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INTRODUCCION 

El presente trabajo titulado “LA INCOPETENCIA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO°, tiene cémo objetivo resaltar la 
incompetencia de este 6rgano de justicia, para conocer de 
controversias agrarias, en las cudles se involucran ejidos, 
comunidades y propiedades particulares; controversias que pueden 
cambiar el régimen jurfidico de un nficleo de poblaci6én, 6 incluso, 
llevar al mismo a existir de derecho, m&s no de hecho. Le anterior 
en virtud de que un ejido 6 comunidad puede susbsistir de derecho 
cu&ndo existen ejidatarios con una resoluci6n presidencial que los 
reconoce, pero puede perder sus tierras al realizar contratos que 
no les favorezcan y perderlas, por lo tanto, puede exiatir por 
tener un titulo de propiedad, pero sin tener terrenos, y en este 
sentido, no tiene razén de ser .un nficleo de poblaci6n que fue 
creado 6 reconocido para producir entregfindosele tierra dénde 
trabajar, para que tenga un espacio d6nde desarrollarse, y al 
faltar ste, se pierde el objetivo para el cu&l fue conatituido. 

Dentro del primer capftulo del presente trabajo, 
realizaré un pequefio estudio al original Articuloe 27 
Constitucional, aprobado por el Congreso Constituyente, y del cul 
se puede percibir su objetivo, el mismo que tenfa la Revoluci6n 
Mexicana, y que era el de iniciar el reparto agrario. Asimiamo, 
dentro de este primer Capitulo se encuentra una aintesis de las 
vreformas del 6 de enero de 1992, y tomando en consideraci6n el fin 
del reparto agrario y el alcance de la actual legislacién agraria 
se hace un bosquejo de las Sociedades Mercantiles Agricolas, La 
Inversi6n Extranjera en el Campo Mexicano, El Latifundio de 
Estensi6n y la Creacién de los Tribunales Agrarios, sus aspectos 
fundamentales en los cudéles se basa la actual legislaci6n agraria y 
sobre la que gira la vida econémica y juridica del campo mexicano. 

Asi también, dentro del primer cap{tulo, realizar6é una 
descripci6n de los 6rganos de representaci6n de loa nficlecs de 
poblacién, siendo estos La Asamblea, £1 Comisariado y El Consejo de 
Vigilancia, explicando sus facultades y atribuciones. 
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El segundo cap{tulo contiene las facultades y 
competencias de los tribunalea agrarios, haciéndose la relacién de 
la amplia gama de controversias de las cuéles conocen los 
tribunales unitarios, en contraste con la limitada facultad v 
competencia del Tribunal Superior Agrario. 

Por Gltimo, en el capitulo tercero se estableceraé el 
meollo del presente trabajo, consistente en el incompetencia del 
Trbunal Superior Agrario, en dénde, despues de realizar un estudio 
Y comprensién de las facultades Y competencia de los Tribunales 
Unitarios Agrarios, en relacién con el Tribunal Superior Agrario, 
nos podemos dar cuenta que existen controversias que son relevantes 
hacia el régimen jurfdico de los nGcleos de poblaci6én, y por su 
importancia juridica es necesario que el Tribunal Superior Agrario 
tenga conocimiento de estos juicios agrarios a través del recurso 
id6neo, asi cémo también, las Tesoluciones que se dictan por los 
tribunales unitarios, muchas veces pueden causar un perjuicio 
irreparable hacia el nficleo de poblaci6n de que se trate con dafios 
irreparables, dafios Y perjuicios que se deben de evitar, ya que 
desde la Revoluci6n Mexicana que culmin6d con la creaci6n de nuestra 
actual Carta Magna tuvo cémo objetivo el proteger al campesino 
mexicano y la tenencia de la tierra, en este sentido los tribunales 
agrarios tienen c6mo funcién proseguir con la Reforma Agraria 
establecida originariamente a través del articulo 27 
Constitucional, y con la finalidad de proteger la propiedad 
agricola.



CAPITULO I 

GENERAL IDADES 

El problema agrario en México ha estado latente en todos 
los tiempos, y principalmente, a partir de la conquista que sufri6 
nuestro pafs por parte de Espafia, momento en el que los naturales 
de estas tierras fueron despojades de sus derechos reales, y por 
esta y muchas razones m&s, se llev6 a cabo la Revoluci6n de 
Independencia que comenzé en el afio de 1810; y al culminar, los 
abysos hacia la gente del campo continu6 por la parte pudiente, 
formandose las grandes haciendas, y el acaparamiento de las 
riquezas en pocas manos, concluyendo esta dura etapa por la que 
pas6 nuestro México con la caida de Don Porfirio Df{az con otro 
movimiento revolucionario que inici6 en el afio de 1910, Y que 
culmin6 con nuestra actual Constitucién Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos en el aflo de 1917. 

La primera Ley Agraria gue se expide en plena época 
revolucionaria, es la Ley del 6 de enero de 1915, promulgada por 
Don Venustiano Carranza en el Puerte de Veracruz y cuyo autor 
principal es Don Luis Cabrera. Al aprobarse la Constituci6én de 
1917, qued6 implicito en el art{fculo 27 Constitucional lo 
concerniente a esta rama del Derecho Social: posteriormente, se 
emiten reglamentos, circulares, cédigos; los cuales culminan en el 
afio de 1971 con la Ley Federal de Reforma Agraria, la que estuvo 
vigente hasta antes de la actual “Ley Agraria" que rige en nuestros 
dfas, la que se publicé en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
@fa seis de enero de mil novecientos noventa y dos, iniciSndose una 
nueva etapa en el Derecho Agrario cémo lo afirma el Doctor Carlos 
Quintanilla Yerena al comentar: " dando cabida para que el 6 de 
enero de 1992 se promulgaran las modificaciones ail articulo 27 
Constitucional que en su parte principal dan por conclufdo el 
reparto agrario, quedando €éste solamente en la pagina de Ja 
historia del derecho mexicano " 1. 

1. QUINTANILLA Yerena Carlos, "La Modernizacién del Campo y la Globalizacién 
Econémica". Institute de Investigaciones Econémicas. P.P.15, México 1995. 

  
 



  

Opini6n del Doctor Carlos Quintanilla Yerena, que me 

parece acertada, pues en la actualidad ya no existe m&s tierra que 

refartir, considerando el suscrito, que las reformas al articulo 27 

Constitucional, publicadas el dias 6 de enero 1992, llegaron en el 

momento oportuno que requerfa la situaci6n del campo mexicano, pues 

era menester terminar con el rezago agrario (reparto de tierras); 

para poner la atenci6n debida a las necesidades del campesino, 

poner &nfasis en los problemas que se suscitan por las realidades 

econémicas que se vive en la actualidad, y en consecuencia del 

problema econémico existente, es menester el resolver las 

controversias agrarias, buscando siempre y en todo momento, la 

solucién equitativa para el trabajador del campo, que asiste 

esperanzado a los Tribunales Agrarios; por lo que es necesario 

buscar la manera de no defraudar a las personas que son el sostén 

econémico de nuestro pafs, y m&s aGn que en la actualidad la mayor 

parte del territorio nacional se encuentra dentro del régimen 

ejidal 6 comunal. 

1. 1. EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCION DE 

1917. 

Nuestra Constitucién Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene cémo antecedente inmediato y directo la Revolucién 

Mexicana, la cu&l surge en reaccién al régimen dictatorial de m&s 

de treinta afios, del General Porfirio Diaz, siendo principalmente 

las condiciones de miseria, de hambre y de inseguridad de las 

personas, posesiones y derechos en los que vivia el pueblo de 

México, asi cémo las mayorfas de las personas que habitaban el 

campo mexicano, que los obreros de las ciudades industriales, los 

que determinaron el mayor contingente humano a causa de la 

revolucién.? 

Del comentario anteriormente transcrito del maestro Lemus 

Garcia, se logra percibir que inclusive hasta nuestros dias, el 

Estado y en general, la mayorfa de las personas que vivimos en las 

2. LEMUS Garcfa Raul. "Derecho Agrario Mexicano". Ed. Porrfia. 

México 1996. P.P.235.



  

grandes ciudades, casi nunca notamos, 6 no le damos la debida 
importancia a las personas que nos proveen de lo principal para 
subsistir, los alimentos, pues cu&ndo consumimos algGn producto del 
campo, no nos detenemos a pensar todo el trabajo que se requirid 
para que este llegare a nuestras manos Y puedamos satisfacer 
nuestras principales necesidades, y la ausencia de este pensamiento 
que siempre ha estado latente y que fué motivo de la Revolucién 
Mexicana, y que actualmente es motivo de los problemas agrarios 
que vive nuestro pais, y el dfa gue al campesino mexicano se le 
reconozeca su trabajo, reintegr&ndosele el fruto de su esfuerzo con 
su ganancia, 6se dfa terminaré el principal problema agrario, la 
insuficiencia de todo en el agro. 

Al triunfo de la revoluci6n constitucionalista, se 
convoca el 14 de septiembre de 1916 a un Congreso Constituyente, el 
cuSl cumple con el objetivo del movimiento revolucionario; quedando 
el congreso constituyente formalmente instalado el primero de 
diciembre de 1916. 

Eate congreso constituyente deja la discusi6n y estudio 
del articulo 27 constitucional para el final de sue trabajos, 
siendo discutido este articulo en la sesi6én permanente del dfas 
veintinueve de enero de mil novecientos noventa y aiete, 
concluyendo hasta el dfa 32 de enero de este afio. 

"Los constituyentes de 1917 hubieron de convenir en que 
la propiedad es un derecho natural. Con toda raz6n considera Diaz 
Soto y Gama que nuestra agricultura habr& alcanzado la meta de 
Prosperidad que todos anhelabamos para ella el dfa- que existan en 
el territorio nacional cientes de miles de granjas y de ranchos. 
Agregamos nosotros que ya es tiempo de desechar el tabG de evitar a 
toda fuerza la explotaci6n agricola en gran escala."? 

De lo anterior, notamos que siempre ha existido el 

3. DE IBARROLA Antonio. "Derecho Agrario". Ed. PorrGa. M&xico 1975. P.P.183.



  

descuido del gobierno, de ia gente en la ciudad en la gente del 

campo; y es que no basta el hecho de que existan cientos de miles 

de granjas en todo el pafs, pues el campesino no solamente anhela 

tener un pedazo de tierra dénde sembrar maiz, lo que necesita m&s 

aGn, es el pago justo por su trabajo, por los productos que nos 

Proveen; que se les impulse y que se les apoye para la 

comercializaci6én de sus productos de manera directa, y no por medio 

Ge intermediarios, y cu&ndo esto se logre, podemos decir que el 

objetivo de la revolucién se ha llevado a cabo, pues a mi manera de 

ver, este se encuentra en el inicio. 

En la celebraci6n del proyecto del articulo 27 

constitucional, participaron Pastor Rouaix, en su calidad de 

Presidente de la Comisién, en la que colaboraron los ilustres 

consituyentes Juli&n Adame, Licenciado Pastrana, Pedro A. Chapa, 

José Alvarez, Jose Natividad Macias, Porfirio del Castillo, 

Pederico E. Ibarra, Rafael L. de los Rios, Alberto Terrones 

Ben{tez, Salvador de los Santos, JesGs de la Torre, Silvestre 

Derador, Dionisio Zavala, Enrique A. Enriquez, Antonio Guti6rrez, 

Rafael Martinez Escobar y Rubén Martt.4 

Yen virtud de la importancia que tiene el articulo 27 

constitucional en nuestros dias, a pesar de las reformas que ha 

tenido, me permito transcribir el texto original del mismo, cémo un 

homenaje a tan grandes pensadores y a la soluci6n del motivo 

principal de la reveluci6n: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de los limites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la naci6n, la cu&l ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares 
constituyendo la pfopiedad privada. 

Las expropiaciones s6élo podran hacerse por causa de 
utilidad piblica y mediante indemnizacién. 

La nacién tendr& en todo tiempo el derecho de imponer a 

4. LEMUS Garcfa RaGl. "Derecho Agrario Mexicano", M&xico 1996. Ed. Porrta. 
P.P.237.



  

la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
pGblico, asi céimo el de regular el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiacién, para hacer 
una distribuci6n equitativa de la riqueza pfblica y para 
cuidar de su conservacién. Con este objeto se dictarén las 
medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; 
para el desarrollo de la pequefia propiedad: para la creaci6n 
de nuevos centros de poblacién agricola con las tierras y 
aguas que les sean indispensables; para el fomento de la 
agricultura y para evitar la destruccién de los elementos 
naturales y los dafios que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherfas y 
cominidades que carezcan de tierras Y aguas, o no las que 
tengan en cantidad suficientes para las necesidades de su 
poblaci6n, tendrén derecho a que se les dote de ellas, 
toméndolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre 
la pequefia propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones 
de terrenos que se haya hecho hasta ahora de conformidad con 
el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisicién de las 
propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos 
antes expresades se considerardn de utilidad piblica. 

Corresponde a la naci6n el dominio directo de todos 
los minerales 6 substancias que en vetas, mantos, masas o 
yacimientos constituyan dep6sitos cuya naturaleza sea distinta 
de los componentes de los terrenos tales como los minerales de 
los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la 
industria: los yacimientos de piedras preciosas, de gal de 
gema y las salinas formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la descomposicién de las 
rocas, cuando su explotacién necesite trabajos subterr&neos; 
los fosfatos susceptibles de ser utilizados como 
fertilizantes; los combustibles minerales s6lidos: el petr6leo 
y todos los carburos de hidrégeno sélidos, liquidos 6 
gaseosos. 

Son también propiedad de la naci6n las aguas de los 
mares territoriales en la extensi6n y términos que fije el 
Derecho Internacional; las de las lagunas y esteros de las 
playas, las de los lagos interiores de formaci6én natural que 
esten ligados directamente a corrientes constantes; las de los 
rfios principales o arroyos afluentes desde el punto en que 
brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, ya 
sea que corran al mar o que crucen dos o mas Estados; las de 
las corrientes intermitentes que atraviesen dos 6 mis Estados 
en su rama principal, las aguas de los rfos, arroyos 6 
barrancos, cuando sirvan de limite al territorio nacional o al 
de los Estados: las aguas que se extraigan de las minas; y los 
cauces, lechos o riberas de les lages y corrientes interiores 
en la extensién que fije la ley. Cualquiera otra corriente de 
agua no incluida en la enumeraci6n anterior, se considerard 
cémo parte integrante de la propiedad privada que atraviese; 
pero el aprovechamiento de las aguas, cundo su curso pase de 
una finca a otra, se considerara cémo de utilidad piblica y 
quedar& sujeta a las disposiciones que dicten los Estados. 
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En los casos a que se refieren los dos pirrafos 
anteriores, el dominio de la naci6n es inalienable e 
imprescriptible, y s5lo podrén hacerse concesiones por el 
Gobierno Federal a los particules 6 sociedades civiles o 
comerciales constituidadas conforme a las leyes mexicanas, con 
la condici6n de que se establezcan trabajos regulares para la 
explotaci6n de los elementos de que se trata y se cumpla con 
los requisites que prevengan las leyes. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras 
Y aguas de la nacién se regir&, por las siguientes 
prescripciones: 

I. S6lo los mexicanos por nacimiento o 
por naturalizacién y las sociedades mexicanas tienen derecho 
para adquirir el deminio de las tierras, aguas y sus 
acceciones, © para obtener concesiones de explotaci6n de 
minas, aguas 6 combustibles minerales en la Repfiblica 
Mexicana. El Estado podr& conceder el mismo derecho a los 
extranjeros, siempre que convengan, siempre que convengan ante 
la Secretaria de Relaciones en considerarse cémo nacionales 
respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la 
protecci6n de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos; 
bajo la pena, en caso de faltar al convenio de perder en 
beneficio de la naci6n los biene que hubieren adquirido en 
virtud del mismo. En una faja de cien kilémetros a lo largo de 
las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningGn motivo 
podrén los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas: 

It. Las asociaciones religiosas denominadas 
iglesias, cualquiera que sea su credo, no podr&n en ningGn 
caso tener capacidad para adquirir, poseer 6 administrar 
bienes rafces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que 
tuvieren actualmente por s{ 6 por interpésita persona, 
entrarén al dominio de la nacién, concediéndose accién popular 
para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La 
prueba de presunciones ser& bastante para declarar fundada la 
denuncia. Los temples destinados al culto pfblico son de 
la propiedad de la naci6n representada por el Gobierno 
Federal, quién determinara los que deben continuar destinados 
€@ su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos 
5 colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier 
otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la 
administraci6n, propaganda o enseflanza de un culto religioso, 
pasaraén desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de 
la nacién, para destinarse exclusivamente a los servicios 
piblicos de la Federacién o de los Estados en sus respectivas 
jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren 
para el culto piblico, seran de propiedad de la naci6n; 

III. Las instituciones de beneficencia piblica o 
privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, 
la investigaci6n cientifica, la difusi6n de la ensefianza, la 
ayuda reciproca de los asociados o cualquier otro objeto 
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lfcito, no podran adquirir mis bienes rafces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente Gestinados a 61; pero podrén adquirir, tener o administrar capitales impuestos sobre bienes rafces, siempre que los plazos de imposicién no excedan de diez afios. En ningin caso las instituciones de esta {ndole podrén estar bajo el Patronato, direccién, administraci6n, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, afinque estos 6 aquéllos no estuvieren en ejercicio; 

IV. Las sociedades comerciales por acciones, no podr&n adquirir, poseer o administrar fincas rGsticas, las sociedades de esta clase ques e constituyen para explotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera 6 para algén otro fin que no sea agricola, podrén adquirir, poseer o administrar terrenos Gnicamente en la extensién que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados, que el Ejecutivo de la Unién o de los Estados, fijar&n en cada caso; 

Vv. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podran tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y risticas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrdn tener en propiedad o en administracién bienes rafces que los enteramente necesarios para su objeto directo; 

VI. Los conduefiazgos, vancherfas, pueblos, congregaciones, tribus y demés corporaciones de poblaci6n, que de hecho o por derecho guarden el estado commal, tendrSn capacidad para disfrutar en comin las tierras, bosques y aguas que les pertenezean o que se les haya restituido o restituyeren, conforme a la ley de 6 de enero de 1915, entretanto la ley determina la manera Ge hacer el repartimiento Gnicamente de las tierras: 

VII. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV, V, y VI, ninguna otra corporacién civil podr& tener en Propiedad o administrar por s{ bienes rafces o capitales impuestos sobre ellos, con la Gnica excepcién de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institucién. Los Estados, el Distrito Federal Y los Territorios, lo mismo que los municipios de toda la Repfiblica, tendr&én plena capacidad para adquirir o poseer todos los bienes rafices necesarios para los servicios pOblicos. 

Las leyes de la Federacién Y de los Estados, en sus vespectivas jurisdicciones, determinaran los casos en que sea de utilidad pGblica la ocupacién de la propiedad privada: y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa haré la declaracién correspondiente. El precio que se fijaré cémo indemizacién a la cosa expropiada, se basarf en la cantidad que cémo valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sca que este valor haya sido 
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manifestado por e] Propietario 6 simplemente aceptado por 61 de un modo t&cito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aument&ndolo con un diez por ciento. £1 exceso de valor que haya tenido la propiedad particular por las mejoras que se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignaci6n del valor fiscal, seré lo tinico que deberé quedar sujeto a juicio pericial y a la resolucién judicial. Esto mismo se observar& cu&ndo se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentisticas. 

Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesi6n, composicién, sentencia, transacci6n, enajenacién 6 remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y aguas a los conduefiazgos, rancherfas, pueblos, Congregaciones, tribus y demis Corporaciones de poblacién que existan todavia, desde la Ley de 25 de junio de 1856; y del mismo modo ser&n nulas todas las disposicones, resoluciones y operaciones que tengan lugar en lo sucesivo Y¥ que produzcan iguales efectos. En consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas las corporaciones referidas, sern restituidas a éstas con arreglo al decreto de 6 de enero de 1915, que continvars en vigor cémo Ley Constitucional. En el caso de que, con arreglo a dicho decreto, no procediere por via de restitucién la adjudicaci6n de tierras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se le dejarSn aquellas en calidad de dotacién, sin que en ningGn caso deje de asignérsele lag que necesitare. Se exceptGian de la nulidad antes referida Gnicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimiento hechos a virtud de la citada ley de 25 de junio de 1856 0 posefdes en nombre propio a titulo de dominio por mis de diez afios, cuSndo su superficie no exceda de cincuenta hect4reas. El exceso sobre esa superficie deber4 ser vuelto a la comunidad, indemnizando su valor al propietario. Todas las leyes de restitucién que por virtud de este precepto se decreten, serén de inmediata ejecucién por la autoridad administrativa. S6lo los miembros de la comunidad tendrén derecho a les terrenos de repartimiento y ser&n inalienables los derechos sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indivisos, as{ cémo los de propiedad, cudndo se haya hecho el fraccionamiento. 

El ejercicio de las acciones que correponden a la nacién por virtud de las dispociones del presente articulo, se har& efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictar4 en el Plazo miximo de un mes, las autoridades administrativas procederaén desde luego a la ocupaci6n, administracién remate 6 venta de las tierras y aguas de que se trate y todas sus acceciones sin que en ningGn caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada. 

Durante el préximo periodo constitucional, el Congreso de la Unién y las Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirén leyes para llevar a 
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cabo el fraccionamiento de las grandes Propiedades, conforme a 
las bases siguientes: 

a) En cada Estado y Territorio se fijardé la 
extensi6én maxima de tierra que puede ser duefio un solo 
individuo o sociedad legalmente constituida. 

b) El excedente de la extensién fijada debera4 ser 
fraccionado por el propietario en el plazo que sefialen las 
leyes locales y las fracciones serSn puestas a la venta en las 
condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las 
mismas leyes. 

c) Si el propietario se negare a hacer el 
fraccionamiento, se llevarS este a cabo por el Gobierno local, 
mediante la expropiacién. 

da) El valor de las fracciones serd pagado por 
anualidades que amorticen capital y réditos en wm plazo no 
menor de veinte afics, durante el cudl el adquirente no podr4 
enajenar aquellas. El tipo de interés no exceders del cinco 
por ciento anual. 

e) El propietario estaré obligado a recibir bonos de 
una deuda especial para garantizar el pago de la propiedad 
expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Uni6n expedira 
una ley facultando a los Estados para crear su deuda agraria. 

£) Las leyes locales organizarén el patrimonio de 
familia, determinando los bienes que deben constitufrlo, sobre 
la base de que ser4 inalienable Y no estar& sujeto a embargo 
ni a gravamen ninguno. 

Se declaran revisables todos les contratos y 
concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el afio 
de 1876, que hayan trafdo por consecuencia el acaparamiento de 
tierras, aguas y riquezas naturales de la nacién por una sola 
persona © sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unién para 
declararles nulos cufndo impliquen perjuicios graves para el 
interés pfiblico.> 

Para comprender mejor este articulo transcrito, y para 
demostrar en el presente trabajo el interés del Constituyente en la 
protecci6n de las tierras a favor de los trabajadores del campo, lo 
que debe de prevalecer en nuestros dias por la misma esencia de 
nuestra Constituci6n; haré un breve comentario sobre la Parte gue 

5. "DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO", México a travéz de sus conatituciones. T.Iv, M&xico 1978. Ed. Porrfa. 2a. Edici6n. Antecedentes y Evolucién de los Articulos 16 a 27 consituciionales. Congreso de la Uni6n. C&mara de Diputados. |. Legislatura.



  

- 10 + 

me interesa de este articulo, especialmente en lo que se refiere al 
Derecho Agrarioc, analizando entonces los P&érrafos primero, tercero, 

s&ptimo fraccion VI; noveno, decimo primero incisos a), b), c), da), 
e), y £): y decimo segundo; los que paso a analizar en los 
Siguientes términos: 

En el primer p&rrafo se encuentra la esencia de la 
tenencia de la tierra en nuestra Nacién, al establecer que la 
propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la 
nacién, esencia que no podemos dejar de ver para la resoluci6n de 
cualquier conflicto 6 controversia que se refiera a terrenos, pues 
es menester que la persona fisica 6 moral acredite fehacientemente 
que la naci6én le ha transmitido la propiedad; y en trat&ndose de 
terrenos ejidales 6 comunales, esto lo pueden demostrar con la 
Resoluci6n Presidencial de Dotaci6n 6 Restitucién de Tierras: con 
la Resoluci6n de Reconocimiento y Titulaci6én de Bienes Comunales; 
y actualmente con la resoluci6n que dicten los Tribunales Agrarios 
en este contexto; conjuntamente con la respectiva acta de posesién 
y deslinde de los terrenos dotados, restituidos 6 reconocidos; 
titulos que deben de tener todos y cada uno de los nficleos ograrios 
de poblacién, haciendo la aclaracién pertinente de que en este 
articulo que se analiza, a los nGcleos de poblaci6n no se ies 
reconoce la propiedad de las tierras que poseen, solamente se les 
reconoce la posesi6n; y actualmente, con las reformas del 6 de 
enero de 1992, pasan a ser propietarios de esas tierras, 
considerando el suscrito que esta ha sido una reforma 
importantisima c6mo reconocimiento del derecho que tienen los 
nficleos de poblaci6n en los terrenos que trabajan, otorg4ndoseles 

una méxima seguridad juridica en la tenencia de la tierra. 

Dejando ver que el espfritu del Congreso Constituyente 
era el de proteger el territorio nacional de los extranjeros que 
quisieran violar la soberan{a nacional. 

En el tercer p&rrafo a estudio, apreciamos claramente que 

nuestra Constituci6én Politica es de car&cter social, es decir, son
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primero los interéses de la sociedad, a los inter&ése individuales: 
Y en este sentido, comienza lo que conocemos cémo REPARTO DE 
TIERRAS, pues en este paérrafo se encuentra la base Para fraccionar 
loa latifundios, las grandes concentraciones de terrenos en pocas 
manos, para dar paso a la creaci6n de nuevos centros de poblacién, 
en este p&rrafo se concentra el logro de la Revoluci6n Mexicana, 
pues las grandes haciendas se fraccionaraén para dar paso a los 
Ejides por via de Dotaci6én; durante el tiempo en que se dict6 este 
parrafo, fué la mejor soluci6n que pudo existir para terminar con 
la explotaci6n de la gente que trabajaba el campo, era necesario 
terminar con el acaparamiento de la riqueza en pocas manos, pero 
actualmente, al no existir ya m&s tierras que repartir, era 
menester realizar nuevas reformas a este articulo; pues sin duda, 
al irse desarrollando el campo con la nueva tecnologia y economia 
son otres los problemas que comienzan a enfrentarse con respecto al 
campo, sustento de toda entidad, y en ese sentido, me parece 
favorable la creaci6én de los Tribunales Agrarios, pues a pesar de 
que los mismos no abarcan la_ totalidad de las controversias 
agtatias, y las lagunas que tiene la Ley Agraria, es un buen 
Principio para iniciar una nueva etapa en el Derecho Agrario, la 
etapa de la impartici6n de justicia, la que se debe de basar en los 
lineamientos esenciales de todo derecho. 

En la fracci6n VI, del articulo a estudio, encontramos la 
base principal, para dar pauta al Reconocimiento y Titulaci6én de 
Bienes Comunales, y a la creacién de los EBjides por la via 
Restitutoria, base fundamental que vino a dar en su momento la 
Seguridad en la Tenencia de la Tierra, reconociendose en todo 
momento la legalida@ de la Ley del 6 de enero de 1915, y dejandose 
a salvo la manera de hacer el vepartimiento de tierras, para que 
esta sea regulada por la Ley Reglamentaria de este Articulo 27 
Constitucional; este espiritu del Constituyente, de dar Seguridad 
Juridica a la gente del campo, debe prevalecer aGn en nuestros 
dias, y en este sentido debemos de respetar los derechos de los 
ejidatarios y comuneros, espfritu que debe de prevalecer en los 
Tribunales Agrarios, y que lamentablemente, en la Practica se deja
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vec la falta de este espfritu que tenfa el Congreso Constituyente, 
pues por un lado, los procedimientos agrarios son tard{os, 
engorrosos: y por otro lado, de sus resoluciones se desprende la 
falta de un estudio detenido de cada una de las controversias 
agrarias que se les Plantean, esto en la mayorfa de los Tribunales 
Agrarios, incluso, en el Tribunal Superior Agrario. 

En el p&rrafo noveno del artficulo 27 Constitucional que 
se esta estudiando, el Congreso Constituyente plasmé la necesidad 
que tenfan los campesinos: para que se les hiciera justicia con 
reapecto de la Ley de 25 de Junio de 1856 y Subsecuentes, por medio 
de las cudles se les privé de sus posesiones Y propiedades, 
reconociendo y elevando a rango Constitucional el Decreto del 6 de 
enero de 1915; y s{ en el afio de 1917, el Congreso Constituyente 
elevS a rango Constitucional una necesidad del campesino, ésa 
Justicia debe de prevalcer en nuestros df{as, porque a pesar de las 
diversas reformas que ha sufrido nuestra Consituci6n, es menester 
el mantener el principio de justicia hacia las personas que son el 
sustento de este gran pais que nos pertenece, y si en su momento 
fué necesario, en la actualidad es fundamental, para el desarrollo 

de nuestra gran Nacién. 

En el D&cimo Primer P&rrafo del originario Articulo 27 
Constitucional, se encuentraban las bases para llevar a cabo el 
fraccionamiento de las grandes propiedades: este fraccionamiento se 
traduce en las Dotaciones, Restituciones de terrenos Ejidales; asi 
cémo el Reconocimiento y Titulacién de los Bienes Comunales, base 
de nuestro Derecho Agrario; pues se necesita pertenecer a alguno de 
los régimenes mencionados para ser Sujeto del Derecho Agrario, pues 
de lo contrario se estaré en el caso de la Propiedad Privada, 
ampliamente regulada por la Legislaci6n Civil de cada Estado; y es 
interés de nacional la protecci6n de las personas que son el 
sSustento del pais. 

De todo lo anteriormente comentado, podemos observar que 
en la creaci6n de nuestra Consituci6n Politica de los Estados 
Unides Mexicanos, intervinieron grandes pensadores mexicanos,  
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sedientos de justicia, Y plasmaron la necesidad de nuestro pais 
en las primeras décadas de este siglo; necesidades que se 
traducen en proteger lo m&s valioso de nuestro p&is, nuestras 
tierras y sus frutos, Protegiéndo asi, a los trabajadores del 
campo, dando soluciones que en su momento fueron acordes para 
solucionar los problébas que se enfrentaban; inicidndose ei 
reparto de  tierras, primera necesidad de los mexicanos 
revolucioanarios, la que ha quedado terminada en la actualidad yY 
que ahora es historia, por lo que nos debemos de enfocar en las 
controversiaa agrarias actuales: siendo un Paso muy importante en 
el desenvolvimiento de México, las reformas al art{culo 27 
Constitucional, publicadas el dia seis de enero de 1992, 
marcéndose una nueva etapa en el Derecho Agrario, que bien 
manejada y con la orientaci6n debida, el campesino puede terminar 
con la situ@ci6n precaria en la que vive, pues la vigente Ley 
Agraria es un arma para el desenvolvimiento del campo mexicano: 
pero mal manejada, puede ser usada para despojar a los campesinos 
de lo m&s valioso que tienen, sus tierras, y es aqu{ donde los 
Tribunales Agrarios deben de poner especial atencién para no 
trasgredir los derechos de ejidatarios y comuneros. 

1.2 EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y SUS REFORMAS DEL 6 
DE ENERO DE 1992. 

A partir de la promulgaci6n de nuestra Constitucién 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y que lo fu6 el dfa 5 

de febrero de 1917, a la fecha ha sufrido muchas reformas, siendo 
la mas importante enmateria agraria, considero, las reformas 
publica@as en el Diario Oficial de la Federaci6én el dia 6 de 
enero de 1992; las que analizaré someramente para la mayor 
explicaci6én posterior del objetivo del presente trabajo. 

Bn el mes de noviembre de 1991, el Licenciado Carlos 
Salinas de Gortari, present6 la iniciativa de reformas al H. 
Congreso de la Unién, iniciativa que caus6 diversas 
manifestaciones, de interés y de  rechazo; y el entonces 
Presidente de la RepGblica, durante su tercer informe de gobierno



- 14- 

manifest6 con respecto a las veformas que planteaba: "el .reparto 
agrario establecido hace m&s de cincuenta afios se justificé en su 
época ... hoy es improductivo y empobrecedor. Seguir por esa ruta 
serfa traicionar la memoria de nuestros antepasados 
revolucionarios, defrudar a los campesinos ya beneficiados por el 
reparteo y burlar a los que esperan nueva tierra" .® 

Este comentario de el Lic. Carlos Salinas de Gortari, 
me parece acertado, pues en estos momentos vivimes una &6poca en 
la que tenemos que ver la manera de hacer producir el campo, para 
poder competir con las grandes Potencias y elevar e1 nivel de 
vida de todos los mexicanos, especialmente el de los campesinos 
que cuentan con los terrenos y les falta el capital para 
invertir. 

Y la reforma propuesta, contiene los puntos mas 
importantes en el impulso del campo mexicano, pues contiene el 
reconocimiento y protecci6én de la ley a la PROPIEDAD ejidal y 
comunal; el debido impulso a los pequefios propietarios rurales: 
la posibilidad de asociarse con quién mejor convenga para el 
desarrollo de la producci6n agricola, ganadera y silvicultura, y 
en general, la producci6én rural; as{ c&mo la protecci6n a la 
integridad territorial de los pueblos indfgenas; y al objetivo 
del presente trabajo, la creaci6n de los fribunales Agrarios. 

