Agraria ejercerá sus facullades a petición

de parte o de oficio, de conformidad con lo establecido por la Ley y éste

Reglamento .

Se establece en el articulo 4 0 que la indícada institución promoverá la pronta,

expedita y eficaz administración de la justic ia agraria, tend iente a garanti zar la

seguridad ju ridica en la tenencia de la tierra ejida l y comu nal , en los terrenos

nacionales, las colonias agrícolas y ganaderas y en la propiedad privada rural.

Asimismo . llevará a cabo acciones orientadas a elevar socialmente el nivel de vida

en el campo , a consolidar los núcleos de población agrarios y proteger los derechos

que la ley otorga a los sujetos agrarios, asegurando su pleno ejercicio. Para tal
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efecto, proporcionará servicios de representación y gestoria administrativa y judic ial.

asi como inform ación, orienta ción y asistencia que requieran.

En el articulo 5° se enumeran las facultades de la Procuradur ia Agra ria para el logro

de sus objetivos, brevemente enunciamos lo más relevante de cada fracci ón:

proponer la polit ica naciona l para garantizar y defender los derechos agrarios;

asesorar a los sujetos agrarios en la realización de los conlratos , convenios o

cualquier otro acto juridico que celebren; asisti r y representar a los sujetos agrarios

en asuntos y an le autoridades agrarias; promo ver y procurar la conciliación de

intereses de los sujetos agrarios, como via preferente para la solución de los

conflic tos; actuar como árbitro en los casos en que las partes no lleguen a un

avenimiento; orie ntar a los suje tos agrarios. gestionar a su nomb re cuando se

necesite ante las instituciones públicas. para el aprovec hamiento de los recursos

naturales; asesora r y representar a los actores agra rios ante las autoridades

administrativas o jurisdicciona les, a fin de obten er la regula rización de la tenencia de

la tierra y la documentación respectiva; promover la defensa de los derechos y

salvagua rdar la integridad de las tierras de los pueb los indigenas; hacer del

conocimiento de la autoridad competente: la violación de las leyes agrarias que

cometan las autoridades, el incumplimiento de las obligac iones o responsabilidades

de los servidores públicos del sector agrario, asi como a los que imparten la justicia

agraria, los casos en los que se presuma la existencia de usos de acaparamiento o

concentración de tierras. las acciones que las denuncias correspondientes ante el

Ministerio Público , respecto de hechos constitutivos de del itos; ejercer con el auxilio

y la participación de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia.

para defender los derechos de los sujetos agra rios; instaurar el procedimiento que

corresponda, cuando las autoridades o servidores públicos incurran en

contravención de la legislación agraria en perjuicio de los sujetos agra rios; realizar

servicios periciales de audi torla, de los núcleos de población agrarios a petic ión de

su órgano supremo o consejos de vigilancia: convocar a asambleas de los núcleos

de población agrarios y de las formas asociativas; ser garante de la legalidad en las

asambleas de los núcleo s de población relacionados con ·el agro; emitir opinión

sobre los proyectos de desarrollo y de escritura social para la constitución de

sociedades con aportación de tierras ejidales o comunales; vigilar la liquidación de
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sociedades en los t érminos establecidos por la ley y demás ordenamientos que le

confieran.

3.6. JURISPRUDENCIA.

Es oportuno discernir primero el concepto general de jurisprudencia para precisar el

concepto de jurisprudencia agraria, sobre el cual hay diversos criterios que

mencionaremos.

La palabra jurisprudencia proviene del latín iuris prudentia, que proviene de jus y

prudentia, que significa prudencia de lo justo, asi como juris que significa derecho y

prudentia que quiere decir conocimiento, ciencia. Ulpiano (D I, 1, 10 , 2), define la

jurisprudencia como la ciencia de lo justo y de lo injusto justi atque injusti scientia, y

en general como la divinarum atque humanarum rerum notitia , justi adque, injusti

scienti; el conocimien to de las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y de lo

injusto.244

La jurisprudencia es una virtud intelectual que permite al hombre conocer lo que

debe evitar, la jurisprudencia implica que la inte ligencia adquiera los criterios

formulados por los jurispru dentes para dist inguir lo justo de lo injusto, es decir, que

conozca las reglas jurídicas o normas, y además que la inteligencia aprenda el modo

de integrar esas reglas a fin de juzgar sobre cuál es la solución jusla en caso

determinado, o sea, que aprenda a razonar juridi camente , a que adquiera criterio

jurídico. Actualmente se usa la palabra jurisprudencia para designar la interpretación,

con carácter obligatorio, que hacen los juece s de los preceptos legale s.245

La jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley, finne, reiterada y de

observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema

Corte de Justicia, funcionando en pleno o por salas, y por los Tribunales Colegiados

de Circuito.246

l H Cfr. NurJ'.tJ_l'!...iccjO'lafjo Juddico Me:fÍcano. op. cit., pp. 2236, 2238.
'" Ibid, p. 2236.
l n lbid., p. 2238.
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En el Diccionario elaborado por la Real Academia Española define a la

jurisprudencia como Ciencia del Derecho; Conjunto de las sentencias de los

tribunales, y doctrina Que contienen; Criterio sobre un problema jur ídico estab lecido

por una pluralidad de sentencias concorde s .v"

Luis Ponce de León Armenta, Magistrado de los Tribunales Agrarios, manifiesta que

la jurisprudencia agraria es la parte del derecho agrario que se genera en los

tribunales autorizados como consecuencia de la interpretación, complem entación,

integración y aplicación de la legislación agraria vigente , Que se expresa como un

sistema de normas jurisprudenciales obltpatorias, Ourisprudencia obligatoria) y sus

precedentes para regular las relaciones humanas y su entorno natural con motivo de

la tenencia de la tierra, su explotación y la distribución e industrialización de sus

productos con el fin de realizar la justicia y la seguridad jurídica .

En el contexto general de la legislación como expresión del dere cho, la legislación

agraria se ubica en el campo de la legislación social o de justi cia distributi va en la

cual predomina el tratamiento proporcionalmente desigual a los desiguales; los

órganos jurisdiccionales que intervienen en su aplicación producen jurisprudencia de

carácter social , es decir de justicia distributiva al interpretar y complementar cada

una de las normas juridicas de carácter agrario, sin embargo, esta posibilidad se

hace distante cuando interpretamos y complementamos legislación supletoria de

carácler civil y mercantil, motivo por el cual es procedente la creación del Código

Civil Procesal Agrario que elimine la supletoried ad de la Legislación civil y

mercantil?48

Observamos que existe una diversidad de origen en virtud de emitir jurisprudencia

agraria ya que son facultados diferentes órganos jurisdiccionales. Emite

jurisprudencia agraria la Suprema Corte de Justic ia de la Nac ión. los Tribunales

Colegiados de Circuito y como nuevo órgano jurisdiccional el Tribunal Superior

Agrario. El Tribunal Superior Agrario de conformidad a las reformas y adiciones al

'"
'"

Cfr. Diccionario de la Lengua Española , op. cit., p. 1215.
r ONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, La Nueva JllrÜprudencia Agraria Sisremal;zadª . Ed. Porrúa.
México, 1996 , p. 7.
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articulo 27 constitucional fracción XIX, publicadas el 6 de en ero de 1992, y a la Ley

Orgánica de los Tr ibuna les Agrarios reformada y publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 9 de julio de 1993.

La Ley Orgáni ca de los Tribunal es Agrarios, Capitulo Segundo en su arti culo noveno

fracción V, faculta al Tribunal Superior Agrario para emi tir jurisprudencia mediante

cinco sen tencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario

aprobadas por lo menos por cuatro magistrados . Se faculta al tribunal para generar

jur isprudencia por contradicción de tes is, cuando diversos Tribunales Unitarios

sustenten tesis contradictorias en sus sentencias . La Ley Orgá nica de los Tribunales

Agrarios prevee la posibilidad de interrumpir la jurisprudencia, mediante el voto

favorable de cuatro magistrados e instituye que la jurisprudencia que establezca el

Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los Tribunales Unitarios a partir de su

publicación en el Bo letín Judicial Agrario.

A continuación nos referiremos a algunas tesis jurisprudenciales agrarias que tienen

vínculo con los suje tos agrarios:

En la siguiente tes is jurisprudencial se reconoce la competencia agraria de las

Comunidades de hecho:

·COMPETENCIA AGRARIA, COMUNIDADES DE HECHO, AFECTACiÓN DE
DERECHOS DE LAS . CORRESPONDE CONOCER DE ESTA A LOS
TRIBUNALES AGRARIOS AL ESTAR RECONOCIDAS Y TUTELADAS
DIRECTAMENTE POR LA CONSTITUCiÓN FEDERAL.- La interpretación
histórica y armónica de los artículos 27, fracción VII y 107, fracción 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite determinar la
existencia de la personalidad jurídica de los núcleos de población que de hecho o por
derecho guarden el estado comunal. Con la reforma al articulo 27, fracción VII
conslitucional que entró en vigor el 7 de enero de 1992, el Constituyenle otorgó a los
ejidos y comunidades plena capacidad jurldica, sin hacer distinción alguna entre
núcleos que de hecho por derecho guarde el estado comunal otorgando plena
protección y respeto a las comunidades indlgenas. Por otra parte, la Constitución
Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 107, es enfát ica al otorgar su
protección a las comunidades de hecho o de derecho. Los párrafos tercero y cuarto de
la fracción 111 instituyen como titulares de la acción de amparo en materia agraria a los
ejidos, a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado
comunal y a los ejidatarios y comuneros, ya que se trata de bienes juridicos tutelados
por un régimen jurídico constitucionalmente privilegiado. Por lo tanto. cuando se
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afecten posibles derechos agrarios de algunas de esas entidades, la compe tencia se
surtirá en favor de los Tribunales Agrarios de conformidad con lo establecido en la
fracción XIX del articulo 27 de la Constituci ón Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el articulo 1· de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios."

Competencia 215/95.- Suscitada entre el juez Segundo de Primera Instancia en Ma teria Civil
del Distrito Judicia l de Uruap an . Michoacán y el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del
Décimo Sép timo Distrito en More lia. Michoacán.- 18 de enero de 1996.- Unanimidad de once
votos> Ponente: Oiga María Sánchez Cordero.- Secretario: Ca rlos Mena Adame .

El Tribunal PJeno en su sesión privada celebrada el ocho de febrero en curso, por unanimidad
de once votos de los Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Se rgio Sa lvador
Aguirre Anguiano, Marino Azue la Guitr6n, Juventino V . Castro y Castro. Juan D laz Romero,
Genaro David Gongora Pimentel, José de Jesús Gudino Pelayo, Guillermo 1. Ortiz Mayagoltia,
Humberto Román Palacios, Oiga Maria SánchezCordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el
número XVJ1996 la tesis que antecede, y determinó que la votac ión es idónea para inlegrar
tesis de jurisprudencia.- México. Distrito Federal, a ocho de febrero de mil novecientos noventa
y seis.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época ga. Vol.
Tomo IIl-febrero 1996. p áq. 165, Núm. Tesis o Clave P. XVI96.

En la siguiente jurisprudencia agraria se señal a la competencia qu e tiene el Tribunal

Unitario Agrario para conocer de la demanda presentada por los pequeños

propietarios ;

"TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETEN TE PARA CO NOCER DE
LA DEMANDA PRESENTADA POR PEQUEÑO S PR OPIETARIOS .- Con las
nuevas reformas introducidas el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, al
articulo 27 constitucional, se derogó la fracción XIV, que en su primera parte
establecia que está vedada la promoción del juicio de amparo a 10 5 propietarios
afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se
hubiesen dictado a favor de los pueblos, as; como también su último párrafo que
prescribla que 'Los dueños o poseedores de predios agricoias o ganaderos, en
explotación a los que se haya expedido o en lo futuro se expida, certificado de
inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o afectación
agraria ilegales de sus tierras o aguas.' En la exposición de motivos de esas reformas.
se establece, como uno de sus puntos medulares, el mejoramiento de la
administración de justicia agraria y para lograr ese propósito se agregó un segundo
párrafo a la fracción XIX del citado articulo, que contempla la creación de Tribunales
Federales agrarios dotados de autonomla y plena jurisdicción , fundamentándose su
competencia para ejercer 'en general, la administración de la justicia agraria' y, de esta
forma, se sustituye el procedimiento mixto administrativo que se ventilaba ante la
Comisión Agraria Mixta . Por lo tanto, en el actual sistema agrario constitucional se
establece una función jur isdiccional, tanto formal como material, cuya tutela se
extiende, conforme a la mencionada fracción XIX, a lada la cuestión agraria, con el
objeto de salvaguardar la seguridad juridica no sólo de 10 5 ejidatarios o comun eros,
sino también la de los pequeños propietarios, por cuanto que en la exposición de
motivos de la nueva Ley Agraria, en lo que aqui interesa, dice : 'La seguridad de la
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tenencia de la tierra es base y presupuesto de todos los instrumentos de fomen to de
las actividades del sector rural. Sin ella se anulan los esfuerzos de desarrollo. la
inseguridad destruye expectativas, genera resentimientos y cancela potencialidades.
Esta iniciativa ofrece seguridad a ejldatarios, comuneros y pequeños propietarios y la
garantiza media nte un nuevo instrumento de justicia agraria: De lo anterior se colige
entonces que la justicia agraria es extensiva a todas las fuerzas productivas que
integran el campo mexicano. y resultarla absurdo e incons tituciona l estimar que la
justicia agraria. en el nuevo marco constilucional, sólo se imparta a los ejidatarios y
comuneros y no a los pequeños propietarios, pues éstos tamb ién tienen sus derechos
agrarios que precisan ser garantizados y respetados por cualquier acto que los
vulnere, y en tales condiciones están facultados para producir su defensa ante los
Tribunales Agrarios:

Fuente: Tribunales Colegiadosde Circuito. Semanario Judicial de la Federación. ~poca B", Vol.
Tomo. XV·febrero 1995, pag o223. Núm. Tesiso ClaveVII. A. T. 48 A.

Las diferenci as entre el avecindado y el ejidatari o en la sigu iente ejecuto ria se

establecen:

"AVECINDADO Y EJIDATAR IO , DIFERE NC IAS ENTRE .- De confomnidad con lo
establecido por los art ículos 13 y 14 de la Ley Agraria vigente, el avecindado y el
ejidatario son figuras diferentes, en virtud de que el primero goza única y
exclusivamente de los derechos que le confiere la propia ley de la mate ria y el
segundo, además del derecho de uso y disfrute sobre su parcela tiene en su favor los
derechos que le confieren tanto el reglamento interno del ejido respecto de las demás
tierras del núcleo de población ejidal como los dive rsos que legalmente le
correspo ndan, lo que significa que un avecindado no tiene las mismas prerrogativas
que un ejidatario."

TRIBUNAL COLEGIADODEL VIGIOSIMOCIRCUITO.
Amparo directo 390/95 .- Mario Bautista Hernández.- 5 de octubre de 1995.- Unanimidad de
votos.- Ponente: FranciscoA. Velasco Santiago.- Secretario: Rafael León González.

Fuente: Tribunales Colegiadosde Circuito. Semanario Judicial de la Federación. ~poca 9-, Vol.
Tomo 11, noviembre 1996, pá9 . 509 . Núm. Tesis o ClaveXX. 18 A.

Manifiesta el Dr. Sergio García Ramírez que "El actual sis tema del agro ha ge nerado

sus pro pias instituciones, que llegarán a ser caracte ris tica s de es ta hora. Se

distinguen las de justicia, que atienden a necesidades imper iosas: da r seguridad

ju rídica en la tenencia y el apro vecham iento de la tierra, y proteger a los hombres del

campo.

Los Tribunales. que pueden tener el más ancho horizonte, su stituyen a los

numerosos órganos político-adm inistrativos del sistema pr evio : Comisiones Agrarias

Mixtas, Gobernadores de los Es tados, Delegados Agra rios , Cu erpo Cons ultivo
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Agrario, Secreta rio de la Reforma Agraria y Presidente de la República. El cambio ha

sido, por tanto, completo y profundo .

Hoy esos Tribunales han recibido el 'rezago', para decir la última palabra, con

arreglo a las leyes anteriores, en los millares de asuntos que restan a propósito de

dotación y ampliación de tierras y aguas. Abatido el rezago habrá desaparecido -si la

historia, nerviosa, no dispone otra cosa- el reparto de la tierra. También han recibido

el encargo de afrontar los nuevos litigios agrarios.

Estamos ante otra vers ión de la justicia agraria . Se han recibido con esperanza, pero

también -en muchos casos- con recelo. Existen la duda, la pregunta, la expectativa:

¿ qué j usticia será esta justicia? Hay malas memorias, ant iguas o recientes

frustraciones, algún desconci erto.

Por principio de cuentas, el sistema agrario -millones de propietarios, ejidatarios,

comuneros, trabajadores, que lo forman- habrán de aco stumbrarse a una institución

diferente, desconocida en las décadas recientes: los Tribunales: ' 49

Por último, el referido investigador en el Instituto de Investigaciones Jur idicas y

profesor señala: "Hoy existe ya una jurisdicc ión agraria. Tiene presencia en los

temas del agro , a través de un Tribunal Superior en el Distrito Federal y treinta y

cinco tribunales unitarios en otras tantas poblaciones . Esta presencia deberá crecer

mucho más. La jurisdicción agraria ha escrito la primera página de una historia

importante, que puede ser más intensa y mucho más larga: ' 50

2'~ GAR C1A RAMÍREZ, Sergio, Justicia Agrariq , Tr ibunal Superior Agr ario, M éxico, 1997. pp. 11-12.
no lbid, p. 30.
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CAPíTULO IV.

ANÁLISIS DE lOS SUJETOS AGRARIOS EN El REGLAMENTO DE

l A PROCURADURíA AGRARIA.

En el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria ' , se incluye la descripción de

qu iénes son los suje tos agrarios como a continuación exponemos:

Artículo 10 "Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por:... Núcleo de
población agrario: los ej idos y comunidades agrarias:

A cont inuac ión seña la: "...Sujetos agrarios: los ejidos y comunidades; ejidatarios,
comuneros y posesionarios y sus sucesores; pequeños propietarios; avecindados;
jornaleros agrlcolas; colonos; poseedores de terrenos baldlos o nacionales y
campesinos en general...24o

Nos proponemos precisar cuál es el significado jurid ico de cada sujet o agra rio,

caracterizando a cada uno de ellos en cuanto a sus derecho s y obligaciones

diferenles, lo cual haremos a continuación determinando su singu laridad.

Esta reforma fue publicada en el Diario Oficia l de la Federación el 28 de diciembre de 1996.
240 Afareo l.~gal Agrario, op. cu., p. 296.
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4.1. EJIDATARIOS.

En la sección segunda De los ejidalarios y avecindados de acue rdo con el articulo

12 de la Ley Agraria vigente. se establece:

"Son ejidatarios los hombres y mujeres litulares de derechos ejidales: 2
•

,

En el articulo 14 de la misma ley se determina:

"Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los
derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras
ejidales y los demás que legalmente les correspondan: ' · '

Puede ser adjudicatario de una parcela individual , si las tierras del ejido han sido

parceladas, y de derechos proporcionales sobre las tierras de uso común, de

acuerdo con la determ inación de la Asamblea.