Las reformas que hoy son una realidad, siento que han 
contribuido con el espfritu social que fué plasmado por el 
Congreso Constituyenteen 1917; pues el inicio fu& el reparto de 
tierras, el cu&él ha terminado, para poder posteriormente asesorar 
al productor agropecuario, el cu&l debe de ser permanente, y 
poder en estos momentos enfocar la atenci6n en la produccién 
nacional, beneficiando al campesino y asi  consolidar la 
autosuficiencia alimentaria del pais. 

6. DELGADO Moya Rubén e HIDALGO Zepeda Marfa de los Angeles. El Ejido y su Reforma Constitucional. Ed. Pac. S.A. de C.V. 2a. Edicién. M&xico 1994. p.105. 
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Rub6n Delgado Moya y Marfa de los Angeles Hidalgo 
Zepeda, manifiestan no estar muy convencidos con las mismas, 
analizandolas en seis aspectos fundamentales, los cuéles retomo 
también para analizarlas y que son los siguientes: 

I. Fin del reparto agrario. 

II. Sociedades mercantiles agr{colas (enajenaci6n de 

las tierras ejidales). 

III. Inversi6n extranjera en el campo mexicano. 

IV. Latifundio. 

Vv. Limites de extensi6n. 

VI. Creacién de Tribunales Agrarios.’ 

Seis aspectos fundamentales que considero acertados pa- 
ra el estudio de las reformas, por lo que proceder6 a analizarlas 
con esta base: 

I. PIN DEL REPARTO AGRARIO. 

A partir de la expedici6n de la primera ley agraria for 
mal del pafs, el 6 de enero de 1915, se llev6 a cabo el "reparto 
de tierras", parte fundamental del proceso agrario, que gener6é en 
1990 la siguiente estructura territorial del pais: Terrenos 
ejidales y comunales 48%; pequefia propiedad, 38%; terrenos 
nacionales, 7%; y zonas federales y urbanas 6%, segGn la revista 
6poca. De acuerdo con Luis Pazos, quién cita fuentes oficiales, 
de un total de 197.3 millones de hect&reas, 48.2% corresponden a 
ejidos y comunidades; 34.2% a propiedad privada; 1.7% a colonias 
y 15.9% a terrenos de otras clases. Segiin otras cifras oficiales, 
el territorio se encuentra dividido de la siguiente manera: 
Propiedad social, 104 millones de hect4reas con una poblaci6n de 
34 millones de personas: propiedad privada, 66.9 millones de 
hect&reas con una poblaci6n de 2.5 millones de personas: colonias 

5-6 millones de hect&reas con una poblacién de 0.06 millones; 

7. DELGADO Moya Rubén e HIDALGO Zepeda Marfa de los Angeles. El Ejido y su Reforma Constitucional. Ed. Pac. S.A. de C.V. 2a. ed. México 1994. p-114, 
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terrenos nacionales, 7.9 millones de hect&reas con 0.15 millones 
de habitantes; propiedad urbana federal y otras, 12.12 millones de 

hect4reas. 

Con las anteriores cifras, reforzamos el argumento del 
Gobierno, al sefialar c&émo imperante la necesidad de dar por 
terminado el reparto de tierras, Y enfocando nuestra atenci6én en 
el desarrolo rural del pais, pues seria obsoleto el estancarnos 
en un reparto de tierras que a la fecha ya no es eficaz, al no 
haber tierras que repartir, teniendo que cerrar entonces, esa 
etapa en la vida del derecho agrario, y comenzar una nueva para 
el desarrollo no tan s6lo de la Producci6én agropecuaria, sino de 
toda la nacién, buscando nuevos mercados en el extranjero. 

II. SOCIEDADES MERCANTILES AGRICOLAS. 

En la tenencia de la tierra, se d& un giro radical, 
pues los ejidatarios pasan de ser simples poseedores, a 
propietarios, permitiéndose en consecuencia, todas las 
oportunidades que tiene un propietario, y afin m&s, por tratarse 
de terrenos ejidales 6 comunales, pudiendo entonces, asociarse 
cémo mejor les convenga, permitiéndose la participaci6n de las 
sociedades mercantiles en la agricultura, ganaderfa y demés 
actividades rurales, dando as{ entrada a los capitales privados, 
ya sean nacionales 6 extranjeros; buscando el desarrollo del 
campo, y buscando que culmine con una agroindustria sélida y 
avanzada que garantize no séle la calidad y cantidad en la 
productividad, sino buscar el mejoramiento de vida de los 
campesinos. 

Rub&n Delgado Moya, en si obra "El ejido y su reforma", 
no muestra un claro convencimiento en este rubro, pues tiene 

especial preocupaci6n al igual que muchos, en la pérdida de las 

tierras en perjuicio de los campesinos y del pafs, preocup&ndose 

8. RIVERA Rodriguez Isafas. El Nuevo Derecho Agrario Mexicano. 2a. Edicion. 
Ed. Mc Graw Hill. P. 68-69. 
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por la falta de concientizaci6n del campesino, al manifestar: "Yo 

estoy de acuerdo en darles la oportunidad de decidir entre 

trabajar, arrendar o enajenar tanto su tierra cémo su fuerza de 

trabajo en el campo, lo que no acepto, es que se les ponga en el 

papel de una situaci6én de igualdad con los potentados. Alguién en 

algGn momento dijo: "Tratar desigual a los desiguales". No es mi 

actitud paternalista, ya que para nadie es desconocido que la 

clase campesina es una de las m&s afectadas y desposefdas a nivel 

econémico, social y cultural, lo que en muchos provocar& desde 

malbaratar sus tierras y su trabajo hasta engrosar el ej&rcito de 

desmpleados en las ciudades". 

Preocupaci6n fundada, pues al asociarse un ejido con 

una sociedad mercantil, en d6énde la principal participaci6n del 

ejidatario es su terreno, el cu&l forma parte de una sociedad, 

este deja de ser "ejido", es decir, cambia de régimen, y en 68a 

circunstancia s{ es una pérdida;: pero debemos de poner énfasis en 

el apoyo que se le debe de dar al campesino, en la orientaci6én 

legal, rubro en el que todos los estudiantes de Derecho estamos 

comprometidos, pues el campesino al aportar sus tierras a una 

sociedad mercantil, pasa a ser parte de la empresa, a ser socio, 

accionista: y en este sentido tiene derecho a participaci6n en la 

utilidades de la empresa, las cu&les no verfa sin tener dinero 

para invertir, y en este sentido, es acertada la reforma que se 

ha llevado a cabo, pues es una oportunidad para producir m&s, y 

mejorar la vida del campesino, pues si maneja bien sus acciones, 

podr& obtener ganancias para toda su vida y formar el futuro de 

sus herederos. Lo que no se verfa c6mo ejidatario. 

III. INVBRSION EXTRANJERA EN EL CAMPO MEXICANO. 

Este es un tema muy delicado, pues con estas reformas 

se est& permitiéndo la inversi6n del capital extranjero, en un 

rubro que estaba solamente permitido a los ejidatarios y 

comuneros, d&ndo un cambio radical en el campo mexicano. 

9. DELGADO fa Rubén. El Ejido y su Reforma Constitucional. Ed. Pac. 2a. Edi- 
ci6n. M&xico 1994. P. 115-116 
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Estas reformas se encuentran contempladas en la 
fracci6n IV del art{iculo a estudio y fracci6n VII, pa&rrafo 
cuarto; las cuSlea por su importancia me permito transcribir lo 
m&s relevante: 

Art. 27.- 

IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podraén ser 
propieatarias de terrenos rtiaticos, pero Gnicamente en la 
extensi6én que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 

En ningGn caso las sociedades de esta clase podr&n 
tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrficolaa, 
ganaderas o forestales en Mayor extensi6n que la respectiva 
equivalente a veinticinco veces los limites sefialados en la 
fracci6n XV de este art{iculo. La ley reglamentaria regularé la 
estructura de capital y el nfmero m{inimo de socios de estas 
sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad 
no excedan en relaci6n con cada socio los limites de la pequefia 
propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, 
corresponde a terrenos r6sticos ser& acumulable para efectos de 
cémputo. Asimismo, la ley sefialars las conidiciones para la 
participaci6n extranjera en dichas sociedades. 

VII.- ... 

La ley, con respecto a la voluntad de los ejidatarios 
++. Asimismo, establecer& los procedimientos Por los cudles 
ejidatarios y comuneros podr&n asociarse entre s{, con el Estado 
Q con terceros y otorgar el uso de sus tierras;.... 10 

Con respecto a las anteriores reformas el Lic. Rubén 
Delgado Moya, argumenta: "... aparece la inversi6n extranjera que 
derivada del Tratado de Libre Comercio podrfa ser la causa de las 
reformas". i 

10. Constituci6n Politica de los Estados Unides Mexicanos. Bd. Porrta. 
MEx.1995. P. 26-27. 
11. DELGADO Moya Rubén. Op. Cit. p. 17 
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Cabe hacer menci6n que lo que buscaba el Lic. Carlos 
Salinas de Gortari , era precisamente la inversi6n extranjera 
cémo una forma de desarrollo nacional, pero es clara la 
Constituci6n al establecer las mismas condiciones y alternativas 
de inversi6n a las sociedades nacionaies 6 extranjeras, teniéndo 
la misma oportunidad de invertir: y lo que nos debe de interesar, 
no es tanto quién invierte, pues el campo para producir necesita 
de la inversi6n, nuestra preocupaci6n debe de ser la orientaci6én 
al ejidatario, al comunero, a quiénes debemos de concientizar de 
los riesgos que implica formar parte de una sociedad, pues el 
mayor riesgo, es la salida de los terrenos del régimen ejidal, 
pues estos dejan de ser propiedad del ejidatario, para pasar a 
formar parte de una sociedad, y aqu{, es dénde se debe de 
concientizar y orientar a la gente del campo, y el Gobierno 
Federal tiene esata gran carga a travez de sus instituciones, pues 
deber& de buscar la manera de que las acciones sean del 
ejidatario, estas no se vendan, Y para el caso de que se 
liquidare la sociedad, e1 campesino se retirar&é de la misma con 
el valor de sus acciones, con sus terrenos, para no perderlos, si 

ese es lo que se busca. 

Personalmente, estoy de acuerdo con la inversi6én 
extranjera, y no se debe de ser pesimista, pensando en la pérdida 
@e las tierras que don tando sacrificio lograron nuestros 
antepasados revolucionarios, por que lo que hay que hacer es tan 
sencillo cémo dificil se quiera ver, solamente hay que 
concientizar, orientar debidamente al ejidatario, al comunero, al 
pequefo propietario; obligaci6n que no solamente el Gobierno 
Pederal tiene, sino todo estudioso del derecho. 

IV. LATIPUNDIOS. 

Al respecto cabe hacer mencién, de todo lo referente a 
los latifundios en la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que me permito transcribir parte del Segundo 
Pérrafo de la fracci6n IV; Fracci6n XV y XVI; las que a la letra 
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dicen: 

27.- 

Iv.- ... 

En ningGn caso las sociedades de esta clase podran 

tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agricolas, 
ganaderas o forestales en mayor extensi6én que la respectiva 
equivalente a veinticinco veces los l{imites seflalados en la 
fracci6n XV de este articulo. La ley reglamentaria regular4 la 
estructura de capital y el nGmero m{nimo de socios de estas 
sociedades, a efecto de que las tierras Propiedad de la sociedad 
no_excedan en relacién con cada secio los limites de la pequefia 

propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, 
correspondientes a terrenos rfsticos, sers acumulable para 
efectos de c6mputo. Asimismo, la ley sefialar& las condiciones 
para la participaci6n extranjera en dichas sociedades. 

XV.- Bn los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos 

los latifundios. 

XVII.- Bl Congreso de la Unién y las legislaturas de 
los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedir&n leyes 
que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y 
enajenaci6n de las extensiones que llegaren a exceder los limites 
sefialados en la fracciones IV y xv de este articulo. 

El excedente deber4 ser fraccionado Y enajenado por ei 
propietario dentro del plazo de un afio contado a partir de la 
notificaci6n correspondiente. Si transcurrido el plazo el 
excedente no se ha enajenado, la venta deber4 hacerse mediante 
pGblica almoneda. En igualdad de condiciones, se respetar& el 
derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 12 

El latifundio se ha considerado cémo la concentraci6n 

12, Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrfia. México 
1995. P. 26, 29, 30, 31. 
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de vastes extensiones de tierras en pocas manos. 

Este es un tema muy delicado, que implicarfa un estudio 
muy profundo por parte del Gobierno Federal, pues con las 
xveformas que se analizan en este contexto, se puede observar lo 
vulnerable que son las leyes mexicanas para evitar los 
latifundios, y es mi mayor pfeocupaci6n y por lo que m&s insisto, 
la solucién para evitar el latifundio, no se encuentra en las 
leyes, sino en la debida orientaci6n Y concientizaci6n del 
campesino mexicano, para que evite a toda costa la pérdida de sus 
terrenos, pues en la medida en que los vaya perdiendo, se van 
traicionando los ideales revolucionarios y se traiciona a nuestra 
gran nacién: pero no se debe dejar de ver la necesidad de 
inversi6én nacional 6 extranjera, debemos de buscar siempre el 
mejoramiento de la productividad, sin arriesgar el patrimonio 
nacional, las tierras mexicanas. 

Vv. LIMITES DE EXTENSION. 

Para evitar los latifundios, se han insertado en la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las 
reformas mencionadas en el punto anterior; y en este rubro, ge 
permito transcribir los limites contenidos en la fracci6n XV del 
artfculo a estudio, cémo forma de computar las extensiones de 
tierras: 

27.- 

MVe- 2. 

Se considera pequefia propiedad agricola la que no 
exceda por individuo de cien hectSreas de riego o humedad de 
primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computaré una 

hectarea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero 
de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en 
terrenos Gridos. 

Se considerardé, asimismo, como Pequefia propiedad, la 
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superficie que no exceda Por individuo de ciento cincuenta 
hectaéreas cudndo las tierras se dediquen al cultivo de alged6n, 

si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo 
de pldtano, cafia de aztcar, café, henequén, hule, palma, vid, 
olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o 4rboles frutales. 

Se considerar& pequefia propiedad ganadera la que no 
exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 
quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado 

menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la 
capacidad forrafera de los terrenos. 

Cu&ndo debide a obras de riego, drenaje o cualesquiera 
otras ejecutadas por los duefios o poseedores de una pequefia 
propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirad 
siendo considerada cémo pequefia propiedad, afin cuando, en virtua 
de la mejoria obtenida, se rebasen los m&ximos seflalados por esta 
fracci6n, siempre que se refGnan los requisitos que fije la ley. 

Cuando dentro de una pequefia propiedad ganadera se 
realicen mejoras en sus tierras yY estas se destinen a usos 
agricolas, la superficie utilizada para este fin no podraé 
exceder, segiin el caso, los limites a que se refieren los 
Parrafos segundo y tercero de esta fracci6én que correspondan a la 

calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora; 14 

Cabe hacer menci6n, y hay que reconocerlo, que en éte 
rubro s{ es endeble nuestra Constituci6n, pues serfa dificil 
detener a aquellas personas que a travéz de frestanombres, 
adquieren vastas extensiones de terrenos, y este rubro necesita 
un estudio muy profundo por parte del Gobierno Federal, para que 
pueda existir una seguridad jurf{dica en los limites de extensi6n 
de tierras que puede tener una sola persona, ya sea fisica 6 
Moral, pues en la medida que el campesino vaya perdiendo sus 

terrenos, México puede ir perdiendo su Soberanfia, al perder el 
control de los terrenos nacionales. 

13. DELGADO Moya Rub&n. Op. Cit. pag. 17. 

14. Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. pag. 20. 
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VI. CREACION DE TRIBUNALES AGRARIOS. 

Contemplado en la fracci6n XIX de la Constitucién 

Polftica de log Estados Unidos Mexicanos, la creaci6n de los 

Tribunales Agrarios, al mencionar: 

Art. 27.- 

XIX.- Con base en esta Constituci6n, el Estado 

dispondra las medidas para la expedita y honesta imparticién de 

justicia agraria con objeto de garantizar la seguridad juridica 

en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequefia 

propiedad, y apoyard la asesoria legal de los campesinos. 

Son de jurisdiccién federal todas las cuestiones que 

por limites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea 

el origen de estos, se hallen pendiente o se susciten entre dos 6 

més nfcleos de poblaci6n: as{ cémo las relacionadas con la 

tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos 

efectos, y en general, para la administracién de justicia 

agraria, la ley instituiré tribunales dotados de autonomfa y 

plena jurisdicci6én, integrados por Magistrados propuestos por el 

Ejecutivo Federal y designados por la CA&mara de Senadores o, en 

los recesos de esta, por la Comisi6én Permanente. 

La ley establecer& un 6rgano para la procuraci6én de 

justicia agraria, y 15 

La anterior es sin duda, la reforma m&s relevante al 

art{culo 27 Constitucional, pues desaparecen varias autoridades 

agrarias, que realmente eran ya obsoletas para la soluci6n de los 

conflictos agrarios; y la creaci6n de los tribunales agrarios es 

una realidad en el desarrollo de justicia agraria, tribunales que 

en la realidad tienen diversas deficiencias, y que son el 

objetivo del presente trabajo, y que m&4s adelante se observardn. 

15. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. pag. 20.
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Pero cabe hacer menci6n, que es aqui, en los Tribunales 

Agrarios, en d6nde se tiene el contacto directo de la autoridad 

con los problemas reales que enfrentan los campesinos, quienes 

acuden a estos con la esperanza de obtener la tan anhelada 

impartici6n de justicia, pues durante mucho tiempo esta se les ha 

negado, a pesar de ser el espiritu revolucionario; y la creaci6n 

de los Tribunales Agrarios es lo m&s acertado en las reformas del 

6 de enero de 1992, Tribunales con deficiencias que haré ver m&s 

adelante y la que hay que tratar de corregir para lograr el 

objetivo del Congreso Constituyente. 

1.3. CONCEPTO DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION. 

La legislaci6n agraria mexicana, de 1934 a 1992, le 

daba un status de autoridades internas a los nficleos de 

poblaci6én, a los entes jurfidicos encargados de ejecutar los 

acuerdos tomados en las Asambleas Generales, as{ cémo las 

disposicones legales y administrativas de contenido agrario, y 

que representaban al grupo ejidal o comunal en todos los actos de 

su esfera, reconociendo c6mo autoridades a las Asambleas 

Generales, los Comisariades y Consejos de Vigilancia. 

Reconeciendo solamente cémo Organos de Representacién 

al Comité Particular Ejecutivo, asentado en la fracci6n XI del 

articulo 27 Constitucional reformado. Este comit& estaba 

integrado por un Presidente, un Secretario y un Vocal, con sus 

respectivos suplentes, y sus funciones estaban limitadas a 

representar a un grupo de campesinos peticionarios de tierras, 

ante las autoridades competentes, concluyendo sus funciones en el 

momento de ejecutarse la asacci6n agraria intentada, 6 en su 

defecto, cuando eran removidos de su encargo por sus compafieros. 

Las Asarbleas Generales eran de tres clases (art. 27 de 

la derogada Ley Federal de Reforma Agraria), Ordinarias 

Bensuales, Extraordinarias y de Balance y Programaci6n.
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Las Asambleas Generales Ordinarias se celebraban el 

Gltimo domingo de cada mes, quedando legalmente constitufdas con la 

mitad m&s uno de los ejidatarios con derecho a participar. 

Las asambleas extraordinarias se llevaban a cabo cuanu 

la vigencia del caso lo ameritaba, adem&s de la eleccién de las 
autoridades internas del ejido o de la comunidad. 

En las asambleas de Balance y Programaci6n, se trataban 

los problemas t&cnicos, de produccién, comercializaci6én y crédito, 

siendo obligatorio celebrarlas al término de casa ciclo de 

producci6n o anualmente, teniendo por objeto informar a la 

comunidad los resultados de la organizaci6n, trbajo y producci6n 

del periodo anterior. 16 

Los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales, formados 

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, con sus respectivos 

suplentea; asi cémo los Consejos de Vigilancia, integrados también 

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero; eran considerados 

cémo autoridades internas de los nficleos de poblacién. tal y cémo 

lo establecfa el artfculo 22 de la derogada Ley Federal de Reforma 

Agraria. 

Cen las reformas del 6 de enero de 1992, los entes 

sefialados c6mo autoridades internas, pasan a ser "Srganos de 

representaci6n", y tratando de definir este concepto, encontramos 

que el Lic. Samuel Gonzalez Ruf{z nos menciona: "(Del griego organ 

on) Parte de un cuerpo que desempefia funciones especfficas, 

relacionadas con las dem&s del todo. £1 concepto tiene un origen 

estrictamente biolégico, incorpor&ndose con la gran influencia de 

esta disciplina enlos estudios sociales ..." 17 

Para el Lic. Miguel Soberén Mainero, explica la 

16. Ley Federal de Reforma Agraria. Talleres Gr&ficos de la Naci6n. M&xico 1985. Pags. 35-38. 
17. Diccionario Juridico Mexicano. 1. VI. Institute de Investigaciones 
Jurfidicas. UNAM. M&xico 1984. Pg. 329.
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trepresentaci6n de la siguiente manera: "La representaci6n en 

sentido general, es un fenémeno juridico que implica la actuacién a 

manera de otro, en el campo de derecho. 

Al existir en el mundo de los hechos, la realidad 

innegable de la cooperaci6én entre las personas, surgi6 a la vida 

jurfidica de la institucién de la representaci6n; en virtud dela 

cuSl, una persona llamada representante, realiza actos juridicos a 

nombre de otra, llamado representado, en forma tal que el acto 

surte efectos en forma directa en la esfera jurf{dica de este 

Gltimo, c6mo si hubiera sido realizada por 61. Asi, los derechos y 

ebligaciones emanadas del acto juridico de que se trata, se imputan 

directamente al interesado.” 18 

Acosta Romero establece que: "Los entes colectivos, para 

expresar la coluntad social, necesitan tener 6rganos' de 

representaci6n y administraci6n, que son los que ejercitan los 

derechos y obligaciones inherentes a aquellos. Dichos 6rganos de 

representaci6n y administraci6n varfan mucho en cuaénto a su nfiimero, 

composici6én, estructura y facultades..." 19 

De tode lo anteriormente transcrito, podemos deducir que 

un "organo de representacién", es un ente juridico integrado por 

dos 6 m&s personas, encargado de hacer las veces de su 

representado, por la imposibilidad jurfdica de é6ste para 

presentarse fisicamente en todos los actos juridicos que tiene que 

intervenir. 

Y tratandose ge la materia agraria, los Srganos de 

representaci6n, son los entes jurfdicos electos por mayorfa de 

votos; en Agamblea General de Ejidatarios 6 Comuneros, con el fin 

de ejecutar los acuerdos tomados en las Asambleas Generales: 

llamades estos entes jurfdicos, Comisariados Ejidales 6 de Bienes 

Comunales, integrados por un Presidente, un Secretario y un 

18. IDEM. 17. T. VIII. Pag. 22 
19. IDEM. T. VI. P&g. 330. 
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Tesorero, con sus respectivos suplentes; con un Consejo de 

Vigilancia, integrado por un Presidente y dos Secretarios con sus 

respectivos suplentes; los cudles durardén en el encargo un periodo 

de tres afios, y no pueden reelegirse ninguno ce los integrantes, 

hasta pasado un periodo igual por el tiempo que estuvieron en el 

O6rgano de representacién. 

La actual Ley Agraria, comienza a utilizar el cencepto de 

"6rgano de representaci6n", especificamente en los art{culos 32 y 

33 del ordenamiente legal mencionadc, los cuSles me permito 

tranacribir a continuaci6n: 

ART. 32.- El comisariado ejidal es el Srgano encargado de 

la ejecuci6n de los acuerdos de asamblea, asi cémo de la 

repreeentaci6n y gestién administrativa del Bjido. Estar& 

constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, 

propietarios y sua respectivos suplentes. Asimiamo, contar& en su 

caso con las ccmisiones y los secretarios auxiliares que sefiale el 

reglamento interno. Este deber& contener la forma y extensi6n de 

las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone se 

entender& que sus integrantes funcionan conjuntamente. 

ART. 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: 

I. Representar al nficleo de poblacién ejidal y 

administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije 

la asamblea, con las facultades de un apoderade general para actos 

de administraci6n y pleitos y cobranzas. 

II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos 

de los ejidatarios. 

III. Convocar a la asamblea en los términos de ley, asf 

cémo cumplir los acuerdos que dicten en las mismas. 

IV. Dar a cuenta de la asamblea de las labores efectuadae 
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y del movimiento de fondes, as{ cémo informar a esta sobre los 

trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso comGn y el estado 

en que ella se encuentra; 

Vv. Las dem&s que sefale la ley y el reglamento interno 

dei ejido. 7° 

De los art{icules transcritos, nos percatamos que la Ley 

Agraria vigente le da el mismo status a la Asamblea General, al 

Comisariado Ejidal 6 de Bienes Comunales, asi cémo al Consejo de 

Vigilancia, pero m&s adelante, analizando cada uno de estos entes 

juridicos por separadc, podremos ver que el finico "6rgano de 

representaci6n", lo es el Comisariade Ejidal 5 de Bienes Ccmunales, 

m&s no asf las Asambleas Generales y los Consejos de Vigilancia. 

1.4. DESCRIPCION DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION EN 

MATERIA AGRARIA. 

La descripci6n de los Srganos de representaci6n, se 

encuentran contenidos en la Ley Agraria vigente, en dé6nde 

especficamente en el articulo 21, les dé el car&cter de "Srganos de 

les ejides", a la Asamblea, al Comisariado Ejidal y al Consejo de 

Vigilancia: pero también debemos de entender lo mismo para las 

Comunidades Agrarias, propiamente dichas, de conformidad con los 

articulos 99 fracci6n II; y 107, de 1a propia Ley Agraria, al 

establecer: 

Art. 99.- Los efectos jurf{dices del reconocimiento de la 

comunidad son: 

II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales 

cémo 6rgano_ de representaci6n y gesti6n administrativa de la 

aeamblea de comuneros en los términes que establezca el estatuto 

comunal y la ccstumbre; 

act. 107.- Son aplicables a las comunidades todas las 

20.- RUZ Avila Emilio. LEY AGRARIA '92. Ed. Era. México 1993. p.65. 
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disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en le que no 
21 contravenga lo dispuesto en este capitulo. 

De los anteriores articulos transcritos, es de 
entenderse entonces que las disposicones a que se refiere 12 ~c, 
Agraria, con respecto del “Ejido", también le son aplicables a la 
"Comunidad", por lo que analizaremos m&s adelante los Srganos que 

los integran, los cu&les son: 

A) Las Asambleas; 

B) Los Comisariados: y 

C) Los Consejos de Vigilancia. 

1.4.1. LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS ¥ COMUNEROS. 

Para dar una mayor explicaci6én de “asamblea", en primer 
lugar me permito transcribir unas definiciones sencillas, la 
primera se encuentra contemplada en el Diccionario Larousse Usual, 
Y que a la letra dice: 

Asamblea: Reuni6én de personas convocadas para un fin. // 
Cuerpo deliberante: asamblea naciona1. 2+ 

Otra definicién, es la que nos 44 el Lic. Rafael de Pina 
al mencionar en su diccionario de derecho: 

Asamblea: Reunién de personas, celebrada previa 
convocatoria, para tratar, discutir Y Fesolver, en su caso, 
cuestiones de interés comGn a los asambleistas. // Cuerpo polf{tico 
deliberante.22 

21. Ram6én Garcfa Pelayo y Gross Larousse. Diccionario Usual. Ediciones Larousse, S.A. de C.V. 7a. Edicién. México 1994. Pag. 53. 
22. Rafael de Pina Vara, Rafael de Pina. Diccionario de Derecho. Ed. Porrfia. 
20a. Edicién. México 1994. P&g. 107. 
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Rubén Delgado Moya y Rolando de la Fuente Contreras, al 

definir la asamblea de ejidatarios, nos mencionan: 

Asamblea: Organo supremo del ejido, en que participan 

todos los ejidatarios: se reGne por lo menos una vez cada seis 

meses, © con mayor frecuencia si as{ lo determina su reglamento o 

la costumbre, pudiendo ser convocada por el comisariado ejidal o 

por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si asi 

lo solicitaren al menos 20 ejidatarios 6 el 20% del total de 

ejidatarios que integra el nficleo ejidal.?3 

De las anteriores definiciones transcritas, concluimoz 

que la Asamblea, ya sea ejidal 6 comunal, es el Srganc supremo del 

ejido 6 de la comunidad, en la que participan todos los ejidatarios 

6 comuneros; o en su caso la mayorfa de ellos; la que se refine por 

lo menos una vez cada seis meses, o con mayor o menor frecuencia si 

asi lo determina su reglamento, la costumbre 6 sus necesidades: 

pudiendo ser convocada por el comisariado ejidal, por el consejo de 

vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si asf lo solicitaren al 

menos veinte ejidatarios o comuneros, 6 e1 veinte por ciento de la 

totalidad de los integrantes del nficleo de poblaci6n, en los cudles 

se van a tratar, a discutir y resolver asuntos inherentes a todos y 

cada uno de los integrantes del ejido o la comunidad. 

La asamblea del ejido se regula por los artfculos 22 a 32 

de la Ley Agraria, as{ c6mo de los art{culos 8 a 16 de su 

reglamento, y la asamblea de las comunidades agrarias se regula 

adem&s por el Capitulo Vv, del T{tulo Tercero de la Ley Agraria. 

La asamblea se deber& de celebrar cémo minimo, cada seis 

meses. Los plazos auperiores a este minimo deter&n ser determinados 

por el reglamento interno o la costumbre (Art. 23 L-A.). 

Cémo observamos, el articulo 23 de la Ley Agraria, da 

pauta para que se celebren las asambleas en el momento que lo 

23. DELGADO Moya Rubén y DE LA FUENTE Contreras Rolando. Curso de Derecho 
Sustantivo Agrario. Ed. Pac S.A. de C.V. México 1993. Pig. 79.
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consideren necesario los nGcleos de poblaci6n, dejando a un lado la 
imposici6n de celebrarlas en un tiempo determinado, cémo lo hacia 
la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

En las fracciones del articulo 23 de la Ley Agraria, se 
encuentra contemplada la competencia de las asambleas, las cudles 
me fermito transcribir: 

Articulo 23. La asamblea se reunirad por lo menos una vez 
cada seis meses, o con mayor frecuencia cudndo asi lo determine su 
reglamento o su costumbre. 

Serdén de la competencia exclusiva de la asamblea los 
siguientes asuntos: 

I. Formulaci6n y modificaci6én del reglamento interno del 
ejido; 

II. Aceptaci6n y separacién de ejidatarios, ast cémo sus 
aportaciones; 

III. Informes Gel comisariado ejidal y del consejo de 
vigilancia, as{ c6mo la eleccién Y vemocién de sus miembros. 

IV. Cuentas o balances, aplicaci6n de los recursos 
econ6micos del ejido y otorgamiento de poceres y mandatos; 

Vv. Aprobaci6n de los contratos y convenios que tengan per 
objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de use comin; 

VI. Distribucién de ganancias que arrojen las actividades 
del ejido; 

VII. Sefialamiento y delimitaci6én de las dreae necesarias 
para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino 
especifico, as{ cémo la localizaci6n y relocalizaci6én del drea de 
urbanizaci6én: 

VIII. Reccnocimiento del parcelamiento econ6mico o de 
hecho y regularizaci6n de tenencia de posesionarios;: 

IX. Autorizaci6n a los ejidatarios para que adopten el 
dominio pleno sobre sus parcelas y la aportaci6én de las tierras de 
uso comGn a una sociedad en los términos del articulo 75 de esta 
ley: 
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X. Delimitacién, asignacién y destino de las tierras de 
uso comin as{ cémo su régimen de explotaci6n; 

XI. Divisi6n del ejido o su fusién con otros ejidos; 
XII. Terminaci6n del r6égimen ejidal cuando, previo 

dictémen de la Procuradurfa Agraria solicitade por el niicleo de 
poblaci6én, se determine que ya no existen las cecndiciones para su 
permanencia; 

XIII. Conversi6n del régimen ejidal al régimen comunal: 
XIV. Instauraci6n, modificaci6n y cancelacién del régimen 

de explotaci6n colectiva;: y 

XV. Los dem&s que establezca la ley y el reglamento 
interno del ejido.*4 

En la primer fracci6n, se encuentra contemplada una de 
las m&s importantes competencias de la asamblea, la que se refiere 
al reglamento interno, pues es en este en d6nde se encuentra la 
regulaci6n interna del ejido, conterplando todas sus necesidades, 
as{ cémo la okservaci6n del cumplimiento del objetivo del nficleo de 
poblaci6n y las sanciones a que se hacen acreedoras las personas 
integrantes del nicleo de pcblaci6én que no cumplen con lo ordenado 
en el reglamento 6 en las decisiones de la asamblea. 

En las dem&s fracciones se encuentran contemplados todos 
los asuntos de los cufles se requiere de la opini6n de todos y cada 
uno de los integrantes del nGcleo de poblaci6én, por repercutirles 
en todos ellos en su esfera jurfdica, y por ser decisiones que van 
a repercutir en el futuro del ejido, de la comunidad: y el 
aprovechamiento de todos los bienes muebles e insuebles que son 
propiedad de todos los integrantes del nficleo de poblacién, por lo 
que debido a la importancia de los asuntes a tratar, es menester 
hacer del conocimiento de todos los ejidatarios 6 comuneros, ast 
cémo el de someter a su consideraci6n los asuntos relevantes, 
Manteniéndo asi el ejide 6 ccmunidad, un princifio de democracia. 