El principal derech o de un ejidatario es el derecho de uso y disfrute sobre sus

parcelas, tiene también la facultad de designar quien deba sucederle en sus

derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su ca lidad de ejida tario. La

asamblea de l ejido podrá parcelarias en favo r del ejidatario. Tienen dere cho de votar

en las asambleas , derecho de ser electo miembro de los órganos de representación

del ejido. derecho a obtener beneficios de las tierras de uso común.

Se establecen los requisitos necesarios para poder adquirir la calidad de ejidatario

en el articulo 15 del me ncionado ordenamiento juridico agrario:

"1. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se
trate de heredero de ejidatario: y

11 . Ser avecindado del ejido correspondiente; excepto cuando se trate de un
heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su
reglamento interno: 2

•
3

]U I.ÓPEZ N()(iALF.S, Armando y Rafael,ln Agraria comenrada, 61 ed .. Ed Pom a, Méx ico . 2000 . p. 26 .
m Ibid., p. 33.
N l Ibid., p. 35.
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Además de los requisitos anteriormente señalados es necesario acreditar la calidad

de ejidatario en los términos del articulo' 16 de la aludi da ley como textualmente

presentamos:

"1. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente:

11. Con el certificado parcelario o de derechos comunes: o

111 . Con la sentencia o resolución relativadel tribunal agrario.'·244

Un aspecto importante en la legislación agraria es la sucesión de los ejidatarios,

cuya facultad está contenida en el articulo 17, y siguiendo la linea de los derechos y

obligaciones del sujeto agrario, podemos señalar de acuerdo al precepto

mencionado que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en

sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario,

de entre, el cónyuge, a la concub ina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a

uno de los ascendientes o a cualquier otra persona, para lo cual bastará que el

ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las

personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de

derechos a su fallecimiento.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o

formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidad es podrá ser

modificada por el propio ejidatario , en cuyo caso será válida la de fecha poster ior.245

Manifiesta el licenciado Osear Gutiérrez Parada que los requisitos de va lidez para

que surta efectos la disposición de derechos agrarios por causa de muerte de un

ejidatario, en los términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 17 de la

Ley Agraria, la lista de sucesión debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional

o formalizada ante feda tario público. Consecue ntemente son dos las vías por las que

] « Ibid., p. 37 .
m Cfr. NAZAR SEVILLA, Marcos A., op. cit., pp. 469-470, 472-473.
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adquiere validez una lista de sucesión: el depósito ante el Reg istro Agrario Nacional

o la formalización ante fedatario público.246

El articulo 17 de la referi da ley, se refiere fundamentalmente a la sucesión

testamentaria, asimismo, está contemplada la sucesión legitima, y se determina en

el articulo 18 de la citada ley agraria en vigo r, como a con tinuación ad lilferam se

deta lla:

"Cuando el ej idatarlo no haya hecho designación de sus sucesores, o cuando ninguno
de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o
legal, los derechos agrarios se transmilirán de acuerdo con el siguiente orden de
preferencia: 1. Al cónyuge; 11. A la concubina o concubinario; 11 1. A uno de los hijos de
ejidatario; IV. A uno de los ascendientes; y V. A cualquier otra persona de la que
dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones 111 , IV, YV, si al fallecimiento del ejidatario
resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres
meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará
los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario
proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el
producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de
igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos: 247

Por otra parte, es importante seña lar que el derecho sustantivo de heredar o suceder

al liIular de derechos agr.arios subsiste sin cambio alguno en la nueva Ley Agra ria en

el artículo 18, solamente ocurrió una transformación en cuanto al proce dimiento para

determinar lo correspondiente a la adjudicación de los derechos ej ida les cuando no

exista designació n de sucesores.

Vemos también que el reco nocimiento como liIular de derechos agrarios

corresponde a la asamblea ejidal, por lo tanto, el reconocimiento de dere chos

agrarios no puede provenir de un convenio cele brado ent re particulares, aun cuando

aparezca en el mismo la aprobación del Comisariado Ej idal y de l Consejo de

246 Cfr. GUTIÉRREZ PARADA. Osear, La Lista de Sucesores de Derechos Agrarios, LEX. Difusión y
Análisis, Época. Año IV, Núm. 33, Marzo 1998, Torreón. Coahuila, México, JlP- 56·5 9.

'" LÓPEZ NOGALES, Armando y Rafael, op. cit., pp. 62-63 .
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Vigilancia, en virtud de que tal reconocimiento, es competencia exclusiva de la

Asamblea General de Ejidatarios,>48

La Ley Agraria vigente contempla instituciones jurídicas únicas en su ámbito y que

no permiten complemen tariedad (supletoriedad) de otras pautas normativas. en el

caso del derecho suceso rio agrario . El derecho agrario se regula y agota en la propia

normativa agraria.249

En el arti culo 19 de la mencionada ley se señala cómo se procederá cuando no

existan sucesores como sigue:

"Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se
vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y
avecindados del núcleo de población de ~ue se trate. El importe de la venta
corresponderá al núcleo de población ejidal.02

Por otro lado, en la Ley Agraria se establece clara mente las condic iones que hacen

que el ejidatario pierda su calidad como lal, y está eslab lecido en el articulo 20 , el

cual señala:

01. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes:

11. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del
núcleo de población;

111. Por prescripción negativa. en su caso, cuando otra persona adquiera sus
derechos en los términos del articulo 48 de esta ley."25'

En el articulo 80 de la Ley en vigor se determina que los ejidatarios podrán enajena r

sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de

población . Para la validez de la enaje nación a que se refiere este aparta do bastará

el acuerdo por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al

2U NAZAR SEVILLA. Marcos A., op. cit ., p. 47 1.
249 Cfr. GUTIÉRREZ PARADA, Osear, op. cit., p. 57.
2SO LÓPEZ NOGALES, Armando }'Rafael, op. cit., p 72.
251 Idcm.
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Registro Agrario Nacional , el que deberá otorgar los nuevos certificados parcelarios.

Asi, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro

respectivo . El có nyuge y los hijos del enajenan te , en este orden, gozarán del

derecho de l tanto, e l cual deberán proceder dentro de un término de treinta días

natu rale s contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal

derecho . Si no se hici ere la noti fic ación , la venia podrá ser anu lada .

A continuación nos referiremos a algunas tesis juri sprudenciales agrarias que lien en

vinculo con los ejidatarios:

"DERECHOS EJIDALES. DESIGNACiÓN DE SUCESORES.- El articulo 17 de la
Ley Agraria que entró en vigor el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y
dos, establece que para la designación de sucesores bastara que el ej idatario formule
una lista de sucesión en la que consten las personas y el orden de preferencia
conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos, la cual deberá ser
depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario púbiico. De lo
dispuesto por el precepto en mención se advierte que la designación de sucesores,
cuando se formaiiza ante fedatario púbiico, no requiere de mas fo rmaiidades que
externar la voluntad del titular de los derechos agrarios ante un funcionario investido
de fe pública, sin que deban observarse disposiciones de la legislación civil que no
rigen en tratándose de materia agraria."

SEGUNDOTRIBUNALCOLEGIADODEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparodirecto 176/94 .- Hugo Alberto Romania Rodríguez.- 31 de mayo de 1994.- Unanimidad
de votos.- Ponente : Enrique Rodríguez Olmedo.- Secretaria: Leticia R. Celis Sa uceda .

Fuente: Tribunales Colegiados de Distrito. Semanario Judicial de la Federación. Época 8' . Vol.
Tomo XIV-agosto 1994, pág. 603. Núm. Tesis o Clave VIII. 2". 38 A.

"DERECHOS AGRARIOS IND IVIDUALES. CONFORME A LA NUEVA
LEGI SLAC iÓ N AGRARIA LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS CARECE DE
FACULTADES PARA INTERVENIR EN LA TRANSMISiÓN DE LOS. Si bien es
cierto que el articulo 23 fracción 11, de la actual Ley Agraria establece que es
competencia de la asamblea "la aceptación y separación de ejidatarios." Sin embargo,
ello no tiene aplicación cuando se trata de las hipótesis previstas por los articulas 17 y
18 de ese mismo ordenamiento legal que se refieren lanlo al derecho del ejidatario
para designar sucesores, que no requiere para su eficacia de la probación o
intervención de la asamblea, como a la manera de transmitir los derechos agrarios
individuales para el supuesto en que el titular no haya hecho designación de
sucesores, dado que, deba sucederle en sus derechos, para lo cual bastará que
formule una lista de sucesión que deberá depositar en el Registro Agrario Nacional o
formalizarla ante fedatario público, y para el caso en que aquél no haya designado
sucesores, el referido articulo 18 de la legislación en vigor determina la forma en que
han de transm itirse tales derechos, disponiendo que en principio los herederos
gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidi r quién , de entre
ellos, conservará los derechos ejidales, y en defecto de lo anterior , el Tribuna l Agrario
proveerá la venta de los derechos en subasta pública, debiendo repartir el producto
por partes iguales. De ahí que lo determinado por el articulo 23 de la Ley Agraria en
vigor, para nada incluye la intervención de la asamblea de ejídatarios sobre la potestad
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de designar sucesores del titular, ni respecto de la forma en que han de transmitirse
sus derechos, cuando el titular no haya designado sucesores, y ellos es justificable si
se toma en consideraci6n que, a partir de las reformas del articulo 27 constitucional
que entraron en vigor el siete de enero de mil novecientos noventa y dos y a la
creaci6n de la actual ley Agraria, el régimen ejidal sufri6 una radicaltransformaci6n en
cuanto a derechos individuales."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DELOCTAVOCIRCUITO.
Amparo directo 600/94. Benjamin Garibay Marln. 23 de lebrero de 1995. Mayorla de votos.
Ponente: Enrique Rodriguez Olmedo. Disidente: Sergio Novales Castro. Secretario: Antonio
López Padilla.

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federaci6n y su Gacela. Tomo: 1, Abril de 1995. Tesis: VIII. 2'. 2 A. Página: 142.

l a siguiente ejecutoria reconoce la ca lidad de herederos de los eji datarios:

"EJIDATARIOS. CALIDAD DE HEREDEROS. LA EXCEPCiÓN QUE
SEÑALA LA FRACCiÓN 11, DEL ARTíCULO 15 DE LA LEY AGRARIA
NO OPERA CUANDO SE PRIVA DE SUS DERECHOS AL TITULAR DE
LA UNIDAD DE DOTACIÓN.- Es cierto que el arti culo 15, fracción 11 , de la l ey
Agraria, consigna que para adquirir la calidad de ejidatario se requi ere, entre otros
requisitos, ser avecindado del ejido y, como excepci6n a esa regla, señala a los
herederos de ejidatarios, pero tal excepci6n s610 opera en aquellos casos en que el
titular haya venido explotando normalmente su parcela hasta la fecha del deceso; lo
que no sucede en los casos donde constan que éste fue privado de sus derechos
agrarios incluidos el de heredar; en cuyas hipótesis, aún habiendo sido herederos los
interesados deben justificar la vecindad."

PRIMERTRIBUNAL COLEGIADODEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 317/95.- Juana Alarc6n Márquez.- 22 de junio de 1995.- Unanimidad de volos.
Ponente: Aurelio CárdenaS.- Secretario: Santiago Gallardo Lerma.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época 9', Vol.
Tomo III-agosto 1995, pág. 512. Núm. Tesis o Clave XIX.l · . 2 A.

Asimismo, se reconoce a los ejidatarios su capacidad para interponer amparo, en los

siguientes términos:

"EJIDATARIOS, ASPIRANTES A. TIORMINO PARA INTERPONER AMPARO.
Conforme al articulo 21B de la l ey de Amparo, el término para interpon er la demanda
de garantías será de 30 dias cuando se trate de actos que causen perjuicio a los
derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y régimen
juridico del núcleo de poblaci6n al que pertenezcan, en consecuencia, aunque en la
especie el amparo impetrado por quien reclame el reconocimiento de derechos
ejidales que correspondieron al de cujus, constituyen un juicio constitucional de
naturaleza agraria, al tratarse el quejoso de un aspirante a ejidatario que no tiene aun
derechos individuales reconocidos o constituidos y, por ende, no pertenece legalmente
al núcleo de poblaci6n ejidal, la negat iva a reconocer los derechos reclamados, en el
dictado de la sentencia impugnada, no puede ser combatida a trav és del juicio de
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amparo conforme a la regla de excepción prevista en el numeral 218 de esludio, sino
que debe hacerse dentro del término de quince dlas a que se refiere el art iculo 21 de
la Ley de Amparo . Efectivamente, quienes pertenezcan a la clase cam pesina y
pretendan derechos ejidales o comunales, les es aplicable, para efecto de la
interposició n del juicio de garanlias. el mencionado numeral 21, ya que esa fue la
intención del legislador, al redactar como lo hizo el analizado articu lo 218, es decir. de
haberse deseado por aquel que el término de treinta dias a que se refiere este último
precepto legal. se hiciera extens ivo a los aspirantes a algún derecho ejidal o comunal.
asi lo hub iera conside rado expresamente"

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADODEL QUINTOCIRCUITO.
Amparo directo 644193.- Leoncio Samaniego Willes.- 12 de enero de 1994.- Unanimidad de
\10105.- Ponente: Ricardo Rivas Pérez.- Secretaria: Rose nda Tapia Garcla .
Precedente: Amparo directo 513193.- Rogelio Malina OlivaS. - 23 de noviembre de 1993.
Unanimidad de \10105 .- Ponente: Ricardo Rivas Pérez.- Secretario: Ernesto Encinas ViIlegas .

Fuente: Tribunales Colegiados de Distrito. Semanario Judicia l de la Federación. Epoca a3
• Vol .

Tomo XIII-mayode 1994, pág. 446. Núm. Tesis O ClaveV. 2' .120A.

A co ntinuac ión en la siguiente ejecutoria se señ ala ex is te la suplen cia de la qu eja en

su favor de los ejid atar ios o comuneros:

"EJIDATAR IOS O COMUNEROS, ASPIRANTES A . SUPLENCIA DE LA
QUEJA EN SU FAVOR.- Es inexacto que la Ley de Amparo no consigne la
suplencia de la queja en materia agraria en beneficio de posibles ejidatarios, o
comuneros, sino solo de quienes ya tienen reconoci do ese carácter y de núcleo de
población ejidal o comunal, puesto que tal beneficio lo prevé en su articulo 212,
fracción 111, aun cuando condicionado a los juicios de garanlias en los que el acto
reclamado sea no reconocerles o afectarle en cualquier form a derechos que hayan
demandado ante las autoridades, siempre que los hayan hecho vale r como aspira ntes
a ejidata rios o comuneros"

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Q 38192.- Comunidad Indlgena de Nuevo San Juan Parangaricuturo, Michoacán.- 30 de junio
de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Raúl Murillo Delgado.- Secretaria: Maria Cristina
Torres Pacheco.

Fuente: Tribunales Colegiados de Distrito. Semanario Judicial de la Federación. Época 8". Vol.
Tomo X-septiembre de 1992,pág. 336. Núm. Tesis o Clave XI. 2' .36 A.

"EJIDATAR IO, CÓNYUGE E HIJOS DEL DERECHO DEL TAN TO .- De una
interpretación sistemática del articulo 80 de la Ley Agraria, se arriba a la consideración
de que si en tratándo se de la venta de derechos parce larios, en la que el ejidatario o
avecindado comprador cubrirá un precio al ejidatario vendedor, debe otorgarse el
derecho del tanto al cónyuge e hijos de éste para que en su caso adquieran los que se
pretenden enajenar, por mayorla de razón debe brinda rse también dicha oportunidad a
estos últimos, en el supuesto de que un ejidata rio lleve al cabo la cesión gratuita de
sus derechos parcelarios, puesto que en ambas hipótesis existe la transmisión de
derechos en que se sustenta el de preferencia o del tanto y, por analogia, en este
supuesto como en el primero debe buscarse la protección de las referidas personas
que conforman el núcleo familiar del ejidatario cedente, al través del ejercicio de aquel
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derecho. No obsta para considerarlo de esa manera, lo dispues to en el articulo 17 de
la citada Ley, en el sentido de que el ejidatario tiene la facultad de hacer la
designación de sucesores a favor, entre otros individuos. De cualquier persona
(hipótesis ésta que se desentiende de los integrantes del núcleo familiar del ejidatario) ,
en la medida en que tal evento sólo cobrará actualización hasta que ocurra el
fallecimiento de éste y no en vida como ocurre en los dos casos en examen. Tampoco
es obstáculo a lo antes considerado, lo preceptuado en el dlspositlvo 20, fracción 11, de
la propia Ley, en el sentido de que la calidad de ejidatario se pierde por renuncia de
sus derechos en cuyo caso se entender án cedidos a favor del núcleo de población,
porque de la interpretación armónica de dicho precepto con los articulas 1B Y BO del
indicado ordenamiento legal, se colige que tal renuncia, que implica una cesión
gratuila de derechos por imposición de la misma Ley, sólo debe operar cuando no
haya sucesores legalmente considerados (cónyuge e hijos), ya que en este evento no
habrá quien ejerza el derecho de preferencia; por lo que en la especie es justo concluir
que la Ley Agraria no únicamente protege al ejidatario sino también al cónyuge e hijos
de éste."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DELDECIMOTERCER CIRCUITO.
Arrparo directo 190/96. Manuel González Hemández y otra. 10 de mayo de 1996 . Unanimidad
de votos. Ponente : Robusliano Ruiz Martínez . Secretaria: Ruth Ram lrez Núnez.

Novena Época . lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: IV, Agosto de 1996. Tesis: XIII. 1·.6'. Página: 667 .

Véase : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena I:.poca. Tomo XII , septiembre
de 2000 , página 72, contradicción de tesis 2"/J . 78/2000 de rubro "DERECHOS
PARCELARIOS. EL DERECHO DELTANTO SOLO OPERACUANDO SU TRANSMISiÓN SE
REALIZAA TITULO ONEROSO."

Asimismo, al fallecimiento del ejidatario no debe suspenderse el procedimiento como

se establece en la sig uiente tesis jurisprudencial:

"EJIDATARIOS, FALLECIMIENTO DE LOS. DURANTE LA SUBSTANCI AC iÓN
DEL JUI CIO DE AMPARO.- De acuerdo con el arti culo 21 6 de la Ley de Amparo, en
relación con los articulas 147 , 225 y 226 de la propia ley, en caso de fallecer un
ejidatario o comunero durante la substanciación del juicio de amparo, no debe
suspenderse el procedimiento por causa de que la autoridad agraria todavía no
hubiera designado al titular de los derechos sucesorios del finado, sino que debe
continuarse el trámite y proveer todo lo necesario hasta emplazar a los sucesores del
ejidatario fallecido que sea parte en el propio juicio de amparo."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Queja 34189.' Oswaldo Hernández Báez.' 26 de octubre de 1989 .' Unanimidad de votos.'
Ponente: Maria del Carmen Torres Medina de González .- Secretario: Roberto Martln Cordero
Carrera.

Fuente: Tribunales Colegiados de Distrito. Semanario Judicial de la Fede ración. Época 8a, Vol.
Tomo XIV·septiembre 1994, pág. 320. Núm. Tesis o Clave IX. 1· . 4 A.

"AGRARIO. LA RENUNCIA DE DERECHOS AGRARIOS. QU E DEBE SER
EXPRESA, NO EQUIVALE AL ABANDONO DE LA UNIDAD DE DOTACIÓN .
La interpretación literal, lógica, sistemática y teleológica de lo dispuesto en la fracción
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11 del articulo 20 de la Ley Agraria , en el sentido de que la calidad de ejidatario se
pierde por renuncia a sus derechos. en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del
núcleo de población, lleva a conclui r que esa renuncia debe ser expresa, pues por
tratarse de un acto intencional no debe quedar incertidumbre de su exteriorización, en
raz ón de que si se admitiera que puede Infer irse de hechos o actos que la
presupongan, se correrla el riesgo de lener por hecha una renun cia que no es clara ni
precisa y respecto de la que cabria duda de su existencia. Por otra parte, esa causal
de pérdida de derechos parcelarios no equivale a la de privación de derechos agrarios
del ejidatario o comunero sobre la unidad de dotac ión y, en general, como miembro de
un núcleo de población ejidal o comunal. prevista en la fracción I del art iculo 85 de la
abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, consistente en no trabajar la tierra
personalmente o con su familia su unidad de dotación y en la función social que se le
asignó a ésta, en tanto que en la legislación agraria vigente desapareció dicha
obligación y se abandonó el concepto de unidad de dotación . asi como las ideas de
extensión minima para garantizar la subsistencia y mejo ramiento de la clase
campesina, en virtud de que ahora se persigue atraer inversión al campo, capitalizarlo,
revertir el minifu ndio, permitir otras formas de asociación y de aprovechamiento, y
reconocer que los ejidatarios tienen capacidad y libertad para adoptarlas, lo que
configura un sistema distinto del que se siguiÓhasta antes de la entrada en vigor de la
Ley Agraria."

Contradicción de tesis 2612000-SS. Entre las sustentadas por el Segung",.Tribunal Colegiado
en materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuilo y el Segundo Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito. 4 de agosto del ano 2000. Cinco votos. Ponente: Guillenno 1. Ortiz
Mayagoüia. Secretario: Juan José Rosales Sánchez.

Tesis de jurisprudencia 7412000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del once de agosto del año dos mil.

Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Sem anario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo: XII, Agosto de 2000. Tesis: 2·/J. 7412000. Pág. 195.

"CESiÓN DE DERECHOS EN MATERIA AGRARIA. REQUISITOS PARA SU
VALIDEZ (NUEVA LEY AGRARIA).- Una recta interpretación de su articulo 80
permite concluir válidamente que si bien éste faculta a los ejidatarios para enajenar
sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de
población, lo cierto es que tal potesta d no es irrestricta ni arbitraria sino que deben
cumplirse los siguientes requisitos que en el propio precepto se consignan: al La
conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ; b) Que se notifique lo pactado
al Registro Agr ario Nacio nal para que éste expida los nuevos certif icados a efecto de
que el Comisariado Ejidal haga la inscripción en el libro correspondiente. Además,
cuando existe cónyuge o hijos del enajenante o cedente , éstos gozarán del derecho
del tanto, por lo que debe notrñcárseles la intención del titular de vend er o ceder, para
que en un térm ino de treinta dlas naturales contados a partir de la notificación, estén
en condiciones de hacer valer sus derechos, so pena de caducidad; de tal suerte que
si la cesión o enajenación se llevó a efecto con ausencia de alguno de los
mencionados requisitos, los Tribunales Unitarios Agrarios deben resolver lo pertinente
supliendo incluso la deficiencia de los planteamie ntos de derechos que autoriza la ley
e n cita:

Sema nario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena
Epoca. Tomo VI, sepliembre de 1997. Página661.
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·CESIÓN DE DERECHOS, VALIDEZ DE LA (NUEVA LEY AGRARIA).- No
basta que la nueva Ley Agraria. de acuerdo con lo dispuesto en su primer párrafo del
articulo 80, establezca ahora la posibilidad de que los ejidatarios puedan enajenar sus
derechos parcelarios a otros ejidatarios O avecindados del mismo núcleo de población,
pues el propio precepto señala. que para la validez de un acto de esa naturaleza es
necesario además, que la persona que transmita los derechos agrarios sea un
ejidatario, y que dicho ejidatario ceda los derechos parcelarios a otra persona, que a
su vez tenga calidad de ejidatario o avecindado: con la salvedad de que este último
debe ser del mismo núcleo de población. Por consiguiente, en el caso de que no se
cumplan los supuestos previstos por el precepto indicado, la cesión de derechos será
improcedente."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo Directo 521194.- Roberto Reyes Sánchez.- 11 de noviembre de 1994 .- Unanimidad de
volos.- Ponente: Marco Antonio Arrollo Monlero.- Secretaria: Susana Garc ia Martine z.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanar io Judicial de la Federación. Époc a 8". Vol.
Tomo XV-febrero 1995, pág. 139. Núm. Tesis o ClaveVIII. 1' .60 A.

4.2. COMUNEROS.

Es el sujeto agrario titular de derechos comunales, qu ien pertenece a una

com unidad, parti cipa de los bienes en los que se ha restituido o reconocido a una

com unidad , es miembro participante de la asamblea que es el 6rgano má ximo o

supremo de la persona moral llam ad a comunidad, de acuerdo con las disposiciones

establecidas por la ley, las tradiciones y las costumbres del núcleo comunal al que

pertenece .

En el ordenamie nto legal agrario referido en su fracci6n IV del articulo 99, se

subraya los derech os y las obligaciones de los com uneros conforme a la ley y el

estatuto comunal.

Se establece en el articulo 101 de la leg islaci ón agraria vigente lo siguiente:

"La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su
titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en
favor de sus familiares y avecindados, asi como el aprovechamie nto y beneficio de los
bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El
beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de
comunero.
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Cuando no exista litigio, se presume como legit ima la asignación de parcelas
existentes de hecho en la comunidad.,,252

Esta disposición también tiene conside ración con el numeral 107 de la citada ley.

En el art iculo 102 del citado orden legal agrar io, se indica que en los casos en que

no exista asignación de parce las individuales se presu mirá iguales, mientras no se

pruebe lo contrario, los derechos cor respondient es a los comuneros. A lo anterior se

contempla una disposición en ausencia de lo que señale un Estatuto Comunal,

aunque también será determinado por la costumbre del lugar.

Sin embargo, en materia de parcelas ex istentes en las comunidades, existe n

variantes importantes, entre otras , las siguientes:

a) Existe la presunción de ser legítima la asignación de parcelas existen tes de

hecho en la com unidad, cuanto no exista litigio respecto a la asig nación de

hecho de la parcela.

b) La cesión de derechos parcelarios única y exclusivamente puede realizarse

a favor de los fami liares del comunero y de avecindados.

e) La cesión de derechos parcelarios trae como consecuencia la adquisición

de la calidad ju rldico-agraria de comunero.

"TIERRAS DE USO COMÚN . LOS EJIDATARIOS O COMUNEROS, TIENEN
LEGITIMACi ÓN PARA DEFENDER LA QUE LES HAYAN SIDO
CONCEDIDAS LEGALMENTE. De acuerdo con lo establecido en la ley Agraria
vigente a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, existe
disposición expresa en su articulo 56, fracción 111 , que establece que los derechos
sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos
que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas en razón de las
aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo; lo que significa
que para defender los derechos comunes de un ejido no se requiere un porcentaje

'" lbid., pp. 239·240.
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mlnimo de concurrencia de ejidatarios. Sin que sea el caso de estimar aplicable la
parte del artículo 61 de la ley Agraria, que dispone que debe ser un veinte por ciento o
más de los ejidatarios del núcleo respectivo, pues este porcentaje de ejídatarios limita
la defensa de los derechos individuales. En tal virtud, cualquier ejidatario o comunero
con derechos agrarios reconocidos, y actuando en defensa del interés de sus
derechos comunes, tiene legitimación para defender las tierras de uso común, que le
hayan sido concedidas legalmente."

PRIMERTRIBUNALCOLEGIADO ENMATERIAADMINISTRATIVA DELTERCER CIRCUITO.
Amparo Directo 600/2000. Eduardo GómezGustos y otro. 7 de febrero de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente : Rogelio Camarena Cortés. Secretario: José Veg a Cortez,

Novena Época . Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanar io Judicial de la
Federacióny su Gaceta. Tomo: XIII, Junio de 2001. Tesis: 111 . l ' A. 793

• Página 770.

4.3. LOS SUCESORES DE EJIDATARIOS O COMUNEROS.

Son aquellas personas que adquieren los derechos de estos "mortis causae ", en los

especiales términos de l régimen sucesorio agrar io , destinado a evita r la división

sobrada de la tierra . Han sido designados por un ejidatario o comunero en la

designada lista de sucesión o son las personas que a falta de lista de sucesión, se. .
ubican en alg uno de los órdenes de prefe rencia establecidos en la ley, ambos para

suceder los derechos sobre una parcela y demás derechos inherentes a la calidad

de ejidatario o comunero.

En los puntos 4.1 y 4.2 de nuestro estudio con anterioridad se hace mención de los

ejidatarios y comu neros, explicando y transcribiendo los articulos 17,18,19 Y 101 de

la señalada disposición legal agraria.

Es interesante observar que en materia agraria en relación a la posibilidad de

adqu irir la cal idad de ejidatario, se rompe la regla general de la mayoria de edad que

es la de 18 años , pues basta ser mexicano de cua lqu ier edad siempre y cuando se

tenga familia a cargo, es decir, se puede ser mex icano menor de 18 años y si se

tiene familia a cargo se puede adquirir la calidad de ejidatario, además de ser

avecindado, excepto si se Irata de heredero o se reúnan los requisitos establecidos

en el reglamento interno del ejido , articulo 15 de la Ley Agraria .
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En concepto del licenciado Osear Gutiérrez Parada, son dos sistemas en materia de

sucesión de derechos parcelarios y demás derechos inherentes a la calidad de

ejidatario o comunero:

a) Sistema de lista de sucesión.-

El orden de preferencia lo puede establecer el propio ejidatario o

comunero, designando a su sucesor (única y exclusivamente en los

derechos parcelarios y demás derechos relativos a su calidad de ejidatario

o comun ero), pudiendo escoger de entre su cónyuge o, en su caso,

concubina o concubinario. sus hijos. sus ascend ientes o a cualquier otra

persona .

b) Sistema de orden de preferencia legal.-

Este sistema únicamente opera cua ndo no exis te lista de sucesor, e

inclusive cuando ésta es nula, y consiste en la transmisión de derechos

parcelarios y demás inherentes a la cal idad de ej idatario o comunero,

conforme al orden de preferencia establecido en el arti culo 18 de la Ley

Agraria.

El derecho a suceder los derechos parcelarios y demás derechos inherentes a la

calidad de ejidatario o comunero, nace en el mom ento en que fallece el titula r de los

derechos respectivos y nunca antes. En este sentido el derecho a suceder consiste

precisamente en que una vez determinado , extrajudicialmente o judicial, que a una

persona corresponde el derecho a suceder, tiene el derecho a que le sean

adjudicados los derechos parcelarios y demás inherentes a la calidad de ejidalario o

comunero, mismos que retrotraen a la fecha de fallecimiento del ante rior titular.

Considerando los criterios de los Tribunales Agrarios en materia de suces ión de

derechos ejldales, nos percatamos de lo siguiente :
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a) En la sucesión de los derechos del ejidatario se obs ervará exclusivamente

la Ley Agraria por tratarse de una ley especial y en ningún caso el Código

Civil respectivo.

b) Para determinar la persona que deba suceder en sus derechos al ejidatario

se atenderá al orden establecido en la lista de sucesión formulada por el

ejidatario que sea depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada

ante fedatario públ ico.

c) Los derechos agrarios se transmitirán en el orden de preferencia señalado

en la Ley Agraria, en el caso de que el ejidatario no haya designado

sucesores o en el que ninguno de los comprendidos en la lista de sucesión

pueda heredar por imposibilidad legal o material. 253

Las ejecutorias que siguen establecen lo siguiente, en relación a los sucesores de

derechos agrarios:

"SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA
LEY AGRARIA ANTERIOR, CUANDO NO SE HIZO LA DESIGNACiÓN
CORRESPONDIENTE.- Cuando un ejidatario haya fallecido durante la vigencia de
la anterior Ley Federal de Reforma Agraria y le sobrevivan más de dos personas con
derecho a heredar se atenderá lo dispuesto por el articulo 82 de dicha Ley en lo que
hace a las personas ahl mencionadas con derecho a heredar, porque éstas ya han
adquirido un derecho sustantivo en el orden de preferencia ahi establecido. en cambio
por lo que toca al procedimiento para la adjudicación de esos derechos si tendrán
aplicación las normas adjetivas previstas en los artlculos 1B Y 19 de la nueva Ley
Agraria:

SEGU NDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉC IMO OCTAVO CIRCUITO.
Amparo dire cto 141/95.- Reyna Mar lz Conde Cruz.- 5 de abril de 1995 .- Mayoria de votos .
Ponente: Juan W ilfrido Gutiérrez Cruz .» Disidente: Nicol ás Naza r Sevilla.- Secretaria: Griselda
S áenz,

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época ga, Vol.
Tomo 11- noviembre, pág. 575 . Clave o Núm. Tesis XVIII. 2' .1 A.

"SUCESiÓN LEGITIMA DE DERECHOS EJIDALES. INTERPRETACiÓN DEL
ARTIcULO 18 DE LA LEY AGRARIA. El artículo 18 de la Ley Agraria regula la
sucesión de derechos ejidales en la vía legítima, estableciendo en sus cinco fracciones
a la prelación de los sujetos con derecho a suceder en el siguiente orden: "1. Al

'" G\JIl ÉRREZ PARADA. Osear, op. cit., pp . 57-58.
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cónyuge; 11. A la concubina o concubinario; 11 1. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A
uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan
económicamente de él.". De esta disposición se infiere que el requisito de
dependencia económica que establece la fracción V, no es aplicable a los sucesores
señalados en las cuatro primeras fracciones, sin que de los antecedentes legisiativos
sobre el particular pueda deducirse que la intención del legislador haya sido hacer
extensivo a éstos el acreditamiento de dicho requisito, por lo que en tales supuestos
basta con que se demuestre el vinculo que los unla con el de cujus para que lengan
derecho a sucederlo en la vla legitima:

Contradicción de tesis 121/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Coleg iados Primero y
Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de junio de 1999. Cinco votos.
Ponente: Juan Dias Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 93/99. Aprobada por la Segunda Sala de esle Afio Tribunal, en sesión
privada del seisde agostode mil novecientos noventa y nueve.

Novena I::poca. Instancia: Segunda Sala . Fuente: Semanario Judicial de la Federaci ón y su
Gaceta. Tomo: X, Septiembre de 1999. Tesis:2a/J. 93/99. Pág. 239.

La sigu iente tesis señala lo relativo a la enaje nación de parce la por un menor:

"CO NVEN IO. NULIDAD DE , ENAJENA Ci ÓN DE PARCELA POR UN MENOR
DE EDAD. El articu lo 15 fracción I de la Ley Agraria establece: ' Para poder adquirir la
calidad de ejidatario se requiere: 1. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad
si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario", pero ello no implica que
los menores de edad que adquieran esa calidad, puedan enajenar sus parcelas por si
mismos, en los términos señala dos por el articu lo 80 del citado ordenam iento legal,
pues en cualquier materia los actos celebrados por menores de edad carecen de
validez dado que legalmente no exisle consentimiento. Por lo tanto, debe entenderse
que en materia agraria el legislador estableció una excepción para que los menores de
edad pudieran ser sujetos de derechos agrarios, desde luego con la finalidad de que
la unidad de dotación siga sirviendo para el sostenimiento de la familia del ejidatario
extinto, pero esto no quiere deci r que puedan celebrar por si mismos actos jur idicos
por los que contraigan obligaciones y mucho menos si se trata de la enajenación de
sus parcelas, pues para ello es indispensable que contraten a través de sus iegltimos
representantes."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DELSEXTOCIRCUITO.
Amparo directo 507/95 . Marlha Pérez Rodrlguez. 25 de octubre de 1995. Unanimidad de
votos.- Ponente: Gustavo Calviño Range!. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Novena I:poca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federacióny su Gaceta. Tomo: 11, Noviembre de 1995. Tesis: VI. 2°. 24 A. Pág. 515.

4,4. EJIDOS.

De acue rdo co n el artículo noveno de la Ley Ag raria vigente , en el titulo tercero de

los ejidos y comunidades, capitulo I de los ejidos, sección primera corres pondiente a

las Disposiciones ge nerales, se cita a los núcleos de poblaci ón eji dal que tienen
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personalidad jur id ica y patrimon io propio y son propietarios de las tierras que les

hubieren sido dotadas o de las que se hubieren adquirido por cualquier otro titulo.

"Se reconoce personalidad jurídica a los núcleos de población ejidales y comunales

y se protege su propiedad sobre la tierra; es decir, expresamente se otorga

reconocimiento por parte del Estado a dichos regímenes de tenencia de la tierra,

además de que en forma indubitable se atribuye la propiedad de la tierra a sus

poseedores . por lo que, en consecuenci a, se acaba la duda respecto de si el

ejidatario o comunero es usufructuario de la tierra o propietario. El texto no admite

interpretación. No hay duda posible: elios son los propietar ios de sus tierra s".254

Asi, se dice que el ejido es el sujeto agraño, que se le reconoce su natura leza

jurídíca y patrimonio propio, que está conformado por el conjunto de las tierras ,

bosques y aguas objeto de una dotación, o sea es el propietario de las tierras.

En el artículo 10 del ordenam iento juridico agrario referido, se señala:

"Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus
actividades que las que dispone la Ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro
Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización
económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir
nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, asi
como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban de ser incluidas en el
reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes: 255

Respecto al artículo anter ior, el reglamento interior es importante porque rige la vida

interna de las comunidades agrarias, tienen un finalidad social o sea las actividade s

que pueden realizar como lo señale la ley y es la voluntad expresada en la asamb lea

general de ejidatarios. Asi, debe inscribirse en el Registro Agrario Nac ional, como lo

señala su reglamento interno de esta depen dencia en su artículo 18 fracc ión 111 ,

inciso a).

]'\. eRoDA MUSULE, Héctor, La Nueva Ley Agraria y Oport llnidades de Inversión en ~'-OJmpo l¡lexicano,
Ed. IPE (Instituto de Proposic iones Estratégicas), Méx ico, 1992 , p . 39 .

1H LÓPEZ NOGALES, Armando y Rafael, op. cit., pp. 23-24.
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En el numeral 11 de la citada ley agraria se establece :

"l a explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptadas por un ejido
cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente
disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los
recursos del ejido, asi como los mecanismos para el reparto equitativo de los
beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y
las que integren los fondos comunes.

los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva
podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la asamblea,
en los términos del articulo 23 de esta ley.,,256

De la disposición mostrada se determina como regla general, la competencia de la

asamblea para adoptar la explotación colectiva de las tierras ej ida les , con excepción

a aqu élla, es tablecida en los art iculos 56 y 77 , Y se requiere el con sentim iento por

escrito de sus litulares.

En la sección tercera de los órganos del ejido, en el articulo 21 de la citada ley se

indican los órganos que constituyen un ejido, los cual es son: la asamblea; el

comisariado ejidal; yel consejo de vigilancia.

En el articulo 22 de la ci tada ley agraria se establece:

"El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ej idatarios.