24. RUZ Avila Emilio. Ley Agraria ‘92. 2a. Edicién. Editorial Bra. México 1993. Pags. 4 y 5. 
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Cémo la ley no distingue entre asamblea ordinaria y 
extraordinaria, y establece requisites para ella de manera 
genérica, entendemos que estos Fequisitos son aplicables a ambas, 
de tal suerte que las asambleas ordinarias, previstas 
periodicamente por la ley, el reglamento interno 6 la costumbre, 
deber&n ajustarse a los mismos requisitos.2°> 

Con respecto del tipo de asamblea, también cabe hacer 
menci6n, que la ley agraria ha omitido mencionar la existencia de 
asambleas ordinarias 6 extraordinarias, regulando solamente la 
forma de llevarlas a cabo por la importancia del asunto a tratar en 
ellas, dejando la libertad a los nGcleos de poblacién para que 
mediante su reglamento interno establezcan en su caso cudles ser&n 
las asambleas ordinarias, Y por exclusi6n, las dem&s ser&n 
extraordinarias, asf cémo los puntos a tratar en ellas, lo cu&l lo 
considero c6mo sano, pues las necesidades de cada ejido 6 comunidad 
es muy diferente entre sf, por lo que solamente cada nGicleo de 
poblacién aabr& que hacer en su beneficio. 

Para convocar a una asamblea, existen tres formas 
contempladas en la Ley Agraria (Art. 24 Ley Agraria), laa cudlea 
son: 

a) Por iniciativa del comisariado ejidal y del consejo de 

vigilancia, indistintamente. 

b) Por el comisariadc 6 e2 consejo, a peticién de 20 
ejidatarios 6 el 20% del total de integrantes del 

ejido. ° 

c) En caso de negativa para convocarla por parte del 
comisariado 6 el consejo, lo har& la Procuradurfa 
Agraria a peticién de 20 ejidatarios 6 el 20% del 

total de los integrantes del ejido. 

25. RIVERA Rodriguez Isafas. Op. Cit. P&g.136 
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La convocatoria se debe de fijar en los lugares visibles 
y de constumbre para ello, en el ejido 6 comunidad, y el cenvocante 
debe de cuidar la permanencia de estas, desde que se ponen, hasta 
el momento de la celebraci6n de la asamblea as{ cémo denunciar a la 
autoridad del lugar las anomalfas, para la aplicaci6én de las 
disposiciones locales de policfa y buen gobierno. 

La asamblea se debe de celebrar en el lugar de ccstumbre 
en el nfcleo de poblaci6én, salvo causa justificada (art. 23 Ley 
Agraria). En la convocatoria se debe de especificar el lugar para 
la celebracién de la asamblea siendo responsabilidad del convocante 
el cuidar este aspecto. 

La convocatoria se expide por medio de cédulas, las 
cujles se deben de colocar con no menos de 8 ni m&és de 15 @{as de 
anticipacién a la asamblea, excepto para las asambleas que van a 
tratar asuntos relacionados con las fracciones VII a XIV del 
articulo 23 de la Ley Agaria, las cudles por su importancia se 
deben de expedir en un t6rmino no menor a un mes de anticipaci6n a 
ia fecha programada para la celebraci6n de la agamblea (art. 25 Ley 
Agraria). 

Ahora bien, para la v&lida celebraci6n de la asamblea, 
debe de haber un quérum legal para su instalaci6n, as{ c6mo Para la 
tesoluci6n de los problemas a tratar, y c6mo quérum entendemos que 
este es el "nGmero de individuos necesarios para que un cuerpo 
deliberante pueda celebrar sesién validamente y tomar acuerdos"?5eg 
decir, para que se instale validamente la asamblea, Yy se pueda 
tener alguna determinacién en la misma, el quérum debe de ser de la 
siguiente manera: 

QUORUM LEGAL PARA LA INTEGRACION DE LA ASAMBLEA 

26. DE PINA Vara Rafael. Op Cit. Pag. 429. 

 



Primera Convocatoria 

Primera Convocatoria en los 

asuntos a que se refieren — 

las fracciones VII a XIV de 

el articulo 23 de la Ley A- 

graria. 

Segunda Convocatoria 

En Segunda Convocatoria tra- 

t&ndose de los asuntos a que 

se refieren las fracciones - 

VII a XIV del articulo 23 de 

la Ley Agraria. 
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La mitad m&s uno de los inte-- 

gtantes del nGcleo ejidal. 

Las tres cuartas partes de los 

ejidatarios. 

Cualquier nfmero de ejidata--- 

vios. 

La mitad mSs uno de los ejida- 

tarios. 

QUORUM PARA LAS RESOLUCIONES EN LA ASAMBLEA. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Una mayoria simple, la mitad — 

mas uno. Para las fracciones - 

VII a XIV del articulo 23 de - 

la Ley Agraria deberd de haber 

el voto de al menos las dos -- 

terceras partes de los ejidata 

vios presentes. 

Una mayorfa simple, la mitad - 

mas uno. Para laa fracciones — 

VII a XIV del art{iculo 23 de - 

la Ley Agraria, ser& valida la 

resoluci6n tomada por las dos- 

terceras partes de los ejidata 

vios presentes. 

Cabe destacar, que de la fraccién VII a la fracci6én XIV
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del art{culo 23 de la Ley Agratia, se encuentran contemplades 
asuntos que tienen una importante relevancia en el futuro del 
ejido, en virtud de que se trata de su patrimonio, pues estas 
fracciones se refieren al destino de las tierras, as{ c6mo al 
régimen de explotaci6én de sus recursos, por lo que al tratarse de 
decisiones fundamentales para el funcionamiento del ejido, son 
decisiones que se debera4n de tomar muy en cuenta, tanto por los 
integrantes del nGcleo de poblaci6én, cémo por las autoridades 
agrarias. 

Para la celebraci6n v&lida de la asamblea, se nombra un 
Presidente y un Secretario de asamblea, pudiendo recaer este 

nombramiento en el Presidente y Secretario del Comisariado Bjidal, 
los que tienen cémo Gnica funcién la de certificar que los 
asistentes son efectivamente ejidatarios del nGcleo de poblaci6n, 
con plena vigencia en el ejercicio de sus derechos, lo que deben de 
Manifestar bajo protesta de decir verdad, al Fedatario pGblico, 
cémo al representante de la Procuraduria Agraria, as{ c6mo también 

Manifestar el nGmero actualizado de ejidatarios del poblado (art. 
12 y 16 del Reglamento de la Ley Agraria). 

Otra formalidad en las asambleas que van a discutirse 

asuntos de los contemplades de las fracciones VII a XIV del 

art{eulo 23 de la Ley Agraria, se encuentran, la presencia de un 
fedatario pGblico y de un representante de la Procuraduria Agraria 
(inciso b) y ¢) de la fracci6én IV del articuloe 8 del Reglamento de 
la Ley Agraria). 

La Procuradurfa Agraria tiene ademSs, la obligaci6én de 

verificar que se han cumplido todas las formalidades para la 
celebraci6n de la asamblea, asf c6mo el de emitir una opinién 
acerca de la transmisi6n de dominio de tierras de uso comin ea 
Sociedades mercantiles 6 civiles (art. 75 fracci6n II de la Ley 
Agraria), pero cabe hacer menci6én, que esta es una simple opinién 

sin que pueda afectar la decisi6én de la asamblea.
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Durante el transcurso de la asamblea, se levantaré el 
acta respectiva, en la que se anotara la relaci6én escrita de todo 
lo acontecido en la misma, y al terminar la asamblea, el acta 
@eber& de ser firmada por el Comisariado Ejidal, por el Consejo de 
Vigilancia, por el fedatario Piblico que en su caso asistié ala 
asamblea, y el cuSl, sf observ6 alguna irregularidad as{ la deber& 
de asentar en el acta; asi cémo también firmaré el representante de 
la Procuraduria Agraria, quién tiene la ebligaci6n de acudir al 
Tribunal Agrario competente, para el caso de que faltare alguna 
formalidad en la celebracién de la asamblea, Y por supuesto, la 
firmaraén todos los ejidatarios presentes que quisieren y pudieren 
hacerlo, anotando en su caso y si lo estiman necesario, firmar bajo 
protesta y el motivo de esta. 

A la asamblea, pueden acudir Mandatarios del titular de 
derechos agrarios, mediante una carta poder otorgada ante dos 
testigos ejidatarios 6 avecindados reconocidos, excepto cu&ndo se 
trate de los asuntos contenidos en las fracciones VII a XIV del 
articulo 23 de la Ley Agraria, en cuyo caso deberan de acudir 
personalmente los titulares del derecho. 

1.4.2. BL COMISARIADO EJIDAL ¥ COMUNAL. 

Al respecto me parece acertado comenzar este subt{tulo, 
con el orfgen de la palabra "Comisariado", del cugl nos comenta el 
Lic. Antonio de Ibarrola: “Creemos que en castellano deberfamos 
haber hallado alguna palabra distinta de la que reproduce el 
sustantivo ruso Komissar, que en derecho soviético designa a algGn 
alto miembro del gobierno, director 6 cabeza de alguna empresa 
(naturalmente estatal) o de algfin Gepartamento o unidad@ militar. 
Para nosotros debié haberse utilizado la expresién consejo (o 
gerencia) de administraci6n, pura y simplemente, en vez de 
comisariado ejidai".?7 

27. DE IBARROLA Antonio. “Derecho Agrario". Ed. Porrda. 2a. Edici6n. México 1983. P.P. 337.
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Me parece acertado el comentario antes transcrito, pues 
de las funciones del comisariado, se desprende tanto de la derogada 
Ley Federal de la Reforma Agraria, cémo de la actual Ley Agraria, 
que el comisariado es un Srgano que tiene cémo funcién la de 
representar y gestionar la voluntaa de la Asamblea General, y por 
lo tanto carece de cualquier atribucién autoritaria, y en eate 
sentido, considero gue ha sido un error llamarlo comisariado, por 
el orfgen mismo de la palabra, que nada tiene que ver con las 
funciones del 6rgano al cud] se le asigné. 

Por otro lado, el articulo 27 Constitucional reformado y 
la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, le daban el status de 
“autoridad’ al Comisariado Ejidal, este gravisimo error, 
afortunadamente ya ha sido subsanado, llamandolo ahora "Srgano de 
Frepresentaci6n", Rafael de Pina vara Y Rafael de Pina, en su 
Diccionario de Derecho definen al Comisariado Ejidal de la 
siguiente manera: 

COMISARIADO EJIDAL. Organo encargado de la ejecuci6n de 
los acuerdos de la asamblea ejidal as{ cémo de la representaci6én y 
gesti6n administrativa del ejide. Se constituye por un Presidente, 
un Secretario y un Tesorere Y sus respectivos suplentes. Contar& 
con las comisiones y  secretarios auxiliares que sefiale el 
reglamento interno del ejido. Ser&n electos en asamblea ejidal, a 
travéz de voto secreto Y escrutinio pGiblico e inmediato. Durars en 
funciones trea afios. Entre sus facultades y obligaciones se 
encuentran: 1) representar al nGcleo ejidal y administrar los 
bienes comunes del ejido, con las facultades de un apoderado 
general para actos de administraci6n Y pleitos y cobranzas; 2) 
convocar a la asamblea ejidal en los términos de ley: 3) dar cuenta 
a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, 
etc. La remoci6n de los miembros del comisariado pordré ser 
acordada en cualquier momento por la asamblea ejidal (Ley Agraria, publicada el 26 de febrero de 1992), 28 

28. DE PINA VARA Rafael, DE PINA Rafael. “Diccionario de Derecho", Ed. PorrGa. 20a. Edicién. México 1994. P&g. 167



- 39 - 

La anterior definici6n es una compilaci6n de diversos 
art{culos de la Ley Agraria vigente, pero a pesar de eso es una 
definici6én acertada, no para comprender el significado de las 
palabras que la comprenden, sino para comprender lo que es el 
comisariado ejidal, porque lamentablemente me he encontrado con 
algunos compafieros de la Facultad de Derecho, e incluso algunos 
litigantes y Licenciados en Derecho que ocupan un lugar en algunas 
autoridades estatales, que no saben que es un Comisariado Ejidal. 

El articule 32 de la Ley Agraria, nos define a los 
comisariades ejidales de la siguiente manera: “El comisariado 
ejidal es el 6rgano encargado de la ejecucién de los acuerdos de la 
asamblea, asi{ cémo de la representacién y de la gestién 
administrativa del ejido. Est& constituido por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, propietarios Y Sus respectivos suplentes. 
Asimismo, contar& en su caso con las comisiones y los secretarios 
auxiliares que sefiala el reglamento interno. Este habr& de contener 
la forma y extensi6n de las funciones de cada miembro del 
comisariado, si nada dispone se entender& que sus integrantes 
funcionar&n conjuntamente.” 29 

Del anterior articulo transcrito se desprende, que el 
Comisariado Ejidal es un Srgano colegiado de representacién, que se 
encarga de ejecutar lo decidido por la asamblea, asimismo, que este 
contar4 con las comisiones y los secretarios auxiliares que sefiale 
el reglamento interno, esta es una nueva adici6n que se hizo en las 
reformas de 1992; y una de las reformas m&s relevantes, es que si 
la asamblea as{ lo decide, pueden funcionar de manera independiente 
los integrantes del Comisariado Ejidal, es decir, deja de ser 
obligatorio el que los tres integrantes que lo forman promuevan 
todo le concerniente a la administraci6n 6 gesti6én de loa negocios 
del ejido de una manera conjunta;: pero hagamos incapié que esto 
solamente lo puede autorizar la asamblea, y a m{ criterio, es una 
reforma acertada, pues es necesario que el ejido evolucione cémo 
cualquier empresa, porque eso es un nGcleo de poblacién, en la que 
debe de existir celeridad en sus negocios, pues es necesario guitar 
29. Legislaci6n Agraria. Ed. Sista. México 1997. P.P.6. 
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burocratismos, que siempre atrasan cualquier tr&mite, y si es en 

beneficio del nicleo de poblacién, entonces se deben de aprovechar 

al maximo las oportunidades que brinda la nueva Ley Agraria. 

Por otro lado, las facultades que tiene el Comisariado, 

asi c6mo sus obligaciones: se encuentran contempladas en el 

articulo 33 de la Ley Agraria, el cudl me permito transcribir a 
continuaci6n: 

Articulo 33. Son facultades y  obligaciones del 
comisariado: 

I. Representar al nicleo de poblacién ejidal y 
administrar los bienes comunes del ejido, en los t&rminos que fije 
la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos 

de administraci6n y pleitos y cobranzas; 

II. Procurarc que se respeten estrictamente los derechos 

de los ejidatarios: 

III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, 

as{ c6mo cumplir los acuerdos que dicten las mismas; 

Iv. Dar a cuenta de la asamblea de las labores efectuadas 
y del movimiento de fondos, asi cémo informar a &sta sobre los 
trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso comin y el estado 

en gue estas se encuentren; 

Vv. Las dem&és que sefialen la ley y el reglamento interno 

del ejido.?° 

Los integrantes del Comisariado Ejidal, tienen una 
restricci6n, y es que estan impedidos legalmente para adquirir 

algGn dominio sobre tierras, o algiin derecho dentro del nficleo de 

poblacién, excepto cudndo se adquiere por medio de herencia. 

30. Op Cit. pag. 6 
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La anterior restricci6n se introdujo, para evitar que los 

integrantes del Comisariado Ejidal, pudieran allegarse de algfn 

derecho aprovechandose del papel que desempefian, y as{ tratar de 

evitar los cacicazgos que se habfan venido dando durante mucho 

tiempo. 

El articulo 38 de la Ley Agraria, impone los siguientes 

requisitos para ser integrante del Comisariado Bjidal: 

1. Ser ejidatario del nécleo de poblaci6n de que se 

trate. 

2. Haber trabajado en e1 ejido durante los fltimos seis 

meses. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos agrarios. 

4. No haber sido sentenciado por delito intencional que 

amerite pena privativa de la libertad. 

5. Trabajar en el ejido durante el tiempo que dure su 

encargo. 

Tomemos en cuenta que estos son los requisitos exigidos 

por la ley, pero no existe ninguna restricci6n para que en el 

reglamento interno del niicleo de poblacién, se exijan otros 

trequisitos, pues el ejido cémo toda empresa, tiene el derecho de 

autoregular sus necesidades. , 

Otra observaci6n a la Ley Agraria vigente, es que no 

contempla que sucede, si algGn miembro del comisariado ejidal es 

electo por la asamblea, y no cumple con alguno de los requisitos 

enumerados, y m&s adn, la misma asamblea lo autoriza a trabajas 

86lo, supongamos, al Presidente del Comisariado Ejidal, zAcaso los 

actos que realize dentro de sus funciones cémo Presidente del 

Comisariado Ejidal sera&n v&lidas?, zCausarén todos sus efectos 

legales?; o en el momento de su remoci6n la asamblea aprobaraé 6 

Gesaprobar& lo realizado por la persona afectada; 6 en su defecto, 

esta decisi6én se dejaraé a la resoluci6n del Tribunal Unitario 
Agrario competente; todas estas situciones considero yO, merecen 
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una especial atenci6én, y nuevamente considero obligaci6én de la 
Procuradurfa Agraria, orientar a los nficleos de poblacién para que 

subsanen esas lagunas en la ley, por medio del reglamento interno 

de cada nficleo de poblacié6n. 

El artficulo 37 de la Ley Agraria, contempla la elecci6n 

del comisariado por medio del voto secreto de los integrantes del 

ejidom 6 la comunidad, e inmediatamente de terminarse la votaci6n, 

Broceder al escrutinio, el cudl es pGblico, y para el caso de algGn 

empate, se debe de repetir la eleccién, y en el supuesto caso de 

volver a existir algGn empate, habr& un sorteo entre los individuos 

que obtuvieron e1 mismo nimero de votos. 

Aqui cabe hacer la aclaraci6n, de que la ley no pone un 

limite para las planillas que forman los aspirantes a ser parte del 

comisariado ejidal, ni menciona tampoco el supuesto caso de que 

solamente se forme una 6 ningunam por lo que debo de insiatir, que 

estas situaciones las debe de soluciones el mismo nficleo de 

poblacién, en el reglamento interno, con ayuda en todo momento de 

la Procuradurfa Agraria. 

Por otro lado, el articulo 39 de la Ley Agraria, 

establece que el comisariado durar& en su encargo tres afios, y los 

integrantes del mismo, no podr&n volver a formar parte de 6&ste, 

sino hasta pasado un periodo de tiempo igual al que estuvo en 

funciones. 

Para el caso de que terminare su periodo del comisariado 

ejidal, y no existe uno nuevo, estos forzosamente deberaén de dejar 
sus funciones, tomando su lugar los suplentes, teniéndo el consejo 
de vigilancia la obligaci6n de convocar a asamblea extraordinaria 

para la elecci6n del nuevo comisariado. 

Ahora bien, la remoci6n de los miembros del comisariado 
ejidal, debe ser acordada por voto secreto de la asamblea, la que 
tiene que se convocada por la Procuraduria Agraria, a petici6n del 
veinticinco por ciento de los itegrantes del nGcleo de poblaci6én. 
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De todo lo anterior, deduzco que la Ley Agraria, fué 
omisa al no haber regulado tampoco el supuesto caso en el que por 
causas fortuitas 6 de fuerza mayor, dejare de haber un comisariado 
ejidal, un consejo de vigilancia, e inclusive la falta de ambos 
Srganos; recordemos que en verano de 1998, en Chiapas y gran parte 
del sureste mexicano hubo muchos muertos a causa de las grandisimas 
inundaciones, 6 el surgimiento de fuerzas armadas ilegales, cémo es 

el caso del Bjército Zapatista de Liberaci6n Nacional en Chiapas; 6 
el Ej6rcito Popular Revolucionario en Guerrero; situaciones 
diffciles, pero posibles; en este caso me permito opinar, que lo 
ideal serfa que después de algGn suceso lamentable, y en la medida 
de lo posible, se formara un censo de los ejidatarios presentes; y 
de estos, convecar a asamblea para la elecciSn del nuevo 

comisariado ejidal, y durante el tiempo que dure la nueva 
designaci6én, cualquier integrante del nficleo de poblaci6n podria 
realizar los trd&mites m&s necesarios y urgentes, siempre en 
beneficio del ejido 6 de la comunidad, gestiones que ser&n 
ratificadas en su momento oportuno, por la asamblea y el nuevo 
comisariado una vez electo; recayendo en la Procuradurfa Agraria, 
la obligaci6én de llevar a cabo todos los tf4mites necesarios; pues 
las obligaciones de esta instituci6n no nacen en el momento en que 
se le requiere, sino que nace desde el momento en que fué creada, 
pues su objetivo es el de orientar, de apoyar al campesino, de 
buscar la soluci6n y el desarrollo de les nGcleos de poblaci6n, y 
con esto buscar el desarrollo del pafs a través del campo. 

1.4.3. BL CONSEJO DE VIGILANCIA BJIDAL O COMUNAL. 

Por lo que se refiere al consejo de vigilancia, este 

6rgano colegiado tiene las mismas caracteristicas, tanto cémo para 

el ejido cémo para la comunidad. 

Isaias Rivera Rodriguez, define al consejo de vigilancia 
cémo "el 6rgano encargado de vigilar que el comisariado ejidal 
cumpla sus funciones, adem&s de desarrollar también tareas 
propias".31 

31. RIVERA Rodriguez Isafas. "El Nuevo Derecho Agrario Mexicano". Ed. Mc Graw 
Hill. 2a. Edici6n. México 1997. P&g. 142. 
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La anterior definicién me parece acertada, aunque cabria 

mencionar en todo case, cuéles son las tareas a que se refiere, 6 

cuéles podrfan ser &stas, por lo que m&s adelante las 

enunciaremos. 

El consejo de vigilancia se integra con un Presidente y 

dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes (Art. 35 

de la Ley Agraria). 

En el art{culo 36 de la Ley Agraria, se encuentran 

contempladas las facultades y obligaciones de 6ste 6rgano, 

articulo que me permito transcribir a continuacién: 

Articulo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo 

de vigilancia: 

I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a 

los preceptos de la ley y a lo dispuesteo por el reglamento interno 

o la asamblea. 

II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a 

fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las 

irregularidades en que haya incurrido el comisariado- 

Iii. Convocar a asamblea cua&ndo no lo haga el 

comisariado; y 

IV. Las dem&s que sefiale la ley y el reglamento interno 

del ejido. >? 

Del anterior art{culo transcrito, se desprende que c6mo 

su nombre lo indica, este consejo se encarga de "“vigilar", de 

verificar que todos los actos que realice el comisariado, deben de sujetarse a 

32. Ley Agraria. Ed. Sista. México 1997. Pag. 6.
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la estricta representaci6én del ejido 6 de la comunidad, asi c6émo 

la debida gesti6n de negocios que le sea encargada por la 

Asamblea General, y en el supuesto caso de que se notara alguna 

irregularidad, el consejo de vigilancia tiene la obligaci6én de 

hacerselo saber a la asamblea, y para el caso de que no ic 

hiciere, también puede recurrir en responsabilidad este Srgano, al 

no cumplir con su cometido. 

El Licenciado Antonio de Ibarrola, comenta que en el 

fondo el Consejo de Vigilancia, constituye una vigorosa proteccién 

a los intereses de las minorfas. 33 

Con respecto a este comentario, en mi opini6n el consejo 

de vigilancia no es y no puede ser, c6mo subjetivamente se 

entiende, un representante de las minorfas, pues en un sentido 

esctricto, &éste no representa a nadie, por lo que en consecuencia, 

mucho menos protege los interéses de lags minorfas, por el 

contrario, proteje los derechos de todo el nficleo de poblaci6én 

cémo lo que es, cémo un todo, pues el consejo de vigilancia es 

quién tiene la responsabilidad de que e1 comisariado se rija bajo 

los lineamientos que le encomienda la ley, el reglamento interno y 

la asamblea. 

Por otro lado, el consejo de vigilancia es electo en la 
misma forma que el comisariado ejidal, as{ cémo también, sus 
integrantes deben de reunir los mismos vequisitos que para ser 
parte del comisariado. 

Ahora bien, las tareas propias que puede desarrollar el 

consejod e vigilancia, se pueden extender dependiendo de las 
necesidades de cada nficleo de poblacién, pero las m&s comunes, son 
el de dar el visto bueno de las gestiones de negocios realizadas 

por el comisariado, asi cémo el de aprobar algunos egresos que no 
sean de competencia de la asamblea; asi c6émo el de vigilar que 
tedas las tierras pertenecientes al nicleo de poblaci6én, se 

33. DE IBARROLA Antonio. Derecho Agrario. Ed. Porrfia. 2a. Edicién. M§xico 1983. Pag. 335.
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destinen 6 se esten usando para el destino que se £136 en la 

asamblea, y para el caso de incontrar alguna irregularidad, dar 

cuenta al comisariado para que n conjunto con &ste se le dé una 
soluci6n pronta si as{ se requiere 6 en su defecto, lo decida la 
asamblea general; cémo podemos ver, el consejo de vigilancia en un 
6rgano muy importante dentro del nfcleo de poblaci6n, quién tiene 
la obligacién cémo su mombre lo indica, @e *vigilar” en general, 
tedo lo concerniente al ejido 6 la comunidad, y todas las 
irregularidades buscarle adem&s soluci6n y Genunciandolas a la 
asamblea. 

 



CAPITULO IT 

FACULTADES ¥ COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. 

Durante el presente cap{tulo, analizaremos cu&les son Las 

facultades y las competencias de los Tribunales Agrarios, es decir, 
los problemas de los cu&les estos pueden conocer, el objetivo para 
el cuél estos fueron creados en las reformas del 6 de enero de 
1992; pero comenzaremos en primer lugar con las definiciones de las 
Palabras FACULTA y COMPETENCIA, para asi podernos enfocar al 

objetivo del presente trabajo. 

Por un lado tenemos que Rafael de Pina Vara y Rafael de 

Pina, definen la palabra "Facultad" cémo: Derecho Subjetivo.// 
Atribuci6én fundada en una norma del derecho positivo vigente.// 
Posibilidad juridica que un sujeto tiene de hacer o no hacer 
algo.// Atribuci6n jurfidica conferida a un particular.// Organismo 
universitario dedicado a la ensefianza de una rama cientifica. 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario de Derecho Usual, 
nos comenta que "Facultad", en un significado m&s puramente 
cientifico es: Derecho Subjetivo, poder, potestad.// 
Atribuciones.// Opcién.// Licencia 6 permiso.// En las antiguas 
fundaciones de mayorazgos, cédula reali que autorizaba la 
enajenacién de los bienes vinculados a la imposicién de grav4menes 
sobre ellos y sobre les bienes propios de los pueblos. En este 
sentido se llamaba también facultad real.; asi tenemos este 
significado, pero también m&s adelante nos dice: FACULTAD DE 
JUZGAR: Derecho y poder para conocer un asunto y dictar resolucién 
sobre 1.2 

De las anteriores definiciones, tomaremos los elementos 
necesarios, acordes con el tema a estudio; as{ tenemos, que ila 

1. DE PINA Vara Rafael. De Pina Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. Editorial 
Porrfia. 20a. Edicién. México 1994. P&gs. 285 - 286. 
2.  CABANELLAS Guillermo. DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, T.I., Ediciones 
Santillana. 5a. Edici6n. Madrid Espafia 1962. P&g. 166.
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“FACULTAD DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS", no es m&s que el derechc 

subjetivo del que fueron investidos por el derecho positivo 

vigente; con derecho y poder para conocer de los asuntos gue les 

permitan las leyes, y dictar resolucién sobre estos. 

Por otro lado, tenemos que COMPETENCIA la define el 

Vocabulario Juridico de Henri Capitant c6émo: Del latin Competentia. 

Aptitud de una autoridad pGiblica para otorgar actos juridicos. Con 

este sentido amplio se puede hablar de la competencia de un 

perfecto, un alcalde 6 rector de academia, tanto c6mo de la 

competencia de un Tribunal o corte. En este fltimo caso, la 

expresi6n significa el poder reconocido a una jurisdicci6n para 

instruir y juzgar un proceso. 

Competencia de un Tribunal segin e1 orden, grado y 

naturaleza de su jurisdiccién. El orden divide las jurisdicciones 

en civiles, penales y administrativas:; el grado las divide en 

jurisdicciones de primera instancia y de apelaci6n (el recurso de 

casaci6én no constituye un tercer grado de jurisdicci6én); la 

naturaleza da lugar a la distinci6n entres las jurisdicciones de 

derecho comin (Tribunales civiles) y los de excepci6n (justicia de 

paz, tribunales de comercio, consejo de prodhommes, etc.). 

Competencia de un tribunal en relaci&6n a la situaci6én de 

las partes. se fija generalmente por el domicilio de la parte 

demandada (actor sequitur forum rei), pero esta regia tiene 

numerosas excepciones (principalmente en materia de derechos reales 

inmobiliaries, sucesiones, nacionalidad del demandado, seguros, 

garantfa, accidentes de trabajo, comercio, ete.).? 

La anterior definici6én de competencia, la considero 

demasiada amplia y especifica hacia nuestros interéses, pues de 

aqui podemos observar, que en relaci6n a los Tribunales Agrarios, 

CAPITANT Henri. VOCABULARIO JURIDICO. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina. Paégs. 132 ~ 133.
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estos tienen una aptitud, un derecho subjetivo del cu&l han sido 
investidos por el Derecho Positivo vigente, pudiendo conocer de las 
controversias agrarias que se susciten, teniéndo los Mismos bien 

definidos su jurisdicci6én territorial, pues el Tribunal Superior 
Agrario tiene una jurisdicci6én federal, en tanto que los Tribunales 
Unitarios Agrarios est4n divididos en Distritos, sin limitarse los 

mismos a una cuantfia determinada, siendo entonces unos verdaderos 
tribunales autSnomos de conocimiento y de decision. 

Por lo que conciufmos entonces, que tienen la facultad y 
competencia para conocer de los problemas agrarios que se les 
planteen, en los cu4les pueden decidir teniendo el derecho de hacer 
efectivas sus resoluciones, con algunas excepciones que son el 
objetivo del presente trabajo y que en el capitulo respectivo las 
trataremos. 

2.1. ¥ACULTADES Y COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO. 

En el presente subtitulo, trataremos en general, todas y 
cada una de las controversias, de los asuntos, negocios que en su 

jucisdicci6n, c6mo elemento esencial de todo proceso le toca 
conocer al Tribunal Superior Agrario, consecuencia de la reforma 
constitucional de 1992, gue perfeccion6 la integraci6én del derecho 

Pprocesal agrario. 

Y c6mo un pre&mbulo antes de entrar en materia, es 

preciso explicar de qué manera est& integrado el Tribunal Superior 
Agrario, integracién y funcionamiento que encontramos en la Ley 

Agraria y que a continuacién me permito resumir: 

‘Est4 compuesto por cinco magistrados numerarios, uno de 
los cuéles lo preside; también cuenta con un magistrado 

supernumerario para suplir las ausencias de les primeros. Tendr& su 
sede en el Distrito Federal (art. 3 LOTA) y existir&n magistrados 

supernumerarios para sustituir a los numerarios de los tribunales
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unitarios en el nimero que disponga el reglamente. También cuenta 

con un secretario general de acuerdos (art. 19 LOTA), la Oficialia 

Mayor, Contralorfa Interna, Direcci6én General de Asuntos Juridicos 

y los centros y unidades de informatica, publicaciones, justicia 

agraria y capacitacién, asi cémo los que autorice el Tribunal 

Superior. (art. 2 rita) 4 

Adem&s, ei Tribunal Superior Agrario actfia cSmo un cuerpo 

colegiado, en elque se toman las resoluciones, ya sea por 

unanimidad de votos & por la mayorfa de estos; requiriéndo un 

quorum de al menos tres magistrados, entre los cufles debe de estar 

el Presidente, quién tiene voto de calidad en caso de empate (art. 

7 4LOTA). Las sesiones se celebran cu&ndo menos dos veces por 

semana, las gue pueden ser pfiblicas cu&ndo se refieren a asuntos 

jurisdiccionales (art. 8 RITA). Para que tengan validez las 

resoluciones tomadas en las sesiones;, es necesario que se lleven a 

cabo las sesiones en la sede del Tribunal Superior Agrario, quién 

la tiene en el Distrito Federal, y se encuentra ubicada fisicamente 

en la calle de Orizaba nGmero 16, en la Colonia Roma de la 

Delegaci6n Cuauhtémoc, Distrito Pederal (Art. 15 RITA). 

Una vez que hemos realizado un breve sintesis de la forma 

en la que se encuentra compuesto el Tribunal Superior Agrario, ast 

cémo una resefia de su funcionamiento, pasaremos a desglosar 

especificamente las facultades y competencias que le otorga al 

Tribunal Superior Agrario cada una de las Leyes y reglamentos 

agrarios. 

2.1.1. PACULTADES ¥ COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO EN LA LEY AGRARIA. 

La Ley Agraria, fué publicada en el Diario Oficial de la 

Federacién, el dfa 26 de febrero de 1992, la cud4l es reglamentaria 

4. RIVERA Rodriguez Isafas. "EL NUEVO DERECHO AGRARIO MEXICANO”. 2a. Edici6n. 
México 1997. Editorial McGraw-Hill. P.P.232.
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del Articulo 27 Constitucional en Materia Agraria y de observancia 
general en toda la RepGblica, esta contiene 200 art{iculos y 8 
art{culos transitorios, la que ha sufrido una reforma, publicada en 
el Diario Oficial de la Federacié6n correspondiente al dfa 9 de 
julio de 1993, con dos articulos transitorios. 