El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y
datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población
ejidal correspondiente. l a asamblea revisará los asientos que el comisariado realice
conforme a lo que dispone este párrafo: 2s7

Este órgano de repres entación del ejido es muy importante ante ellos porque sera

ante la asamblea quien los represente, como lo dice es su órgano rnáximo.

l5i> Ibid., p. 26.
25; Ibid., p. 76.
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El libro de registro de ejidatarios deberá manten erse actualizado para tener mayor

seguridad jurídica, y así prevenir conflictos e impugnaciones que se llegaren a

presentar.

En la citad a ley el art ículo 23 se manifiesta en qué tiem po se reunirá la asamblea y lo

que determine su reglamento o su cos tumbre y as í señala la competencia única de

la me ncionada asam blea, en los sigu ientes puntos:

"1. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

11. Aceptación y separación de ejidatarios, asl como sus aportaciones;

111 . Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilanc ia, asi como la elección y
remoción de sus miembros;

IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y
otorgamiento de poderes y mandatos;

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por
terceros de las tierras de uso común;

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento
humano, fundo legal y parcelas con destinos especíñcos, asi como la localización y
relocalización del área de urbanización;

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de
tenencia de posesionarlos: .

IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el domi nio pleno sobre sus parcelas
y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los térm inos del articulo
75 de esta ley;

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común asi como su régimen
de explotación;

XI. División del ejido o su función con otros ejidos;

XII . Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuradurla Agraria
solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones
para su permanencia;

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotació n colectiva; y

XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido: ' 5.

2n lbid., pp. 78-95.
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A lo ante rior que dan comprendidos varios puntos importantes a los que la asamblea

debe llevar a cab o en sus func iones. Brevemente mencionaremos algunos por su

relevancia, aunque todos son importantes . El reglamento interno del ejido es un

instrumento muy importante, es el que dirige la vida interna del núcleo de población y

necesita para su trascendencia una constante revisión . Es eviden te la com petencia

exclusiva de la asamblea ejidal en lo concerniente al reconocimiento como titular de

los derechos agrarios . En lo que respecta a la separación de ejidatarios, la asam blea

no puede actuar bajo su propio pun to de vista , deben sujeta rse a lo establecido en el

reglamento interno. La asa mblea ejidal o comunal respectiva deberá conformarse a

las dispos iciones legal es locales o de desarrollo urbano y a la zonificación de los

programas que se aplican a la materia. Tienen relación los incisos VII , VIII Y X que

se regir án como lo establece la ley en mención y con relación al articulo 56, y de

manera muy espec ial, con las disposiciones del Reglamento de la Ley Agraria en

Mater ia de Certificació n de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.

En la legislación agraria en vigor, en el articulo 42 se establecen las atribuciones y

obligacion es de las juntas de pobladores de los ejidos , como a continuación

mencionamos:

"... 1. Opinar sobre los servicios sociales y urbanos ante las auloridades municipales;
proponer las medidas para mejorarlos; sugerir y coadyuvar en la tramitación de las
medidas sugeridas:

11. Informar en conjunto con el comisariado ejidal a las autoridades municipales sobre el
estado que guarden las escuelas, mercados, hospitales o clínicas y en general todos
aquellos que dentro del asentamiento humano sea de interés de los pobladores:

111. Opinar sobre los problemas de vivienda y sanitarios, asl como hacer
recomendaciones tendientes a mejorar la vivienda y la sanidad;

IV, Dar a conocer a la asamblea del ejido las necesidades que existan sobre solares
urbanos o los pendientes de regularización: y

V. Las demás que señale el reglamento de la junta de pobladores que se limiten a
cuesliones relacionadas con el asentamiento humano y que no sean contrarias a la ley
ni a las facultades previstas por esta ley para los órganos del ejido.',259

2S9 Ihid., pp . 128. 129.
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La junta de pobladores es una figura novedosa en la legislación agrar ia, es un

órgano de participación comunitaria , sin personalidad jurídica . El articulo ante rior le

asigna a la junta de pobladores las atribucion es y obligaciones, para mejorar la

organízacíón interna de los ejidos y comu nidades.

El principal derecho de un ejido es el derecho de propiedad sobre sus tierras, pero

no se trata de un derecho de propiedad cuyo eje rcicio sea absol uto, ni siquiera en

términos civiles , pues está determ inado por la naturale za social del derecho ag rario.

El único articu lo que refiere expresamente el eje rcicio del derecho de propiedad es

el 2°, segundo párrafo, de la Ley Agra ria, el cual ad litteram se cita:

•.. .EI ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo
relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo
dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.-260

Los articulas que se refieren al ejercicio del derecho de propiedad, pero que no lo

indican expres amente, entre otros, son:

En el últim o párrafo del art ículo 64 de la legislación agraria en vigor , se establece:

"El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento a los municipios o
entidad correspondiente, para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención
de la Procuradurla Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras
sean destinadas a tal fin.-26 1

Asi, en los artículos 75 y 100 de la ley agraria citada, se menciona la posibilidad de

aportación de tierras ejidales o comunales a una sociedad civi l o mercantil.

En el art ículo 79 del referido ordenamiento jur ídico agrario se hace alusión a actos

jurídicos no prohib idos por la ley y. en cambio, en el art icu lo 45 de dicha ley agraria

solamente se hace referencia a los cont ratos. En este sentido pod ría pensarse en

260 lbid ., p. 8
l6I Ibid.•p. 177.
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aplicar el princip io de que está permitido a los ejidos y comunidades realizar todo

aquello que no está prohibido en la ley. Sin emba rgo, al parecer este principio

juri dico está matizado porque estamos en presencia de un derecho social y porque

los casos de ejercicio del derecho de propiedad por parte de los ejidos y

comunidades están expresamente regulados en la ley Agraria , es dec ir. en principio

sólo en los casos menc ionados, los ejidos podrán ejercer su derecho de propiedad

sobre las tierras pertenecientes a los ejidos y comunidades .

Se refiere el articulo 81 de la mencionada ley a la autorización a los ejidata rios para

que asuman el dominio pleno sobre sus parcelas. Indirectamente existe una especie

de ejercicio del derecho de propied ad del ejido. ya que la autorización para que los

ejidatarios asuman el dominio pleno y crear el derecho de que puedan enajena r su

parcela y ésta se incorpore al régimen de propiedad privada, el ejido está ejerciendo

su derecho de propiedad sobre tierras ejidales .

Por último, los artícu los 87 y 89 de la ley agraria citada, hacen referencia a la

incorporación de tierras ejidales al desarrollo urbano .

l as siguientes ejecutorias son relevantes con relación a los Ejidos:

"EJIDOS. SU DIVISiÓN. INTERPRETACi ÓN DEL ARTiCULO 340 DE LA lEY
FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.- En términos del articulo 340 de la ley
Federal de Reforma Agraria, la opinión que emita la institución oficial de crédito a que
se refiere ese precepto. debe versar sobre si estima o no conveniente la división, y no
respecto de adeudos del ejido. dado que esto en última instancia resulta
intranscendente para efectos de la pretendida división del ejido."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO
Amparo en Revisión 259192.- Poblado de Santiago Tequíx quíac. Municipio del mismo nombre,
Eslado de México.- 20 de enero de 1993.- Unanimidad de votos .. Ponente: José Ángel
Mandujano Gord illo.- Secretaria : Lidia López Villa.

Fuenle : Tribunales Colegiados de Distrito. Semanario Judicial de la Federación. Época 8'1, Vol.
Torno XI-abril de 1993, pág. Núm. Tesis o Clave 11. 3'. 68' .
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"EJIDOS. SU EXPROPIACiÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA .
ACARREAR LA EXTINCiÓN DE LOS BIENES EJIDALES EN CUANTO AL
RÉGIMEN JUR IDlCO AL CUAL SE ENCONTRABAN SOMETIDOS Y
PRODUCE LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS POSESORIOS SOBRE ELLOS
TEN IAN LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO EJIDAL.- La afectación de la superficie
de un ejido con el propósito de destinar los terrenos expropiados para su
regularización y titulación legal, tiene como efecto legal y necesario hacer desaparecer
la estructura juridica ejidal Y. a través del acto expropiatorio, transmitir la propiedad de
los terrenos respectivos al ente jurídico encargado de cumplir el objeto de la
expropiación. Asi, la expropiación de los bíenes ejidales no sólo acarrea la extinción en
estos en cuanto al régimen jurídico al que se encontraban sometidos, sino que
también produce la perdida de los derechos posesorios que sobre ellos tenian los
miembros del núcleo ejidal respectivo. pues el propósito de destinar los terrenos
expropiados para su regularización y titulación legal fue para entregarlos a los que
materialmente detentan los lotes correspondientes."

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIACIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo Directo 266194.- Darlo Duran Garcla y olra.- 19 de mayo de 1994.- Unanimidad de
votos.- Ponente: Guillermo Antonio Mut"ioz Jiménez.- Secretario: Alejandro Sánchez L6pez.

Fuente: Tribunales Colegiados de Dislrilo. Semanario Judicial de la Federación. Epoca S' , Vol
Tomo XIV-julio 1994. l ' parte, pago567. Núm. Tesis o clave 1.S". C. 67C.

4.5. COMUNIDADES.

La comunidad es la persona jurldica con patrimonio propio que guarda el estado

comunal y conforme al mismo rige su orga nizac ión interna, siendo propietaria de las

tierras que ha poseído ancest ralmente o que le fueron res tituidas , cuya norma tiva de

regulación, operac ión y funcionamiento está establecida en la legislación y

reglamento agrario , misma que tiene carácter de legislació n especial de indole

social, asl como por las prácticas y costumbres prop ias de la comunidad de que se

trate .

En la primera parte del articu lo 27 fracción V II constitucional, se cita :

' Se reconoce la personalidad juridica de los núcleos de población ejidales y
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asenlamienlo
humano como para actividades productivas".262

Por efec to de la misma ley fundamental se reconoce que los ej idos y comunid ades

lienen personalidad jur ídica y, por ende, no es necesario ni indispensable llevar a

262 Marco Legal Agrario. op. cit ., p. 34.
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cabo trámite ad icional alguno para que se les reconozca tal personalid ad y, por

tanto, la prop iedad de las tierras.

En el art ic ulo 98 de la Ley Agrar ia se señala:

"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 comuna l
cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del
núcleo; o

IV. El procedim iento de conversión de ejido a comunidad.

De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros

públicos de la propiedad y agrario nacional."263

En el artículo 99 de la ley ci tada se precisan los efectos juridicos del rec onocimiento

de la comunidad que son :

"1. La personalida d juridica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra;

11 . La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de
representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los
términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre:

111. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables,
imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los
términos del articulo 100 de esta ley; y

IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto
comunal."264

Los alcances del contenido de los articulos 98 y 99 de la señalada ley, son que una

comunidad que nunca necesitó ejercer la acc ión de rest itución no tiene por qu é

solicitar su reconocimiento como comunidad, pues ya como tal existe. la Constitución

l6' LÓI'EZ NOGALES. Armando y Rafael, op. cit., pp. 229·23 2.
21i4 Jbid., pp. 235.239.
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lo único que hace es reconocer a las comunidades como tales, incluyendo el

reconocimiento de su personalidad y patrimonio propio . Asi, el nuevo texto

constitucional solo está reiterando el reconocimiento de la personali dad jurídica a los

núcleos de población ejida les y comunales.265 Por lo tanto, se está dando mayor

relevancia y amplitud proteccionista a la materia agraria.

En el articulo 100 de la Ley Agraria, se plantea que la comunidad determinará el uso

de sus tierras. su división en distintas porciones según distintas finalidades y la

organización para el aprovecham iento de sus bienes. Podrá constituir sociedades

civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder

temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejo r aprovechamiento. La

asamblea. con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción IX del

articulo 23 de la ley citada . podrá decidir transmitir el domin io de áreas de uso

común a estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo y los

términos previstos por el artículo 75 de la multicitada ley. Al anterior articu lo se

determina la fórmula especifica para regular a las comunidades agrarias.

Adicionalmente, debe recordarse que conforme al artículo 107 de la ley en vigor, son

aplicables a las comunidades todas las disposiciones Que se prevén para los ej idos.

2fi~ Con rel ación a las com unidades véase el análisis de GORD ILLO DE AN DA , Gustavo , De JANVRY . Alam
y SADOULET. Elizabeth, La Segunda reforma agraria de México: res puestas de fami/iaf y comunidad es
/990 -/994, El Colegio de México, fCE. México. t999 . pp. 9-240.
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4.6. PEQUEÑOS PROPIETARIOS.

Es aquel individuo que posee una pequeña propiedad agrico la, ganadera o forestal

en los términos que se determinan en el artícul o 27 Constitucional , en su fracción XV

del párrafo tercero y los articulos 116 a 123 de la nueva Ley Agra ria,

La extensión está limitada por la Ley para evitar la formación de latifundios como se

subraya en la Ley Agraria Titulo Quinto articulos 115 y 124.

La pequeña propiedad es aquella que no excede por individuo de cien hectáreas de

tierra de riego o humedad de primera clase o los equivalentes señalados por la

legislación agraria. Dentro de esos límites , la pequeña propiedad rural gozará de la

protección de la ley, como se establece en el articulo 27 Constitucional fracci6n XV.

En el articulo 115 de la Ley Agraria se señala que para los efec tos del párrafo

tercero y la fracci6n XV del artículo 27 de la Constitución Polltica de los Estados

Unidos Mexicanos, se consideran latifund ios las superfi cies de tierras agrícolas,

ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, exceden los

limites de la pequeña propiedad.

Con la creación de la nueva Ley Agraria el pequeño propietario recobra plenamente

el derecho que tiene de promover el juicio de amparo aun sin certificado de

inafectabilidad, en contra de una afectación agraria derivada de acciones que

actualmente se encuentran en trámite conforme a la nueva legislaci6n agraria. Al
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respecto señalaremos la tesis jurisprudencial acorde a lo ci tado al final de los

articulas comenlados.

En el citado orden legal de l articulo 116 se establece una dispo sición de tipo

conceptual en relación con las tierras ag ricola, ganad era y forestal, de la sigu ien te

forma:

"1. Tierras agrlcolas: los suelos utilizados para el cultivo de vegetales;

11. Tierras ganaderas: los suelos utilizados para la reproducción y cria de animales
mediante el uso de su vegetación. sea ésta natural o inducida, y

11 1. Tierras forestales: los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o
selvas.

Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a
alguna otra actividad económica:266

A la descripción conceptual de cada una de las tierras existen también limites

establecidos para cada una de ella s como sigue en el articulo 117 de la citada Ley

Agr aria, la cual se considera ;

"...pequeña propíedad agrícola la superf ície de tierras agrícolas de riego o humedad
de primera que no exceda los siguientes limites o sus equivalentes en otras clases de
tierras:

l. 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones
11 y 11 1de este artículo;

11. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón;

111. 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano. caña de azúcar, café,
henequén, hule. palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles
frutales: 261

2M. LÓPEZ NOGA LES, Armando y Rafael. op. cit., pp. 254·25 5.
1101 Marco Legal Agrario, op. cit., p. 75.
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En el articulo 118 de esta misma ley se determi na la combinación de cultivos

diferentes o se trate de tierras agrícolas de distinta clase, lo harán respetando los

limites de la pequeña propiedad.

y por último, los predios dedicados a las actividades previstas en las fracciones 11 y

111 del articulo 117 de la ley citada, podrán interca larse otros cultivos aplicándose los

limi tes previstos para dichas actividades, para de esta manera fomentar la

producción en el campo.

Se considera, en el siguiente articulo 119 de la aludida ley agraria, pequeña

propiedad forestal, la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no

exceda de 800 hectáreas.

Por lo que respecla a la pequeña propiedad ganadera en el articulo 120 de la

multicitada ley se considera la superficie de tierras ganaderas, de acuerdo con el

coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la

necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganad o mayor o su

equivalente en ganado meno r, conforme a sus equivalen cias que determine y

publique la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Actualmente es la

Secretaria de Agricultu ra, Ganaderia y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación .

Asimismo. en el articulo 121 de ese mismo ordenam iento legal se define que la

superficie de las tierras que a partir de su estado natural hubiesen sido mejoradas

con obras de riego, drenaje. nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por sus

dueños o poseedores, continuarán valorándose conforme a la clase coeficiente de

agostadero ante rior a la mejora, según se trate de tierras agricolas o gana deras

respectivamente. Esto se hace con el fin de estimular y permitir que las tierras sean

aprovechadas a su máximo y asi beneficiar al campo.
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En los articulas 122 y 123 de la susodicha ley se advierten , el primero en mención

que las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales,

aun cuando se destinen a uso agricola, siempre que las tierras dedicadas a tal fin

hubieren sido mejoradas y en el segundo articulo se establece que seguirá

considerándose com o pequeña propiedad, aunque rebase las ochocient as

hectáreas, cuando las tierras de una pequeña propiedad gana dera se conviertan en

forestales . Todo esto tiene la finalidad de ser flexibles para obtene r mayores

rendimientos con la producción ganadera o forestal.

El articulo 124 de la Ley Agraria también tiene relación con el articulo 115

anteriorme nte citado, señala el control que se impone a los excedente s, en este

caso instaura que las tierras que excedan la extensión de la pequeña propiedad

individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acue rdo con los

procedim ientos prev istos en las leyes de las entidades federativas, es importante

destacar que en este art iculo se pone total cuidado en no permiti r caer en el

latifundio, recordando lo dispues to por la parte final del párrafo segundo de la

fracció n XVII del art ículo 27 Const itucional .

Existe tesis jurispru dencial ag raria relacionada mediante el cual cuando se afecten

pequeñas propiedades los quejosos puedan acudir al juicio cons titucional :

"SUSPENSiÓN CONTRA RESO LUCIONES DE AUTORI DADES O
TRIBUNALES AGRARIOS. PROCEDE AÚN CUANDO EL PREDIO
AFECTADO NO ESTÉ PROTEGIDO CON CERTIFICADO DE
INAFECTABILlDAD A PART IR DE LA VIGENCIA DEL DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTICU LO 27 DE LA CONSTITUCiÓN GE NERAL DE
LA REPUBLICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVEC IENTOS NOV ENTA Y DOS.- El articulo
27, fracción XIV de la ley suprema, en su texto, impedía el ejercicio de la acción
constitucional a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias
de ejidos, a menos que contaran con certificado de inatectabilidad, único caso que
podian acudir al juicio de amparo contra la privación o afectación agrarias ilegales de
sus tierras o aguas, lo que significaba que si bien el reparto de tierras a los
campesinos era de interés social, la preservaciónde la pequeña propiedad también lo
era, porque cuando se afectaban tierras de esta naturaleza se permitía su defensa
ante los órganos federales para que éstos determinaran la legalidad o la ilegalidad de
la afectación de la pequeña propiedad por resoluciones presidenciales dolatorias o
restitutorias de tierras es decir, si procedia o no la dotación o restitución de tierras
decretada. En realidad la finalidad de esta disposición constitucional en este aspecto
era la de evitar los latifundios. de ahi que se permitiera el reparto de tierra a los
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poblados, pues es una forma de otorgar el disfrute , uso y exp lotación de tierras a los
campesinos para que obtengan no sólo un desarrollo agrario. sino su bienestar social.
Siguiendo el precepto constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la nación, sustentó la tesis número mil ochocientos cincuenta y nueve, visible en la
página tres mil seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917.1988,
cuyo rubro es 'SUSPENSiÓN CONTRA RESOLUCIONES PRESIDENCIALES
DOTATORIAS O RESTITUTORIAS, SÓLO PROCEDE CUANDO EL PREDIO
AFECTADO POR "'STAS SE HALLA PROTEGIDO POR ACUERDO DE
INAFECTABILl DAD' en dicha tesis se concedió el otorga miento del beneficio cautelar
a que el predio estuviera proteg ido mediante certitlcado de inafectab ilidad, ya que se
consideró que de otorgar la suspensión, sin exigir ese docu mento se contravendria la
disposición de interés social contenida en el articulo 27, fracción XIV, de la Carta
Magna, consistente en que para acudir a la vla constitucional era necesario contar con
certificado de inafectabilidad. Sin emb argo, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el dia seis de enero de mil novecientos noventa y dos, se
derogó la fracción XIV, lo que implica que constitucionalmente se suprimió la
improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción derogada y
consecuentemente, desde ese momento, se permite el acceso al juicio de garantlas a
los afectados con resoluciones dictadas por autoridades, siendo suficiente que los
interesados acrediten tener un derecho debidamente tutelado, sin que sea necesaria la
exhibición de certificado de inafectabilidad, sino que para acreditar el interés jurldico
será suficiente: 1) En el caso de que se impugnen resoluciones que provengan de
Tribunales Agrarios sino de autoridades distintas, podrá prese ntarse la docu mentac ión
que justifique el derecho legalmente protegido, a través de titulas de propiedad o
escrituras; y 2) Si la afectación proviene de resoluciones dictadas por los Tribunales
Agrarios, basta con la emisión de la resolución atacada, mediante la cual afecta
pequeña s propiedades, o propiedad privada porque de conformidad con los articulas
163 de la Ley Agraria, las resolucion es que dicten los Tribunales Agrarios, que
culminan los juicios que tienen por objeto dirimir, sustanciar y resolver controversias
que se suscitan con motivo de la aplicación de las leyes agrarias, constituyen
resoluciones que ponen fin al juicio de las previstas en los artic ulas 44 y 158 de la Ley
de Amparo, con lo que basta con su emisión mediante el cual se afecten pequeñas
propiedades para que los quejosos puedan acudir al juicio constitucional. Asi las
cosas, tratándose de la suspensión en el juicio de ampa ro , bajo la vigencia de la
reform a, no puede exigirse que el quejoso sea tenedor de certificado de
inafectabilidad, para conceder la medida cautelar, en tanto que ya fue derogada la
disposición de orden público que establec la esa condición para acudir a la via
constitucional, en tanto que no pueden exigirse mayores requ isitos para conceder la
suspensión que los necesarios para tener por acreditado el interés jurldico en el juici o
principal. "

TERCER TRIBUNALCOLEGIADO ENMATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 363/94.' José Figueroa Luna y otros.- 18 de agosto de 1994.- Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David G6ngora Pimentel.- Secretaria : Rosalia Becerril Velázquez.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época 8", Vol.
Tomo XIV-octubre de 1994, pág. 368. Núm. Tesis o Clave 1. 3". A. 573. A.

Asi, en las subsiguientes tes is se señala, que el Tr ibunal Unitario Agrario es

competente para conocer de las demandas presentadas por pequeños propietarios:

"TR IBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE
LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR PROPIETARIOS DE DERECHO
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C IV IL DE T IERRAS AGRíCOLAS, GANADERAS O FORESTALES. CUANDO
LA CONTROVERSIA SEA DE NATURALEZA AGRARIA. En la exposición de
motivos de las reformas introducidas el seis de enero de mil nov ecientos noventa y
dos, al art iculo 27 constitucional, se establece, como uno de sus punt os medul ares, el
mejorami ento de la administració n de la justicia agraria y, para lograr ese propósito , se
agreg ó un segundo párrafo a la fracción XIX del citado art iculo, que dispone la
creac ión de tribunales federa les agrarios dolados de autonomia y plena jurisdicción,
con competencia para ejercer 'en general, la adm inistración de la justicia' y,
sustitu yendo, de esta forma , el procedimiento mixto administrativo que se venti laba
ante la Comisión Agraria Mixta . Por tanto, en el actual sistema agrario constitucional
se establ ece una función jurisdiccio nal, cuya tutela se extie nde , conforme a la
mencionada fracció n XIX, a toda la cuestión agraria , con el objeto de salvaguardar la
seguridad ju ridica no sólo de los ej idatarios o comuneros, sino también la de los
propielarios de derecho civil de tierra s agrl colas, ganaderas O forestales;
considerac ión que se reaf irma en la exposición de motivos de la nueva Ley Agrar ia.
cuyo texto , en lo que aquí interesa, dice: 'La seguridad de la ten encia de la tierra es
base y presupu esto de todos los instrumentos de fomento de las ac tividades del sector
rural. Sin ella se anulan los esfuerzos de desa rro llo. La inseguridad destruye
expectat ivas, genera resentimientos y cancela potenc ialidades. Esta iniciativa ofrece
seguridad a ejldatarios, comu neros y pequeños propietarios y la garantiza media nte un
nuevo instrumento de justicia aqrana.'. De lo anterior se colige qu e la justicia agraria
es exten siva a todas las fuerzas productivas que integran el campo mexicano, y
resultaría care nte de sustento juridico estimar que en el nuevo marco constitucional,
sólo se impa rta a los ej idatarios y comune ros y no a los propietarios de derecho civil
de tierras agricolas, ganaderas o forestale s, pues éstos también tienen derechos
agrarios que precisan ser gara ntizados y respetados contra cua lquie r acto que los
vulnere. En tales condiciones, están facultados para producir su defe nsa ante los
tribunales agrarios. Sin emba rgo , es condición indispensable par a la procedencia de
los juicios instaurados por los propietarios de derecho civ il ante los tribunales agrarios ,
que la cont roversia sea precisamente de esa naturaleza y no genéricamente
administrativa o civil. Pues estos últimos casos, se rigen por disposiciones diferentes;
así, la naturaleza agraria de una controversia iniciada por estos propietarios se
identifica porque la demanda siempre estará enderezada en co ntra de autoridades
agrarias. ejid os, comunidades y/o ej idatarios o comuneros en lo part icu lar y porque la
senten cia qu e debe dictarse puede afectar la validez de actos realizados por dichas
autoridades y/o los derechos agrarios de los indicados suj etos."

Contradicción de tesis 62196. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo
Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 29 de abril de 1998.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Guitrón. Ponente: Guillermo 1. Ortiz
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita Garcla Galicia.

Tesis de jurisprudencia 73/98. Aprobada por la Segunda Sala de esle Alto Tribunal. en sesión
privada del tres de julio de mil novecientos noventaYocho.

Novena ¡Opaca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo: VIII, Octubre de 1998. Tesis: 2"/J. 73198. Página: 595.

4.7. AVECINDADOS.

Es igualmente como el posesionario una nueva creación juríd ica que se otorga a los

avecindados del ejido en cuanto a derechos agrarios individuales se re fiere. la ley
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los incluye y son cons ideradas a las personas mexicanas por nacionalidad, mayores

de edad. que han vivido por un año o más en el núcleo agrario y que han sido

reconocidos como tales por la asamblea o por el tribunal agrario competente con

base en los artículos 13, 19, 57 fracción 11 y 111, 74, 101,1 35 Y 146 de la Ley Agraria

y articulo primero y segundo del Reglamento Interior de la Procuraduria Agraria .

Los avecindados pueden adquirir los derechos correspondientes cuando no existan

sucesores. a través del Tribunal Agrario y. el importe de la venta atañe al núcleo de

población ejidal, así se establece en el articulo 19 de la multic itada ley.

En el art iculo 57 de la Ley Agraria vigente se determina que para procede r a la

asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracc ión 111 del artículo 56, la

asamblea se apegará al siguiente orden de preferencia:

•...II...avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o
que hayan mejorado cen su trabajo e inversión las tierras de que se trate; 11 1. (...) otros
avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más (...) Cuando asi lo
decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia
asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de
población ejidal: 268

Se ordena en el articu lo 74 de la nombrada ley, que la propie dad de las tierras de

uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo algunas

excepciones, tambi én señala las pautas que debe seguir el reglamento interno como

el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del

ejido, asi como, los derechos y obligaciones de los avecindados en correlación a

dichas tierras.

El principal derecho de un avecindado consiste en el derecho de propiedad plena

sobre su solar. Al respecto existe el avecindado que no tiene regula rizada su

propiedad y el que si la tiene . En primer lugar existen los avecindados que no han

regularizado la propiedad de su solar, es importante precisar ¿qué es un avecindado

'" LÓPEZ NOGALES , Annandn y Rafael, op. cit ., pp. 169- 170.
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que tiene el caráct er juridico de legítimo poseedor?, basta que pruebe tal

circunstancia para que se proceda a regularizar la tenencia de su solar media nte la

expedición del tlt ulo correspondiente, mismo que imp lica la propiedad plena sobre el

solar de que se trate y la segunda posición es el avecindado que liene regularizada

su propiedad y cuenta con el titulo de propiedad previsto en la Ley Agraria, es decir,

el ti tulo de solar.

Sobre el reconocimiento de la calidad del avecindado el Tribunal Agrario tiene el

siguiente criterio:

a) La asamb lea general de ejidatarios es la que, en prime r término debe

resolver la solicitud de reconocimient o de avecindado.

b) Los Tribunales Unitarios Agrarios reconocerán la cal idad de avecindado,

solamente en el caso en que la Asamblea General omita o niegue tal

reconocimiento.

c) La sentencia del Tribunal Unitario Agrario define la calidad de avecindado ,

pero no el derecho a la tierra.269

De este modo, se dispone la obligac ión de que los avec indados sean reconocidos

primeramente ante la asamblea ejidal , según tesis jurisprudencial que se transcribe:

"AVECINDADOS, LA CALIDAD DE LOS. DEBE SER RECONOC IDA
PRIMERAME NTE ANTE LA ASAM BLEA EJIDAL.- De acuerdo con el articulo 13
de la Ley Agraria, los requisitos necesarios para ser reconocidos como avecindados,
deben hacerse valer primeramenteante la Asamblea Ejidal y si bien es cierto, que el
propio articulo establece que también puede solicitarse ante el Tribunal Agrario, lo
último sóto procedería en tratándose de la negativa que en su caso emitiera la
Asamblea, ya que de admitir lo contrario, implicarla una substitución de parte del
citado Tribunal, respecto del órgano supremo del ejido. con lo que se contravendría
lo establecido por el articulo 22, párrafo primero, de la ley Agraria, por lo que la
responsable debe declarar incomprobable la precitada acción reconvenida y dejar a
salvo los derechos del reconventor, para hacerlos valer ante el órgano supremo del
ejido."

269 Cfr . Trib unales Agrarios, Temasy Propuestas Jurisdiccion ales de las Cuartas Reuniones Regionales de
Magistrad os de Distrito (abril 1994), Ed, Tribunales Agrarios, 1994, México, O. F.op. 33. (Tema X III ,
Facultad para reconocer la calidad de Avecindados).
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMIN ISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 1172194.- Mariano Garcla Zamora.- 30 de marzo de 1995.- Unanimidad de
votos.. Ponente: Luis Pérez de la Fuente.- Secretario: Marco Antonio Téllez Reyes.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. ¡Opaca 9" ,
Vol. Tomo lII-abr iI 1996, pág. 348. Núm. Tesis o Clave 11. 1· . P. A. 19 A.

4.8. JORNALEROS AGRíCOLAS.

Los jornaleros agrícolas son los trabajadores que perciben un salario por su fuerza

de trabajo en una activ idad agrícola, ganadera, forestal o, en general , realizada en el

campo, en un proceso productivo dest inado a generar una ganancia para su

propietario. En la mayoría de los casos, el salario es por dia y se llama jornal como

se dispone en la Ley Agraria artículo 135. 146 y, en el Reglamento Interior de la

Procuradurla Agraria artículo prírnero"?

"La palabra Jornal proviene del latin diurna/e, que sígnifica diario, la cual, debido a

una evidente deformación de la pronunciación, tanto en el jornal o journal, cuyo

significado de esta última voz es precisamente diario . Entre nosotros. el vocablo es

sinónimo de salario y se contrae al estipendio al que tiene derecho un trabajador por

cada jornada o dla de trabajo .. ., en México. esta idea estuvo latente durante la

vigencia de ' la ley de 1931, y, en particular, tratándose del trabajo de campo, se

aplicaba a las personas de uno u otro sexo que ejecutaran a jornal o a destajo los

trabajos propios y habituales de una empresa agrícola ... . de ahí el nombre de

jornalero que fue dado a estos trabajadores...".271

El maestro Mario de la Cueva señala: entendemos por gente del campo a todos Jo

seres humanos que ponen su energia de trabajo al servicio de la tierra, haciendo

una división general, comprendida en dos grupos. El segundo grupo está constituido

por los trabajadores rurales o trabajadores campesinos o del campo. que son los

270 Cfr. GIQmrio de Term inas .Iuridicos, Procuraduría Agraria, México. 1995, p. 3 1.
271 N Uf: vO Diccionario J urídico Mexicano, op. cit., p. 2 180.
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hombres que ponen su energía de trabajo a disposición del propietario o

arrendatario de una hacienda, finca, propiedad o predio rústico, son los que prestan

a otro un trabajo subordinado . Asi, advertimos que pueden estar comprendidos en

este grupo los jornaleros.272

De la misma manera en el título sexto referente a Trabajos Especiales, capítulo

VIII, articulo 279 de la Ley Federal del Trabajo, se designa que los trabajadores del

campo, que se les reconoce a los jornaleros agrícolas, son las personas que

efectúan trabajos propios y habituales de la agricultura, de la ganaderia y forestales,

al servicio de un patrón.

En último término sus derechos laborales de los jornaleros agrícolas se precisan en

el articulo 123 Constitucional y en la referida ley laboral vigente.

-c.

En una nota periodistica se menciona que el dirigente de la Confederación Nacional

Campesina, CNC, denunció que debe actualizarse la ley de trabajo en el capítulo

que rigen las relaciones laborales de los jornaleros agrícolas, porque es anticuado y

no garantiza sus derechos elementales. Hoy en dia son más de cinco millones de

jornaleros agrícolas donde también están comprendidos las mujeres y niños

campesinos que laboran al margen de la citada ley, con jornadas de trabajo qué

rebasan las ocho horas y que se encuentran en la pobreza, rezago y marginación

como lo está de la misma forma el campo. Los campesinos merecen el derecho a la

salud, alimentación, educación y vivienda digna, por mencionar algunos. Asi , el

dirigente de la referida confederación propone se asignen procuradores en la

defensa del trabajo en las unidades agricolas o agropecuarias, para evitar abusos en

contra de los jornaleros agricolas2 73

272 Cfr. DE LA CUEVA, Mario. La Seguridad Social y la Gente del Campo, Cuadernos del Trabajo. serie
seguridad social , UNAM, Méx ico, 1972, p. 24.

m VELASCO, Carlos , Urge la eNe a actualizar la Ley del Trabaj o, Sección Nación, Periódico El Universal,
México, D.f ., domingo 5 de mayo de 2002 , pág. A 13.
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Al respecto con las reformas y la creación de la nueva Ley Agraria se trata de

mejorar, apoyar y transformar lo relativo al campo y los que parti cipan en forma

directa en su desarrollo, pero falta mucho por hacer porque en la práct ica

observamos lamentablemente existen muchas deficie ncias.

4.9. POSESIONARlOS.

El posesionario es el campesino que posee en explotación tierras ejidales : es decir,

las ocupa , cultiva y cosecha, ya sean éstas parcelad as o de uso común, y no ha sido

reconocido como ejid atario por la Asamblea o el Tribunal Agrario competente con

base en los articulas 23 frac ción VIII , 48, 56 Y 57 fracción I de la Ley Agraria

vigente.274

Es una nueva creación juridica la palabra posesionario, porque para designar a las

personas que ejercen un poder de hecho sobre una cosa, en nuestro sistema

juridico se denominan como poseedores . Por lo que el posesionario es un tipo de

poseedor, pero lo es única y exclusivamente en tierras ejida les y, por ende, en el

ámbito agrario. En los térm inos de lo expuesto en el articulo 790 de l Código Civ il

Federa l, el poseedor de una cosa es la persona que eje rce sobre ella un poder de

hecho.

Del ordenamiento legal agrario referido en el artículo 48 se establece:

"Quien hubiere poseIdo tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de
ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques
o selvas, de manera pacifica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la
posesión es de buena fe o de diez años si fuera de mala fe, adqu irirá sobre dichas
tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.

El poseedor podrá acudir anle el tribunal agrario para que, previa audiencia de los
interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción
voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la
adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se
comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el
certificado correspondiente.""5

2~4 Cfr. GlosariO_l/e Términos Juridtco«, op. cit ., pp. 40·58 .
m LÓP EZ NOGAI.ES, Armando y Rafael, op. cit , pp . 137·13 8.
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En la dispos ición anterior se establece un nuevo precepto del derecho civil que es la

form a de la prescripción adquisitiva que se encuentra contenida en el Código Civi l

para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en ma teria federal,

adaptándola a los princ ipios del derecho agrario.

Como ya hemos señalado anteri ormente en el articu lo 23 fracción V III, de la citada

ley, se indica que es de comp etencia exc lusiva de la asam blea el reco nocimiento del

parce lamienlo económico o de hecho y regulari zación de tenencia de posesionarios.

En la secc ión te rcera de la delim itación y destino de las tierras ejidales en el artículo

56 de la legislación agraria se instituy e:

"La asamblea de cada ejido, podrá determinar el destino de las tierras que no est én
formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el
parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o
de quienes carezcan de los certificados correspondientes.. ..

111. Los derechos sobre las tierras de uso común se presum irán concedidos en partes
iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas,
en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo".276

Para proce der a la asignaci ón de derechos sob re tierras a que se refiere la fracción
111 del articulo ant erior , en el articulo 57 de la ley en mención, se señala, la asambl ea
se apegará salvo causa justificada y expresa al siguiente ord en de preferencia:

"1. Posesionarlos, reconocidos por la asamblea..: .>'7

Citamos las sigu ientes tes is jurisprudenciales en correlac ión con los art iculos

anteriores:

' PRESCRIPC IÓN ADQUISITIVA AGRARIA. TERMINO PARA QUE OPERE,
DEBE TOMARSE EN CUENTA LA POSESiÓN QUE SE DETENTA A PARTIR
DE LA VIGENCIA DE LA LEY AGRARIA CUANDO EXISTEN EJIDATARIOS O
COMUNEROS CON DERECHOS AGRARIOS.- De lo establecido en el articulo 48
de la Ley Agraria, se desprende que para que la acción de prescripción adquisitiva
opere, los términos aptos para ello (cinco años cuando la posesión ha sido de buena
fe y diez años cuando ha sido de mala fe), deben empezar a contar a partir de la
vigencia de dicho ordenamiento legal, y no de la posesión que se tenia con
anterioridad a ella, toda vez que la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria no

276 Ibid.. pp. 162- 163.
271 Ibid., p. 170.
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contemplaba esta figura ju ridica como medio para adquirir derechos agrarios
recon ocidos a favor de ej idatarios o comuneros ."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADODEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo Directo 299/95.- Pedro Tlacotzi Ayapantécatl.- 16 de agosto de 1995.- Unanimidad de
votos> Ponente: María Eugenia Estela Mart lnez Cardiel.- Secretario; Enrique Baigts Muñoz .-

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época ga. Vol.
Tomo ti-septiembre de 1995. pág. 5B9. Núm. Tesis o Clave VI. 2' . 17 A.