De la Ley Agraria, se desprende que el] Tribunal Superior 
Agrario est& facultade para conocer del Recurso de Revisi6én en 
Materia Agraria, contra las Sentencias de los Tribunales Agrarios 

que resuelven en primera inatancia sobre tres aspectos solamente, 
que se encuentran contemplados en el articulo 198 de la Ley 

Agraria, el cu&l a la letra dice: 

"ART.- 198. El recurso de revisi6n procede en materia 

agraria contra la sentencia de los tribunales agrarios que 

resuelvan en primera instancia sobre: 

I. Cuestiones relacionadas con los lf{mites de tierras 

suscitadas entre dos 6 m&s nicleos de poblaci6n ejidales o 

comunales, o concernientes a limites de las tierras de uno o varios 

nficleos de poblaci6n con uno o varios pequefios propietarios, 

sociedades o asociaciones; 

TI. La tramitaci6n de un juicio agrario que reclame la 

restituci6én de tierras ejidales: o 

III. Ua nulidad de resoluciones emitidas por las 

autoridades en materia agraria.” 5 

recurso de Revisi6n que conecer& el Tribunal Superior 

Agrario para su resolucién, cémo lo sefiala el articulo 200 de la 

Ley Agraria, que a la letra dice: 

“ART. 200. Si el recurso se refiere a cualquiera de los 

Supuestos del articulo 198 y es presentado en tiempo, el tribunal 
lo admitir& en un término de tres dias y daré vista a las partes 

interesadas para que en un término de cinco dfas expresen lo que 

5. LEY AGRARIA. Editorial Sista. México 1994. Pags. 31 y 32.
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a su interés convenga. Una vez hecho lo anterior, remitird 

inmediatamente el expediente, el original de escrito de agravios, y 

la promoci6n de los terceros interesados al Tribunal Superior 

Agrario el cu&l resolver& en definitiva en un término de diez dias 

contado a partir de la fecha de recepcién. 

Contra las sentencias definitivas de los Tribunales 

Unitarios o del Tribunal Superior Agrario s6lo procederaé el juicio 

de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. 

en trat&ndose de otros actos de los Tribunales Unitarios en que por 

su naturaleza proceda el amparo, conocer& el juez de distrito que 

corresponda." 

Asimismo, de la Ley Agraria, aunque no sea expresa, del 

Tercer articulo transitorio de ésta, en relacién con el art{culo 

Tercero Transitorio del Decreto que reform6 el art{iculo 27 de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 

el Diario Oficial de la Federacién el 6 de enero de 1992; asi cémo 

el articulo Cuarto Transitorio de la Ley Org&nica de los Tribunales 

Agrarios: y el Segundo Articulo Transitorio del Decrete publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci6én el dia 9 de julio de 1993; ei 

Tribunal Superior Agrario es competente para conocer los asuntos 

que se encontraban en la Secretaria de la Reforma Agraria, Cuerpo 

Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas y l&s demas 

autoridades competentes, en relacién al tra&mite de amplicaci6én 6 

dotacién de tierras, bosques y aguas; creaci6n de nuevos centros de 

poblaci6n ejidal, restituci6n, reconocimiento y titulaci6én de 

bienes comunales; y de los cuales de estos asuntos, el Tribunal 

Superior Agrario asdlo resolver46 en definitiva, observando en 

todo momento que la garantfia de audiencia est6é subsanada, pues en 

caso contrario se subsanar& esta deficiencia ante el propio 

Tribunal. 

Para esclarecer lo anterior, me permito transcribir todos 

y cada uno de los Articulos Transitorios mencionados a 

continuaci6n: 

6. Op Cit. 5. P&g. 32.



ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY AGRARIA 

"La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se 

seguiraé aplicando respecto de los asuntos que actualmente se 

encuentran en trdémite en materia de ampliacién o dotaci6én de 

tierras, bosques y aguas, creacién de nuevos centros de poblacién y 

vestitucién, reconocimiento y titulacién @e bienes comunales. 

Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias 

mencionadas en el articulo anterior, cuyo tr&mite haya terminado 

por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente cémo asunto 

concluide o dict&men negativo, asi cémo los asuntos relativos a 

dichas materias en los que en los futuro se dicten, se estar& 

a lo dispuesto en el articulo transitorio del Decreto que reformd 

el articulo 27 de la Constitucié Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de 

enero de 1992.” 

Los dem&s asuntos que corresponda conocer a los 

tribunales agrarios, se turnaraén a &stos por la Comisi6n Agraria 

Mixta o el Cuerpo Consultivo Agrario, segGn corresponda, en el 

estado en que se encuentren, una vez que aquellos entren en 

funciones. 

La autoridad agraria deber& prestar a los tribunales la 

colaboraci6n que le soliciten para la adecuada substanciacién de 

los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la 

resoluci6n que corresponda."” 

ARTICOLO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMO EL ARTICULO 

VEINTISIETE DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PUBLICADO EN BL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 

SEIS DE ENERO DE 1992. 

7. Op. Cit 5. Pag. 32.
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"La Secretaria de la Reforma Agraria, el Cuerpo 

Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y 1l&s demas 

autoridades competentes, continuar&én desahogando los asuntos que se 

encuentren actualmente en trdémite de ampliaci6n 6 dotaci6n de 

tierras, bosques y aguas; creacién de nuevos centros de poblaci6én, 

y vestituci6én, reconocimiento y titulacién de bienes comunales, de 

conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas 

cuestiones y que esten vigentes al momento de entrar en vigor el 

presente Decreto. 

Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre 

los cuéles no es haya dictado resoluci6n definitiva al momento de 

entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrdn en estado 

de resolucién y se turnaraén a estos para que, conforme a su ley 

orgénica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las 

disposiciones legales a que se refiere el parrafo anterior. 

Los dem&s asuntos de naturaleza agraria que se encuentren 

en traémite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto, y que conforme a la ley que se expidan deban pasar a ser 

de los tribunales agrarios, se turnardn a estos una vez que entren 

en funciones para que resuelvan en éefinitiva."® 

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES 

AGRARIOS 

" En relacién con los asuntos a que se refiere el primer 

parrafo del articulo tercero transitorio del Decreto por el que se 

reform6 el articulo 27 de la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 6 de enero de 1992, que se encuentren actualmente en tr&mite, 

pendientes de resoluci6én definitiva, se pondraén en estado de 

8. DELGADO Moya Rubén. “Estudio del Derecho Agrario”. Editorial Sista S.A. de 
C.V. México 1997. P&g.67. 
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resoluci6n y se turnar4n los expedientes debidamente integrados al 
Tribunal Superior Agrario una vez que esté en funciones, para que, 
asu vez: 

I. Turne a los tribunales unitarios para su resoluci6én, 
segin su competencia territorial, los asuntos relativos a 
vestitucién, reconocimiento y titulacién de bienea comunales: o 

II. Resuelva los asuntos relativos a ampliaci6n o 
dotaci6én de tierras, bosques y aguas, asi cémo creacién de nuevos 
centros de poblaci6n. 

Sia juicio del Tribunal Superior o de los tribunales 
unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la 
garantia de audiencia, se subsanar& esta deficiencia ante el propio 
tribunal.*? 

SEGUNDO ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA PEDERACION EL 9 DE JULIO DE 1993. 

"Para la resoluci6n de asuntos relativos a ampliacién o 
dotaci6n de tierras, bosques y aguas, y creacién de nuevos centros 
de poblaci6n, a que se refiere el articulo tercero transitorio del 
decreto por el que se reforma el artfculo 27 de la Constitucién 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 6 de enero de 1992, e1 Tribunal 
Superior Agrario podr& contar con una Sala Auxiliar, integrada por 
el mismo nGmero de magistrados y procedimiento para su nombramiento 
que los que actualmente consituyen el referido Tribunal. El 
funcionamiento de la Sala Auxiliar se regular& por lo previsto en 
el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios y su vigencia no 
podr& exceder del tiempo necesario para la Fesoluci6n de los 
asuntos que le sean turnados por el Presidente del ‘tribunal 
Superior. »10 

9. Op Cit. 5. Pag. 82. 
10. Op. Cit. 5. Pg. 83. 
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La existencia del rezago agrario existente en nuestro 
pais, llev6 al Congreso a conferir a los Tribunales Agrarios una 
competencia extraordinaria y ttansitoria, la que se encuentra 
contemplada en los articulos transitorios transcritos 
anteriormente, en los que se contemplan los procedimientos 
iniciados de Dotaci6n de Tierras, Ampliacién de Ejidos, Creacién de 
Nuevos Centros de Poblaci6n, dotacién Y ampliaci6n de aguas, 
Reconocimiento 4 Titulaci6n de Bienes Comunales, etc., 
procedimientos que no se pod{fan quedar inconclusos, Y con respecto 
a este tema, el Dr. Gonzalo M. Armienta Calder6n, Magistrado 
numerario del Tribunal Superior Agrario comenta: "A una distancia 
de cuatro afios de la fecha en que entr6 en vigor la Reforma 
Constitucional de 1992 se han tadicado en el Tribunal Superior 
Agrario 4,525 expedientes de dotaci6én de tierras, ampliaci6n de 
ejidos. creaci6n de nuevos centros de poblaci6n y de dotaci6én y 
ampliaci6n de aguas, de los cuSles han quedado reaveltos por 
sentencia definitiva 4,069 expedientes, lo que nos da un promedio 
total de 814 sentencias por un afio proyectadas en cada una de las 
cinco ponencias que integran el pleno del Tribunal. La superficie 
entregada a 83,607 campesinos beneficiados es de 1'449,535-54 (un 
mill6n cuatrocientas cuarenta Y nueve mil quinientas treinta y 
cinco hect&reas, cincuenta Y cuatro &reas). 

Por lo que atafie a los 36 Tribunales Unitarios Agrarios, 
@ la fecha en funciones en el pais, 6stos han tramitado 45,843 
asuntos, de los cufles 121,136 corresponden al rezago agrario y 
34.678 constituyen nuevos juicios iniciados a la luz de la 
legislaci6én agraria vigente a partir del aiio de 1992.01 

Podemos concluir entonces, de lo visto anteriormente, que 
han sido benéficas las reformas del 6 de enero de 1992, con las que 
hemos podido avanzar en el campo mexicano, en cuanto a la 
impartici6én de justicia se refiere, quedando mucho por hacer y que 
més adelante lo trataré. 

11. ARMIENTA Calderén Gonzalo M. "REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS". Centro de Estudios de Justicia Agraria "Dr. Sergio Garcfa Ramirez". M&xico 1996. Afio IV. Mayo - Agosto, NGm. 12. T. I. P&gs. 27 y 28.
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2.1.2. PACULTADES Y COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO EN EL REGLAMENTO DE LA LBY AGRARIA. 

El reglamento de la Ley Agraria "tiene por objeto los 

procedimientos y lineamientos aplicables en la regulacién de la 

tierra ejidal y en la certificaci6n de derechos ejidales y 

titulaci6n de solares, que se realice de conformidad con le 

establecido en el Capitulo I del Titulo Tercero y dem&s 

disposiciones relativas de la Ley Agraria" (Art. 1 del Reglamento -— 

la Ley Agraria), tly dentro de los preceptos legales que contiene el 

Reglamento mencionado, se encuentran las facultades que tiene la 

Asamblea General de Ejidatarios, los procedimientos y lineamientos 

que se deben seguir para decidir el destino de las tierras de los 

ejidos; adem&és regular la intervenci6n de la Secretaria de la 

Reforma Agraria, de la Procuradurfa Agraria y del Registro Agrario 

Nacional. 

Y del reglamento de la Ley Agraria, no se encuentra 

disposicién legal que le pueda dar aiguna competencia 6 facultad al 

Tribunal Superior Agrario, e incluso, si surgiere algGn conflicto 

por las decisiones tomadas en alguna de las asambleas, estos 

problemas no los puede conocer el Tribunal Superior Agrario, aunque 

en un momento dado los pudiere conocer al Tribunal Unitario 

Agrario, el Tribunal Superior Agrario no los puede conocer tampoco 

mediante el Recurso de Revisién, contemplado en el articulo 198 de 

la Ley Agraria, por lo que deduzco que en consecuencia, que el 

Tribunal Superior Agrario no tiene competencia ni facultad alguna 

Gentro del Reglamento de la Ley Agraria. 

2.1.3. FACULTADES ¥ COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO EN LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. 

Especificamente en el articulo 8 de la Ley Org&nica de 

11. Reglamento de la Ley Agraria. “Legislacién Agraria". Ed. Sista. México 1997. 
P&g. 39.
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los Tribunales Agrarios, se encuentran por un lado las atribuciones 

@el Trbunal Superior Agrario, las que me permito transcribir a 

continuaci6n: 

Articulo 4%. Son atribuciones del Tribunal Superior 

Agrario: 

I. Fijar el nimero y limite territorial de los distritos 

en que se divide el territorio de la RepGblica para los efectos de 

esta ley. 

Il. Establecer el nGmero y sede de los tribunales 

unitarios que existirén en cada une de los distritos. Las 

determinaciones de esta naturaleza se publicarén en el Diario 

Oficial de la Federaci6n. Adem&s, cuando se estime conveniente 

podraé autorizar a los tribunales para que administren justicia en 

los lugares y conforme al programa que previamente se establezca. 

III. Resolver sobre las denuncias de los magistrados y 

conceder licencias hasta por un mes con goce de sueldo, siempre que 

exista causa justificada y no se perjudique el funcionamiento del 

tribunal, y hasta por tres meses sin goce de sueldo. En casos 

excepcionales el tribunal superior podr& otorga licencias sin goce 

de sueldo por plazos mayores. 

IV. Determinar cu&ndo el supernumerario del tribunal 

superior deba suplir la ausencia de algfin magistrado y, por lo que 

toca a los tribunales unitarios, cu&l de los supernumerarios 

supliré al magistrado ausente, en los casos en que la ausencia no 

exceda de 15 dias, el Tribunal Superior podra& autorizar para que 

lo supla el Secretario de Acuerdos adscrito al tribunal unitario de 

que‘se trate; 

Vv. Elegir al Presidente del Tribunal Superior de entre 

los magistrados que lo forman, y determinar las responsabilidades 

en que incurra en el desempefio de su cargo:
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VI. Fijar y cambiar la adscripci6n de los magistrados de 

lso tribunales unitarios;: 

VII. Nombrar los secretarios, actuarios y peritos de los 

tribunales agrarios, cesarlos, suspenderlos en sus funciones, 

aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripcién y resolver todas 

las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos, as{ cémo 

concederles licencias en los términos de las disposiciones legalesa 

aplicables, previa opini6n en su caso, del magistrado a que se 

encuentran adscritos; 

VIII. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de 

egresos; 

IX. Conocer de las denuncias o quejas que se presente en 

contra de los miembros de los tribunales agrarios y determinar las 

sanciones administrativas que deba aplicarse en caso de 

determinaérseles alguna responsabilidad; 

X. Aprobar el Reglamento Interior de los tribunales 

agrarios, as{ c6émo los dem&s reglamentos y disposiciones necesarias 

para su buen funcionamiento, y 

XI. Las dem&s atribuciones que le confieran ésta y otras 
13 leyes. 

De las anteriores facultades que tiene el Tribunal 

Superior Agrario, nos podemos dar cuenta, de que &stas solamente se 

limitan al conocimiento de la organizaci6n interna de los Tribuna- 

les Agrarios, sin conceder ninguna de estas atribucién alguna al 

gobernado para acudir ante el Tribunal Superior Agrario, excepto la 

fracci6n IX, que establece la competencia del Tribunal Superior, 

para concer de las denuncias o quejas que se presente en contra de 

las personas que forman parte de estos tribunales, asi c6émo el de 

determinar la sanci6én administrativa correspondiente, per o atin en 

este rubro, es perceptible que falta la Seguridad Juridica que debe 

de existir para que en un momento dado sea reparado el dafic 6 
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restituido en sus derechos al denunciante. 

Por otro lado. en el articulos 9 de la Ley Organica de 

los Tribunales Agrarios, se encuentra contemplada la competencia 

del Tribunal Superior Agrario: articulo que me permito transcribir 

a continuacién: 

Artfculo 9. El Tribunal Superior Agrario ser& competente 

para conocer: 

I. Del recurso de revisi6n en contra de sentencias 

dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a 

conflictos de limites de tierras suscitados entre dos 6 m&s nficleos 

de poblaci6én ejidales o comunales, o concernientes a limites de las 

tierras de uno o varios nficleos de poblacién con uno o varios 

pequefios propietarios, sociedades o asociaciones; 

II. Del recurso de revisién de sentecias de los 

tribunales unitarios relativas a restituci6n de tierras de nficleos 

de poblaci6én ejidal o comunal;: 

III. Del recurso de revisién de sentencias dictadas en 

juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades 

agrarias; 

I¥. De conflictos de competencia entre los tribunales 

unitarios; 

V. Del establecimiento de jurisprudencia para lo cu4l se 

vequerira de cinco sentencias en un mismo sentido no interrumpidas 

por otra en contrario, aprobadas por lo menos por cuatro 

magistrados. 

13. Ley Org&nica de los Tribunales Agrarios. "“Legislaci6én Agraria". Ed. Sista. 
M&xico 1997. P&g. 76.
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Para interrumpir la jurisprudencia se requeriraé el voto 
favorable de cuatro magistrados Y expresar las razones en que se 

apoye la interrupci6n. 

Asimismo, el Tribunal Superior resolverad que tesis debe 
observarse, cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesia 
contradictorias en sus sentencias, la que también constituira 
jurisprudencia, sin que la resolucién que se dicte afecte las 
situaciones jurfdicas concretas derivadas de las sentencias 
Gictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci&én. 

La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior 

Agrario seraé obligatoria para los tribunales unitarios a partir de 
su publicaci6n en el Boletin Judicial Agrario; 

VI. De los impedimentos y excusas de los magistrados, 
tanto del Tribunal Superior cémo de los tribunales unitarios. 

VII. Conocer de las excitativas de justicia cuando los 
Magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos 

o@ los magistrados de los tribunales unitarios no vespondan dentro 
de los plazos establecidos: y 

VIII. De los dem&s asuntos que las leyes expresamente les 

confieran. 

Corresponderaé al magistrado ponente insruir el 
procedimiento y formular el proyecto de resolucién definitiva para 
someterla a la aprobaci6n del Tribunal Superior.14 

De las tres primeras fracciones transcritas, se deaprende 
que son casi una transcripci6én del articulo 198 de le Ley Agraria; 
Y en estas tres fracciones se resume, la competencia que tiene el 

14. Ley Organica de los Tribunales Agrarios. “Legislaci6n Agraria". Ed. Sista. 
México 1997. Pags. 76 y 77.
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Tribunal Superior para conocer de los conflictos que se suscitan- 

¥ se conocen en los Tribunales Unitarios, siendo una competencia 

que a mi particular punto de vista se encuentra muy restringida, 

pues existen muchos conflictos de gran relevancia para los nGcleos 

de poblaci6n, que merecen igual atencién que los conflictos 

resumidos en estas tres primeras fracciones. 

Por otro lado, en la fracci6én IV se contempla que el 

Tribunal Superior Agrario, es competente para resolver los 

conflictes competenciales que pueden suscitarse entre dos 6 ma&s 

Tribunal Unitarios. 

En la fracci6n V, tenemos que el Tribunal Superior 

Agrario, al igual que el Tribunal Fiscal de la Federaci6n 6 la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6én y los Tribunales Colegiados 

se Circuito, pueden establecer Jurisprudencia en cuanto a su dmbito 

de competencia se refiere, la que es obligatoria para los 

Tribunales Unitarios Agrarios;: este tema es relevante en la 

justicia agraria, pero nefasto y contrario al Derecho Positivo 

Mexicano, pues c6mo acertadamente comenta el Dr. Rubén Delgado 

Moya, al mencionar en su libro “Manual y Gufa del Derecho Procesal 

Agrario: consideramos dictatoriales las facultades que se atribuye 

a la nveva magistratura agraria con la finalidad de sentar 

jurisprudencia sin siquiera pedirle permiso al poder judicial para 

hacerio, ya que en articulo 9 de la Ley Org&nica de los Tribunales 

Agrarios simplemente se dice en los cuatro par&grafos nuevos que 

integran la fraccién V reformada, segfin el decreto correspondiente 

publicado en el Diario Oficial de la Pederaci6én, que ‘la 

jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario sera 

obligatorio para los fTribunales Unitarios a partir de la 

publicaci6én en el Boletin Judicial Agrario”". Esto, adem&s de 

contravenir lo dispuesto por los artficulos 192 y 193 de la Ley de 

Amparo, es un desacato 4 la propia jurisprudencia que dicho 

tribunal pretende sentar cémo tal, y sobre todo, una falta absoluta 

de respeto al Poder Judicial Federal, toda vez que a este no le da
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la mas minima injerencia sobre el particular, cémo por lo menos 

ocurre con el citado tribunal fiscal." 15 

Observaciones lags anteriores que considero correcta y que 

por dem&s abordamos un poco el tema, haciéndo incapié que esta 

competencia del Tribunal Superior Agrario solamente se encuentra 

contemplada en la Ley Org&nica de los Tribunal Agarios, sin 

fundamento legal que lo respalde: pues de la Ley Agraria, ni mucho 

menos de nuestra Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, contemplan este tema, y solamente en este sentido es de 

concluirse que es ilegal y contrario a derecho que el Tribunal 

Superior Agrario siente alguna jurisprudencia, y m&s aGn, hacerla 

obligatoria a los Tribunales Unitarios, y lo que pudiera hacer 

dentro de lo razonable, serfa emitir opiniones y circulares, sin 

ebligar a los Tribunales Unitarios a acatarlas, a quiénes con estas 

dispodiciones se les restringe y se invade su 4mbito de competencia 

al imponerles reglas para resolver, tribunales unitarios que para 

resolver los conflictes de los cudles conocen, deben de cefiirse a 

lo ya estipulado en los normas previamente establecidas, y a las 

jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y de 

los Tribunales Coelgiados de Circuito. 

Por otro lado, el Tribunal Superior Agrario debe de 

conocer de los impedimentos y excusas de los magistrado integrantes 

del Tribunal Superior Agrario 6 de los Tribunales Onitarios, cudndo 

se presente alguna de las causas previstas en el art{culo 82 de ia 

Ley Org&nica del poder Judicial Federal, es decir, cudndo se 

encuadre alguna de las causas de impedimento contempladas para los 

integrantes del Poder Judicial Federal, ya sea ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6én, por los magistrados de 

circuito (De Tribunales Colegidos 6 Tribunales Unitarioa) y los 

Jueces de Distrito. 

Por lo que correponde a la Excitativas de Justicia, 

15. DELGADO Moya Rubén. "Manual y Gufa de Derecho Procesal Agrario". Ed. Sista. 
2a. Edicién. M&xico 1998. P&g. 15.
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contempladas en la fraccién VI, estas tienen cémo finalidad 

requerir a la autoridad responsable, que puede ser un magistrado de 

algGn Tribunal Unitario, 6 wun magistrado del Tribunal Superior 

Agrario, con respecto a los primeros, &sta se puede interponer 

cufndo existe un silencio del tribunal para responder alguna 

peticién del gobernado, cuando es omiso para dictar una sentencia y 

ha transcurrido el término que seflale la ley para ello: y por lo 

que se refiere &@ los segundos mencionados, &sta se puede promover 

cugindo se a hecho caso omiso para dictar el proyecto de sentencia 

que le corresponda; en los dos caso anteriores la autoridad 

competente para conocer de la Excitativa de justicia lo es el 

Tribunal Superior Agrario, pero no trae consecuencias, solamente se 

le requiere a la autoridad responsable para que realize su trabajo, 

y m&s afin en la pr&ctica, me he percatado que todas las excitativas 

de justicia son improcedentes, y esto se debe porque, cudndo el 

Tribunal Superior Agrario, solicita el informe correspondiente a la 

autoridad responsable, esta cumple con su trabajo, y envia en forma 

de informe, la resoluci6n a la que se estaba negando a dictar 6 

estaba haciendo caso omiso; de esta manera, aunque no existan 

exitativas de justicia procedentes, estas s{ cumplen con su 

cometido, pues no he visto informe alguno en el que se diga que 

efectivamente se ha dejado de cumplir con la obligaci6én que se 

tenfa. 

Por lo que se refiere a la Gltima fracci6n, es muy 

genérica y aqui podemos contemplar e1 Artficulo Cuarto Transitorio 

de la Ley Organica de los Tribunales Agrarios. tema que ya abordé 

anteriormente en el subtitulo "Facultades y competencias del 

Tribunal Superior Agrario en la Ley Agraria", pero que no estaé 

dem&és contemplarlo; y a este respecto solamente me permito 

comentar nuevamente, que exitiendo un gran rezago agrario en el 

pafs, el cual comprendia los procedimientos iniciados de Dotacién 

de Tierras, Ampliaci6én de Ejidos, creaci6én de nuevos centros de 

poblaci6n, dotacién y ampliaci6n. de aguas, Reconocimiento y 

titulaci6én de Bienes Comunales, etc.; procedimientos que no podia



quedarse enconclusas y que se incluyeron en los articulos 
transitorios correpondientes, contemplaéndose estos asuntos cémo una 
competencia temporal para los Tribunales Agrarios. 

Tambien la Ley Organica de los Tribunales Agrarios, 
contempla la "FACULTAD DE ATRACCION" en el artfculo 10 del 
ordenamiento legal mencionado, precepto legal que a la letra dice: 

"axticulo 10. El Tribunal Superior podrA conocer de los 
juicios agrarios que por sus caracteristicas especiales asf lo 
ameriten. Esta facultad se ejercer& a criterio del Tribunal, ya sea 
de oficio o a peticién fundada del Procurador Agrario. "16 

Esta facultad de atracci6én es similar a la contemplada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, quién la efectia 
cuando estima que un asunto reviste caracterfisticas especiales que 
asi lo ameritan, debi&éndose entender que esta consideraci6n es de 
caraécter discrecional, regulada en el Articulo 107, Fracci6én V, 
Gltimo p&rrafo de la Constitucién Federal; cuando se trata de 
Amparos Directos; y trat&ndose de Amparos Indirectos en la 
Revisién, esta se encuentra regulada en el segundo Paérrafo del 
inciso B), de la Fraccién VII del articulo antes mencionado; 
facultad que se ejerce de oficio 6 a peticién fundada del 
Tribunal Colegiado correspondiente 6 del Procurador General de la 
Repfiblica. 

Por lo que corresponde al Tribunal Superior Agrario, se 
regula en la Ley Organica de los Tribunales Agrarios, as{ cémo en 
el Reglamento Interno de los Tribunales Agrarios en sus articulos 
16 y 17, d6nde se contempla que es discrecional el criterio para 
hacer valer &sta facultad, la que se podr&é ejercer a propuesta de 
uno de los magistrados del Tribunal Superior 6 a petici6n fundada 
del Procurador Agrario; debiendo el Tribunal Unitario 
correspondiente, acordar la prdctica, ampliaci6én 6 
perfeccionamiento de cualquier diligencia, con la finalidad de que 
el Tribunal Superior Agrario solamente se limite a emitir la 
resoluci6n correspondiente. 
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Esta facultad del Tribunal Superior Agrario es limitada, 

ya que necesita ser un asunto de gran relevancia, y que asi lo 

considere el Tribunal Superior Agrario, sin que exista algGn 

lineamiento 6 norma jurfidica previamente establecida para regular 

los casos en que se pueda llevar a cabo esta facultad de 

atracci6én. 

Los demds articulos que forman parte de la Ley Org4nica 

de los Tribunales Agrarios, contemplan las  facultades del 

Presidente del Tribunal Superior, de los magistrados; de la forma 

en la que se van a designar los mismos; asi cémo la competencia de 

los Tribunales Unitarios, las que mds adelante estudiaremos; y las 

obligaciones del Secretaria General de Acuerdos y Servidores 

Piblicos: asi cémo los impedimentos, excusas y responsabilidades 

de estos; no contempl&ndose alouna otra competencia para el 

Tribunal Superior Agrario que las mencionadas anteriormente. 

2.1.4. FACULTADES Y COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. 

El Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, se 

public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia veinte de 

julio de mil novecientos noventa y tres y "tiene por objeto definir 

la estructura org&nica de los tribunales agrarios, mediante el 

establecimiento, de las bases de organizacién y funcionamiento de 

los mismos." (Articulo 1 del Reglamento Interior de los Tribunales 

Agrarios).?® 

La primer facultad que encontramos en este reglamento 

para el Tribunal Superior Agrario, es el Segundo P&rrafo del 

articulo 4, articulo que contempla las visitas de inspeccién que se 

deben de realizar a los Tribunales Unitarios, la que se encuentra 

regulada en el Capitulo IX de este Reglamento (Articulos 38 a 45}. 

La inspecci6n a los Tribunales Unitarios, tiene por 

16. Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. "“Legislacién Agraria". Ed. 
Sista. México 1997. Pag. 87.
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objeto verificar que las labores de ios Tribunales Unitarios se 

vealize conforme a la ley (Art. 38 RITA): estas inspecciones sera&n 

ordinarias y extraordinarias (Art. 39 RITA), las ordinarias se 

realizan una vez cada seis meses y las extraordinarias cu&ndo asi 

lo acuerde el Tribunal Superior; estas visitas se notificarén at 

Tribunal Unitario correspondiente cu&ndo menos con diez dfas de 

anticipaci6n (Art. 40 RITA), haciédosele saber también a las 

personas que acuden al Tribunal Unitario, con avisos en los 

estrados de estos tribunales; verific&ndose en las visitas de 

inspeci6n la asistencia de los servidores piblicos, la inspecci6n 

al Libro de Gobierno, se revisa uno 6 varios expedientes, 

revisdndose con especial cuidado los asuntos relacionados con los 

miembros de las comunidades indfgenas; as{ cSmo el debido 

cumplimiento que se le est& dando a las resoluciones dictadas en 

los amparos: levantandose un acta al término de la inspecci6n, en 

la que se asienta el resultado de la misma as{ cémo las 

recomendaciones que se juzguen prudentes, pudiendo el magistrado 

visitado, hacer saber las necesidades 6 carencias del Tribunal 

Unitario para que se hagan del conocimiento del Tribunal Superior; 

asimismo, los gobernados pueden hacer saber sus quejas y denuncias, 

pidiendole al magistrado inspector constancia de esta, as{ cémo de 

las pruebas que se aporten (Art. 41 RITA). 

Si resultare alguna responsabilidad de los funcionarios 

pGblicos, el Tribunal Superior fijar&é dia y hora para la 

celebraci6n de un audiencia, en la que tiene oportunidad de 

defenderse el servidor piblico que estuviere afectado, determinando 

el Tribunal Superior lo que corresponda al terminar esta audiencia, 

con la opinién de la Contralorfa Interna (Art. 42 RITA). 

Los magistrados inspectores, deben de llevar un registro 

de las inspecciones que realizen con los resultados de las mismas, 

asentandose en estos, las medidas que se consideren pertinentes 

para el buen desempefio de la justicia agraria (Art. 43 RITA), 

pudiéndose auxiliar estos, con los magistrados supernumerarios para 

realizar sus visitas (Art. 44 RITA); y cada afio el Tribunal
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Superior fijar&é la adscripcién que le corresponda a cada magistrado 

inspector (Art. 45 RITA). 

Las inspecciones son una buena medida que contempla el 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, para verificar el 
buen desempefio de las labores de los Tribunales Unitarios, y es una 
muy buena oportunidad para las personas que acuden a los mismos, 

para tener un contacto directo con el magistrado inspector, y hacer 

saber sus inquietudes, quejas, denuncias, acercSndose de alguna 
manera el Tribunal Superior Agrario, a la gente que necesita del 

apoyo, que necesita ser escuchada y que en un momento dado, se le 

puede negar la impartici6én de justicia. 

Por otro lado, en los articulos 14 y 16, se encuentra 

contemplada la facultad de atracci6én, la que ya hemos comentado en 

un capitulo anterior. 

De los artficulos 18, 19 y 20 del Reglamento Interior de 

los Tribunales Agrarios, se desprende el procedimiento para 

establecer 6 modificar la jurisprudencia del Tribunal Superior 

Agrario, la que ya comentamos anteriormente, pero no est& de sobre 

al respecto hacer menci6én, que a pesar de que esta a sido criticada 

por no tener un sustento legal, m&s que en la Ley Org&nica de los 

Tribunal Agrarios, y normado su procedimiento en el presente 

reglamento a estudio: el Licenciado Miguel Carbonell S&nchez ha 

defendido su legalidad, al mencionar: “Estos aorgumentos y 

preocupaciones carecieron y siquen careciendo de raz6n por causas 

que ya ha sefialado la doctrina y porque se centraron en un aspecto 

que no es esencial a las fuentes del derecho, ya que la 

Constituci6én no tiene que mencionar todas las formas de creaci6n 

normativa para que puedan existir, siempre que estas, a su vez, 

respeten el contenido de la Carta Magna, adem4és sobre la 

apreciacién que se hizo en el sentido de que los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federacién son los Gnicos que pueden sentar 

jurisprudencia por mandato del articulo 94 Constitucional, parece 

olvidarse la diferencia entre una norma permisiva o facultativa y
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una norma prohibitiva, pues en el art{iculo mencionado se faculta a 
los Tribunales del Poder Judicial Federal, a crear jurisprudencia, 
de acuerdo con lo que establece la ley reapectiva, pero no se 
prohibe que otros tribunales puedan desarrollar ecriterios 
jurisprudenciales obligatorios siempre que lo hagan_ con el 
correspondiente respaldo legal, ademés de que la facultad de 
uniformar los criterios interpretativos a través de la 
jurisprudencia no puede redundar m&s que en una benéfica unidad 
interpretativa y en mayor seguridad juridica para los 
justiciables, sin que en ningfin momento se invadan las facultades 
del Poder Judicial de la Federacién.*!7 

c6mo he mencionado anteriormente, la Jurisprudencia que 
pudiere sentar el Tribunal Superior Agrario, es de gran relevancia 

en la actual justicia agraria, lo que s{ me interesa asentar, 
contrariamente a lo que dice el Lic. Miguel Carbonell SS&nchez, es 
que carece de sustento legal, de una base firme de la que se pueda 
afianzar, pues si bien es cierto que no se prohibe expresamente por 

alguna ley 6 la constitucién, también es cierto que su fundamento 
legal lo es la Ley Org&nica de los Tribunales Agrarios y su 
procedimiento se encuentra en el Reglamento Interior de los 
Tribunales Agrarios, ordenamientos legales que est&n por debajo de 
la Ley Agraria y de la Constituci6n: y en este sentido, no basta a 
mi criterio, el fundamento legal en la Ley Org&nica, y m&s atin, la 
obligatoriedad para los Tribunales Unitarios es cuestionable, pues 
en dado caso de que se contradijera alguna jurisprudencia del 
Tribunal Superior Agrario, con la sentada por los Tribunales dei 
Poder Judicial Federal, ;Cu&l prevalecerfa?, si las dos son 
obligatorias; lo que se debe de buscar, es alguna soluci6n, quizds 
en la misma jurisprudencia del Tribunal Superior Agrario, para 
regular la aplicabilidad del derecho, y determinar cu4l debe de 
prevalecer,; siempre en beneficio del que acude a una imparticié6n 
de jusiticia, en beneficio del campesino, del ejidatario, del 
comunero, salvaguardando sus derechos y sus ideales. 

17. CARBONELL S&nchez Miguel. "REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS", Centro de 
Estudios de Justicia Agraria. Afio II. Mayo -— Agosto. No. 6. M&xico 1994, 
P&gs. 36 - 38.
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De los articulos 21 a 24 del Reglamento Interior de los 
Tribunales Agrarios, se encuentra tegulada la Excitativa de Justicia, 
que es un recurso que tiene la persona que acude a los Tribunales 
Agrarios, que c6émo su nombre lo indica, tiene ia finalidad de 

incitar, de requerir al magistrado responsable para que cumpla con 
sus obligaciones en lso términos que fije la ley; no contempla 

alguna medida de apremio para el magistrado responsable, solamente 

tiene el objetivo de requerir que cumpla con sus obligaciones: es 
una medida que en la pr&ctica resulta ineficaz hasta cierto punto, 
porque en el momento de que se entera el magistrado responsable de 
la excitativa planteada en su contra {que siempre se interpone 
cuando en el término legal no se ha contestado alguna promoci6n, no 

se ha dictado la resolucién correspondiente, 6 no se ha elaborado 

el proyecto de sentencia en los casos de los magistrados 

integrantes del Tribunal Superior), en este mismo momento realiza 

la omisién que se les imputa, incluso, poni6ndo fechas anteriores 
a la interposicién de la excitativa de justicia, y en este sentido, 
siempre se declaran improcedentes las excitativas, se declran sin 
materia; y a simple vista es ineficaz, pero indirectamente cumplen 
con su cometido, porque si lo que se busca es la respuesta del 

Magistrado, este la d& cu&ndo se entera de la excitativa de 
jusiticia planteada en su contra, y en este sentido, ha cumplido 

con su objetivo. 

De los dem&s articulos que forman parte del Reglamento 
Interior de los Tribunales Agrarios, se desprenden las obligaciones 
del Presidente del Tribunal Superior Agrario, de la Secretaria 
General de Acuerdos, de la Oficilfa Mayor, de la Contraloria 
Interna, de las atribuciones comunes de las unidades técnicas y 
administrativas; de la Direcci6én General de Asuntos Jur{dicos, y 
de las obligaciones de esta se desprende que es el abogado del 
Tribunal Superior Agrario; contempla también la obligaci6n del 
Tribunal Superior Agrario para dividir el Territorio Nacional en 
Distrito, para establecer la competencia de los Tribunales 
Unitarios; regula las obligaciones del personal de los Tribunales 
Unitarios, de los actuarios, peritos; unidades juridicas (Que tiene
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las mismas obligaciones que la Direccién de Asuntos Juridicos del 
Tribunal Superior Agrario, solamente que es para los Tribunales 
Unitarios); prevé la itinerancia de los tribunales unitarios; 
regula las ausencias y las suplencias de los magistrades: asi c6émo 
también contempla el tr&mite de los impedimentos y excusas y las 
responsabilidades de los servidores pGblicos que integran los 
Tribunales Agrarios en general. 

2.2. FACULTADEBS Y COMPETENCIAS DE LOS /fTRIBUNALES 

UNITARIOS AGRARIOS. 

La competencia de los Tribunales Unitarios es Muy amplia, 
al tenr contacto directo con los nficleos agrarios de poblacién, con 

el campesino, debe conocer y resolver de las controversias que se 
suscitan en el campo mexicano, y en el presente capitulo solamente 

ser& enunciativo de esas controversias con vespecto a la 
jurisdiccién de estos Tribunales, cémo consecuencia de la Reforma 
Constitucional del 1992. 

Comenzaremos este capitulo con la organizaci6én de los 
Tribunales Unitarios Agrarios, de la forma en que estan integrados. 

Se integra por un magistrados (De agui su nombre de 
unitarios), cuyos requisites, nombramiento y duraci6én son comunes a 
los del Tribunal Superior Agrario; con uno o varios secretarios de 
acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, actuarios y peritos, una 
unidad juridica, una unidad de control de procesos; asi c6mo ei 
personal técnico y administrativo. 

Con respecto a los Secretarios de Acverdos, estos tienen 
que reunir los mismos requisitos que para los magistrados, salvo la 
antigiiedad del titulo y la experiencia, que puede ser dispensada si 
acredita que tuvo un cargo similar por tres aijios cémo minimo en 
Srganos jurisdiccionales (Art. 20 LOTA). Estos son los jefes 
inmediatos de la oficina en el orden administrativo, dirigiendo las 
labores de acuerde con las instrucciones y determinaciones del
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magistrado (Art. 21 LOTA), con las mismas atribuciones especificas 
que las indicadas para el Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario (Art. 22 LOTA y 6, 48 a 50 del RITA). 

Por lo que corresponde al Secretario de Estudio y Cuenta, 

su atribuci6n es elaborar proyectos de sentencias y resoluciones 

(Art. 49 RITA). 

Los actuarios necesitan ser Licenciados en Derecho (Art. 
23 LOTA), teniéndo cémo obligaciones practicar las notificaciones y 
actuaciones fuera del local del Tribunal Unitario (Art. 24 LOTA y 

51 del RITA). 

Los peritos, tienen la obligaci6n de rendir su dict&men 
en los juicios y asuntos que fueren designados, asesor&ndo al 
magistrado cuando este lo solicite (Art. 25 LOTA). 

Con respecto a los impedimentos y excusas que los 
magistrados tiene para conocer de determinado asunto, es la misma 

que para los magistrados integrantes del Tribunal Superior Agrario, 
y las que ya determinamos en un capftulo anterior. 

Los Tribunales Unitarios Agrarios, tienen una facultad 
denominada itinerancia, consistente en trasladarse a celebrar las 
audiencias en el nGcleo de poblacién que designe el propio 
tribunal, la cu&l se encuentra regulada en los Arts. 8, fracci6n It 
del Ley Org&nica de los Tribunales Agrarios, 56 del Reglamento 
Interior de los Tribunales Agrarios: asi cémo la circular 3/93, 

publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 4 de marzo de 
1993. 

Una vez que hemos hecho un pequefio bosquejo de la 
organizaci6n del los Tribunales Unitarios Agrarios, pasaremos a 
realizar un somero estudio de sus competencias y facultades, la 
cual cSmo ya dije anteriormente, es amplia y sera& de una manera 
enunciativa, m&s no definitiva, pues los conflictos gue se pueden 

suscitar en el campo mexicano son extensos.
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Los tres primeros articulos de la Ley Agraria contienen 

lo que llama la propia ley “Disposiciones Preliminares", 

estableciéndo que es de observancia federal, reglamentaria del 

Articulo 27 Constitucional; teniéndo c6émo leyes supletorias en lo 

no previsto por esta, a la Legislaci6n Civil Federal (El Codigo 

Civil para el Distrito Federal en materia del fuero comfin y para 

toda la Repfiblica en Materia Federal, y el C6digo Federal de 

Procedimientos Civiles), as{ cémo la Legislaci6én Mercantil (En este 

caso seria el Cédigo de Comercio, que es de observancia federal); y 

traténdose asuntos que se relacionen con el aprovechamiento urbano 

y el eguilibrio ecol6gico, se ajustar& a lo dispuesto por la Ley 

del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, y da-mis 

leyes aplicables, es decir, son aplicables todas y cada una di las 

disposiciones legales aplicables al caso concreto, en cuanto no 

sean contrarios a la Ley Agraria; estableciéndose también que el 

Poder Ejecutivo Federal promover& la coordinacién de acciones con 

los gobiernos de la entidades federativas (Estados) y de los 

Municipios para la debida aplicaci6én de la Ley Agraria: a este 

respecto el Licenciado Guillermo Gabino Vazquez Alfaro comenta: “el 

legislador olvidé complementar este precepto con la coordinacién 

que indudablemente se requiere entre esos niveles de gobierno en la 

accién de los tribunales agrarios. Respecto de los Tribunales 

Unitarios especialmente aquellos que se encuentran dentro de su 

jurisdiccién zonas conurbadas de enorme desorden juridico y social, 

no puede ni debe desestimarse la adecuaci6n del estudio de acciones 

que contempla los dispositivos tanto de la legislacién de 

asentamientos humanos y ecolSgico de car&cter federal, cSmo la 

de normatividad estatal y municipal correpondientes. En la materioa 

podria plantearse un acuerdo o directriz al respecto por el Pleno 

del H. Tribunal Superior Agrario". 18 

A esta opini6én que me parece muy acertada, el suscrito 

considero adem&s de lo anterior, que si los Tribunales Unitarios 

Agrarios son la autoridad que tiene contacto directo con la gente, 

18. VAZQUEZ Alfaro Guillermo Gabino. "LECCIONES DE DERECHO AGRARIO". Editorial 
Pac. S.A. de C.V. México 1996. P.P. 30 del Apéndice.
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con el gobernado, aplicando en especial la Ley Agraria, y todos los 

dem4s ordenamientos legales aplicables al caso concreto, se deben 

de practicar planteamientos de programas relativos a la 

fiexibilida@d 6 rigidez con los que se deben de resolver cada caso 

concreto, especialmente en d6énde existen controversias con 

asentamientos humanos irregulares, y atendiéndo a las necesidades 

de cada regién, por supuesto, estos planteamientos serfan a trav&z 

del Tribunal Superior Agrario, en coordinaci6n con el Ejecutivo 

Federal, el local y los Municipios, pues los Tribunales Agrarios 

son la autoridad competente para resolver las controversias 

agrarias. 

2.2.1. FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES 

UNITARIOS AGRARIOS EN LA LEY AGRARIA. 

1. El primer art{culo expreso en cua&nto a la competencia 

de los Tribunales Unitarios Agrarios en la Ley Agraria, es el 13; 

estableciéndo que los avecindados pueden ser reconocidos por la 

asamblea ejidal 6 el tribunal agrario competente, destacdndose que 

la Ley Agraria menciona primeramente a los avecindados, y 

posteriormente, en el articulo 16 menciona a los ejidatarios, quiza 

con el propSsito del legislador de destacar la regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra ocupada irregularmente por asentamientos 

humanos, y esto prefiero pensar, a que sea una inadecuada 

clasificaci6n del legislador, pues primeramente deben de 

encontrarese regulados los derechos de los ejidatarios, quiénes son 

los titulares del derecho ampliamente reconocido anteirormente por 

una Resoluci6én Presidencial, y con las reformas de 1992, 

reconocidos los ejidatarios por una Resoluci6n del Tribunal 

Superior Agrario, y los Comunaros por una Resolcién de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, pues la Ley Agraria menciona a los 

ejidatarios en el artficulo 16, al referirse en la forma en que se 

acredita la calidad de ejidatario, estableciéndo en la fracci6n III 

de este articulo: "Con la sentencia 6 resoluci6én relativa del 

tribunal agrario”.
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2. En los articulos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, se 

contempla la sucesi6én de los derechos ejidales, estableciéndo 

expresamente el artficulo 17, que es el ejidatario titular quién 

tiene la facultad de designar su sucesor 6 sucesores; contemplando 

el artficulo 18 el supuesto cud&ndo no hay sucesores designados ~. 

cuéndo los sefialados por imposibilidad legal 6 material no pueden 

heredar, en este supuesto existirad el siguiente orden de 

preferencia: El primer derechoso lo es el cényuge, posteriormente 

es el concubino 6 la concubina, el siguientes serfa uno de los 

hijos del ejidatario, posteriormente uno de los ascendientes y por 

filtimo cualquier otra persona que dependa econémicamente del 

titular (podria ser el hijo adoptivo 6 cualquier otro que demuestre 

su derecho por dependencia econémica); cabe destacar en este orden 

de ideas, que con respecto a los concubinos, se debe de aplicar 

supletoriamente el articulo 1635 del C6édigo Civil que a la letra 

dice: 

CODIGO CIVIL 
CAPITULO VI 

DE LA SUCESION DE LOS CONCUBINOS 

"ARTICULO 1635. La concubina y el concubinario tienen 

@erecho a heredarse reciprocamente, aplic&ndese las disposiciones 

relativas a la sucesi6n del cényuge, siempre que hayan vivido 

juntos cSmo si fueran cényuges durante los cinco afies que 

precedieron inmediatamente a su muerte o cudndo hayan tenido hijos 

en comin, siempre ambos hayan permanecidos libres de matrimonio 

durante el concubinato. 

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias 

concubina o concubinariogs en la condiciones mencionadas al 

principio de este artficulo, ninguno de ellos heredara".?? 

Disposici6n aplicable a la materia agraria, y que se debe 

de aplicar por equidad, por ser un principio general del derecho 

que no se puede dejar de ver y no se puede pasar por alto, y con 

Mayor raz6n, por no ser contrario a la Ley Agraria, por el 

19. Cédigo Civil. Editorial Sista. México 1999. P&g. 120.



contrario, la complementa. 

En los supuestos antes mencionados, el Tribunal Unitario 

Agrario interviene cudndo hay dos 6 m&s personas con derecho a 

heredar, 6 cudndo no existe persona legitimada para reclamar la 

sucesi6n de los derechos ejidales; en estos casos, el Tribunal 

Agrario debe de proveer la venta de los derechos ejidales, y cuando 

existe dos 6 m&s personas para heredar, el fruto de la venta se 

reparte por partes iguales, y cu&ndo no existen personas con ese 

@erecho, el fruto de la venta ser& para el nGcleo de pobaci6én de 

que se trate. 

Es importante hacer notar que la venta de los derecho 

ejidales se hace hacia el interior de los ejidos, es decir, los 

puede adquirir cualquier ejidatario 6 algfn avecindado, 

destacandose la importancia de los tribunales agrarios en este 

rubro, para evitar conflictos y discrepancias entre los sucesores y 

los interesados para adquirir estos derechos, y el tribunal agrario 

¢6mo autoridad, debe decidir quién es la persona con mejor derecho 

a adquirir, 6& la que propone la postura m&s benefica para los 

sucesores 6 para el nGcleo ejidal. 

3. Por otro lado, el articulo 20 fracci6n IIi de la Ley 

Agraria, establece la competencia de los Tribunales Unitarios para 

conocer, para resolver sobre la prescripcién negativa, contemplada 

para la pérdida de los derechos agrarios, accién que se da cuando 

otra persona reclama 6 ejercita la accién de prescripci6n positiva 

contemplada en el artficulo 48 de la misma ley agraria; es decir, 

estas dos acciones, la prescripcién positiva y la prescripcién 

negativa se ejercitan en un s6lo acto, para que una persona pueda 

adquirir derechos ejidales por prescripci6én. es necesario que otra 

persona los pierda. 

Cabe hacer incapié, que los términos a que alude el 

art{culo 48 de la Ley, que son de cinco afios para la posesi6n de 

buena f&, pfiblica, pacf{fica y continua; y de diez afios para el 

poseedor de mala f£&, comenzaron a contar a partir de la fecha en
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que entr6 en vigor la Ley Agraria. 

4. La Seccién Tercera del Capitulo I, del Titulo Tercero 

de la Ley Agraria, que correponde de los artficulos 21 a 42 de la 

Ley Agraria, regula los 6rganos de los ejidos, sus facultades; 

estos Srganos, son la asamblea, el Comisariado y el Consejo de 

Vigilancia, y dentro de esta secci6én los Tribunales Unitarios 

Agrarios tienen un campo de competencia muy amplio por los 

conflictos que se derivan de las facultades de los 6rganos del 

ejido, y en cuanto a estos conflictos sélo se puede ser 

enunciativo. 

En primer término, el artf{culo 22 establece la categoria 

de la asamblea general del ejido cémo m&xima autoridad hacia el 

interior del nficleo de poblacién, y establece la obligaci6én del 

Comisariado Ejidal de llevar un libro de registro el cu&l puede ser 

elemento probatorio en diversas controversias agrarias de las 

cuSles tienen conocimiento los tribunales agrarios, pero en la 

realidad muchos ejidos no tienen estos registros, carecen de estos 

6 estan incompletos, as{ cémo también se debe de tener mucho 

cuidado porque pueden ser alterados, debiéndo tener mucho cuidado 

los secretarios de estudio y cuenta y el magistrado unitario para 

tomarlos en consideraci6én. 

Por otro lado, el articulo 23 establece la competencia de 

la asamblea general de ejidatarios contemplada en 15 fracciones, 

derivaéndose de esta competencia diversas y mGltiples controversias 

6 acciones de nulidad que se pueden presentar en los tribunales 

unitarios. 

Por lo que se refiere a la fracci6n primera de este 

articulo 23, el cuél se refiere a la formulaci6n y modificaci6n del 

reglamento interno del ejido, la persona que considere se le para 

algGn perjuicio puede oplantear ante el Tribunal  Unitario 

correspondiente la acci6n de nulidad contra el propio reglmento, ya 

sea por estar viciado o porque se aparta de las limitaciones
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del articulo 10 de la propia Ley Agraria, por ser contrario a la 

miama 6 al derecho. 

La fracci6n II, se refiere a la aceptaci6n y separaci6n 

de ejidatarios, as{ c6émo sus aportaciones, este es un punto de lo 

m&s controvertido que da origen a juicios agrarios, ya sea por la 

via de controversia 6 de nulidad, con fundamento en el marco 

juridico del articulo 18 de la Ley Org&nica de los Tribunales 

Agrarios. 

Por otro lado, las fracciones III y IV contemplan los 

informes del comisariado y del consejo de vigilancia, asi c6mo la 

remoci6én de &stos, estas fracciones pueden dar lugar a contrversias 

contempladas en las fracciones V y VI del Articulo 18 de la Ley 

Org&nica, relativos a los conflictos relacionados con la tenencia 

de la tierra, y controversias entre los propios integrantes del 

nGcleo de poblacién, 6 entre éstos y los Srganos del ejido. 

Por lo que se refiere a la fracci6én V, que trata de la 

aprobacién de contratos y convenios que tienen por objeto el uso y 

disfrute de las tierras de uso comfin a favor de terceras personas, 

el ejidatario 6 poseedor perjudicado con esta decisi6n de la 

asamblea puede acudir ante los tribunales agrarios,con relaci6én a 

lo establecido en as fracciones V, VI, VII y VIII del articulo 18 

de la Ley Org&nica, los cu&les se refieren a controversias entre 

los mismos integrantes del nficleo de poblaci6n, sucesiones, de las 

nulidades contempladas en las fracciones VIII y IX del artficulo 27 

del Constitucién Federal; asi cémo las omisiones de la Procuradurfa 

Agraria. 

La fracci6n IX se refiere al dominio pleno y la 

aportaci6n de tierras a una sociedad, en este rubro se pueden dar 

diversos conflictos de los cudéles pueden conocer los tribunales 

unitarios, ya sea por la via de nulidad 6 de controversia, 

iniciados por ejidatarios titulares, avecindados o poseedores que 

se consideren perjudicados con la aportaci6n de tierras a una
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sociedad, y aguf los Tribunales Agrarios deben de poner especial 
cuidado de que sus resoluciones consideren los beneficios tanto 
para el nGcleo de poblacién c6émo el interés personal que persiguen 
las personas que ejercitan la accién correspondiente. 

Per Gltimo, la fraccién XII que establece la terminacién 
de régimen ejidal, en este rubro cabe destacar que no existe un 
parGmetro definido para considerar esta terminaci6én, debiéndo tener 
mucho cuidado los tribunales agrarios cu4ndo tengan conocimiento de 
estas controversias, para que verifique exactamente la posibilidad 
Material y legal de la continuidad del régimen ejidal, pues existe 
un alto riesgo por la comercializacién de los terrenos ejidales, 
presente en las zonas de alto desarrollo econémico. 

5. De los art{iculos 24 a 31 de la Ley Agraria, se regula 
la celebracién de las asambleas generales, sus requisitos, desde la 

convocatoria a la asamblea, hasta el levantamiento del acta 
correspondiente y la necesidad 6 no de su inscripcién en el 
Registro Agrario Nacional; as{ c6mo también, especifica los 
requisitos especiales en el quérum y el tiempo de la publicidad de 
la convocatoria, atendiendo al objetivo que persiga ia propia 
asamblea. 

Cuando algGn ejidatario es afectado en su esfera juridica 
por la asamblea general de ejidatarios, y 6sta no reunié los 
requisitos legales contemplados, se puede acudir ante el tribunal 
unitario competente en la Via de Nulidad, con la finalidad de que 
el 6rgano de justicia resuelva primero, si le falt6é algGn 
tequisito legal a la convocatoria, a la asamblea, al acta; y 
dependiendo del requisito que le falte, decidirdS si los acuerdos 
tomados en la misma tienen validez 6 no, especificando claramente 
en la resoluci6n las medidas que se deben de tomar, ya sea para 
subsanar aigfin error 6 la nueva celebracién de la asamblea. 

6. El articulo 40 de la Ley Agraria, contempla la 
hipStesis de remocién de los miembros del comisariado y consejo de
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vigilancia, esta puede ser acordada por voto secreto en cualquier 

momento por la asamblea que para tal efecto se refina ao gue sea 

convocada por la Procuradurfia Agraria a partic de la solicitud de 

por lo menos el veinticinco por ciento del total de los ejidatarios 

titulares integrantes iel niicleo de poblacié6n. 

Esta insercién en la Ley Agraria, da lugar a numerosas 
controversias internas que no s&lo pueden ser del conocimientos de 
los tribunales unitarios en el marco de las fracciones V; VI e 
incluso la Gltima parte de la fraccién VIII del articulo 18 de la 
Ley Organica de los Tribunales Agrarios; a este respecto el 

Licenciado Isafas Rivera Rodriguez nos comenta: “Ahora bien, es 

causa de remoci6n del comisariado y del consejo la simple voluntad 

de la asamblea, cuya resolucién puede ser tomada sin necesidad de 

que exista raz6n especifica para ello. Por supuesto que de existir 

argumento especial que determine dicha remoci6én, esta decisi6én sera 

tomada por la asamblea sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales que resulten, las cudles se har&n valer por 

conducto de los Srganos internos sustitutos. 

Resulta pr&ctico para el ejido que la asamblea convocada 

para plantear la remoci6én de sus representantes también contemple 

que de resultar aceptada, se proceda en el mismo acto a celebrar la 

elecci6n de los sustitutos definitivos. Sin embargo, ello no es 

indispensable, por lo que de aceptarse la remoci6n podr&n ocupar 

los cargos los suplentes que correpondan al caso Y convocar 

normalmente dentro de los sesenta dias siguientes. "9 

En una opinién personal, el suscrito considero que a este 

artfculo 40, le falt6 insertarle algin requisito a la asamblea para 

que pudiera tomar la determinaci6n de remover al comisariado y 

consejo de vigilancia, cSmo el que se estuviera causando un 

perjuicios al nGcleo ejidal, que no es esten llevando a cabo las 

decisiones de la asamblea, 6 en general, que sea dafiino y 

perjudicial para el ejido la continuaci6n del comisariado y consejo 

20. RIVERA Rodriguez Isafas. "EL NUEVO DERECHO AGRARIO MEXICANO”. 2a. Edici6n. 
Editorial Mc Graw Hill. México 1997. Pag. 145.
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de vigilancia que se considera remover de su cargo; for otro lado, 

no especifica quién va a presidir dicha asamblea, pues el 

comisariado ejidal que se trata de remover se puede comportar 

renuente 6 puede incluso negarse simplemente ha hacerlo, y la 

procuradurfa agraria, solamente interviene Para convocar a lia 

asamblea, y a lo sumo, es solamente un observador; y considero que 

la soluci6n es que la tiene que presidir el Comisariado Ejidal 

suplente. 

7. El articulo 45 de la tey Agraria, da la libertad al 

nGcleo de poblacién ejidal, trat&ndose de tierras de uso comfn: y 

al ejidatario titular, trat&ndose de tierras parceladas: de celebrar 

contratos de asociacién 6 aprovechamiento que implican el] uso de 

las tierras ejidales por terceros, imponiendo cémo finico requisito 

que estos deben de tener una duraci6én acorde al proyecto productivo 

y mo mayor a treinta afios, pero este plazo puede ser prorrogable, Y 

cémo menciona el Licenciado Isafas Rivera Rodriguez: " No esté 

claro quién se encargara de verificar que se cumpla el plazo maximo 

o los criterios para adecuar el proyecto a la duraci6n del contrato 

© asociacién (gc6mo saber cu&l es el adecuado para determinada 

actividad?) ni, en caso necesario, la prérroga del contrato. 

Tampeco quedan claras las consecuencias de violar dicho limite de 

tiempo (muy probablemente sean la nulidad). En principio, la 

instancia decuada para resolver estos aspectos ser4 la Procuradurfa 

Agraria, a peticién de la parte interesada y, en caso Ge conflicto, 

los tribunales agrarios". 

Niel ejidatario ni el ejido, necesitan autorizacién 

alguna para celebrar este tipo de contratos, pero en forma 

voluntaria, se pueden poner en consideraci6n a la Procuradurfa 

Agraria, y en caso de conflictos que no dudo que existan, ya sea 

por incumplimiento de los mismos, 6 por la afectaci6n que sufra el 
poseedor de las tierras de uso comin, estos deben de ser del 
conocimiento de los Tribunales unitario agrarios, quiénes deben de 

21. Op. Cit. 20. Pag. 147.
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verificar en todo momento, que se otorgue un interés productivo al 

nGcleo ejidal 6 al ejidatario, quiénes son los que tienen todo 

derecho para explotar las tierras de las cudéles ya_ son 

propietarios. 

8. Dentro del artfculo 46 de la Ley Agraria, se enmarca 

otro principio dentro del nuevo derecho agrario. Tanto el nficleo de 

poblaci6n cSmo los ejidatarios podraén otorgar en garantia el 

usufructo de las tierras de usc comGn y de las parcelas, 

respectivamente, ya sea en favor de instituciones de crédito o de 

los terceros con gquiénes tengan relaciones de asociacién 6 

comerciales. Y el acreedor, a travéz del tribunal agrario, puede 

hacer efectiva esta garantfa en caso de incumplimiento de la 

obligaci6én garantizada, y una vez concluido el plazo por el cu4l se 

fué condenado, volver el usufructo al nficleo de poblaci6n ejidal 6 

al ejidatario. 

9. Dentro del artf{culo 48 de la Ley Agraria, se contempla 

una figura jurfdica que estaba, incluso, prohibida en el derecho 

agraria, esta es la prescripci6én adquisitiva 6 positiva, la que se 

da por medio de posesi6én a titulo de ejidatario titular, con el 

Gnico requisito que no sean tierras que sean detinadas al 

asentamiento humano ni se trate de bosques 6 selvas, esta posesién 

debe ser de una manera pacffica, continua y pGblica durante un 

periodo de cindo afios, si la posesi6én es de buena £& 6 de diez si 

fuere de mala £&, aduiriéndose todos los derechos inherentes de 

culquier ejidatario sobre su parcela. 

Para que opere la prescripcién positiva, debe de 

plantearse esta ante el Tribunal Unitario Agrario competente, ya 

sea por la via de jurisdicci6n voluntaria si no existe conflicto, y 

mediante juicio agrario cuando exista conflicto, y en caso de ser 

procedente, la resoluci6n se inscribir& en el Registro Agrario 

Nacional, y este expedira& el titulo correspondiente al derecnoso; 

por suspuesto, el término puede verse interrumpido cudndo exista 

alguna demanda ante el tribunal agrario por el predio de que se 

trate, 6 exista uma denuncia de despoio ante el Ministerio Piblico,
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las cudéles interrumpen el plazo para la prescripci6n. 

la prescripci6n es una de las figuras de mayor 

importancia en el Derecho Positivo Mexicano, que se basa en 

fundamentos de orden pGblico como: la situaci6n jurfdica de los 

bienes no este incierta por un gran lapso y que los bienes no esten 

improductivos y que la circulaci6n de estos sea constante; también 

se fundamenta en el hecho de que las personas que ostentan la 

posesi6n no se encuentra en una inseguridad juridica de forma 

indeterminada; as{ cémo en el fundamento doctrinario de los 

elementos de certeza jurfdica y de seguridad social. 

A la figura de la prescripci6n en materia agraria, le es 

aplicable la definicién que de ella hace Rafael de Pina y Rafael de 

Pina Vara, quiénes la definen de la siguiente manera: "PRESCRIPCION. 

Medio de adquirir bienes (positiva) o de librarse de obligaciones 

(negativa) mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones 

establecidas al efecto por la ley (arts. 1135 a 1180 del Cédigo 

Civil para el Distrito Federal)."; 22sta @efinicién que es muy 

generalizada, contiene lo esencial para poder comprender en pocas 

palabras la figura juridica de la prescripci6n, pues sin lugar a 

Gudas, con las reformas de 1992, el espfritu del constituyente es 

el de regularizar la tenencia de la tierra, ya que dentro de los 

terrenos ejidales Y  comunales, existen un sinnumero de 

asentamientos humanos que serfa pr&écticamente imposible 

materialmente reubicar a tantas personas, que incluse tienen esa 

posesi6n por parte de sus padres 6 abvelos que son 6 fueron 

ejidatarios, y hasta cieroe punta hasta serfa contrario a derecho 

despojar a algunas personas que efectivamente estan trabajando las 

tierras de las cuéles tienen su posesién, o dentro de las cudles 

han establecido su domicilio inviertiéndo tedos sus esfuerzos para 

allegarse de un patrimonio. 

22. DE PINA Vara Rafel, De Pina Rafael. "DICCIONARIO DE DERECHO". 20a. Edicién. 
Editorial Porrfia, S.A. México 1994. P&g. 415.
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10. El artficulo 49 de la Ley Agraria, contempla la acci6n 
de restituci6én de tierras 6 aguas, acci6n que se ejercita ante el 
tribunal unitario competente, por los representantes de los nGicleos 
de poblacién ejidales 6 comunales, es decir, por el comisariado 
quiénes pueden promover directamente ante el tribunal 6 a trav6éz de 
la Procuraduria Agraria, quiénm tiene la obligaci6én de brindarles 
toda la orientaci6n necesaria, e incluso, de hacer la demanda 
respectiva. 

Esta acciSn nace en el p&rrafo final de la fracci6n VII 
del p&rrafo segundo del art{culo 27 Constitucional, relacionSndose 
con la fracci6n II del Arcticulo 18 de la Ley Org&nica de los 

Tribunales Agrarios. 

Y¥ cabe hacer la aclaraci6n a este respecto, que el 
artficulo 49 de la Ley Agraria, solamente menciona a los nGcleos de 
poblacién ejidales 6 comunales en general, sin hacer declaraci6n 

alguna en cuanto a los integrantes de estos ni&cleos de poblaci6n, 

es decir, los ejidatarios 6 comuneros a titulo personal, quiénes 

resolverén este tipo de conflictos en la via de controversia, 

contemplada en la fracci6n VI del Art{iculo 18 de la Ley Orgdnica de 

Jos Tribunales Agrarios, lo que encuentra sustento adem&s, en la 

iguiente Tesis jurisprudencial: 

RECURSO DE REVISION ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 
AGRARIO, IMPROCEDENCIA DEL. 

Cémo el art{culo 198 de la Ley Agraria 
establece, los casos en que procede el recurso 
de revisi6én ante el Tribunal Superior Agrario, 
y si bien es cierto que entre ellos, se 
encuentra el relativo a conflictos suscitados 
por restituci6n de tierras, dicho precepto no 
hace distincién en cua&nto a sf dicha accién 
debe ser individual 6 colectiva, por lo que si 
el articulo noveno, fracci6én II de la Ley 
Organica de los Tribunales Agrarios, establece 
el "recurso de revisién de sentencias de los 
tribunales unitarios relativas a restituci6én de 
tierras de nficleos de poblaci6én ejidal 6 
comunal", de d6nde se desprende que dicho 
recurso en contra de la accién de restitucién 
de tierras ejidales, se refiere a los casos en
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que esta es intentada por nficleo de poblaci6én 
ejidal o comunal y no cudndo Ia accién se 
refiere a sujetos individuales, en cuyo caso 
deberan regirse por lo dispuesto en la fracci6én 
VI del art{culo 18 de la Ley Organica, 
telativo a las controversias entre ejidatarios. 
comuneros, posesionarios 6 avecinados entre sf: 
de ahi que el = recur de revisi6n sera 
procedente en el caso de que la acci6én de 
restitucién sea intendada por un nficleo de 
naturaleza ejidal 6 comunal, lo cu4l en si 
mismo excluye la posibilidad de contemplar 
dicho recurso pr cu&nto hace a _ confiictos 
parcelarios individuales sin que ello 
constituya deficiencia alguna de la ley. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL \ 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo Directo 599/95. Fidel Reyes Montoya. 4 
de octubre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Madujano ggrdillo. 
Secretaria: Sara Olimpia Reyes Garcia. 