"A SA MBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. LA FACULTAD PARA ACEPTAR
NUEVOS MIEMBROS NO ES POTESTATIVA SINO LIMITATIVA, PUES ESTA
SUPEDITADA AL CATALOGO DE PREFERENCIAS Y EXCLUSiÓN
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 57 DE LA LE Y AGRARIA.- Es verdad que, de
acue rdo con el articulo 22 de la nueva Ley Agraria, la Asam blea General de Ejid atarios
es el 6rgano supremo del ejido y que dentro de sus facultades se encuen tra la de
ace ptar nuevos ejidatarios (artículo 23, fracc ión 11 ); pero también lo es. que tal potestad
no es indiscr im inada, sino que debe eje rcerse racionalm ente dentro de los limites
fijados por el articulo 57 del propio cuerpo de leyes que es tab lece el siguiente orden
de preferencia: 1. Posesionarios reconocid os por la asamblea; 11. Ej idatarios y
avecindados del núcleo de poblaci ón cuya dedicación y es mero sean notorios o que
hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierr as de que se trate; 111. Hijos de
ejidat arios y otro s avecind ados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y,
IV. Otros individ uos. a ju icio de la asa mblea."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADODEL DÉCIMONOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 317/95.- Juana Alarc6n Márquez.- 22 de junio de 1995.- Unanimidad de votos.
Ponente: Aurelio Sánchez Cárdena5 .- secretario: Santiago Gallardo Lerma.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época ga. Vol.
Tomo II-agosto de 1995. pág. 470. Núm. Tesis o Clave XIX. 1' . 1 A.

· SU JETOS NO EJIDATARIOS PERJUDICADOS EN SUS DERECHOS SI
TIENEN LEGITIMACiÓN PARA OCURRIR ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO A
DEDUCIR ESOS DERECHOS.- De acuerdo con lo establecido por el articu lo 61 de
la Ley Agraria, los sujetos que sin ser ejida tarios de un poblado, ya como
posesionarios, avecindados, hijos de ejidatarios u otro s individ uos , a ju icio de
asamblea, conforme al orden que establece el numeral 57 de la Ley Agr aria, se
sinti eren afec tados con la asignaci6 n de tierras tienen oportunidad de ocurrir ante la
autorid ad competente para recla mar esos derechos, pues, de no ente nderse asl, seria
tanto como ace ptar que para estos sujetos no existe opo rtunidad de inconformarse
cuando se sintieren afectados con las decisiones adopta da s por las asa mbleas ."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 55 1/94 .- Fidel Flores Peña.- 30 de agosto de 1994.- Unanimidad de votos.
Ponente: José Angel Mandujano Gordillo.- Secretaria: Lidia L6pez Villa.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época B' . Vol.
Tomo XIV-diciembre de 1994, pág. 448. Núm. Tesis o Clave 11 . 2· . P. A. 97 A.
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En relació n a la posesión y goc e se ha rormu lado la siguiente ejecutoria :

"POSESiÓN Y GOCE. CUANDO EL ACTOR JUSTIFICA SER TITULAR DE LA
PARCELA. DE BE CONDENARSE AL DEMANDADO A RESTITU IRLA.- Cuando
la acción de posesión y goce la ejercita quien no está en posesión de la parcela de la
que es titular, el tr ibunal agrario en la sentencia respectiva, además de resolver que el
autor tiene mejor derecho a poseer la parcela en conflicto. debe condenar al
demandado a entregar la posesión de la misma, pues si únicamenle las senlencias
dictadas en los juicios de lal naturaleza tuvieran efectos declarativos, se obligaria a la
parte que obtuvo resolución favorable, a promover un nuevo ju icio para lograr la
restitución en la posesión de su parcela, lo cual seria contraria al articulo 17
constitucional; además, seria absurdo que a pesar de existir una sentencia en la que
se resolvió que una persona no tiene derecho para poseer un inmueble, lo siguiera
detentado en perjuicio del legitim o poseedor, que en consecuencia no resultaria
beneficiado del hecho con tal resolución."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEl SEXTO CIRCUITO.
Queja 80/95. - Leonardo Rivera Isidoro.- 11 de enero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Jaime Manuel MarroQuln 2aleta.- Secretario: Othon Manuel Rlos Flores.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época 9a, Vol.
.Tomo III-febrero 1996. pág. 460. Núm. Tesis o ClaveVI. 3' . 19A.

"POSESiÓN DE GOCE DE PARCELA. CON FLICTO S SOBRE.- En los confl ictos
de posesión y goce de una parcela ejidal, en los que uno de los contendientes tiene en
su favor derechos agrarios reconocidos para explotarla. no debe determinarse quién
vive detentando la unidad de dotación de referencia, sino que objeto principal de la
resolución será el de establecer a quien le asiste el mejor derecho para poseer. Y si
considera el detentador que su posición ha generado algún derecho. lo que podria
hacer seria gestionar la privación en contra del titular , pero jamás disputarle la
posesión."

SEGUNDO TRIBUNALCOLEGIADODELSEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 431 /91.- Aurora Vega Garcia.- 22 de octubre de 1991.- Unanimidad de
votos.- Ponente: Amoldo Nájera Virgen.- Secretario: Nelsan Loranca Ventura.
Amparo en directo 469/93.- Leonor Tenorio Victoria.- 7 de octubre de 1993. - Unanim idad de
votos.- Ponente: Tercicio Obregón Lemus. - Secretar io: Nelson Loranca Ven tura.
Amparo en directo 402194.- Ramiro Hern ández Sánchez.- 15 de noviembre de 1994.
Unanimidad de votos.- Ponente: Humberto Cabrera Vásque z.- Secretario: Enrique Baigls
Munaz.
Amparo en directo 500/94.- Luis Figueroa Huesca.- 7 de diciembre de 1994.- Unanimidad de
votos.- Ponente: Humberto Cabrera Vás quez.- Secretario: Enrique Baigts Mui'ioz.
Amparo en directo 8/95.- José Isabel Rojas Ecribano y olros.- l ' de febrero de 1995.
Unanimidad de votos.- Ponente: Humberto Ca brera Vá squez .- Secretario: Enrique Baigts
Munoz.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Época 8', Vol. Torno febrero de 1995. pág. 47. Núm. Tesis o Clave VI. 2' . J/355.

"POSESIONARlOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES, EL PLAZO
PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACiÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE
LAS CONOCIERON O SE HIC IERON SABEDORES DE ELLAS. De
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confonnidad con lo que disponen los articulos 12, 14, 15, 16, 20,48,71,79,80 Y 101
de la Ley Agraria; 30, 34, 37, 38, 40, 52 Y53 del Reglamento de la Ley Agraria en
Materia de Cert íñcacíón de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el ejidatario, los
posesionarios regulares y los irregulares de parcela, son sujetos de derechos agrarios
individuales; sin embargo, mientras los dos primeros pueden asistir y participar con
voz y voto en las asambleas sobre asignación de tierras, los posesionarios irregulares
no tienen oportunidad de intervenir en ellas; en tal virtud, cabe decir que para el
ejidatario y los posesionarios regulares, el cómputo del plazo de noventa dlas para
impugnar la resolución de la asamblea sobre asignación de tierras a que se refiere el
articulo 61 de la Ley Agraria, inicia a partir del dia siguiente de la fecha de la misma, a
diferencia de los posesionarías irregulares para quienes el cómputo de dicho plazo, no
debe iniciar, necesariamente a partir de esa fecha, sino desde que conocieron o se
hicieron sabedores de la resolución, en razón de que por su carácter, no son citados ni
tienen obligación de comparecer a la asamblea."

Contradicción de tesis 133198. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales
Colegiados del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajualo, Guanajuato. 28 de abril
del ano 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguírre Anguiano. Secretario: José
ManuelQuintero Montes.

Tesis de jurisprudencia 50/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privadadel docede mayodelano dosmil.

Novena !Opoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gacela. Tomo: XI, Mayo de 2000. Tesis: 2' /J. 50/2000. Pág. 197.

"AGRARIO. RECONOCIMIENT O COMO POSESIONAR lO DE TIERRAS
EJIDALES ES REQUISITO DE PROCEDIBI LlDAD DEL JU ICIO AGRARIO.
PREVIO A PROMOVERLO, SOLICITARLO A LA ASAMBL EA EJ IDAL.
INTERPRETACiÓN DEL ART iCULO 56, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCiÓN
11, DE LA lEY AGRARIA. El art iculo 56, primer párrafo y fracción 11, de la Ley
Agraria, establece; "La asamblea de cada ejido , con las fonnalidades previstas a tal
efecto en los articulas 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá detenninar el destino de las
tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas,
reconocer el parcelamlento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los
posesionarios O de quienes carezcan de los certificados correspondientes.
Consecuentemente, a la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso
de ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el
Registro Agrario nacional, procederá como sigue: .. .11 . Si resultaren tierras cuya
tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales
correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos."; dicho precepto
legal entraña un requisito de procedibilidad del juicio agrario, en tratándose del
renacimiento de posesionario de tierras ejidales, consistente en que previo a promover
el reconocimiento en mención ante el Tribunal Unitario Agrario, debe solicitarse a la
asamblea ejidal el reconocimiento en forma expresa de posesionario del poblado y
sólo en caso de que la máxima autoridad del ejido resuelva en terma adversa la
aludida solicitud, se estará en aptitud de acudir al citado tribunal a solicitar el
reconocimiento de mérito, sin que sea impedimento para ello el que en asamblea de
delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, se hubiese destinado al uso
común del ejido el terreno respectivo, pues si no existe solicitud dirigida a la asamblea
ejidal, con la finalidad de obtener el reconocimiento, no puede existi r desconocimiento
de algún derecho."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DELD!OCIMO S!OPTIMO CIRCUITO.

154

Neevia docConverter 5.1



Amparo direcl o 69312000. Osear Camargo Anchando. 10 de mayo de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente : Ángel Gregario Vázq uez González. Secretario; Gabriel A. Galván Carrizates.

Novena época. Instancia ; Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente : Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: XIII. Junio de 2001. Tesis: 111. , . A. 79' , Pagina: 770 .

4.10. COLONOS.

A los que se nomina colonos son las personas que pertenecen a una Colonia

Agrícola o Ganadera . es decir, a la persona juridíca con patrimonio propio

denominada colonia. de carácter agrícola o ganadera . que son propietarios de los

lotes rústicos y solares urbanos .

Las colonias son localidades que pueden ser agrícolas o ganaderas, donde sus

miembros o colonos pueden llegar a tener la propiedad privada de los lotes rústicos

y solares urbanos y el usufructo de las tierras de común aprovechamiento. Una

caracterlstica de las colonias es que el dominio privado se encuentra limitado y

condicionado . Cuenla con las siguientes autoridades: la Asamblea General y el

Consejo de Administración.

Se rigen por lo dispuesto en el articulo octavo transitorio de la nueva Ley Agrar ia, por

el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria artículos primero y segundo y por

el Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamie nto de la propiedad rural.

en el Título Quinto De las colonias agrícolas y ganaderas, Capítulo I Disposiciones

generales y Capítulo 11 De la organi zación intema de las colonias , en los artículos

134 al 158, y que consiste en que las colonias agrícolas y ganaderas podrán optar

por continuar sujetas al régimen que las norma o por adquirir el dominio pleno de sus

tierras, en cuyo caso se regirán por la legislación civil de la entidad federativa en las

que se encuentren ubicadas.

La Secretaria de la Reforma Agraria debió notificar les, en un plazo de seis meses a

partir de la entrada en vigor de la Ley Agraria, a las colonías que podían ejercer la

opción referida .
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y cuando las co lonias estén de acuerdo en adquirir e l dominio pleno de sus tierras.

el Reg istro Agrario Nacional les expedirá los tit ulas de propiedad. los cuales serán

inscri tos en el Registro Público de la propiedad de la localidad donde esté ubicada la

colonia. >7.

Con relación a lo expuesto la consiguiente tesis se denota:

·COMPETENCIA . LA NULIDAD DE UNA COMPRAVENTA DE UN LOTE
SUJETO AL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO GENERAL DE
COLONIAS AGRICOLAS y GANADERAS. DEBE SER CONOCIDA POR LA
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA.- Por disposición expresa del artic ulo
2" del Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganaderas vigente. publicado en
el Diario Oficia l de la Federación el 25 de abril de 1980. es la Secretaria de la Reforma
Agraria. a través de la Dirección General de Planeación Agraria. la encargada de su
aplicación. al igual que la facultada para vigilar la observancia de los reglamentos
interiores de las colonias; luego. si se suscita una controversia en donde se demanda
la nulidad de una comprav enta de un lote sujeto al régimen establecido en el
reglamento general referido. es evidente que la competencia para conocerla y
resolverla recae en la Secretar ia de la Reforma Agraria. a través de la Dirección
General de Planeación, aun cuando ese asunto no sea de estricta naturaleza agraria
al no intervenir un núcleo de población ejidal o comunal o un ejidatario O comunero en
lo particular. ni se trate de actos que afecten los derechos agrarios de dichas
entidades morales y tlsicas. es decir. que el régimen de propiedad de que se trata es
distinto al ejidal o comunal. y no se afecten derechos de un pequeño propietario; mas
lo anterior sólo tiene aplicación cuando las colonias agri colas y ganaderas no hayan
optado por adquirir el dominio pleno de sus tierras. pues en este supuesto la
controversia en comento se regirá por la legislación civil del estado en que se ubique.
de conformidad con el art iculo 8" transitorio de la Ley Agraria vigente."

SEGUNDO TRIB UNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 643194. Rcqelio Ramos Meléndez y Nepomuceno Ramos Armendáriz. 16 de
febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Gregario Vázquez González.
Sec retaria: Blanca Estela Quezada Rojas.

Novena tpoca . Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito. Fu ente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: l, Junio de 1995. Tesis: XVII. 2". 1 A. Página: 417.

4.11. POSEEDORES DE TERRENOS BALDlos.

Se encuentra comprendido en el Titulo Noveno De los terrenos baldios y nacionales

articulas 157 y 159 de la legislación agraria referida. los poseedores de terrenos

baldios .

lit M(lI CO l.egal Agra rio , op. cit.. pp. 101, 157-161, 296.
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Es texlualmente una denominación que se atribuye a la persona que posee terrenos

bald ios, que de acuerdo con el articulo 157 de la Ley Agra ria, se define que son

baldíos: los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio por titulo

legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos. Así , de acue rdo con

el articulo 159 de la misma Ley, los terrenos baldios serán inembargables e

imprescript ibles .279

4.12 . POSEEDORES DE TERRENOS NACIONALES.

Es un término que se aplica a los poseedores de extensiones rurales situadas en

terrenos nacionales y que tengan el uso y usufructo de las mismas. La referida Ley

Agraria señala que los poseedores de estas tierras tendrán preferencia para adquirir

dichos terrenos si los han explotado en los tres últimos años. Asi se dispone en la

ley citada en los arti culos 158 y 162, en la Ley General de Bienes Nacionales

articulo 58, y articulo primero del Reglamento Interior de la Procuraduria Agraria .

El nacionalero es un simple poseedor, pero lo es respecto de terrenos

pertenecientes a la nación, por lo que en principi o solamente ejercen un poder de

hecho, sobre los que no puede operar prescripción alguna, pues este tipo de tierras

son inembargables e imprescriptibles, como lo establece el art iculo 159 de la citada

Ley Agraria. 280

Por último, en el articulo 162 del aludido orden legal agrario se estab lece la

preferencia a favor de los poseedores que hayan explotado los terrenos en los

últ imos tres años, para adqui rir a titu lo oneroso terrenos naclonales.é'"

La siguiente tesis señala la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios cuando

se involucre la propiedad o posesión de un Terreno Nacional:

2"'9 lbid., p. 86.
!I(I Idcm.
m lbid., p. 87,
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"TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA
CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE GOBERNADOS , O ENTRE
ÉSTOS Y LAS AUTORIDADES AGRARIAS, EN LAS QUE SE INVOLUCRE LA
PROPIEDAD O LA POSESiÓN DE UN PRESUNTO TERRENO NACIONAL.
Conforme a la interpretación literal de lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 27
constitucional, a partir del siete de enero de mil novecientos noventa y dos, la justicia
agraria tiene como obje livo fundamental garantizar la seguridad juridica en la tenencia
de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, es decir, todas aquellas tierras que
constituyen la propiedad rural; y el ámbito de esa justicia no se reduce a las cuestiones
que por límites de terrenos ejidales y com unales se encuentren pendientes o se
susciten entre dos o más núcleos de población. ni a las relacionadas con la tenencia
de la tierra de los ejidos y las comu nidades, sino que va más allá, tutelando la correcta
aplicación de las normas que rigen todo aquello que. a ju icio del legislador ordinario,
por trascender a la propiedad rura l, se incorpore dentro de la materia agraria. Por otra
parte, de lo previsto en los art iculas del 157 al 162 de la Ley Agraria , asl como en su
segundo transitorio. mediante el cual se abrogó la Ley de Terrenos Baldíos,
Nacionales y Demasias, y en el Reglam ento de la Ley Agra ria en Materia de
Ordenamiento de la Propiedad Rural, deriva la intención del legislador de sujetar las
cuestiones relativas a los terrenos nacionales al régimen jur ídico que emana de la Ley
Agraria, insertándolas dentro de un ordenamiento establecido, específ icamente, para
regular y solucionar la problemática de la propiedad rural. En ese sentido. si en el
articulo 163 de la mencionada Ley Agraria se establece como ámbito de la justicia
agraria todos aquellos juicios que tengan por objeto sustancia r, dirimir y resolver
controversias que se susciten con motívo de la aplicación de las disposiciones
contenidas en el prop io ordenam iento, y del análisis del artículo 18 de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios se advierte que éstos conocen de controversias que se
susciten entre gobernados, ya sea de los anteriorme nte considerados sujetos del
derecho agrario, pequeños propietarios O sociedades, o bien entre éstos y las
autoridades agrarias, a través de una competencia análoga a la contenciosa
administrativa, resulta inconcuso que los juicios agrarios son todos aquellos en los que
en la materia litigiosa. o de mera jurisdicción voluntaria, se involucra la aplicación o
interpretación de normas sustantivas que integra n la Ley Agraria, con independencia
de que los conflictos se susciten entre las autoridades agrarias y los gobernados, o
entre estos últimos. De ahí que ante la voluntad patente del legislador de incorpo rar la
regulación de los terrenos naciona les en la Ley Agraria en sus reglamentos, debe
concluirse que dentro del cúmulo de atribuciones que legalmente corresponden a los
Tribunales Unitarios Agrarios se encuentra la de conocer y dirimir las controversias en
las que se involucre la propiedad o la posesión de un presunto terreno nacional. No
obsta a lo anterior que en el articulo 53. fracción 11 , de la Ley Orgánica del Poder
Judicíal de la Federación se otorgue competencia a los Jueces de Distrito
especializados en materia civil federal para conocer de los juicios que afecten bienes
de propiedad nacional - norma competencia l que materialmente ha existido desde la
expedición de la diversa Ley Orgánica del propio Poder , de treinta de diciembre de mil
novecientos treinta y cinco, en cuyo articulo 43. fracción 11 , se establecía lo
conducente-, pues si bien los ju icios en que se pueda ver afectada la propiedad
nacional co rresponden . generalmente, a la jurisdicción ordinar ia federal, respecto de
los terrenos nacionales, cuya propiedad es de esa naturaleza, de esa clase , lo que
deriva de la emisión de una serie de norm as que, al regular en form a especial lo
atinente a los terrenos nacionales y a las controversias relacionadas con ellos, privan
sobre la mencionada norma de compe tencia de carácter gene ral, la cual rige,
entonces. para los conflictos que se suscitan en relación con diversos bienes
propiedad de la nación, que no se encuentran sometidos a una jurisdicción diversa a la
ordinaria civil."
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Compelencia 171198. Suscitada entre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dos, en
Ensenada, B. C. B de julio de 1999. Once votos. Ponent e: Guillermo 1. Ortlz Mayagoitia.
Secreta rio: Rafae l Coello Cetina.