Por otro lado, la acci6n restitutoria es similar a la 

accién reivindicatoria en materia civil, pue son también tres los 

reguisitos que se deben de reunic para la procedencia de esta 

accién, la cuales han sido contempladas en 1a _ siguiente 

Jurisprudencia: 

ACCION RESTITUTORIA EN MATERIA AGRARIA. SUS 
ELEMENTOS. 

Gramaticamente restituir es “devolver lo que se 
posee injustamente" y reivindicar es "reclamar 
una cosa que pertenece a uno pero que esta en 
Manos de otro". De lo anterior resulta que los 

elementos de accién restitutoria en materia 
agraria son los mismos que se requieren en 
materia civil para la acci6n reivindicatoria, 
ya gue ambas acciones competen al titular 6 

propietario que no est&n en posesién de su 

23. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. IUS 8. 
Novena Epoca No. de Registro: 203,652. Aislada ADMINISTRATIVA 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6én y su gaceta. 
Tomo: II, Diciembre de 1995. Tesis: IT.20.P.A. 16 a. P&g. 565
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Parcela o tierra, y el efecto de ambas acciones 
es declarar que el actor tiene dominio sobre la 
cosa que reclama y que el demandado se la 
entregue. Asi, quién ejercite la  accién 
restitutoria debe acreditar: a) Si es un ni&icleo 
de poblacién, la propiedad de las tierras que 

reclama y 5s: es un ejidatario, la titularidad 
de la parcela que reclama. b) La posesién por 
el demandado de la cosa persequida, y c} La 
identidad de la misa, o sea que no pueda 
dudarse cudél es la cosa que el actor pretende 
que se le restituya y a la que se refieren los 

documentos fundatorios de la acci6én, precisando 
ubicacién, superficie y linderos, hechos que 

demostrara por cualquiera de los medios de 
prueba reconocidos por la ley. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo Directo 276/95. Vicente Salazar Diaz. 

veintinueve de junio de 1995. Unanimidad de 
votes. Ponente: Jaime Manuel Marroquin Zaleta. 

Secretario: Oth6n Manvel Rios Flores. 

Amparo Directo 347/95. Adalid Carrera Gémez. 

Veinticuatro de agosto de 1995. Unanimidad de 
votes. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. 
Secretaria: Marfa de la Paz Flores Berruecos. 

Amparo Directo 605/95. Mario Monterrosas 
Zamora. Ocho de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Norma Fiallega Sanchez. 

Secretario: Federico Jorge Martinez Franco. 

Amparo Directo 361/96. José de la Luz Rodriguez 

Pérez. Veintinueve de agosto de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de 
Manciso. Secretaria: Marfa de la Paz Flores 
Berruecos. 

Amparo Directo 272/97. Esteban Fern&ndez 
Vazquez y otros. Veintidos de mayo de 1997, 
Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez 
Gutiérrez. gecretaria: Marfa de la Paz Flores 
Berruecos. 2 

24. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. IUS 8. 

Novena Epoca. 
Instancia 
Fuente: 

Tomo: 
Tesis: 
Pagina: 

Tribunales Colegiados de Circuito. 
Semanario Judicial de la Federaci6én y su gaceta. 

60, Agosto de 1997. No. de Registro: 197,913 
60. 30. J/ll Jurisprudencia 
481 Materia Administrative
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También se ha establecido por Tesis Jurisprudencial que 
la diferencia de la acci6én restitutoria en materia agraria y la 
acci6n reivindicatoria en materia civil, lo es el titulo de 
propiedad en cada una de ellas, mientra en la primera de las 
mencionadas ser& fundada en los correpondientes titulos agrarios, 
en la segunda el ejercicio corresponde al titulo de propiedad 
privado en el cual se debe de fundar la accién, tal y c6mo lo 
sefiala la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

ACCION DE RESTITUCION DE TIERRAS, BOSQUES Y 
AGUAS Y ACCION REIVINDICATORIA. SU DIFERENCIA. 
Si bien es cierto que de conformidad a la nueva 
legislacién agraria, los entes colectivos 
reconocidos en la misma podran ejercitar, en su 
caso la accién de restituci6n de tierras, 
bosques y aguas en los términos previstos en la 
propia ley agraria, tal accién tiene los 
mismos efectos que la reivindicatoria que rige 
en materia civil, por contener ambas los mismos 
elementos que las constituyen, con la 
diferencia de que, en cu&nto a la primera, para 
que proceda, los accionantes deben fundarla en 
sus correspondientes titulos agrarios, en tanto 
que, para la procedencia de la acci6n 
reivindicatoria su ejercicio corresponde a un 
titular de propiedad privada, quién deberd 
exhibir los documentos en que funde su derecho. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo Directo 345/94. Francisco Gonzales 
Dillanes. Veintisiete de octubre de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano 
Bautista Espinoz Secretario: Juan Manuel 
Carcamo Castillo. 

25. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. IUS 8. 

Octava Epoca | 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n. 
Tomo: 14/Diciembre. No. de Registro: 209,654. 
Tesis: 21. 20. 27A Aislada 
P&gina: 321 Materia Administrativa



En cudnto a lo anterior, y cémo la pr&ctica me lo ha 

demostrado, quisiera ser un poco m&s explicito en cu&nto a la 

diferencia de estas dos acciones, por lo que a continuacién 

analizaré cada uno de sus elementos: 

I. Mientras que la acci6n reivindicatoria necesita cémo 

documento base de la acci6én el t{tulo de propiedad privada, 

consistente primordialmente en una escritura pfiblica, 6 en 

cualquier otro titulo bastante para acreditarlo y as{ aceptada por 

la ley; mientras que en materia agraria debe de ser el documento 

base de la accién, la Resolucién Presidencial 6 la Resoluci6én que 

emiti6 el Tribunal Superior Agrario, trat&éndose del nG&cleo de 

poblaci6n ejidal; y tratdndose del nficleo de poblacién comunal, se 

acreditaré también con la resoluci6én presidencial 6 resoluci6n del 

Tribunal Unitario Agrario, que contenga el Reconocimiento y 

Titulaci6n de los Bienes Comunales: aunado a &sto en ambos casos, 

el acta de posesi6én y deslinde y el plano definitivo; documentos 

necesarios e indispensables para ejercitar la acci6én restituria en 

materia agraria, por ser estos tres en conjunto los que amparan la 

propiedad de los nfcleos de poblaci6n, describiéndola en su 

totalidad. 

II. En lo referente a la posesi6én por el demandado de la 

cosa perseguida, en ambas acciones se debe de reunir el mismo 

requisito, y se debe de comprobar con las pruebas id6éneas para 

esto, siendo indispensable la prueba testimonial, que en todo caso 

deber4 ser concatendad a todas las pruebas aportadas por las partes 

en el momento de dictar sentencia. 

III. En cuanto a la identidad del bien a reivindicar, en 

acciones civiles es suficiente que se anexe un croquis de 

lecalizaci6n y un plano que contenga las medidas, colindancias y 

superficie; en tanto que en la acci6n resitutoria, se necesita ser 

m&s especificos, localizando y ubicando el predio materia de la 

controversia a travéz de una prueba pericial en materia de 

topograffa, la cu&l debe de contener las carteras de campo, las
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bases y el equipo técnico que se utilizé para medir y caleular las 
distancias obtenidas, as{ cémo el procedimiento y el caminamiento 
realizado por el perito topSgrafo; y todos estos requisitos, se 
deben de considerar para ubicar el predio dentro del plano 
definitivo y relacionarlo con el acta de posesién y deslinde; es 
decir, es un trabajo muy minucioso Y mnecesario que deben de 
contener todos los datos t&cnicos necesarios, en virtud de que en 

materia agraria, siempre se deben de ubicar las fracciones de 
terreno a restituir, en grandes extensiones de tierra con las que 
fué dotado el nficleo de poblaci6n, y as{ poder evitar errores en la 
resoluci6n que resuelva el conflicto. 

1l. La secci6n tercera, del Capitulo Segundo, del Titulo 
Tercero de la Ley Agraria, contempla la delimitaci6n y destino de 
las tierras ejidales, competencia exclusiva de la asamblea general 
de ejidatarios, quién tiene la facultad de decidir que destino le 
va a dar a los terrenos de los cudfles es propietario el nGcleo de 
poblaci6én, pudiendo destinarlos al asentamiento humano, al uso 
comin 6 parcelarlas en favor de los ejidatarios. 

Lo m&s importante de esta secci6n, es la asignacién de 
derechos sobre tierras de uso comin, y en esta asignaci6én, la Ley 
Agraia ha determinado un orden de preferencia en el art{culo 57, y 
en este orden resalta nuevamente el espfiritu del legislador de 
regularizar la tenencia de la tierra, al darle preferencia en 
primer término a los posesionarios reconocidos por la asamblea, 
“siguiendo las formalidades de los articulos 24 al 28 y 31 del 
propio ordenamiento, el destino de las tierras que no estén 
formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de estas, 
reconocer el parcelamiento econémico o de hecho vegularizar la 
tenencia de los posesionarios y la de quien carezca de los 
certificados correspondientes, &sto partiendo del plano general 
del ejide determinado conforme a la legislaci6n anterior por el 
Cuerpo Consultivo Agrario o en la actualidad por el Registro 
Agrario Nacional. Al efecto el propio articulo establece en sus 
tres fracciones las normas gue deben ajustarse al procedimiento
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dentro de la propia asamblea. La parte final de este precepto 

establece importantisimas atribuciones del Registro Agrario 

Nacional respecto de las normas técnicas que debe seguir la 

asamblea al realizar la delimitaci6én interna de tierras del ejido 26 

En el anterior pdrrafo  transcrite, se resume tla 

atcibuci6n de la asamblea del ejido en los parcelamientos, de los 

cudéles se pueden derivar innumerables conflictos internos en el 

n@cleo de poblacién, originados por las personas que se consideren 

afectadas con la decisi6én de la asamblea, y a este reapecto no es 

omisa la ley, estableciéndo en el art{culo 61 la accién que ies 

corresponde a los individuos que se sienta perjudicados por la 

asignaci6én, es decir, la asamblea puede ser impugnada solamente 

cuaéndo el veinte por ciento 6 m&s de los integrantes dei nGcleo de 

poblacién demanden la nulidad de 1a asamblea, lo que pueden hacer 

a travéz de la procuraduria agraria, quién tiene la obligaci6n de 

orientarlos exahustivamente e incluso de hacerles la demanda 

respectiva, asi c6mo también, pueden acudir directamente al 

Tribunal Unitario correspondiente; asimismo, el Procurador Agrario 

puede iniciar de oficio la demanda en contra de la asamblea, en 

los casos en que sea notorios los vicios & defectos graves en la 

asamblea, 6 cu&ndo la decisién perturbe de gran manera el orden 

pGblico; asimismo, individualmente los perturbados en sus 

posesiones pueden acudir ante el tribunal unitario a deducir sus 

derechos, fero en este caso solamente se har& la declaraci6én 

respectiva refiriéndose Gnica Yy exclusivamente al  predio 

controvertido del posesionario, sin hacer ninguna declaracién m&s. 

El Tribunal Unitario Agrario, siempre procurar& llegar a una 

conciliaci6én que le sea favorables a las partes. 

El mismo articulo 61, establece un término de noventa 

dfas naturales para que sea impugnada la asamblea a que nos 

estamos refiriendo, y si en este término no fu6é impugnada la 

misma, la resolucién tomada en este queda firme y no acepta ningfin 

recurso para demandar su nulidad, surtiendo todos sus efectos en 

26. VAZQUEZ Alfaro Guillermo Gabino. "Lecciones de Derecho Agrario" Ed. Pac. S.A 
de C.V. M&xico 1996. Pigs. 45 y 46.
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el nficleo de poblacién a que se refiera. 

El artficulo 62 de la Ley Agraria, dispone de los 

lineamientos esenciales para otorgar el uso y disfrute de las 

tierras que han sido asignadas por la asamblea, las cu4les se van a 

regular por la misma ley agraria: y para el caso de que se hubieren 

otorgado a un grupo de ejidatarios, se pfesume que estos gozan de 

los mismos derechos en partes iguales, y entre estos se pondr4&n de 

acuerdo para llevar a cabo la repartici6én de sus ganancias, 6 en 

tanto no se pusieran de acuerdo, se regular&4 por el reglamento 

interno, por lo que ha dispuesto la asamblea, pudiendose aplicar en 

este rubro supletoriamente, el Cédigo Civil para el Distrito 

Federal en materia del fuero comfin y para toda la RepGblica en 

materia federal. 

12. La Secci6n Cuarta del Capf{tulo II del Titulo Tercero 

de la Ley Agraria, que comprende los art{culos 63 a 72, se refiere 

a las tierras que son destinadas al asentamiento humano, destino 

que les da la asamblea general de ejidatarios, contemplando también 

el fSrea destinada al establecimiento de la parcela escolar, que son 

tierras para la enseflanza, la investigaci6n y divulgaci6n de 

pr&cticas agricolas hacia los ejidatarios; la zona de granja 

agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por la mujeres 

mayores de diecis6is afios; as{ c6mo la unidad productiva para el 

desarrollo integral de la juventud, en d6nde se realizan 

actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitacién 

para los hijos de ejidatarios mayores de diecis&éis y menores de 

veinticuatro afios. 

Las anteriores zonas mencionadas, dentro del ejido, se 

encuentran amparadas por la Ley Agraria, cémo zonas irreductibles, 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Al parecer, dentro de la presente secci6n de la Ley 

Agraria existe una aparente contradicci6n en cuSnto a la 

aplicabilidad de los principios de irreductibilidad, 

inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad, en
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relaci6én con la competencia de los tribunales unitarios agrarios 

para conocer de las mGltiplies controversias que se suscitan en las 

tierras destinadas al asentamiento humano, aparente contradicci6n 

que se da dentro de los artfculos 64 y 68 de la Ley Agraria; y a 

efecto de aclarar esta contradiccién, me permito en primer término 

transcribir el art{culo 64 mencionado, el cual a la letra dice: 

“Articulo 64. Las tierras ejidales dstinadas por la 

asamblea al asentamiento humano conforman el Area irreductible del 

ejido y son inalienalbes, imprescriptibles e inembargables, salvo 

lo previsto en el Gltimo 64rrafo de este articulo. Cualquier acto 

que tenga por objeto enajenar, prescribir o enajenar dichas tierras 

ser nulo de pleno derecho. 

Las autoridades federales, estatales y municipales, y en 

especial la Procuradurfa Agraria, vigilardén que en todo momento 

quede protegido el fundo legal del ejido. 

A los solares de la zona de urbanizaci6én del ejido no les 

es aplicable lo dispuesto en este articulo. 

El nficleo de poblacién podra& aportar tierras del 

asentamiento humano, al municifio o entidad correspondiente para 

dedicarlas a los servicios pfiblicos, con la intervenci6én de la 

Procuradurfa Agraria, la cu&l se cercioraré de que efectivamente 

dichas tierras sean destinadas a tal fin."27 

Por otro lado, el articulo 68, a la letra dice: 

“ARTICULO 68. Los solares seran de propiedad plena de sus 

titulares. Todo ejidatario tendraé derecho a recibir gratuitamente 

un solar al constituirse, cudndo ello sea posible, la zona de 

urbanizaci6n. La extensién del solar se determinar&é por la 

asamblea, con la participaci6n del municipio correspondiente, de 

27. Ley Agraria. Editarial Sista S.A. de C.V. M&xico 1997. Pag. 10.



- 93 - 

conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos 

y atendiendo a las caracterf{sticas, uses y costumbres de cada 

regién. 

La asamblea har& la asignaci6n de solares a los 

ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que 

corresponda a cada uno de ellos. Esta asignaci6n se har& en presen- 

cia de un representante de la Procuradurfa Agraria y de acuerdo con 

los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e 

inecrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se 

inscribiraé en dicho registro y los certificados que este expida de 

cada solar constituirdn los titulo oficiales correspondientes. 

Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, 

los solares excedentes podr&n ser arrendados o enajenados por el 

nGcleo de poblaci6n ejidal a personas que deseen avecindarse. 

Cuando se trate de ejidos en los que ya est& constituida 

la zona de urbanizaci6én y los solares ya hubieren sido asignados, 

los tituloa se expediraén en favor de sus legitimos poseedores. "28 

El error, 6 la supuesta contradicci6n a que puede 

llegarse dentro de los articulos mencionados, es el caso en el que 

gon aplicables la irreductibilidad, inembargabilidad, 

inalienabilidad e imprescriptibilidad, dentro del area de 

asentamiento humano destinado por la asamblea, y cudndo no son 

aplicables, al respecto Guillermo Gabino V4zquez Alfaro nos 

comenta: "El artf{culo 64 reglamentario presenta peculiares 

confusiones pues sai en su primera parte establece una pretendida 

"irreductibilidad" del ejido y la inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad precisamente de las tierras 

destinadas por la asamblea al asentamiento humano, dejando tan solo 
lo previsto por el Gltimo p&rrafo del propio articulo, resulta que 
precisamente en el penGltimo p4rrafo en evidente contradicci6én con 
la sonora terminologfa de referencia, la ley ordena que a los 

28. Ley Agraria. Editorial Sista S.A. de C.V. M&xico 1997. Pag. 11.
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solares de la zona de urbanizaci6n del ejido no le es aplicable 

este articulo. Los conflictos que en esta materia se presentan ante 

el conocimiento de los TUA son y van a seguir siendo numerosos e 

importantes, por ello el intérprete y palicador del derecho esté& 

ante una posible confusi6én, sin embargo ante una adecuada técnica 

de interpretaci6n es evidente que lo dispuesto en el p&rrafo 

tercero del multicitado precepto, referente a la extepci6n de los 

solares de urbanizacién, es el aplicable y queda asf por tierra la 

pretendida irreductibilidad y dem&s caracterfaticas que las tierras 

destinadas al asentamiento humano pareciera redondearse en la 

Gltima parte del primer parrafo de que se trata que pretende la 

nulidad de derecho pleno sobre actos de transmisién, prescripci6n o 

embargo sobre las tierras de asentamientos en superficies 

ejidales.*29 . 

La anterior opinién transcrita es importante, aunque me 

gustaria ser un poco m&s explicito al respecto, pues es conveniente 

saber exactamente cudndo se van a aplicar los principios tantas 

veces mencionados y cufndo van a ser competentes los tribunales 

unitarios agrarios para conocer de los conflictos suscitados en los 

terrenos de asentamientos humanos. 

¥ cabe hacer la aclaraci6n, que primeramente la asamblea 

general de ejidatarios, con todos los requisitos legales que 

necesita para su celebracién, va a delimitar una parte de sus 

tierras para destinarlas al asentamiento humano, para que los 

ejidatarios puedan establecer sus casas, sus domicilios: estos 

terrenos en general, y sin que exista ningfin titulo sobre estos, 

solamente la decisi6én de la asamblea, van a estar protegidos por la 

irreductibilidad de estos terrenos, los cu&les ser&n inalienables, 

inembargables e imprescriptibles; y lo importante dentro de esta 

tierra destinada al asentamiento humano, es que cudndo se expiden 

los certificados que amparan un solar urbano, autorizado por la 

asamblea, inscrito en el Registro Agrario Nacional, y expedido por 

este registro al poseedor del solar, en este momento el solar 

29. VAZQUEZ Alfaro Gabino. “Lecciones de Derecho Agrario". Editorial Pac S.A. de 

C.V. M&xico 1996. Pags. 48 y 49.
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urbano deja de formar parte de los terrenos ejidales, y por tanto 

deja de tener los privilegios establecidos en el artficulo 64, 

cigiéndose por lo tanto con las leyes del derecho comGn, en 

consecuencia, los Tribunales Unitarios Agrarios, establecen su 

competencia para conocer de las controversias que se susciten en 

las tierras destinadas al asentamiento humano, solamente cu&ndo el 

terreno en controversia se encuentre sin titulo de solar urbano, 

pues cuando sea un solar, conoceran los tribunales del fuero comin, 

esto encuentra apoyo adem&s, en las tesis de jurisprudencia que se 

han dictado recientemente en los Tribunales Colegiados, y para un 

mayor esclarecimiento, me permite transcribir la siguiente tesis: 

SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS 

CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA. 

De la Ley Agraria en vigor, titulo tercero, 
capitulo II, secci6n cuarta, que comprende los 
articulos 63 a 69 relativos a las tierras del 
asentamiento humano, se infiere que una vez 
consolidado el derecho de propiedad reapecto de 
un_ solar de la zona de urbanizaci6én del ejido, 
el _ mismo gueda fuera de las prescripciones de 
las__leyes “agrarias, cémo 10 confirma la 
circunstancia que la propia ley prevé, de que 
procede la prescripciébn positiva, la 
enajenaci6n y la embargabilidad de los lotes 
urbanos de un ejido; de tal suerte, que si se 
etorg6 a una persona el t{tulo de propiedad de 
determinado solar, esta propiedad no se 
comprende dentro de las previsiones de las 
leyes agrarias y, en consecuencia, su titular 
ya se trate de un ejidatario o de quién no 
tiene ese cardfcter, en caso de menoscabo o 
perturbacién del dominio no puede recurrir a 
las autoridades agrarias para obtener ila 
protecci6én de su derecho, sino que debe acudir 
a_las autoridades judiciales del fuero comin, 
mediante el ejercicio de la  accién que 
corresponda. Lo anterior significa que mientras 
el _ejidatario o vecindado finicamente tenga la 
posesién de un solar sin habérsele expedido aan 
el titulo de propiedad correspondiente, tal 
predio seguir& sujeto al régimen ejidal y, 
por tanto, los conflictes que deriven del 
mismo, deben ser legalmente resultos por los 
Tribunal Unitario Agrarios. 
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Contradicci6n de Tesis 17/98. Entre las 
sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 27 de Noviembre de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Juan Dfaz Romero. Secretario: José 
Luis Gonzalez. 

Tesis de jurisprudencia 5/99. Aprobada por la 
Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesién 
POblica del veintisiete 465 noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 

De tedo lo anterior, se infiere que la diferencia en el 
tipo de tierras dentro del asentamiento humano, consiste en el 
hecho de asf es la fracci6n de terreno cuenta con titulo de 
propiedad 6 no; titulo de propiedad que es expedido al derechos en 
primer lugar por el Registro Agrario Nacional, y una vez expedido 
este titulo de solar urbano, e inscrito en el Registro Piblico de 
la Propiedad del lugar que corresponda, se considera que el solar 
urbano ha salido del régiman ejidal, para regirse por las normas de 
derecho civil, y en este sentido la competencia para conocer de las 
controversias suscitadas en el solar urbano titulado, le 
corresponden a los tribunales del fuero comin y no a los tribunales 
unitarios agrarios, por no corresponder ya ai régimen ejidal 6 
comunal. 

Lo anteriormente expuesto, es de gran relevancia para 
resolcui6n de los conflictos que se suscitan y se van a llegar 
Suscitar dentro de los terrenos destinados al asentamiento humano 
en el nficleo de pobaci6én, ya sea ejidal & comunal, por lo que es 
necesario que se tome en consideracién todos y cada uno de los 
elementos aportados por las partes cémo pruebas para evitar 

confusiones, y m&s an, el que se dicte una sentencia apegada a 

30. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. IUS 8. Marzo de 1999, 
Novena Epoca -- . No. de registro: 194, 589 
Instancia Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su gaceta 
Tomo: IX, Febrero de 1999. Materia(s): Administrativa 
Tesis: 26a ./3.5/99 
Pagina: 70
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derecho. 

13. Por lo que se refiere a las tierras de uso comin, 

reguladas por los articulos 73, 74 y 75 de la seccién quinta, del 

Capitulo II, titulo tercero de la Ley Agraria, éstas se identifican 

porque no est&n parceladas, no corresponden al asentamiento humano, 

ni son tierras a las que se refieren los articulos 70, 71 y 72 de 

la Ley Agraria, pudiéndo 1a asamblea general de ejidatarios 

destinarlas a cualquiera de las mencionadas anteriormente, pero son 

de especial importancia porque pertencen al nficleo de poblaciédn en 

general, a todos y cada uno de los ejidatarios titulares, 

constituyendo el sustento econémico de la vida en comunidad del 

ejido (Articulo 73), las cu&les son ampliamente protegidas por la 

ley al ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, 

reguladas ademfs por el Reglamento Interno del Ejido, acredit&ndose 

su propiedad con el correspondiente certificado expedido por el 

Registro Agrario Nacional (Articulo 74), salvo lo anterior, si la 

asamblea general de ejidatarios decide aportarlas ya sea a una 

sociedad civil 6 mercantil, regulada por las fracciones del 

articulo 75 de la propia ley agraria. 

De los articules 73 y 74, se pueden suscitar diversas 

controversias internas en el nficleo de poblaci6én, relacionadas con 

la posesi6n 6 aprovechamiento de las tierras de uso comin, 

controversias que sin lugar a dudas son conocidas por los Tribunal 

Unitarios Agrarios, y trat&ndose de los conflictos que se puedan 

suscitar de acuerdo con el articulo 75, estos son de especial 

antenci6én. 

El artfculo 75 contempla la posibilidad de que la 

asamblea general de ejidatarios pueda aportar las tierras 62 uso 

comin, ya sea a sociedades merc&ntiles 6 a sociedades civiies, 

cuéndo existe una manifiesta utilidad al nficleo de poblacién, 

pudiéndo impugnarse la decisi6n de la asamblea por los ejidatarios 

que tienen la posesién de estas tierras, asamblea que deberaé reunir 
los requisitos contempladeos en los articulos 25 a 28 de la Ley



- 26 - 

Agraria. 

El proyecto de desarrollo y la escritura social seradn 

sometidos a la opini6én de la Procuradurfa Agraria, la que tiene la 
obligaci6n de darla a conocer en un término de treinta dias, pero 
cabe hacer incapié, que es una mera opini6én que no puede alterar la 

Gecisi6n que tome la asamblea para aportar 6 no las tierras de uso 

comin, y una vez aprobada la aportaci6én de tierras a una sociedad, 
la asamblea debe decidir si las acciones que les corresponden en 
la sociedad corresponden al nicleo de poblaci6én ejidal en general, 
6 en lo individual, a cada ejidatario de acuerdo a la proporcién 
que les corresponda, las cudies tendr&n un valor cuando menos igual 

al precio que establezca la Comisién de Avalos y Bienes Nacionales 
o una Institucién de Crédito. Cémo pueden participar personas 
ajenas al ejido, &ste o los ejidatarios tienen el derecho 
irrenunciable de nombrar un comisario, en los términos de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, y si 6stos no lo hicieren, le 
corresponderé hacerlo a la Procuraduria Agraria. 

Este articulo 75, es aplicable también a las comnidades, 
de conformidad con el articulo 100 de la Ley Agraria, y cudndo las 
sociedades mercantile 6 civiles se dediquen a explotar los terrenos 
d@ una manera agricola, ganandera 6 forestal, se va a regular la 

sociedad formada con las disposiciones del Titulo Sexto de la Ley 
Agraria, y cuando se dediquen a actividades diferentes de las 
mencionadas, se regularan por las disposiciones legales aplicables, 
ya sea en materia mercantil 6 civil. 

Isafas Rivera Rodriguea, al respecto también menciona: 
“Para ser m&s ilustrativos sefialamos que las sociedades mercantiles 
que pedrén constituir los ejidos y comunidades son aquellas 
consideradas en 1a citada Ley General de Sociedades Mercatiles,a 
a saber: la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita 
simple, la socicdad de responsabilidad limitada, la sociedad 
an6nima y la sociedad en comandita por acciones (art. lo. LGSM); 
incluye a la sociedad cooperativa, regulada por sv propia
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legislaci6n (art. 212 LGSM). La ley de referencia establece la 

asociaci6én en participacién, la cu&l es un contrato mercantil 

entre personas que no constituye una sociedad (arts. 252 y 253 

LGSM), pero que los ejidatarios podrén celebrar libremente respecto 

de su parcelas; sin embargo, hay que precisar que por la naturaleza 

del contrato, al no constituir sociedades, no es factible la 

aportaci6n de tierras de uso comin. Por lo que respecta a las 

sociedades civiles, 6stas se encuentran reguladas en el Cédigo 

Civil de aplicaci6n local (art. 2688 en el correspondiente al 

Distrito Federal) .°+ 

De lo anterior se infiere que son muchos los tipos de 

sociedades de las cuéles pueden formar parte logs nficleos de 

poblaci6n, atendiendo a las necesidades del lugar, pero si cabe 

hacer la aclaraci6n, que una vea aportadas las tierras a una 

sociedad, estas salen del régimen ejidal, para pasar a formar parte 

de la sociedad, dej&ndo de ser aplicable la Ley Agraria, y 

vigiefidose desde entonces por las disposiciones del derecho 

mercantil 6 civil, dependiendo del tipo de sociedad formada, sal¥o 

cuando se trate especificamente a las sociedades nombradas por el 

titulo sexto de la Ley Agraria, regul&ndose la extensi6én de las 

tierras por este titulo: exclusivamente. 

14. La secci6n sexta, del Capitulo II, Titulo Tercero de 

la Ley Agraria, que comprende los artficulos 76 a 86, "De las 

Tierras Parceladas", "son las superficies definidas que han sido 

adjudicadas en forma individual o colectiva (Copropiedad) a 

miembros deli nficleo de poblaci6én, a quienes les pertenece el 

derecho de su aprovechamiento, uso y usufructo, e incluso el de 

disposicién, sin m&s limitaciones que las que marca la ley. Estos 

derechos se amparan con el certificado correspondiente o con la 

resoluci6n del tribunal agrario (arts. 76, 77 y 78). 

31. RIVERA Rodriguez Isaias. "El Nuevo Derecho Agrario Mexicano". 2a. Edicién. 
Editorial Mc. Graw Hill. México 1997. P&g. 182.
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El parcelamiento puede ser formal o econémico. El primero 

es el que se basa en el derecho, por medio de una resolucién 

agraria administrativa, resolucién jurisdiccional (juicio agrario 

ante el tribunal competente) o resoluci6én de asamblea (art. 3 R). 

En este G@litmo caso, la resoluci6én deber& someterse al 

procedimiento y formalidades estipuladas en el capitulo 

correspondiente del reglamento de la ley (arts. 29 al 40 R). Por su 

parte, el parcelamiento econémico es el gue se realiza de hecho, 

sin mediar ninguna de las resoluciones mencionadas y que s65lo puede 

efectuarse sobre tierras que no estén formalmente parceladas, 

siempre que no se trate de tierras d6nde se ubica el poblado o que 

hayan sido expresamente destinadas por la asamblea para el 
+ , 32 

asentamiento humano." 

Lo anterior bien definido y explicado, nos lo comenta 

Isafas Rivera Rodriguez, lo que me permiti transcribir por su 

claridad, y de io que notamos, gue las tierras parceladas, son las 

fracciones de terreno que se encuentran en posesi6én del ejidatario 

& del avecindado, as{ reconcido expresamente por la asamblea, 

contando adem&s con un titulo de parcelamiento, expedido por el 

Registro Agrario Nacional: permitiéndome comentar, que los titulos 

de parcelamiento constituyen una verdadera seguridad juridica de lo 

que poseen los ejidatarios, pues con estos titulos legalmente 

expedidos, pueden estar seguros que la fropiedad y posesién que 

detentan sobre sus parcelas, est& ampliamente protegida por la ley; 

teniéndo la libre disposici6n de su tierras, tan es asi, que pueden 

conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, 

mediante aparcerfa, medieria, asociacién, arrendamiento o cualguier 

etre acto juridico, sin que se tenga que buscar la autorizacién de 

la asamblea 6 de alguna autoridad. 

Asimismo, puede aportar sus derechos de usufructo a la 

formaci6n de sociedades mercatiles 6 civiles, aclaro, son los 

32. RIVERA Rodriguez Isaias. "El Nuevo Derecho Agrario Mexicano". 2a. Edici6n. 
Editorial Mc Graw Hill. México 1997. P&g. 162.
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frutos los que se aportan a la sociedad, situaci6én a que alude el 
articulo 79 de la Ley Agraria. 

Este tipo de parcelas, se puede enajenar, pero solamente 

entre otros ejidatarios titulare 6 avecindados asf reconocidos por 
asamblea general de ejidatarios, enajenaci6n que se puede hacer sin 
el consentimiento de la asamblea, pero sf respetande el derecho del 
tanto, que le corresponde al cényuge 6 a los hijos del enajenante, 
para lo cuél se les debe de notificar ia decisi6én del titular de 
vender, quiénes tienen un término de treinta dias para hacer valer 
su derecho; los tribunales agrarios, son competentes para realizar 
las anteriores notificaciones mencionadas, por medio de 
jurisdicciones voluntarias, asi cémo también conoceran de los 
conflictos que se relacionen con las tierras parceladas, conflictos 
que pueden ser por posesi6én, propiedad de estas 6 por la venta de 

estas tierras sin que se hubieren llenado los requisitos legales 
antes mencionados. 

Cuando dentro de un ejido, la Mayor parte de sus parcelas 

se hayas delimitado y titulado, la asamblea general podr& aprobar 

el DOMINIO PLENO SOBRE ESTAS PARCELAS: esto significa, que los 
titulares gozaraén de las mas amplias facultades sobre ellas, para 
esto, se notificar& al Registro Agrario Nacional para que las dé de 
baja, y en su lugar, se inscribir&n en el Registro P&blico de la 
Propiedad de la entidad, dejando en este momento, de ser sujetas al 
régimen ejidal , y en consecuencia se regiran por las disposiciones 

Gel orden comin. 

De lo anterior, inferimos que existen dos tipos de 
tierras parceladas, las que est&n dentro del régimen ejidal, y las 
gue salen de su régimen, que en este segundo caso ya serfan tierra 

de propiedad particular, de propiedad privada, dejando de ser 

competentes los tribunales agrarios para conocer las controversias 

que se susciten con estos terrenos. 

Cémo la adopcién del domino pleno se acuerda por el voto
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de la mayorfia en la asamblea general de ejidatarios, esta puede ser 

impugnada ante ei Tribunal agrario competente, por las personas que 

se consideren afectadas con la resoluci6én tomada. 

Cabe hacer incapié, que la primera venta que se verifique 

de las tierras parceladas que son ya de dominio pleno, se deber& de 

respetar el derecho del tanto que antes mencionamos, y si no se 

respeta, esta venta puede ser anulada, a travéz de resoluci6én del 

Tribunal Agrario competente, y la subsecuente venta, por légica, ya 

no es materia del derecho agrario, sino del derecho civil, y 

competencia de los tribunales del fuero comin, asimismo, ser& la 

primera venta libre de impuestos o de derechos federales para el 

enajenante, debiéndo cu&ndo menos tener el precio que establezca la 

Comisi6én de Avalfos y Bienes Nacionales 6 cualquier instituci6n de 

crédito. 

15. El Capitulo III, del Titulo Tercero de la Ley 

Agraria, contiene de los articulos 90, 91 y 92; el procedimiento 

para la constituci6n de nuevos ejidos, y la parte final del 

articulo 90 establece la nulidad de la aportaci6n de tierras por la 

constituci6n de un nuevo ejido, cuSndo se hace en fraude de 

acreedores, lo que es en este sentido, competencia de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

16. El Capftulo Iv, del Titulo Tercero relativo a la 

expropiaci6n de bienes ejidales y comunales, solamente otorga 

facultad a los Tribunales Unitarios en la Gltima parte del articulo 

96, en el caso de que la Procuradurfa Agraria no llegue a una 

conciliacién de intereses, Yy Gnicamente tratdndose esta 

conciliacién en la proporcién que le corresponde a los ejidatarios 

afectados por la expropiacién, trata&ndose de parcelas asignadas Yy 

que ya cuenten con un titulo. 

17.- El Capitulo v, del Titulo Tercero, "De las 

Comunidades", regula los lineamientos especiales de las 

Comunidades, de los cuales toca conocer indudablemente, a los
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Tribunales Unitarios Agrarios, y como preSmbulo a este tema, me 

permito transcribir un comentario del Licenciado Isafas Rivera 

Rodriguez: "La Comunidad es una modalidad en la configuracién de 

la propiedad de los Nicleos Agrarios, esta denominaci6én por lo 

general se identifica con la comunidad indigena, lo cual no siempre 

es correcto, ya que el t&rmino se refiere espec{ficamente al tipo 

de posesi6n de la tierra, de acuerdo con lo anterior, son 

Cemunidades (aunque pueden constituirse por etnias), Ice récleos de 

poblaci6én que de hecho o de derecho conservan la posesi6n comunal - 

de sus tierras, por lo que para regularizar dicha posesi6én yvobte 

ner el reconocimiento oficial de su titularidad deber&n de promover 

el reconocimiento de bienes comunales (también llamado 

confirmaci6n). Existen otras comunidades (que igualmente pueden 

constituir etnias o no) que tuvieron por derecho la posesién 

comunal de sus tierras, pero que fueron despojadas de todas o parte 

de ellas en violacién a las disposiciones legales, razén por las 

que se encuentran en condicién de reclamar la devoluci6én 

ejercitando el] derecho o acci6én a la restituci6n de bienes 

comunales (art. 49). Cabe precisar que en este caso se exige que la 

posesi6én comunal sea de derecho y no de hecho, esto es que deber4n 

contar con el respaldo de los titulos correspondientes.">> 

De la anterior transcripci6n hecha, nos percatamos del 

erigen y la diferencia que radica entre cada uno de los nficleos de 

poblaci6n, ya sea comunidad 6 ejido; @iferencia que esté 

debidamente marcada, pues mientras ejido se crea por dotacién 6 

restituci6én de tierras,; a la comunidad solamente se le reconoce su 

formaci6n; y por ser ambos nficleos de poblaci6n agrarios, estos 

est4n regulados en las mismas circunstancias por la Ley Agraria, y 

especificamente, la Comunidad se regula por el titulo especial a 

estudio, y por toda la Ley Agraria, en cuanto no sea contrario al 

capitulo mencionado: y por lo tanto, los mismos preceptos de la ley 

Agraria son aplicables ala comunidad, por lo tanto, no redundaremos 

mas al respecto. 

33. RIVERA Rodrfguez Isafas. "El Nuevo Derecho Agrario Mexicano". Editorial Mc. 
Graw Hill. 2a. Edici6n. México 1997. P&g. 170.
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18. Por lo que corresponde al Titulo Cuarto de la Ley 

Agraria, que comprende los articulos 108 a 114 del Ordenamiento 

Legal invocado, en este rubro se regulan las sociedades rurales que 

los ejidos y comunidades pueden formar para aprovechar m&s la 

explotaci6én de sus oienes, y de las controversias que se susciten 

con estas instituciones, sin lugar a dudas, son los Tribunales 

Unitarios los que conocer&én de ellas, en virtud de que nunca salen 

del régimen ejidal 6 comunal los bienes inmuebles que forman parte 

de estas sociedades, y las que inclusive est&n formadas Gnica y 

exclusivamente por nGcleos agrarios de poblaci6n (ejidos 6& 

comunidades). 

1g. El Titulo S&ptimo de la Ley Agraria, regula la 

actividad y competencia de la Procuradurfa Agraria, y al respecto, 

solamente nos limitaremos a mencionar, que esta tiene la 

estructura, atribuciones y procedimientos, que han sentado las 

bases para un ombudsman agrario, el defensor especializado de loa 

campesinos en general: es decir, es una instituci6n dedicada a 

proteger los derechos del campesino, gue tiene el deber de 

orientarlos, e incluso, uno de sus propésitos fundamentales, es el 

de representarlos en los Tribunales Agrarios, y aqui la relaci6n 

que existe entre ambas instituciones, pues la Procuraduri{a Agraria, 

funciona c6mo una Defensoria de Oficio, en cu&nto a los procesos 

que se ventilan en los tribunales agrarios. 

20. Por lo que corresponde al Titulo Octavo de la Ley 

Agraria, este se refiere al Registro Agrario Nacional, el cuaél 

tiene una funci6n muy importante en los procesos que se ventilan en 

les Tribunales Agrarios, pues es el organismo que provee de 

la informaci6n necesaria al 6rgano magisterial, necesaria para 

dictar las resoluciones que correspondan apegadas a una verdad real 

y legal. 

21. En el Titulo Noveno de la Ley Agraria, se encuentran 

regulados los terrenos baldfos y nacionales, y especificamente, en 

el Gltimo p&rrafo del articulo 160, se establece la competencia de
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los Tribunales Unitarios Agrarios, para conocer y resolver de las 
controversias que se susciten por la Resolucién que con respecto a 
estos terrenos emita la Secretaria de la Reforma Agraria; teniéndo 
los interesados un plazo de quince @fas h&biles para hacer valer su 
derecho, término que se deberé de corenzar a contar a partir del 
dia siguiente de aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n 
personal al interesadco, o de la ::-ha de publicacién en el Diario 
Oficial de la Federacién en caso de que se desconozca su domicilio. 

22. El T{tulo Décimo de la Ley Agraria, contempla la 
llamada “Justicia Agraria", es decir, son los lineamientos 
Procesales a llevar en los Tribunales Unitarios Agrarios para la 
prosecuci6n de los juicios agrarios, juicios agrarios que define la 
Ley Agraria en el articulo 163: “Son juicios agrarios los que 
tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la aplicacién de las disposiciones 
contenidas en esta ley." 34 

Del anterior artficulo transcrito, se desprende que los 
juicios agrarios tienen c6émo finalidad resolver una controversia, 
en la que se encuentre en conflicto la aplicabilidada de la Ley 
Agraria, siendo ademis competentes los fTribunales Unitarios 
Agratios, de conocer los asuntos de Jurisdicci6n Voluntaria, 
trat&ndose de asuntos que no sean litigiosos, pero que si vequieran 
de la intervenci6n de la autoridad. 

También son competentes los Tribunales Unitarios 
Agrarios, para dictar las medidas precautorias tendientes a 
proteger los derechos de los interesados, y evitar que se realize 
un perjuicio irreparable en el derechoso (art. 166). 

Dentro de este Titulo de la Ley Agraria, y for obvias 
razones, es competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, el 

conocer del procedimiento en este Titulo requlado, el cual contiene 

34, LEY AGRARIA. Editorial Sista S.A. de C.V. México 1997. Pag. 26.
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los lineamientos generales del proceso, sobre los cufles se van a 

regir los Tribunales Unitaries para resolver las controversias que 

se les planteen, y aqui, quiero hacer incapié que el objetivo del 

presente trabajo no es conocer el procedimiento, ni hacer un 

estudio de este, pues ello implicaria desviarme del tema, adem&s de 

que es muy amplio y requeriria un trabajo aparte. 

Pero si cabe hacer menci6n, que la competencia de los 

Tribunales Agrarios para conocer del procedimiente de los juicios 

agrarios, lo es del articulo 163 al articulo 197, pues los 

artfeulos 198, 199 y 200, se refieren al Recurso de Revisi6n, 

materia del Tribunal Superior Agrario, pues la intervenci6én de los 

Tribunales Unitarios en este rubro, se limita a recibir el escrito 

que contiene los agravios expresados por la persona que se 

considera afectada con la resoluci6én del Tribunal, con la 

obligaci6n de notificar personalmente a todas las partes del 

proceso del recurso interpuesto para que expresen lo que a su 

interés convenga dentro del término de cinco dias; y hecho esto, 

remitira el expediente original, as{ cémo los agravios y los 

escritos presentados por los terceros interesados al Tribunal 

Superior Agrario, quién resolveré en definitiva en un t6rmino de 

diez dias, contades a partir de la fecha de recepci6n. 

23. Por lo que respecta a los Articulos Transitorios de 

la Ley Agraria, el P&rrafo Tercero del Art{culo Tercero, menciona 

que los asuntos que tenga la Comisi6n Agraria Mixta 6 el Cuerpo 

Consultivo Agrario, remitir& el expediente a los tribunales 

agrarics en el estado en que se encuentren. 

2.2.2. FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LOS ‘fTRIBUNALES 

UNITARIOS AGRARIOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA. 

£l Reglamento de La Ley Agraria en materia de 

certificaci6n de derechos ejidales y titulacién de solares, se 

publicS el dia seis de enero de 1993, con respecto a este 

reglamento nos comenta Isafias Rivera Rodrfguez: "Desde un punto de
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vista general, el reglamento interior tiene por objeto establecer 
los procedimientos y lineamientos aplicables en la regularizaci6n 
de la tenencia de la tierra ejidal y en la certificacién de 
derechos ejidales y titulaci6n de solares, todo lo cudl es 
aplicable al caso de las comunidades agrarias, en tanto no se 
opongan al régimen que establece la Ley Agraria. Subrayamos que con 
la terminologfa del dispositivo juridico que nos ocupa ya se 
incorpora la diferencia existente entre las comunidades agrarias y 

" las indfgenas, que mencionamos en el punto relative. 35 

El Reglamento de la Ley Agraria en esta materia, 

establece para su objetivo, los requisitos y lineamientos 
especiales que deben de reunir las asambleas pata determinar el 
destino de las tierras ejidales y la asignaci6n de derechos, el 
procedimiento que se debe de llevar a cabo para la delimitaci6n de 
las tierras de uso comGn, y para la asignaci6n y certificaci6én de 
los derechos correspondientes; el parcelamiento yY la 
regularizacién de derechos parcelarios; la regularizaci6n de la 
tenencia de la tierra de los que son posesionarios: as{ cémo la 
regularizacién de las tierras de uso comGn, del asentamiento humano 
y los solares urbanos, as{ cémo su inscripci6én en el Registro 
Agrario Nacional; es decir, trata de la regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra, estableciendo los lineamientos que deben de 
respetarse para la celebracién de las asambleas que van a decidir 
el destino las tierras de use comGn, del parcelamiento, del 
asentamiento humano y de los solares urbanos. 

Por lo que se refiere a la competencia de los Tribunales 

Unitarios Agrarios dentro de este reglamento, solamente se menciona 

expresamente en el art{culo 15 del ordenamiento legal mencionado, 

art{culo que a la letra dice: 

"Art{culo 15. Cuando la Procuraduffa tuviere conocimiento 

de que durante la celebraci6én de la Asamblea se realizaron actos en 

35. RIVERA Rodriguez Isafas. “El Nuevo Derecho Agrario Mexicano". Editorial Mc 
Graw Hill. 2a. Edicién. México 1997. P&q.210.



~ 108 - 

contravenci6n a lo dispuesto en la Ley, acudiraé a los Tribunales 
Agrarios a solicitar que se declare la nulidad de los mismos. De 
igual manera proceder& cudndo la Asamblea se reGna sin observar 
alguna de las formalidades a que se refiere e] articulo 80. de este 
ceglamento." 36 

El anterior articulo transcrito, solamente ile da la 
facultad a la Porcuradurifa Agraria para acudir a los Tribunales 
Unitarios a solicitar la declaracif™m de nulidad, pero no habla de 
los posesionarios 6 de las personas que se consideren afectados con 

la resoluci6n de la asambiea, pero aunque no sea expreso el 
reglamento de la Ley Agraria, pueden acudir al Tribunal Unitario 
Agrario correspondiente, ejerciendo las acciones mencionadas en las 

fracciones V y VI del Art{culo 18 de la Ley Org&nica de los 
Tribunales Agrarios, fracciones que se refieren a los conflictos 
telacionados con al tenencia de la tierra ejidal 6 comunal, y 
dentro de este reglamento, la asamblea est4 decidiendo el destino y 
delimitaci6n de tierras ejidales, entonces est& decidiendo quién 
tiene derecho a la tenencia de la tierra, y en consecuencia se 

pueden afectar posibles derechos de posesi6n 6 inclusive de 
propiedad; asimismo, la fracci6én VI establece la competencia de los 
tribunales unitarios para que conozcan de las controversias entre 
ejdiatarios, comuneros, posesionarios o avecindados, entre si; asf 
cémo las que se susciten entre éstos y los Srganos del nicleo de 
poblaci6én; y en este rubor, la decisién de la asamblea puede 
perjudicar los derechos del posesionario, se fueden suscitar 
controversias entre dos o m4s posesionarios, con avecindados, entre 
los mismos ejidatarios 6 comuneros: por lo tanto, y aunque no sea 
claro ni expreso el Reglamento Interior de ia Ley Agraria en 

Materia de certificacién de derechos ejidales y titulacién de 
solares urbanos, no quedan desprotegida ninguna persona que se 

considere afectada por la resoluci6n de la asamblea general, ya sea 
ejidal 6 comunal, pues tiene el derecho de ejercer la accién 
correspondiente ante los Tribunales Unitarios Agrarios. 

36. LEY AGRARIA. Editorial Sista S.A. de C.Vv. M&xico 1997. Pag. 42
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2.2.3. FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES 

UNITARIOS AGRARIOS EN LA LEY ORGAHICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. 

La facultad de competencia de los Tribunales Unitarios 

Agrarios en la Ley Org&nica de los Tribunales Agrarios, esta 

definida en el articule 18 del ordenamiento legal mencionado, el 

cuél me permito transcribir a continuaci6n: 

“Los Tribunales unitarios ser4n competentes para conocer: 

I. De las controversias por limites de terrenos entre dos 

6 m&s nicleos de poblaci6n ejidal o comunal, y de estos con 

pequefios propietarios, sociedades o asociaciones. 

II. De la restituci6n de tierras, bosques y aguas a ios 

nGcleos de poblaci6n a sus integrantes, contra actos de autoridades 

administrativas o jurisdicciones, fuera de juicio, o contra actos 

particulares; 

III. Del reconocimiento del régimen comunal: 

IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas 

por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen 6 extingan un 

derecho o determinen la exiatencia de una obligaci6n: 

V. De les conflictos relacionados con la tenencia de las 

tierras ejidales y comunales; 

vi. De controversias en materia agraria entre 

ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre af; ast 

cémo las que se susciten entre &stos y los Srganos del nGicleo de 

poblacié6n;
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VII. De controversias relativas a la sucesi6n de derechos 

ejidales y comunales; 

VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y 

IX del articulo 27 de la Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia agraria, as{ c6mo los resultantes de 

actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; 

IX. De las omisiones en que incurra la Procuradurfa 

Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores 

de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequefios 

propietarios, avecindados o jornaleros agricolas, a fin de proveer 

lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas: 

X. De los negocios de jurisdiccién voluntaria en materia 

agraria: y 

XI. De las controversias relativas a los contratos de 

asociaci6én o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere 

el art{culo 45 de la Ley Agraria; 

XII. De la reversién a que se refiere el articulo 97 de 

la Ley Agraria; ~ 

XIII. De la ejecuci6én de los convenios a que se refiere 

la fracci6n VI del artfculo 185 de la Ley Agraria, asi c6mo de la 

ejecuci6én de laudos arbitrales en materia agraria, previa 

determinaci6n de que se encuentran apegados a las disposiciones 

legales aplicables; y 

XIV. De los dem&s asuntos que determinen las leyes.097 

37. LEGISLACION AGRARIA. Editorial Sista S.A. de C.V. México 1997. P&gs. 78 y 
79,
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A continuaci6n, haré una breve resefia para saber a qué se 

refieren estas fracciones, algunas ya quedaron explicadas con 

anterioridad y &stas solamente las mencionar& en 4d6nde las 

expliqué. 

1. Con respecto a la fracci6én I; aqu{ el conflicto ocurre 

entre ejidos, entre comunidades, 6 entre ejidos y comunidades. Se 

trata, pues, de un conflicto colectivo que afecta a personas 

morales 6 colectivos del derecho agrario, excluyendo a _ los 

individuos, ya sean ejidatarios 6 comuneros, cuyos litigiosa se 

hayan considerados separadamente. 

2. Por lo que corresponde a la fracci6n II, é6sta 

contempla la restitucién de tierras, la que ya expliqué ampliamente 

con anterioridad en el punto 10, del subtitulo 2.2.1. de este mismo 

capitulo denominado "Facultades y competencias de los Tribunales 

Unitarios Agrarios en la Ley Agraria". 

3. La fracci6n III, contempla la accién del 

reconocimiento del r&gimen comunal, competencia de los Tribunales 

Unitarios Agrarios que va vinculada con el primer pfrrafo del 

articulo Tercero Transitorio del decret6 que reform6, en 1992, el 

Articulo 27 Constitucional, vinculado con el artficulo Tercero 

Transitorio de la Ley Agraria, y especialmente la fraccién I del 

Articulo Cuarto Transitorio de la Ley Org&nica de los Tribunales 

Agrarios, tema ya explicado anteriormente en el punto 17, del 

subtitulo 2.2.1. de este mismo capitulo, denominado: “Facultades y 

competencias de los Tribunales Unitarios Agrarios de la Ley 

Agraria". 

4. Por lo que corresponde a la fracci6n IV, aqui 

primeramente me permito transcribir un p&rrafo que al respecto 

menciona Sergio Garcia Ramfrez: "Cu&ndo agui se habla de 

autoridades agrarias, es claro que se involucra a quiénes tienen 

este cardcter en el Estado Mexicano, es decir, autoridades pfiblicas 

u oficiales que tienen por mandato de la ley, atribuciones en 

 



- ll2 - 

materia agraria, aunque su denominacién no incluya’ = esta 

calificaci6n. Lo son incuestionablemente, los funcionarios de 

cualquier A4mbito del Estado que deben de aplicar normas agrarias 

con el objeto de actualizar el ejercicio de derechos 6 el 

cumplimiento de obligaciones de derecho agrario. 

En cambio, no son autoridades agrarias los 6Srganos de 

gobierno 6 vigilancia de los n&cleos de pobiaci6n (deslinde que 

también viene al caso a propSsito de la suspensién del acto de 

autoridad, medida precautoria en el juicio agrario). La nulidad de 

otro género de actos puede verse comprendida por la fracci6n VIII 

del articulo 18 LOTA. Nos hayamos, pues, ante wun contencioso 

administrativo en materia agraria, puesto que el conflicto se 

Plantea entre la autoridad emisora del acto y el particular - 

administrado, gobernado, ciudadano - lo que combate.” 38 

De esta fracci6n que nos comenta ampliamente Sergio 

Garcfa Ramirez, se desprende que el Tribunal Unitario Agrario tiene 

una doble funcién por llamarle de alguna manera; pues por un lado 

conoce de los conflictos que se suscitan entre los gobernados, 

entre nficleos de poblaci6én; y por otro lado, conoce ampliamente de 

los conflictos que se pueden suscitar por la resoluci6n 6 el acto 

de una autoridad en materia agraria; que lesiona directamente los 

derechos agrarios de un nicleo de poblacién ejidal 6 comunal: 6 en 

su defecto, los derechos de los ejidatarios 6 comuneros. 

5. En la fraccién V, se establece la competencia para 

concoer sobre conflictos relacionados con la tenencia de la tierra: 

en este rubro, cabe hacer incapié que no son conflictos de tenencia 

de la tierra, sino relacionados con ésta, y bajo este concepto "es 

posible encuadrar las contiendas relativas a privaci6én de derechos 

agrarios, que son, por cierto, las mas numerosas entre todos los 

asuntos turnados por las comisiones agrarias mixtas a los qua." ts 

38. GARCIA Ramirez Sergio. "Elementos de Derecho Procesal Penal". Editorial 
Porrfia. M&xico 1997. P&gs. 221 y 222. 

39. IDEM. 38. Pag. 222. 
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decir, son los conflictos, las controversias que van a vepercutir 

en el derecho para poseer las tierras, en los que no precisamente 

se pelea la posesién, sino el acto juridico que dard origen a ello; 

y el comentario antes tranacrito de Sergio Garcia Ramfrez, se 

vefiere a la privaci6én de derechos agrarios que puede sufrir un 

ejidatario, comunere 6 también quiz& un avecindado as{ reconocido 

por la asamble a general del nf&cleo de poblacién, privaci6én que 

tiene cémo consecuencia un conflicto de posesi6n por una fracci6én 

de terreno, pues al privarse de derechos agrarios, el per judicado 

pierde el derecho de usufructuar un terreno que es propiedad del 

nficleo de poblaci6n. 

6. La fracci6n VI, es sencilla de comprender, pero tiene 

un 4mbito de aplicaci6n muy amplio que serfa imposible numerar los 

conflictos que puedieran suscitarse en este rubro; primeramente, le 

faculta a los Tribunales Unitarios Agrarios para que concozcan de 

los conflictos, de las controversias que se suscitan entre 

miembros del nfGicleo de poblaci6n, ya sea ejidal & comunal, 6 de 

estos con los Srganos que forman parte del nfcleo de poblaci6én, 

estos Grganos son la asamblea, el comisariado, el consejo de 

vigilancia, 6 los conflictos entre éstos y los posesionarios 6 

avecindados: es decir, todos los conflictos internos que pueden 

suscitarse en un nficleo de poblaci6n ejidal 6 comunal, EXCLUYENDO 

esta fracci6én los conflictos que tenga el ejido 6 comunidad con 

asociaciones, sociedades 6 particulares, conflictos que por 

suspuesto se deben de derivar de la aplicabilidad de ia Ley 

Agraria. 

7. La fracci6n VII, da competencia a los Tribunales 

Unitarios fara conocer controversias relativas a la sucesién de 

derechos ejidales 6 comunales; este tema ya lo expligué 

anteriormente en el punto nGmero 2, del subtitulo 2.2.1. denominado 

“Facultades y competencias de los Tribunales Unitarios Agrarios en 

la Ley Agraria".
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8. ta fracci6n vIII, contempla tres hipétesis, la primera 
de car&cter hist6rico y cuya relaci6n no fué afectada por las 
reformas de 1992, comprediendo, en términos generales; por 
un lado, las hip6tesis contempladas en la fracci6n VIII del 
articulo 27 Constitucional que contempla tres nulidades, al 
mencionar: °a} Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 
pertenecientes a los pueblos, rancherfias, congregaciones o 
comunidades, hechas por los jefes politicos, gobernadores de los 
Estados, cualquiera otra autoridad local, en contravenci6n a lo 
dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y dem&és leyes y 
disposiciones relativas: 

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de 
tierras, aguas y montes hechas por las Secretarfas de Fomento, 
Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el dia lo. de 
diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cudles se hayan invadido 
Y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de comén repartimiento, 
© cualquiera otra clase pertenecientes a los pueblos, rancerfas, 
congregaciones o comunidades y nGcleos de poblacién; 

ec) Todas las diligencias de apeo ° deslinde, 
transacciones, enajenaciones o remates practicados durarte el 
periodo de tiempo a que se refiere la fraccién anterior por 
compafifas, jueces u otras autoridades de los Estados o de la 
Federaci6én, con los cudles se hayan invadide u ocupado ilegalmente 
tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de comin 
repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a nficleos 
de poblaci6n. "40. 

Estas tres fracciones transcritas de la Constituci6én 
Polf{tica de los Estados Unidos Mexicanos, protegen a los nicleos de 
poblaci6n, de tos posibles abusos de autoridad de los que fueron 
objeto por parte de las autoridades, ya sean administrativas 6 

40. Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Porrfa. México 1995. Pag. 29.
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judiciales, as{ cémo cualquier abuso que pudiera seguirse 

suscitando. 

Por otro lado, la fracci6én a estudio también contempla la 

hip6tesis del la fracci6n IX del mismo Art{fculo consitucional, 

contemplando la posible anulaci6n de ila divisién o reparto 

aprentemente legftimos entre los vecinos de algGn nicleo de 

poblaci6n, en los que haya habido error o vicio, trat&ndose este 

supuesto de una nulidad relativa, al poner en duda solamente la 

veparticién de la tierra, m&s no el acto jurfdico que di6é origen a 

esta, y reclamable por un nGmero de vecinos que este en posesién de 

los terrenos materia de la divisi6én; las tres cuartas partes de 

&stos, que esten en posesién de una cuarta parte de los terrenos, 6 

la cuarta parte de los vecinos cudndo este en posesi6n de las tres 

cuartas partes de los terrenos. 

Por Gitimo, esta fracci6én a estudio contempla la nulidad 

de los actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;: un 

tema muy amplio, en el que cabf{a s6lo por citar algunos, en las 

asambleas que se celebran contraviniendo los requisitos 

establecidos en la ley agraria, 6 la celebracién de contratos de 

aportaci6n de tierras, 6 de cualquier tipo, sin reunir los 

requisitoa que se requieran para la celebraci6én de estos. 

9. la fracci6n IX, se vefiere a las omisiones en que 

incurra la Procuradurfa Agraria, en agravio de los sujetos a los 

que debe de asistir, "se trata de una facultad que se ejerce previa 

demanda del sujeto afectado - pues el supuesto general del articulo 

18 LOTA es la existencia de una controversia que se plantée al 

Srgano jurisdiccional, y en ello no cabe el desempefio oficiose del 

S6rgano, que devendria inquisitorial-, y se refiere solamente a 

conductas omisivas de la Procuradurfa, no a conductas activas de 

esta, aunque de ellas podria derivar perjuicio para loa reclamente 

potenciales.” 41 

41. GARCIA Ramirez Sergio. "Elementos de Derecho Procesal Agrario". Editorial 
PorrGa. México 1997. Pag. 228.
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Dentro de este contexto, se deriva que la finalidad de 

esta competencia, es para incentivar a la Precuradurf{a Agraria a 

cumplir con sus obligaciones, lo que se debe de hacer por 

vequerimiento del Tribunal Unitario Agrario competente, a efecto de 

que se respete el derecho de petici6én de las personas que pueden 

solicitar los servicios de la Procuradurfa Agraria. 

10. La fracci6n X, se refiere a las Jurisdicciones 

Voluntarias; cabe aclarar que cémo en cualquier otro 6érgano 

jurisdiccional, no existe conflicto alguno en este rubro, solamente 

se requieren por la necesidad de una declaraci6n, 6 dar f6 de algfn 

acto jurfdico, c6mo son, el realizar notificaciones para hacer 

saber alguna circunstancia y de la gue se necesita dar £6 de que 

efectivamente se realiz6, 6 por otro lado, el reconocimiento de 

derechos agrarios cuando no existe conflicto alguno, entre muchos 

mas. 

11. Por lo que se refiere a la fracci&én XI, relativa a 

controversias que se susciten con respecto de los contratos de 

asociaci6n o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere 

el articulo 45 de la Ley Agraria, este tema ya qued6 explicado en 

el punto 7, del subt{tulo 2.2.1., denominado: "Facultades y 

competencias de los Tribunales Unitarios Agrarios en la Ley 

Agraria". 

12. La fracci6n XII, que se refiere a la reversi6n; ésta 

acci6n va vinculada con la expropiaci6én de tierras ejidales para 

atender un fin de utilidad pfiblica, acci6n que es procedente cuando 

el bien expropiado se destina a un fin distinto del previsto, 6 

cudéndo no se ha cumplido la causa de interés pfiblico, ejercitando 

esta acci6n, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

(FIFONAFE), para acreditar la desviacién o el incumplimiento y 

obtener que el bien expropiado se incorpore en su patrimonio.
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13. La fracci6n XIII, contempia la competencia para 

ejecutar los convenios que se lleguen a celebrar dentro de los 

juicios agrarios, llevados a cabo en los mismo Tribunales Unitarios 

Agratios; fracci6n que me parece muy redundante a este respecto, 

pues si dentro de u procedimiento agrario c6mo judicial, se lleva a 

cabo una amigable composici6n, un convenio: resulta de toda l6gica 

que este debe de estar autorizado y legalizado por el 6rgano 

jurisdiccional, por el tribunal agrario, y en este sentido pasarfa 

a formar parte de una sentencia definitiva, siendo cosa juzgada, y 

en atribuciones propias del tribunal, tiene la facultad de hacer 

valer sus determinaciones, sin necesidad de que sea reiterativa 

esta facultad, pue el art{culo 191 de la Ley Agraria contempla la 

“Bjecuci6n de Sentencias", aplicables estas normas a la ejecucién 

de convenios celebrados dentro del procedimiento y que son, repito, 

cosa juzgada. 

Por otro lado, es especifica la fracci6n a estudio para 

concoer de la ejecuci6n de laudos arbitrales en materia agraria, 

con el Gnico requisito de que estos sean revisados por el propio 

tribunal agrario, y cerciorado de que se encuentra apegado a 

derecho, es procedente su ejecuci6n. 

14. Por Gltimo, la fraccién XIV, se refiere a "De los 

dem&s asuntos que determinen las leyes."; texto acostumbrado en 

muchos ordenamientos legales, y que da la facultad para conocer 

acerca de asuntos que se relacionen con la competencia directa del 

Srgano jurisdiccional, y a este respecto me gustarfa enunciar 

algunos de estos asuntos, que bien podrian ser m&s: 

a) Del artf{eulo 13 de la Ley Agraria, se desprende ei 

reconocimiento de la calidad de avecindado, cu&ndo no es posible 

pro la via no contenciosa, y cu&ndo la asamblea se niega a 

reconocerlo. 

b) Del artficulo 16 de la Ley Agraria, se desprende la 

acci6én de reconocimiento de la calidad de ejidatario, cuando no se
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cuenta con un certificado de derechos comunes, un certificado 
parcelario o de derechos comunes, haciendo las veces de 

certificado, la sentencia del tribunal agrario. 

¢) Del artficulo 19 de la Ley Agraria, se desprende gue el 

Tribunal unitario est& facultado para promover la venta de derechos 

de un ejidatario fallecido. 

da) Del artfeulo 46 de la Ley Agraria, se desprende que el 

Tribunal unitario, est& facultado pra hacer efectiva la garantia, 

etorgada bajo el concepto de usufructo de tierras, es decir, cuando 

este se ha dado en garantia y se ha incumplido con la ebligacién. 

e) Del art{culo 48, se desprende la accién de 

prescripci6n adquisitiva 6 positiva de derechos sobre una parcela. 

£) Del articulo 61 de la Ley Agraria, se desprende la 

acci6n para impugnar la asignaci6n de tierras que ha hecho la 

asamblea de ejidatarios. 

g) Del articulo 96 de la Ley Agraria, se encuentra la 

acci6n para dirimir controversias acerca de la distribuci6én de 

indemnizaci6n entre los afectados por una expropiaci6n. 

h) Del Gltimo p&rrafo del articulo 160 de la Ley Agraria, 

resulta la inconformidad con la resoluci6én de la Secretaria de la 

Reforma Agraria, cuando determina el deslinde de terrenos baldios y 

los convierte en terrenos nacionales. 

Y ademés, de todas las controversias que puedan 

asuscitarse, teniendo por objeto la aplicabilidad de la Ley Agraria, 

y en dSnde existan sujetos del derecho agrario.
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Por lo que se refiere a los Articulos Transitorios de la 

Ley Orgénica de los Tribunales Agrarios, el Art{culo Cuarto 

Fracci6n I, le otorga competencia a los Tribunales Unitarios 

Agrarios, para que resuelvan ios asuntos que les turne el Tribunal 

Superior Agrario relacionados con Restituci6n, Reconocimiento y 

Titulaci6n de Bienes Comunales;: acci6n agraria que ya anteriormente 

hemos comentado exhaustivamente. 

2.2.4. FACULTADBS Y COMPETENCIAS DE LOS fTRIBUNALES 

UNITARIOS AGRARIOS EN EL REGLABENTO INTERIOR DE LOS TRIBUNALES 

AGRARIOS. 