El Tribunal Pleno , en su sesión pr ivada celebrada el veint iocho de octu bre en curso , aprobó.
con el numero LXXIXl1999. la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tes is ju risprudencial. México , Distrito Federal. a ve intiocho de octubre de
mil novecientos noventa y nueve

Novena I:poca. Insta ncia: Pleno. Fuente: Sem anar io Judicia l de la Federación y su Gace ta.
Tomo: X, Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXXIX/SS. Pagina: 49.

4.13. CAMPESINOS EN GENERAL.

Los campesinos en general es una calidad jurídica-agraria en la que caben ladas las

personas que están relacionadas con el campo como se determina en el arti culo 1°

del Reglamento Interior de la Procuraduria Agraria (RIPA ).282

El maestro Mario de la Cueva menciona a los campesinos libres, que son los

pequeños propietarios, los ejídatarios. Los miembros de sociedades cooperativas o

de formas de explotación colectiva de la tierra y otras semejantes; estos son los que

cultivan la Iierra por sí y para si mismo s.283

Para concluir, sin lugar a dudas, uno de lo retos más considerables que enfrenta el

agro mexicano es el de que con su contribución se alcance , en los pr óximos años,

un crecimiento económico que permita optim izar básicamente su calidad de vida y

nivel de ingreso. Se trata de un crecimiento que combata la desigual distribución de

la riqueza y que por esta vía favorezca al desarrollo de la democracia. Está en juego,

la actual acción que habrá de desempeñar el movimiento campesino, el cual debe

comenzar con su propia autotransformación, que lo saque del desmayo en que se

encuentra.284

2!] Ibid., p. 296.
l lt\ DE LA CUEV A, Mario. op . cit., pp. 23-24 .
• 8. Véase DELGADO MOYA . Rubén e HIDAI.GO ZEPEDA , María de los Ángeles, El Ejido y su Reforma

Constitucio nal, EJ , PAC, S. A. de C. Y., México, 1993, pp. 71·73.
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CAP íTULO V.

lOS SUJETOS AGRARIOS EN El PROC EDIMIENTO

CONCILIATORIO.

5.1. FACULTADES DE lA PROCURADURíA AGRARIA:

La Procuraduria Agrar ia tiene su fundamento constitucional en el último párrafo de la

fracción XIX del articulo 27 Constitucional. La naturaleza juridica, atribuciones y

estructura jurídica se encuentran señaladas en el Título Séptimo De la Procuraduria

Agraria artículos 134 y 135 de la Ley Agraria en vigor, y determinan que esta

institución no es un organismo anexo de la Secreta ria de la Reforma Agraria sino

descentralizada de la Adm inistración Pública Federal con personalidad juridica y

patrimonio propio, y sus funciones son de servicio social y defensa de Jos derechos

de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comu neros, ejidos,

comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jorna leros agrícolas, y también

del análisís de las atribuciones que le confiere el artículo 136 de la citada ley se

deriva que estas son esencialmente de asesoría, representac ión, conciliación,

estudio y proporción de medidas encam inadas a fortalecer la seguridad jurídica del

campo, denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento o

responsabilidades de los funcionarios agrarios y de inspección y vigilancia dirigidos a

defender los derechos de los sujetos agrarios; por último su estruc tura orgánica se

encuentra señalado en el Reglamento Interior de la Procuraduria Agrar ia.

Asi, ios articu las que hemos mencionado 134, 135 Y 136 se reafirman con el articulo

5° principalmente fracciones 11 y IV del Reglamento citado.

LaProcuraduría Agraria fue creada por Decreto Presidenciul al ser reformado el artículo 27 Constitucional el
6 de enero de 1992.

160

Neevia docConverter 5.1



Se reitera con el articulo 6° del Reglamento Interior de la Procuraduria Agraria el

párrafo segundo del articulo 138 de la citada legislación agraria , determinando:

"...Las autoridades federales, estatales y municipales y las organizaciones sociales
agrarias. serán coadyuvantes de la Procuraduría en el ejercicio de sus
atribuciones".265

Para el ejercicio de sus funciones de la Procuraduría Agraria en el articulo 139 de la

Ley Agraria se establece que estará a cargo de un Procurador; se integrarán los

Subprocuradores. sustitutos del procurador en el orden que lo señale el reglamento

interior, por un Secretario General y por un cuerpo de Servicios Periciales , así com o

por las demás unidades técnicas , administrativas y dependencias inte rnas que se

estimen necesarias. Esta disposición es concorde con el articu lo 8° del referido

Reglamento. Asimismo, se establece que el Procurador Agrario será nombrado y

removido libremente por el Presidente de la República de forma directa, como se

menciona en el art iculo 142 de la citada ley.

En el art iculo 144 de la ley agraria referida se señalan las atribuciones del

Procurador Agrario que son: Actuar como representante legal de la Procuradur ia;

Dirigir y coordinar las funciones de la Procuraduria; Nombrar y remover al personal

al servicio de la institución, así como señalar sus funciones, áreas de

responsabilidad y remuneración de acuerdo con el presupuesto programado; Crear

las unidades técnicas y administrativas necesarias para el adecuado funcionam iento

de la Procuraduria; Expedir los manuales de organización y procedimientos, y dictar

normas para la adecuada desconcentración territorial, administrativa y funcional de

la institución; Hacer la propuesta del presupuesto de la Procuraduria ; Delegar sus

facultades en los servidores públicos subalternos que el Reglamento Interior de la

Procuraduria señale; y las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le

señalen. Estas atribuciones se amplían en el articulo 11° del Reglamento Interior de

la Procuraduria Agraria.

zas Marco ¡,egal Agrario, op. cit ., p. Rl .
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El primer párrafo del segundo artículo del citado Reglamento se determina algo

notable para los indiv iduos involucrados con el campo, que la referida institución

tiene funciones de servicio social, mediante la defensa de los derechos de los

sujetos agrarios y de su asesoramiento, como lo establece la ley.

Otra importante disposición es la que se establece en el articulo 4° del referido

Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria:

"La Procuradurla promoverá la pronta, expedita y eficaz administración de la justicia
agraria, tendiente a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejldal y
comunal, en los terrenos nacionales, las colonias agricolas y ganaderas y en la
propiedad privada rural.

Asimismo, llevará a cabo acciones orientadas a elevar socialmente el nivel de vida
en el campo, a consolidar los núcleos de población agrarios y proteger los derechos
que la Ley otorga a los sujetos agrarios, asegurando su pleno ejercicio. Para tal
efecto, proporcionará servicios de representación y gestarla administrativa y judicial,
asl como de información, orientación y asistencia que requieran".286

Por lo tanto, como ya mencionamos, la Procuraduría Agraria dentro de sus

atribuciones fundamentales se muestra :

Como Ombudsman Agra rio, que conlleva la defensa de los derechos agrarios de sus

asistidos, perteneciendo los derechos que tienen los campesinos sobre su tierra , al

mismo tiempo de vig ilante de la legalídad en el campo;

Como represe ntante legal de los campesinos ante autoridades agrarias, vigilando, el

cumplimiento de los principios del proceso social agrario ;

Como promotor de la regulación de la propiedad rural, buscando otorgar seguridad

jur ldica, la certeza en los derechos sobre la propiedad;

Como el asesor juridíco de los campe sinos en la organización agraria bás ica y en su

participación en procesos económicos, que tengan que ver con la ap licación de la

Ley Agraria;

'" Ibid., pp. 296-297.
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Como conci liador de intereses, en casos de controversias relacionadas con el

régimen jurídico agrario;

De política agraria: que se materializa en la tarea de estudiar y proponer medidas

encaminadas a fortalecer la seguridad juridi ca en el campo, promoviendo la

perfección del marco jurídico agrario, derivado de la práctica observada y ponderada

en el campo .287

5.2. EL PROC EDIMIENTO CONCILIATORIO .

El estudio de la ley, la conciencia sobre el medio al cual se ha de aplicar, la

búsqueda de las mejores formas de interpretación para poner en práctica la justicia y

la equidad en la solución de las controversias, han conducido a la construcción de

los principios genera les del proceso social agrario . De acuerdo con el Dr. Sergio

Garcia Ramlrez , los referidos principios son: legalidad , instancia de parte, igualdad y

equidad, defensa material , verdad histórica , oralidad , public idad, concentración

celeridad y economla procesal, inmediación, conciliación, lealtad y probidad.286

Aparece la conciliación como un mecanismo para la solución de controversias que

versan sobre esta materia, siempre y cuando se trate de bienes disponibles para

ambas partes . Se trata de una solución pactada, mientras que la sentencia significa

una solución impuesta, y que aunque sea legal, no tiene la misma aceptación de las

partes. La mis ión conciliadora, tan aconsejable y necesaria en los problemas del

agro, tiene su sede en la Procuraduria Agraria, pero los Tribunales también pueden

y deben comprenderla, con el ánimo de que la soluc ión del desacuerdo se logre con

la mayor aceptación y el menor riesgo, tanto individual como social.269

211 HER."JÁNDEZ LARA. Froy lán, Procuraduria Agraria Antecedentes . naturaleza ju r ídico y atr ibuciones,
Las Nue vas Pro~/..Iradurias. Revista de Administración PÚb lica, M éxico, 1998, p. 28.

m Cfr. GARCIA RAMIREZ. Sergio, op. eit., p. 143.
219 Ibid., p. 144

163

Neevia docConverter 5.1



Los licenciados Santiago Barajas Montes de Oca y Ricardo Méndez Silva definen a

la conciliación como el acuerdo a que llegan las partes en un proceso, cuando existe

controversia sobre la aplicación o interpretación de sus derechos, que permite

resulte innecesario dicho proceso. Asi, el acto por el cual las partes encuentran una

solución a sus diferencias y la actividad que sirve para ayudar a los contendientes a

encontrar el derecho que deba regular sus relaciones juridicas ., gO

A su vez, la licenciada Cecilia Mora Donatto indica: "la conciliación es una figura que

tiene por objeto la solución del conflicto agrario planteado ante institución

correspondiente prefiriendo la via voluntaria a la procesal. En otras palabras , la

conciliación responde al propósito de desjudicializar la solución de los conflictos,

reservando la via judicial para aquellos casos que verdaderamente lo requieran. ...EI

procedimiento agrario dispone con la conciliación como parte integrante del mismo , a

la luz de la legislación vigente desde 1992, que otorga al campesino una capacidad

de goce y de ejercicio de sus bienes juridicos que no tuvo con anterioridad. ">9 1

En el caso que nos ocupa , el Procedimiento Conciliatorio en materia agraria tiene

lugar cuando alguno de los sujetos agrarios, motivo de atención por parte de la

Procuraduria Agra ria, solicita la intervención de la misma para solucionar un conflicto

relacionado con la normatividad agraria . En términos de lo establecido en la fracción

111 del articulo 136 de la Ley Agraria , siendo una de las atribuciones de la

Procuraduria Agrar ia:

"111 . Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se
refiere el articulo anterior (articulo 135), en casos controvertidos que se relacionen
con la normatividad agraria..." .2 9>

". BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago y MENDEZ SILVA, Rica rdo, Enciclopedio Juridica Mexicana,
UNAM-Institulo de Investi gaciones Jurídicas , Ed. Porrúa , México, 2002, p. 362.

29 1 MORA DONATTD , Cecilia Jud ith, Derechos de los Campesinos. Cámara de Diputados. LVII l.egislatura,
lJN AM, México, 2000, pp. 47-48 .

292 Marco Legal Agrario op. cit., p. 80.
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De igual manera, en los art iculas 42 a 45 de la sección segunda del Regl am ento

Interior de la Procuraduria Ag rar ia, se establece todo lo relacionado a la conciliación

que es nue stro tema de estudio en este capitulado. Pre cisamente, en el art ícu lo 42

se señala:

"La conciliación constituye la vía preferente para resolver los conflictos sobre
derechos agrarios que le sean planteados a la Procuraduria, y que no se trate de
asuntos que por su naturaleza deba acordarlos la Asamblea de los núcleos de
población agrarios: 293

Advertimos la conciliación para la Procuradur ia Agrar ia es la via preferente para
tratar de resolver cualqu ier controversia que se suscite sobre derechos agra rios .

A si, en el art ículo 43 se subr aya literalm ente como sigue, la institución de la:

"Procuradurla exhortará a las partes sobre la conveniencia de llevar a cabo el
procedimiento conciliatorio antes de que éstas determinen dirimir su controversia
ante los Tribunales Agrarios y las convocará, bajo el principio de buena fe, a no
interrumpir la conciliación mediante el ejercicio de acciones de carácter judicial:294

En el arti culo 44 se alude que la con ciliación se de sarro lla rá conforme al siguiente

procedimiento que se transcribe ad litteram:

"1. Si conforme al análisis a que se refiere el articulo 40 de este Reglamento, el
asunto de que se trate es materia de conciliación, se exhortará a las partes a dirimir
su controversia para que, en su caso, se celebre el convenio respect ivo:

11. El servidor público encargado del asunto, deberá allegarse de la información que
fuere necesaria para elaborar un juicio previo de la controversia y de sus posibles
soluciones;

111. El servidor público que al efecto se designe, deberán analizar la legalidad de las
propuestas de conciliación.

En cualquier caso, los acuerdos del convenio deberán apegarse a la ley o las
disposiciones normativas que rijan e l acto de que se trate ;

IV. El convenio que se celebre lo firmarán las partes y dos testigos , de no poder
hacerlo estamparán su huella digital. También será firmado por el conciliador, con lo
cual se dará por terminado el conf licto, y

m Ibid.• p. 324.
2'>4 Idcm.
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V. La Procuraduria promoverá la ratificación de los convenios conciliatorios ante el
Tribunal Unitario Agrario de la jurisdicción de que se trate y, cuando conforme a la
Ley y los reglamentos aplicables, contengan actos susceptibles de inscripción,
solicitará al Registro Agrario Nacionaldicho servicio."295

As i, a continuación se indica en el articulo 45 del citado Reglamento:

"Si las partes no lograran conciliarse. la Procuraduria las exhortará para que, de
común acuerdo, la (sic) designen árbitro. En todo caso, sus derechos quedarán a
salvo para deducirlos por las vlas procedentes".296

De acuerdo al último artículo mencionado, si las partes no lograran una avenencia. el

representante de la Procuraduría Agraria que en este caso se le designa con el

nombre de conciliador exhortará a las partes al procedimiento arbit ral, y si no

estuviesen de acuerdo, entonces se les orientará para ejercer su derecho vía

contenciosa ante los Tribunales Unitarios Agrarios. De todas formas quedan a salvo

sus derechos para eje rcerlos en ta via y forma que consideren conven iente, inclusive

pueden volver a solicitar el procedimiento conciliatorio.

De acuerdo con los art iculos transcritos con anterioridad, podemos determinar que

en el Procedimiento Concñiatorio en materia agraria, pueden encontrarse cuatro

elementos básicos:

al Es un procedimiento en el que interviene la Procuraduria Agraria.

b) Versa o se refiere a un caso controvertido, es decir, existe una

controversia, conflicto o problema agrario.

cl El conflicto, controversia o problema está relacionado con la normatividad

agraria, es dec ir, con derechos y obligaciones de carácter agrario.

d) Tiene como objetivo el promover y procurar la concil iación de interese s

mediante la celebraci ón de un convenio o acuerdo de voluntades.

]9~ lbid .• p. 325 .
1% Idcm
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Para entender el procedimiento conciliatorio en materia agrari a en relación a los

cuatro elementos citados es indispensable conocer qué es un convenio , por lo cual

analizaremos brevemente. Convenio es el acuerdo de voluntades para crear,

transmitir, modificar o exti nguir derechos y obl igaciones, es conveniente explicar

cada una de sus partes por separado:

al Creación de derechos y oblig aciones:

Se crean derechos y oblig acion es agrarios por virtud de un acuerdo de

voluntades, cuando las partes manifiestan su cons entimiento para gen erar por

primera vez y entre las partes derechos y obligaciones agrarios.

b) Transmisión de derecho s y obligaciones:

Se tran smiten derechos y obli gaciones agrar ios por virtud de un acuerdo de

voluntades, cuando las parte s manifiestan su consentimiento para que

transmitan derechos y obligac iones entre las partes.

e) Modificación de derec hos y obligaciones:

Se modifican de rechos y obligaciones agrarios mediante un acuerdo de

voluntades. cuando las parte s manifiestan su consentimiento para que se

modifiqu en derechos y obligaciones existentes entre las mismas partes y con

anterioridad al acu erdo de voluntades, que celebran precisamente para

modificar aquellos derechos y obligaciones preexis tentes

d) Extinción de derechos y obligaciones:

Se extinguen derechos y obligaciones agrarios mediante un acuerdo de

voluntades, cua ndo las partes manifiestan su consentimiento para terminar

derechos y obligaciones existentes entre las mismas partes y con anter ioridad
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al acuerdo de voluntades que celebran precisamente para extinguir aquellos

derechos y obligaciones preexistentes.

Los acuerdos de voluntades entre los sujetos agrarios en atención a la Procurad urla

Agraria que se someten a un procedimiento conciliatorio. en los que la institución ha

intervenido, comprenden los cuatro tipos, es decir, para crear, trans ferir, mod ificar y

extinguir, sin que se distinga cuándo estuvo ante un convenio en sentido estricto y

cuándo en presencia de un contrato .

En los convenios lo común es definir las principales obl igacione s que asume cada

parte, quedando implicitos derechos y obligaciones que se dan entre las partes

conforme a nuestro sistema jurídico, por lo que no es necesario realizar un listado

exhaustivo de los derechos y obligac iones que a cada una de las partes corresponde

por virtud del acuerdo de voluntades.

En la Procuraduría Agraria no exisle un procedimiento único a segu ir, sino que existe

una serie de principíos, criterios y requisitos de procedibilidad para que la institución

intervenga en la defensa de los derechos de los campesinos, mediante la actuación

de la misma por diferentes vías, que son: Gestión administrativa ; Denuncia penal;

Denuncia admi nistrativa ; Representación en juicio (juicio agrario, juicio de amparo );

Recomendaciones; Conciliación; y Arbitraje.

Además de estas vías, se contemplan otras diferentes como: orientación e

ínformación, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares

Urbanos (PROCEDE), asesoramiento jurídico, administ rativo y PRO CAMPO.

El proceso de conc iliación. está considerado como la via preferente para solucionar

problemas agrarios porque el acuerdo de voluntades no es una imposición, estamos

en presencia de un avenimiento deseado por las partes . ellas quieren solucionar el
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problema, controversia o conflicto existente entre las mismas de mut uo acuerdo. Si

hacemos una compa ración entre un convenio con una sentencia, observaremos que

en la sentencia no existe un acuerdo de voluntades sino una división unilateral del

titular de un órgano judicial, en cambio en un convenio las partes están conformes

en dirimir sus diferencias por mutuo consentimiento.

En realidad , lo que importa de un convenio es que la ley le reconozca fuerza de cosa

juzgada. Por tal motivo el legislador le quiso equipa rar a una sentencia en virtud de

que esta tiene esa fuerza, pero en un doble sent ido, a saber: Formal, cuando no

puede ser impugnada por ningún recurso ordinario, o material, cuand o deviene

inatacable por remedios extraordinarios en un juic io distinto. Finalmente, se puede

estar seguro al afirmar que no se trata de una resolución judicial recurrible .29
]

Antes de estar en vigor la Ley Agraria los sujetos agrarios celebraban acuerdos de

voluntades, individua l y colectivamente, pero en términos genera les desde que entró

en vigor dicha ley, el acuerdo de voluntades surte efectos para si solo , siempre y

cuando esté acorde con la normativa aplicable, sin necesid ad de quedar sujeto a la

realización de trámites administrativos. En la exposición de motivos de las reformas

al articulo 27 Const itucional se expresa claramente la idea de que los campesinos ya

no son más objeto de la ley sino sujetos de la misma .

Concluyendo de acuerdo con todo lo anteriorme nte expuesto, podemos definir a ia

conciliación en materia agraria como un procedimiento en el que intervienen la

Procuraduria Agraria constituyendo la vla preferente de solución de prob lemas en lo

concerniente al agro mexicano, mismo que se integra por un conjunto de etapas

formales y oficiosas y que tiene como propósitos que las partes en conflicto celebren

297 GARc iA RAMiREZ. Sergio, F:lemenlos de Derecho ProcQ al Agrario. Ed. Porrúa, S.A .• México, 1993, p.
46 1.
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un acuerdo de voluntades , dirimiendo su problema, con flicto o con trove rsia ,

co nforme a la normatividad agraria aplicable al cas o correspondiente .

Por último, cabe menciona r lo que las siguientes tesis jurisprudenciales hacen

referencia al celebrar un convenio:

' CONVENIO PARA DAR POR TERMINADA UNA CONTROVERSIA
AGRARIA. SE PERFECCIONA Y OBLIGA A LAS PARTES QUE LO
FORMARON, DESDE EL MOMENTO MISMO EN QUE LO SUSCRIBEN .
Conforme al articulo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, es permitida legalmente la
terminación de los juicios agrarios a virtud de convenio celebrado entre las partes, y
se produce ese efecto juridico, por el hecho mismo de la suscr ipción del convenio
respectivo, pues a diferencia de lo que ocurre en otros procedimientos , la Ley Agraria
no exige para su perfeccionamiento y validez, que el Tribunal ante quien se celebra
pronuncie resolución revistiéndolo de formalidad, tal como la de llevarlo a la
categor ia de cosa juzgada y condenar a las partes a estar y pasar por él. Pero
además, porque por disposición de lo establecido en el articulo 405 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los procedim ientos
agrarios, según el articulo 167 de la ley de la materia, las transacciones o convenios
judiciales o extrajud iciales ratificados judicialmente , se equiparan a una sentencia ;
por consiguiente, si las partes en el juicio agrario , ante el Tribunal que conoce de la
controversia, celebran un convenio de esa naturaleza, y además en el propio acto
manifiestan que lo ratiñcan en todas y cada una de sus partes, entonces dicho
convenio, por sí mismo, hace las veces de una sentencia. Finalmente, también es de
considera r que, atento a lo dispuesto en los artlculos 1792 y 1796 del Código Civil
para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en Materia
Federal, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir,
modificar o extinguir obligaciones, y que él mismo se perfecciona por el mero
consentimiento de quienes lo suscriben, salvo cuando debe revestir una forma
establecida por la ley; en tales condiciones, si las partes en el juicio agrario.
manifiestan su consentimiento para obligarse en los términos del convenio. y asi lo
hace constar en el acta relativa, el personal del Tribunal Agrario ante quien se
celebra, y además las partes autorizan el instrumento en el cual se asentó en el
convenio de mérito, estampando su huella digital, por razón de no saber leer ni
escribir e igual autoriza con su firma el profesional de derecho designado como cada
una de las partes como sus asesor juridico, precisam ente para que las asistiera en la
audiencia donde tuvo verificativo el acuerdo de voluntades , entonces desde ese
instante quedó perfeccionado el convenio de que se trata, y obliga a los
convencionalistas al cumplimienlo de lo expresamente pactado, asi como también, a
las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a
la ley."

SEGUN DO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparodirecto 383/94.- Febronio LaureanoAbarca.- 24 de noviembre de 1994.- Unanimidad
de votos.- Ponente : Mart iniano Bautista Espinosa .~ Secretario: Javier Cardaso Chávez .

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época a-,
Vol. Tomo XV-febrero de 1995, páq, 143. Núm. Tesiso Clave XXI. 2". 28 A.
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"CONVENIO EN MATERIA AGRARIA, CUM PLlMIENTO.- No es lógico ni
juridico que el incumplimiento de una de las partes suscribientes de un convenio
pactado voluntariamente ante autoridad competente, en el cual se fijan derechos y
obligaciones, sancionado y elevada a la categarla de sentencia ejecutoria. que da
por termin ado el conflicto agrario, origine su invalidez habida cuenta de que
constituye una sentencia ejecutoria, por lo mismo debe subsistir y por ende, lo que
procede es llevar a cabo su ejecución, en términos del articulo 191 de la Ley agraria,
etapa en la cual se tiene expedito el derecho para exigir que el órgano administrativo
de justicia obligue al contumaz a cumplir las obligaciones conlraidas en el aludido
convenio."

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGIOSIMOSEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 1067 /95.e Joaquín Antonio Mauricio vaue., 25 de enero de 1996.- Unanimidad
de votos> Ponente: Augusto Benito Hernández 'rorres.. Secretario: Samuel Alva radc
Echavarrla.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época 9"' ,
Vol. Tomo III-febrero 1996, pág. 399. Núm. Tesis o Clave XXII. 12 A.

5.3 . LA IDENTIFICACiÓN DE UNA PERSONA.

La cuestión de la identificación se refiere a que una persona, como sujeto ag rario,

debe probar que es quién dice ser, básicamente para evitar la sup lantación de

personas; en tanto que la cuestión de la acred itación del sujeto agrario , consiste en

que una persona deberá acreditar, ya sea por via testimonial o documental que tiene

la cal idad jurídico-ag rari a que dice tener o con la que se ostenta.

Al respecto, los articulas 15 y 16, titulo tercero, cap itu lo I sección segunda, de la Ley

Agraria, señalan cómo adqu irir la calidad de ejidal ar io y cómo se acredita esa

distinc ión de ejidatario. A con tinuación en la primera disposición ad litteram se

determina:

"Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

1. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o
se trate de heredero de ejidatario: y

11 . Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un
heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento
intemo-.29B

m Marco Legal Agrario , op. cit., p. 44.
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Con lo dispuesto en la fracc ión primera del articulo mencionado, en lo que respecta

a los menores de edad que adquieran esa calidad . no supone que puedan enajenar

sus parcelas por si mismos , en los términos señalados por el artículo 80 del citado

ordenamiento legal. En materia agraria el legislador establec ió una excepción para

que los menores de edad pudieran ser sujetos de derechos agra rios. con la finalidad

de que la unidad de dotación siga sirviendo para el sostenimiento de la famili a del

ejidatario extinto, pero esto no quiere decir que puedan celebrar por si mismos actos

juridicos por los que contraigan obligaciones y mucho menos si se trata de la

enajenación de sus parcelas. pues para ellos es indispensable que contraten a

través de sus legitimos representantes .í'"

5.4. ACREDITACiÓN DEL SUJETO AGRARIO.

En el articulo 16 de la Ley Agraria mencionada, existe una segunda disposición

donde se establece con qué documentos se acredita la calidad de ejidata rio:

"1. Con el certificado de derechosagrariosexpedido por autoridad competente.

11 . Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o

111 . Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario: 3oo

Como se mencionó en el articulo 16 de la Ley Agrar ia se dispone que la calidad de

ejidatario se acreditará con el certificado de derech os agrarios, expedido por la

autoridad competente y en el 150 del mismo ordenamie nto se indica que las

inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se

expidan, hará prueba plena en el juicio y fuera de él, sólo surti rán efectos entre los

otorgantes pero no podrán producir perjuicio a terceros , quienes si podrán

aprovecharlos en lo que les fueren favorab les.

'" Cfr. NAZAR SEVIL LA. Marcos A., op. cit., p. 462 .
l OO Marro Legal AgruriQ, op. cit., p. 44 .
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Por otra parte, es importante señalar que si bien es cierto que el arti culo 15, fracción

11 , de la Ley Agraria, cons igna que para adquirir la calidad de ejidatario se requiere,

entre otros requisitos. ser avecindado del ejido y, como excepción a esa regla

general, señala a los herederos de ejidatarios; tal excepción sólo opera en aquellos

casos en que el titular haya venido explotando normalmente su parcela hasta la

fecha del deceso ; lo que no sucede en los casos donde consta que éste fue privado

de sus derechos agrarios incluido el de heredar; en cuya hipótesis, aun habiendo

sido herederos los interesados deben justificar la vecindad .30 1

En el caso de la acreditación como en calidad juridico-agraria es importan te

recomendar que deba mantenerse un excepcional cuidado en el sistema

documental, pues de la certeza y verosimili tud de esta circunstancia se podrá

analizar la viabilidad del interés jurídico o pretensión de cada una de las partes en

conflicto.

En algunos tipos , categorías o calidades de sujeto agrario no será fácil, o inclusive

será imposible, acreditar documentalmente tal calidad, como por ejemplo el caso de

los simples posesionarios y los nacionaleros. Precisamente por su condición precaria

es muy común no tengan con que acreditar documentalm ente que tienen la calidad

con que se ostentan, por lo que se debe tene r atención en la forma en que se tenga

por acreditada su calidad y que como hemo s visto sería por el dicho de otras

personas.

5.5. REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA LA CONCILIACiÓN.

De conformidad con lo establecido en el párrafo 111 del arti culo 136 de la Ley Agraria,

se indica:

l Ol Cfr. NAZAR SEVIl.LA, Marcos A., op . cit., pp. 480-481.
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"Son atribuciones de la Procuraduría Agraria, las siguientes: "...Promover y procurar

la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo anterior, en

casos controvertidos que se relacionen con la nonn atividad agraria;. . .".30 2

De lo anteriormente señalado analizamos para que la Procuraduría Agraria

intervenga en una conciliación e inicie un procedimiento conciliatorio, se requiere

concurran los elementos siguientes:

a) Que se lo solicite de motu proprio un sujeto agrario, es decir, que tenga la

calidad juri dico-agrar ia de sujeto agrario de atención por parte de la

Procuraduria Agraria.

Existe la posibilidad de que la inst itución intervenga oficiosamente, pero no es lo

normal.

b) Que se trate de un caso controvertido, es decir, en el que en términos

generales las partes tengan diferentes pretensiones.

V. gr., un posesionario pretende continuar ejerciendo un poder de hecho sobre

tierras ejidales; en cambio el ejidatario pretende le sea devue lta la parcela para

aprovecharla; ambos sujetos hacen radicar sus pretensiones sobre un mismo objeto

fis ico-cosa, pero su interés es diferenciable.

c) Que en el caso controvertido esté relacionado con la normatividad agraria, es

decir, con derechos y obligaciones agrarios.

l A2 ."' arco Legal Agrario. op. cit., p. 80.
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Es por eso que al identificar el problema, controversia o confl icto real, hacemos la

distinción de los sujetos agrarios por parte de la Procuraduria Agraria en materia de

procedimientos conciliatorios .

As í, vr .g., a lo me ncion ado la sigu iente tesis jurisprudencial señala:

"POSESiÓN Y GOCE DE PARCELA, CONFLICTOS SOBRE.- En los conflictos
de posesión y goce de una parcela ejidal, en los que uno de los contendientes tiene
en su favor derechos agrarios reconocidos para explotarla. no debe determinarse
quién viene detentando la unidad de dotación de referencia, sino que el objeto
principal de la resolución será el de establecer a quien le asiste el mejor derecho
para poseer. Y si considera el detenlador que su posición ha generado algún
derecho, lo que podr ía hacer sería gestionar la privación en contra del litular, pero
jamás disputarle la posesión."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DELSEXTOCIRCUITO.
Amparo en revisión 431191.- Aurora Vega Garela.- 22 de octubre de 1991 .- Unanimidad de
votos.- Ponente : Amoldo Nájera Virgen .- Secretario: Nelson Lcranca Ventura.
Amparo en directo 469/93 .- Leonor Tenorio Victoria.- 7 de octubre de 1993.· Unanimidad de
votos.- Ponen te: Ter cicio Obregón Lem us.- Secretario: Nelson Loranca Ventura.
Amparo en directo 402194.- Ramiro Hemández Sánchez.- 15 de noviembre de 1994.
Unanimidad de votos.- Ponente: Humberto Cabrera Vásquez.- Secretario: Enrique Baigts
Muñoz.
Amparo en directo 500/94.- Luis Figueroa Huesca.- 7 de diciembre de 1994.- Unanimidadde
votos.- Ponente: Humberto Cabrera Vásquez.- Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo en directo 8/95.- José Isabel Rojas Ecribano y olros.- 1· de febrero de 1995.
Unanimidad de votos.- Ponente: Humberto Cabrera Vásquez.- Secretario: Enrique 8a191s
Muñoz.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Época 8", Vol. Tomo febrero de 1995. pág. 47. Núm. Tesis o ClaveVI. 2·. J/35 5 .

Con lo expues to, advertimos la importancia de conocer los derechos y obligaciones

de cada sujeto agrario ante el procedimiento conciliatorio an te la Procuraduria

Agraria no dejando de promover y procurar la conciliación, ya que es importante

concil iar los intereses entre los individuos sujetos al derecho agrario siendo la vía

más favorable. asl la concil iació n considera rlo como primer rec urso al surgir un

conflicto agrario .
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Como consecuencia de las reforma s al articulo 27 constitucional, y la

creación de una nueva ley agraria en 1992, y del establecimiento de una Procuraduría

Agraria diferente a las anteriores; asi como en la que se tiene por objeto principa l la

defensa de los diversos sujetos agrarios.

SEGUNDA.- De acuerdo con las nuevas dispos iciones, la Procu raduría Agraria tiene las

caracter isticas de ser, según cita el articulo 134 de la Ley Agra ria: "...un organismo

descentral izado de la Adm inistración Pública Federa l, con personalidad juridica y

patrimonio propios, sectorizado en la Secretaria de la Reforma Agraria."

TERCERA .- Como producto de la citada reforma, se crean nuevos sujetos agrarios que

la ley antes no reconocia , como son: el Posesionarlo y el Avecindado, definiendo al

posesionario como el campesino que posee en explotación tierras ejidales: es decir, las

ocupa , cultiva y cosecha, ya sean éstas parceladas o de uso común, y no han sido

reconocidos como ejidatarios por la Asamblea o el Tribunal Agrario competente; y los

avecindados son las personas mexicanas por nacionalidad, mayo res de edad, que han

vivido por un año o más en el núcleo agrario y que han sido reconocidas como tales por

la Asamblea o por el Tribu nal Agrar io competente.

CUARTA.- Dentro de las innovaciones, la nueva Procuraduria Agraria creada en 1992,

instituye una protección para cualquier sujeto agrario, lo cual se establece en el articulo

135 de la Ley Agraria y tiene funciones de servicio social y está encargada de la

defensa de los de rechos de los sujetos agrarios y de su asesoramie nto.
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QUINTA.- El reglamento Intemo de la Procura duría Agraria, artículo segundo y cuarto,

establece que la Procuraduría Agraria promoverá la pronta, expedita y eficaz

admínistración de la justicia agraria tendiente a garantizar la seguridad jurídica en la

tenencia de la tierra ejidal y comunal, en los terrenos nacionales, las colonias agrícolas

y ganaderas y en la propiedad privada rural. Asimismo , llevará a cabo acciones

orientadas a eleva r socíalmente el nivel de vida en el campo, a consolidar los núcleos

de población agrarios y proteger los derechos que la Ley otorga a 10 5 sujetos agrarios,

asegurando su pleno ejercicio. Por lo que de esa forma proporcionará servicios de

representación y gestoría administrativa y judicial, asi como de información, orientación

y asistencia que requieran.

SEXTA.- De acuerdo con este principio de defensa de los sujetos agrarios, en el

artículo 135 de la mencionada Ley Agraria, se hace una descripci ón amplia de los

diversos sujetos que existen en el campo, al decir que su protección es para los

ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatario s o comuneros, ejidos, comunidades,

pequeños propietaríos , avecindados y jornaleros agricolas.

SÉPTIMA.- De acuerdo con la anterior conclusión vamos a dar algunas de las

definiciones de estos sujetos agrarios:

a) Los ejidatarios son 105 hombres y mujeres titulares de derechos ej idales.

b) Los comuneros son los sujetos agrarios titulares de derechos comunales,

quienes pertenecen a una comunidad, participan de los bienes en los que se ha

restituido o reconocido a una comunidad, son miembros participantes de la

asamblea que es el órgano máximo o supremo de la persona moral llamada

comunidad, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la ley, donde se
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establece que las tradiciones y costumbres del núcleo comunal son

constitucionalmente, los principios básicos que los rigen.

e) Los sucesores de ejidatarios o comuneros, son aquellas personas que

adquieren los derechos de ejidatarios o com uneros "mortis causae", y que han

sido designados por estos últimos en la designada lista de sucesión o son las

personas que a falta de lista de sucesión, se ubican en alguno de los órdenes de

preferencia establec idos en la ley, ambos para suceder los derechos sobre una

parcela y demás derechos inherentes a la calidad de ejidatario o comunero .

d) El ejido es el sujeto agrario que tiene personalidad juridica y patrimonio

propios reconocidos por la ley, y que está conformado por el conjunto de las

tierras, bosques yaguas objeto de una dotación .

e) La comunidad es la persona jur ídica con patrimonio propio que se rige por sus

usos y costumbres y conforme las cuales rige su organización intema, siendo

propietaria de las tierras que ha poseido ancestralmente o que le fueron

restituidas.

f) Los pequeños propietarios son aquellos individuos que poseen una extensión

de tierra agrícola , ganadera o forestal, siendo su extensión limitada por la Ley

Agraria y cuyo titulo de propiedad se funda en el Derecho Civil.
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g) Los jornaleros agrlcolas son los trabajadores que perciben un salario por su

fuerza de trabajo en una actividad agricola, ganadera. forestal o, en general,

realizada en el campo.

h) Los colonos son las personas que pertenecen a una colonia agricola o

ganadera . es decir, a la persona jurldica con patrimonio propio denominada

colonia de carácter agrícola o ganadera, que son propietarios de los lotes

rústicos y solares urbanos.

i) Los poseedores de terrenos baldios son las personas que poseen terrenos

baldíos, que de acuerdo con la Ley Agraria, se define que son baldíos los

terrenos de la Nación que no han salido de su dominío por ti tulo legalmente

expedido y que no han sido deslindados ni medidos.

j) Los campesinos en general, es una calidad juridica-agraria en la que caben

todas las personas que están relacíonadas con el campo.
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