Ya anteriormente hab{a comentado, que el Reglamento 

Interior de los Tribunales Agrarios “tiene por objeto definir la 

estructura org&nica de los Tribunales Agrarios"4 estableciéndo las 

bases elementales de organizaci6n y funcionamiento de los 

tribunales. 

¥ dentro de este Reglamento, los Tribunales Unitarios 

Agrarios tienen determinadas facultades que desarrollaremos 

escuetamente, solamente para un mejor entendimiento del objetivo 

del presente trabajo, en cu&nto a estos 6rganos de justicia se 

refiere. 

1. El primer articulo que habla de los Tfribunales 

Unitarios lo es el articulo 4, al regular las faltas temporales de 

los Magistrados titulares de estos 6rganos, para lo cu&l habr&n al 

menos cinco magistrados supernumerarios, quiénes contar&n con los 

secretarios de estudio y cuenta que permita el presupuesto. 

2. Bl articulo 5, establece la estructura orgénica de los 

fribunales Unitarios Agrarios, presididos por un Magistrado 

mumerario; y el Tribunal Superior Agrario determinard la cantidad 

42. LEGISLACION AGRARIA. Editorial Sista S.A. de C.V., México 1997. P&ég. 87.
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de personas que laborara&n en los Tribunales Unitarios, dependiendo 

de la necesidad y la carga de trabajo de cada uno de ellos, con uno 

6 mas secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta, actuarios, 

peritos; ademis de contar con una unidad jurfdica, una unidad de 

control de procesos y el personal técnico y administrativo 

necesario. 

Las funciones de cada una de estas unidades son las 

mismas que para el Tribunal Superior Agrario, y que ya establecinos 

con anterioridad al hablar de este Srgano. 

3. £1 Capitulo X que comprende solamente el artf{culo 46 

del Reglamento en comento, contempla la divisi6n que hace el 

fribunal Superior Agrario del terrtorio nacional en distrito de 

jusiticia, para que los tribunales unitarios ejerzan su 

jurisdicci6n, tomando en cuenta los volfimenes de trabajo. 

4. El Capftulo XI, establece las facultades de los 

Tribunales Unitarios, y comienza con el articulo 47, impidiendo a 

funcionarios y empleados para que desempefien cargos 6 empleos, ya 

sean piblicos 6 particulares que sean incompatibles con el puesto 

que desempefian. 

Bl articulo 48, establece la facultad de los secretarios 

de acuerdos, pudiendo existir "A" y “B", quiénes tienen las 

ebligaciones que les impone la Ley Org&nica de los Tribunales 

Agrarios, estando facultados los Secretarios de Acuerdos "A" para 

suplir la ausencia de los magistrados cu&ndo no rebasen los quince 

dias, siempre que lo autorize el Tribunal Superior Agrario. 

Los secretarios de acuerdos "B", quiénes son 

seleccionados de los secretarios de estudio y cuenta, tienen 

atribucionea para asistir al magistrado en las audiencias y 

autorizar el acta que esta se levante, teni6ndo £6 p&iblica, ademas 

de elaborar las resoluciones que le encomiende el magistrado.
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Los secretarios de acuerdos, estar&n impedidos para 
presidir las audiencias, por ser esta facultad exclusiva del 
magistrado, salvo la suplencia autorizada por el Tribunal Superior 
Agrario. 

Adem&s, podr&n realizar las notificaciones que ordene el 

magistrado en casos especiales. 

El articulo 49, faculta a los secretarios de estudio y 
cuenta para elaborar los proyectos de sentencias, analizar los 
expediente judiciales relacionados con sus proyectos y proporcionar 
el apoyo al magistrado en cuanto a sus funciones se refiere. 

El Articulo 50, establece los lineamientos esenciales a 

observarse en las audiencias, las que el Magistrado debe presidir 

forzosamente, asistido por el Secretario de Acuerdos, quién puede 

preparar antes de la audiencia el desahogo de pruebas, teniéndo 

bajo su responsabilidad dar F& de lo que se asiente en el acta 

levantada con motivo de la audiencia. El Magistrado deber& de tener 

el debido cuidado para que todas las pruebas se relacionen en el 

escrito en cuesti6én, asentdndose en el acta todas y cada una de 

las intervenciones del magistrado. 

5. Las atribuciones de los actuarios, se reduce en 

vealizar todas y cada una de las diligencias que necesariamente 

deben practicarse fuera del local del Tribunal, as{ c6émo el de 

llevar el control y registro de los expedientes que se les turnen 

para tal efecto. 

6. Por lo que corresponde a los peritos, estos deben de 

formar parte del padrén que para tal efecto forma el Trbunal 

Superior, personas que deben de demostrar que tienen los 

conocimientos técnicos, cientificos 6 profesionales de su 

especialidad, y el monto de sus honorarios ser& aprobado por el 

Tribunal Superior (Arts. 52, 53 y 54 del RITA).
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7. De los articulos 36 al 58 del Reglamento en comento, 

se encuentra la llamada “itinerancia de los Tribunales Unitarios", 

consistente en un programa de celebraci6n de diligencias, de 

audiencias fuera del local que ocupa el Tribunal Unitario, 

trasladando el Srgano de justicia, al poblado en el que se 

encuentra un conflicto, teniendo por objetivo este tipo de 

diligencias, el de acercar al campesino la justicia agraria, 

teniéndo en consecuencia el juzgador, una relaci6n directa con los 

problemas que se le plantean. 

8. El Capitulo XVI, que comprende los articulos 59 a 65, 

regula las ausencias y suplencias de funcionarios y personal 

administrativo de los Tribunales Agrarios, y primeramente, por lo 

que corresponde a las ausencias de los Magistrados, estas seerdn 

suplidas por un Magistrado Supernumerario, cu&ndo estas ausencias 

sean menores de tres dfas, ser&n autorizadas por el Presidente del 

Tribunal Superior, y cuando sea mayor el tiempo de la ausencia, se 

autorizar& por el Tribunal Superior. 

Las ausencias de los secretarios @e acuerdos, sera& 

suplida por el Secretario que designe el Yagistrado 

correspondiente. 

Las ausencias del personal de confianza, ser& suplida por 

el personal de jerarquia inferior que le siga, las que se 

autorizaraén hasta por tres dias, por el superior responsable; de 

tres a treinta dfas, por el Presidente del Tribunal Superior, y las 

que rebasen este plazo, por el pleno del Tribunal Superior. 

9. El Capitulo XVII, que comprende los articulos 66, 67 y 

68, regula los impedimentos y excusas de los Magistrados para 

concer determinado asunto, en términos del articulo 27 de la Ley 

Organica de los Tribunales Agrarios, que establece los mismos 

impedimentos que para el Poder Judicial Federal, debiéndo hacer los 

Magistrados de los Tribunales Unitarios, la debida manifestaci6n al
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Tribunal Superior, para que este decida sobre la admisibilidad del 

impedimento. 

Impedimentos que se encuentran contemplades en el 

Articulo 82 de la Ley Organcia del Poder Judicial de la Fede zavion, 

el cu&l a la letra dice: 

"Art. 82.- Los ministros de la Suprema Corte de Jusitica, 

los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito est&n 

impedides para conocer de los asuntos, por alguna de las causas 

siguientes: 

I. Tener parentezco en linea recta, sin limitaci6én de 

grado; en la colateral por consaguinidad, hasta el cuarto grado, y 

en la collateral por afinidad, hasta el segundo, con alguno de los 

interesados, sus representantes, patronos o defensoresa; 

II. Tener amistad intima o enemistad con alguna de las 

personas a que se refiere la fracci6n anterior; 

III. Tener interér personal en el asunto, o tenerlo su 

c6nyuge & sus parientes, en los grados que expresa la fracci6dn I; 

IV. Haber presentado querella o denuncia el funcionario, 

su c6ényuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracci6én 

I, en contra de alguno de los interesados; 

v. Tener pendiente el funcionario, su cényuge o sus 

parientes, en los grados que expresa la fraccién I, un juicio 

contra alguno de los interesados, o no haber transcurrido m&s de un 

afio, desde la fecha de la terminaci6n de que hayan seguido, hasta 

la en que tome conocimiento del asunto; 

VI. Haber sido procesado el funcionario, su cényuge 6 

parientes, en los grados expresados en la misma fracci6n I, en 

virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por 

alguno de los interesados, sus representantes, patronos o
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defensores; 

VII. Tener pendiente de resoluci6n un asunto semejante al 

de que se trate, 6 tenerlo su cényuge o sus parientes, en los 

grades expresados en la fracci6én I; 

IX. Sequir un negocio en que sea juez, Arbitro 6 

arbitrador alguno de los interesados; 

X. Asistir, durante la tramitaci6n del asunto, a convite 

que le diere o costeare alguno de los interesados; tener mucha 

familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos; 

XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en 

contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos 0 

defensores; o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos; 

XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador ° 

arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados; 

XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los 

interesados o administrador de sus bienes por cualquier titulo; 

XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiader de 

alguno de los interesados, si el funcionario ha aceptado la 

herencia o el legado o ha hecho alguna manifestaci6n en ese 

sentido; 

XV. Ser el c6nyuge de alguno de los hijos del 

funcionario, acreedor, devdor o fiador de alguno de los 

interesados; 

XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto en 

otra instancia o jurisdiccién. 

No es motivo de impedimento para magistrados de los
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Tribunales Unitarios el conocer del recurso de apelaci6n contra 

sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de 

apelaci6n en el mismo asunto en contra de los autos a que se 

refieren las fracciones II a IX del articulo 367 del CSdigo Federal 

de Procedimientos Penales. 

XVII. Haber sido agente del Ministerio PGblico, jurado, 

perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de gue 

se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto, 

en favor o en contra de alguno de los interesados. 

Trat&éndose de juicios de amparo, se observaré lo 

dispuesto en la Ley de Amparo." 43. 

Los impedimentos, son un verdadero control en la 

impartici6n de justicia, pues limita a los juzgadores para que 

conozcan, resuelvan sobre asuntos en los cudles pueden tener algfin 

interés directo 6 indirecto, salvaguard&ndose as{ el principio de 

equidad e imparcialidad, que debe de imperar en todo proceso, para 

garantizar una resoluci6n apegada a derecho, sin estar afectada por 

alguna inclinaci6n hacia cualquiera de las partes. 

Cabe destacar, que las partes en los juicios agrarios 

pueden hacer valer mediante el Recurse de Queja ante el Tribunal 

Superior, el impdimento que pudiera tener el magistrado de 

conocimiento, present&éndo su queja ante este, quién tiene la 

obligaci6n de remitir la queja al Tribunal Superior para su 

resoluci6én, y en caso de ser fundada, se sancionaré al magistrado y 

se ordenar&6 la sustitucién inmediata para el magistrado del 

Tribunal Unitario m&s cercano, por un magistrado supernumerario 6 

por el Secretario de Acuerdos correspondiente. 

10. Por Gltimo, el Reglamento Interior de los Tribunales 

43. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. Berbera Editores S.A. de 
C.V., México 1994. Paégs. 389 a 391.
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Agrarios establece en el Cafitulo XVIII, la responsabilidad de los 

servidores pGblicos de los Tribunales Agrarios, responsabilidades 

administrativas que se sancionarén de acuerdo a la Ley Fedeal de 

Responsabilidades de los Servidores PGblicos, y en cuanto se 

relacionen con el reglamento en comento. 

El Tribunal Superior Agrario, cuenta con una contralorfa 

interna, que es el organo encargado de recibir las quejas 

administrativas contra los servidores pGblicos (Art. 72), quién 

har& la investigaci6n correspondiente y emitir& su opini6n, 

haci6ndoselo saber al Presidente del Tribunal Superior Agrario para 

Su determinaci6n y sanci6n aplicable, resolviendo e! pleno lo 

conducente (Art. 73). 

La aplicaciédn de las sanciones en los tribunales 

unitarios, le corresponde hacerlo a los magistrados titulares de 

estos. 

Es importante aclarar que la queja se presente en la 

oficialia de partes, del tribunal al que corresponda el servidor 

pGblico (art 77): pudiendo incluso, presentarse de manera verbal 

cuéndo se trate de miembros de comunidades indigenas, ejidatarios y 

comuneros 6 avecindados, levant&ndose el acta correspondiente y 

entregar una copia certificada de esta al quejoso (Art. 79). 

En las investigaciones que realize la contraloria debera 

participar el magistrado inspector 6 su representante (Art. 80), 

valiéndose de todos los medios necesarios para hacer su 

investigaci6n y respetaéndo la garantfa de audiencia del afectado, 

cit&ndose a una audiencia para que tenga la oportunidad de ofrecer 

pruebas y alegar lo que a su derecho convenga (Art. 82). Una vez 

realizados los alegatos de la audiencia mencionada, la contraloria 

tiene tres dfas para emitir su opini6én y hacersela saber al 

Presidente del Tribunal Superior. 

Cuando no se trate de magistrado, y siendo necesario



- 127 - 

suspender al funcionario, sélo se le pagara el 50 & de sus 

percepciones, sin prejuzgar su responsabilidad, suspendiendo los 

efectos del acto que di6é origen a la ocupaci6én del empleo, cargo o 

comisi6n, y si &éste no resulta responsable, se le reatituira en el 

gece de sus derechos, cubriéndosele el remanente de las 

percepciones (Art. 83.). 

Cugéndo la falta amerite solamente un apercibimiento 6 

aminestaci6n, el procedimiento sera de forma oral (Art. 84). 

Hasta aqui, las facultades y competencias de los 

fribunales Unitarios Agrarios en el Reglamento Interno de los 

Tribunales Agrarios, de las cudles podemos okservar que se refieren 

esencialmente a la administraci6én de justicia agraria, m&s no al 

tipo de controversias agrarias que se pueden suscitar y de las que 

deben de tener concimiento. 

2.3. JUICIOS AGRARIOS EN LOS TRIBUNALES UNITARIOS 

AGRARIOS. 

Dentro de este subtitulo, solamente me limitaré a 

realizar una enunciaci6n de los conflictos agrarios que se suscitan 

6 pudieren suscitarse en los Tribunales Unitarios, la cual repito, 

es enunciativa, m&s no limitativa, dada la vasta extensi6n de 

tierras porpiedad de los nficleos de poblaci6én ejidales 6 comunales, 

los cu&les pueden presentar innumerables y diversos tipos de 

conflictos de derechos 6 de posesién y propiedad, conflictos de ios 

cudles son competentes los tribunales unitarios para conocer de 

ellos. 

Siendo el presente evkttf{tulo, ur pregémbulo fara poder 

entender mejor el objetivo del presente trabajo, y que lo 

constituye el Gltimo capftulo, en d6nde he querido plasmar mi 

inquietud por una una justicia agraria que cumpla con la finalidaa 

para la cual fué creada, y que es la de proteger al campesino 

mexicano.
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2.3.1. CONTROVERSIAS INTERNAS DE Los EJIDOS Y 

COMUNIDADES. 

Aqu{ mencionaré los conflictos que tienen 6 pueden llegar 

a tener los Nicleos de Poblacién, ya sean ejidales 6 comunales, 

hacia su interior, es decir, los conflictos internos que se 

suscitan entre sus integrantes, los cudles pueden ser muy variados 

e innumerables. 

1. Del artf{culo 10 de la Ley Agraria, se desprende que 

debe de existir un reglamento interno por cada ejido 6 comunidad, y 

todas las controversias que susciten son motivo de la aplicacién de 

este reglamento, y la forma de interpretarlo, su adecuada 

aplicaci6n dentro de los lineamientos de la Ley Agraria, es un tema 

de discusi6n que puede terminar con la decisi6n del Tribunal 

Unitario Agrario. 

2. El artf{culo 11 de la Ley Agraria, da la pauta para que 

un ejido pueda ser explotado en forma colectiva, estableciendose 

previamente los lineamientos que van a regir esta explotacién, y 

con respecto a este tema, pueden surgir conflictos en cu&nto 

existan interéses encontrados dentro del nficleo de poblaci6én, los 

que deberfn de ser forzosamente resueltes por el Tribunal Unitario 

correspondiente. 

3. En los artficulos 12 a 20 de la Ley Agraria, se regulan 

los derechos de los ejidatarios titulares, y en este rubro puede 

surgir diversos ‘conflictos, tales cémo controversias por la 

titularidad de derechos agrarios, sucesiones, ventas de derechos, 

pérdida de derechos por prescripci6én negativa, etc. 

4. En los articulos 21 a 42 de la Ley Agraria, se regulan 

los 6rganos del Ejido (Asamblea, Comisariado, Consejo de 

vigilancia), surgiendo conflictes cuando las decisiones 6 actos de 

algunos de ellos pueden afectar los derechos de alguna persona, 

existiendo incluso, demandas contra la nulidad de asambleas
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esencialmente. 

5. El Capitulo II de la Ley Agraria, regula la tenencia 
de la tierra, y en este rubro se encuentra la mayorfa de los 
conflictos agrarios, al estar en juego la propiedad 6 posesién de 
los bienes inmuebles que forman parte del nficleo de poblacién. 

6. La Secci6n Tercera del Capitulo Ii de la Ley Agraria, 
comprende la Delimitaci6n y Destino de las Tierras Ejidales, 
faculta@g exclusiva de la Asamblea General de Ejdiatarios, siendo 
expreso el articulo 61 de la Ley Agraria al otorgar a los 
Tribunales Unitarios la competencia para conocer sobre ila 
impugnacién de la mencionada asamblea, en los siguientes supuestos: 

a) Por el veinte por ciento o m&s del total de los 
ejidatarios. 

b) De oficio, cua&ndo el Procurador Agrario presuma que 
hubo vicios y defectos graves que puedan perturbar el orden p&blico 
{en este caso el tribunal dictar& las medidas necesarias para 
lograr una conciliaci6n). 

¢) Les perjudicados en su derecho pueden deducir 
individualmente su reclamaci6n, y solamente en cuanto respecta a 
sus derechos que directamente reclama. 

Cabe hacer mencién, que para hacer valer esta acci6n en 
contra de la asamblea general de ejidatarios, se cuenta con un 
término de noventa dias naturales, trasncurrido dicho término sin 
que se hiciere impugnaci6n alguna, la decisi6én de la asamblea sera 
irrevocable, causando todos sus efectos legales, con las 

consecuencias legales que ello conlleva en cada caso particular. 

7. El articulo 72 de la Ley Agraria, menciona el 
usufructo de una parcela por un grupo de ejidatarios, quienes gozan
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de los mismos derechos, y las controversias que se susciten dentro 

de este grupo de personas, son competencia de los Tribunales 

Unitarios Agrarios, quienes en definitiva deben de dirimir la 

controversia que se les planté&e. 

8. Por lo que se refiere a las tierras de uso comtn, 

estas se encuentran reguladas en los artficulos 73, 74 y 75 de la 

Ley Agraria, y las controversias que surgen por la posesi6n 6 

susfructo de estos terrenos, le corresponde también a los 

tribunales unitarios resolver en definitiva. 

Por otro lado, la Ley Agraria contempla la aportaci6én de 

tierras a sociedades mercantiles 6 civiles, decisi6én con la que se 

puede inconformar la persona que se considere afectada por este 

@ecisi6én, demandando la nulidad de la asamblea de ejidatarios que 

disponga sobre la aportaci6n de tierras, resolviendo el tribunal, 

solamente en cu&nto lo que perjudique directamente al demandante, 

sin modificarse la decisi6én de la asamblea. 

9. Del artficulo 76 a 86 de la Ley Agraria, se regulan 

las tierras parceladas, régimen @ propiedad que se acredita con 

ios certificados de derechos agrarios 6 certficados parcelarios, 

expedidos por el Registro Agrario Nacional, 6 en su caso, por la 

resoluci6n emitida por el Tribunal unitario, cu&ndo conociere de 

algGn procedimiento de Reconocimiente de Derechos Agrarios. 

Cémo hemos comentado ya anteriormente, las tierras 

parceladas son administradas, usufructuadas 6 incluso, enajenadas 

directamentes por su titular, sin necesidad de aprobacién alguna 

por cualquier autoridad, y en este sentido, pueden surgir 

conflictes cuando terceras personas a los que se les ha concedido 

su uso y usufructo, no cumplen con la retribuci6n convenida con el 

propietario de la parcela, en estos casos el Tribunal Unitario 

Agrario es competente para conocer de estas diferencias, de 

conformidad con la fraccién V del Artfculo 18 de la LOTA.
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Sobre el tema de enajenaci6én, de los bienes parcelados, 

se debe de respetar el derecho del tante que le corresponde al 

cényuge y a los hijos del enajenante, cudndo no se respeta éste 

derecho, se puede demandar la nulidad de la venta ante el Tribunal 

Agrario correspondiente, de conformiaaa con ei articulo 80 de la 

Ley Agraria. 

10. Por lo que ser refiere ala expropiaci6n de bienes 

ejidales y comunales, el Tribunal Unitario Agrario tiene la 

injerencia que le otorga el articulo 96 de la Ley Agraria, cuando 

existe d@uda sobre la proporci6n que le corresponde a cada 

ejidatario de la indemnizacién por concepto de expropiacién, 

vesolviendo en definitiva la cantidad que le corresponde a cada 

ejidatario. 

Asi también, conocer& de la reversi6n cu&ndo los bienes 

expropiades no se utilizen pra el fin que se expropi6, 6 cudndo 

han transcurrido cinco afios, sin que sean utilizados los bienes. 

Esta acci6n le corresponde iniciarla al Fideicomiso Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal, con la finalidad de incorporar los bienes a su 

propiedad. 

11. Los fribunales Unitarios, también son competentes 

de conformida@ con el artf{culo 18 fracci6n III de la Ley Org&nica 

de los Tribunales Agrarios, para conocer del procedimiento de 

Reconcimiento y Titulacién de Bienes Comunales, accién que se 

ejercita por los solicitantes y de conformidad con el articulo 98 

de la Ley Agraria. 

12. Del artf{culo 157 a 162 de la Ley Agraria, se 

encuentran regulados los terrenos baldfos y nacionales, en d6nde 

los tribunales unitarios tienen injerencia, cu&ndo existe un 

deslide de estos terrenso, promovido por la Secretaria de la 

Reforma Agraria, y en caso de controversia, el interesado deberd 

someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios,



- 131 - 

contando para ello con un término de quince h&biles siguientes en 

el que haya surtido efectos la notificaci6n personal al interesado, 

o de la fecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacié6n, 

en caso de que se desconozca su domicilio, para que pueda hacer 

valer su derecho, de conformidad con el art{culo 160 Ge la Ley 

Agraria. 

13. Por otro lado, el Articulo 163 de la Ley Agraria, le 

da a los Tribunales Unitarios Agrarios una competencia demasiado 

genérica, al establecer que “Son juicios agrarios los que tienen 

por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se 

susciten con motivo de la aplicacién de las disposiciones 

contenidas en esta ley"; cabe hacer la aclaracién que este articulo 

no menciona expresamente a los tribunales agrarios, pero es légico 

gue si habla de “juicios agrarios", estos forzosamente se ventilan 

en un procedimiento ante los tribunales a estudio, 

consecuentemente, las controversias que se susciten con respecto a 

la aplicabilidad de la Ley agraria, es competencia de los 

Tribunales Agrarios, con las excepciones que marque la misma 

legislaci6én en comento. 

14. Por Gltimo, el art{culo 18 de la Ley Org4nica de los 

Tribunales Agrarios, es explicito al mencionar la competencia de 

los tribunales unitarios, el cu&él ya transcribimos con anterioridad 

y que incluso desglosamos ampliamente. 

C&mo hemos podido ver, los tribunales unitarios agrarios 

tienen un amplio campo de conocimiento dentro de su jurisdicci6én, 

pues en lo general se puede decir que son competentes para conocer 

de las controversias agrarias que se susciten de acuerdo a la 

aplicabilidad de la Ley Agraria, y especificamente en este 

subtitulo, en cudnto se refiera a las controversias internas de los 

nficleos de poblaci6én (ejidos 6 comunidades), a quiénes realmente va 

dirigida la aplicacién de la justicia agraria.
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Cabe hacer mencién, que existen conflictos internos en 
los Ejidos y Comunidades, en los que se puede confundir la acci6n 
que se intenta, tal es el caso de los juicios restitutorios de 
tierras internos, es decir, el conflicto de parcelas existentes 
entre los mismos integrantes del niicleo de poblaci6én, los cudles no 
admiten el Recurso de Revisién ante el Tribunal Superior Agrario, v 
controversias agrarias en Jas que solamente es procedente el juicio 
de garantfas ante los Tribunales Colegiados de Circuito, tal y cémo 
lo explica la siguiente tesis jurisprudencial: 

REVISION EN MATERIA AGRARIA. RECURSO DE. ES 

Si al controversia planteada ante el Tribunal Unitario 
Agrario se hace consistir en que el actor, en su calidad 
de ejidatario, demanda de otros del mism nficleo de 
poblacién, la restituci6n de un terreno ristico de 
ceardcter ejidal: en tal circunstancia, es evidente que 
realmente se trata de una controversia en materia 
agraria, entre ejidatarios, de las que contempla la 
fracei6n VI del artfculo 18 de la Ley Orginica de los 
Tribunales Agrarios, por lo que la resoluci6n que ponga 
fin a aqoélla, no adnite el recurso ordinario de revisién 
a qve alude el articulo 198 de la Ley Agraria, en virtud 
Ge que este es procedente en contra de sentencias de los 
Tribunales Agrarios relativas a restituci6n de tierras, 
pero de nficlecs de poblacién ejidal o commal, y no de 
litigios entre ejidatarios, ya que en tratSndose de esta 
Gitima hipStesis, no se encuentra comprendida cémo de los 
que son cametencia del Tribunal Superior Agrario, para 
conocer del recurso en comento, que sefiala el art{culo 
90. de la Ley OrgSnica en cita, por lo que el juicio 
constitucional que se promeva sin agotar tal medio de 
impugnaci6n no improcedente. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 480/96. Rodrigo Pérez Quirino y otros. 26 
de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponentg: 
Joaquin Dzib Niffez. Secretario: Enrique Martinez Guzmin.- 

44. Novena Epoca. No. de Registro: 199,971. Aislada. Materia Comin. 
Instancia: Tritmmales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la FederaciGn. 
Tomo: IV, diciesbre de 1996. 
Tesis: XxXI.10.39 K 
P&gina: 450.
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De la anterior Tesis transcrita, se desprende que todos 

los conflictes internos que versen sobre la posesi6n 6 propiedad de 

los terrenos, es decir, los conflictos entre los integrantes de un 

mismo nGcleo de poblacién, se consideran c6mo “controversias en 

materia agraria™, y éstas al no estar contempladas en el articulo 

298 de la Ley Agraria. y las resoluciones que se dicten en este 

tipo de controversias, no pueden ser recurridas por el Recurso de 

Revisién. y en consecuencia. no puede ser conocida la controversia 

por el Tribunal Superior Agrario, a pesar de que existen conflictos 

de gran trascendencia hacia el interior de un nfcleo de poblaci6n, 

que amerita el conocimiento del Tribunal Superior Agrario, a pesar 

de que se puede cecurrirc al juicio de garantias en su sodalidad de 

amparo directo, cufndo se trata de revocar una sentencia definitiva 

dictada por el Tribunal Unitario Agrario que conoci6é del asunto. 

Bl suscrito, soy de la opini6n. que se requiere ona 

revisi6n exahustiva de la vigente Ley Agraria. en relaci6n con los 

conflictos que hasta el momento se han presentado en los Tribunales 

Unitarios, que pueden ser de una importancia trascendental para la 

vida en comGn de un n&cleo de poblacién. 

2.3.2. COHNTROVERSIAS ENTRE DOS O BAS BUCLEOS AGRARIOS DE 

POBLACION. 

Los conflictos m&s communes existentes entre dos 6 m&s 

nGcleos agrarios de poblaci6én, lo son los conflictoes por limites de 

tierras y muchas veces originados por alguna resoluci6n erronea 6 

una ejecuci6n deficiente, dentro del presente subtitulo me permito 

esclarecer este tema, con un caso pr&ctico que a la fecha sigue 

causando conflictos; me referiré al Poblado de San Mateo 

Tlaltenango, en la Delegaci6n de Cuajimalpa de Morelos. en el 

Distrito Federal, poblado en el que coexisten ejido y comunidad 

(dicha esta c6mo n&icleo agrario), en d6nde el suscrito inclusive 

considero que es un error por parte de las autoridades agrarias, el 

de emitir resoluciones en un mismo poblado, que por on lado dote de 

tierras al poblado, y que por otro lado le Reconozca y Titule



~ 134 - 

a los Bienes Comunales también propiedad en el mismo poblado. 

Lo anterior lo considero asi por las siguientes razones: 

En primer lugar, el hecho de dictar una resoluci6n de 

dotacién de tierras a un poblado, infiere la declaraci6n expresa de 

la autoridad agraria de que e1 poblado carece de tierras por 

reconocerse 6 restituirse, y en este orden de ideas, la autoridad 

agraria, le dota, le da al poblado las tierras necesarias para su 

subsistencia, recurriéndo inclusive, a la expropiaci6n de terrenos 

de propiedad particular para poder dotar al poblado de los terrenos 

que le sean neceario. 

Por otro lado, el dictar una resoluci6n de Reconocimiento 

y Titulaci6n de Bienes Comunales, implica reconocerle al poblado 

una propiedad que siempre tuvo, y que la misma le fué arrebatada, 

restituy6ndosela por medio de la resoluci6n respectiva, dando 

nacimiento a las comunidad agrarias. 

De lo anterior entonces se puede preguntar: ;C6émo es 

posible entonces, que un mismo poblado por un lado la autoridad 

agraria diga que los pobladores no tiene, ni han tenido terrenos y 

gue inclusive se expropien terrenos particulares para 

entregarselos, y por otro lado, al mismo poblado se le reconozca la 

propiedad de terrenos, basdndose en titulos virreynales?; zAcaso no 

se trata del mismo poblado?: <zAcaso un poblado no tuvo un mismo 

origen?; 40 es que el mismo poblado tuvo dos orfgenes diferentes?; 

estas preguntas no me las he podido contestar, a pesar de haber 

leido con detenimiento resoluciones en este sentido, pues estas 

acciones agrarias contradictorias existen en la realidad y a 

continuaci6n paso a hacer un pequefio estudio del poblado antes 

mencionado, y me referir6é a los conflictos en los que se ha 

envuelto el mismo por coexistir ejido y comunidad en un mismo 

poblado.
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A continuaci6n, me permito realizar un pequefio estudio 

de dos resoluciones presidenciales, para poder explicar lo ya 

mencionado anteriormente. resoluciones que a mi manera de ver son 

contradictorias y las que no pueden coexistir en un mismo poblado. 

Con fecha 23 de noviembre de 1922, se dict6 una 

resoluci6n presidencial, publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de fecha 19 de diciembre de 1922, Resoluci6n 

Presidencial que dot6 al Poblado de San Mateo Tlaltenango, en la 

Delegaci6n de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, con 

250-00-00 hectdreas. y le reconoci6 adem&s una superficie de 

113-34-00 hectd4reas; Rescluci6n Presidencial que en sus 

Resultandos Cuarto y Quinto: Considerando Cuarto y en sus puntos 

resolutivos a la letra dicen: 

“RESULTANDO CUARTO.- Que habi€ndose practicado el 
deslinde de los terrenos reclamados por lo vecinos de 
San Mateo Tlaltenango, result6 que estos se encuentran 
en posesién delas tierras reclamdas, por lo que la 
Comisi6n Local Agraria del Distrito Federal, resolviéd 
por acuerdo del 14 de junio de 1918, que no siendo 
procedente la restituciém se tramitar4 la dotaciénd del 
pueblo aludido. 

RESULTANDO QUINTO.— Que tramitado el] expediente por 
dotacién result6 

a)- que e] pueblo de San Mateo Tlaltenango se compone de 
587 habitantes con 138 jefes de familia. 
b)- que los terrenas que posee e] mencionado pueblo en 
commidad, los constituye la lama de Pachuguilla con una 
extensi6n de 113 hectdreas, 34 4reas y que estos 
terrencs son montuoses. 
c)- que la Gnica propiedad conlindante con el pueblo es 
la hacienda de “Buenavista" y anexos con uma extensi6n 

mayor de 500 hectSreas, siendo la mayor parte de 
terrenos montuosos y laborables. 
d)- que los terrenos de los sefiores VSzquez, 
“Buenavista” y anexos colindan, igualmente, con los 
pueblos de Santa Fé y Santa Lucia de la municipalidad de 

Tacubaya y Santa Rosa y San Bartolo Ameyalco de la 
municipalidad de San Angel de los cufles tan slo el 
filtimo necesita ejidos. 
£)- que el clima del pueblo de San Mateo Tlaltenango es 
templado, ligeramente himedo, produciendo las tierras, 
por vegetaci6n expont&nea, ocote, cedro, oyamel, encino, 
fresno y otros, siendo los mismos terrenos de mediana 
calidad. 
CONSIDERANDO CUARTO.- Que para cubrir la dotaci6n de las 

tierras de que se trata deben expropiarse estas por
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cuenta del Gobierno Nacional, dejando su derecho a salvo 
a los propietarios, para que reclamen la indemnizaci6n a 
que hubiere lugar, en el término sefialado por la ley y 
entre las autoridades correspondientes. 
+. resuelve: 
PRIMERO.- No ha lugar a la restituci6én de tierras 
promovida por los vecinos de San Mateo Tlaltenango, 
Municipalidad de Cuajimalpa, Distrito Federal. 
SEGUNDO.- Se modifica la resolucién dictada por el C. 
Gobernador del Distrito Federal, en 10 de marzo del afio 
en curso. 
TERCERO.- Se dota al pueblo de San Mateo Tlaltenango con 
DOSCIENTAS CINCUENTA HECTAREAS de terrenos laborables y 

montuosos que se tomarénd e la finca denominada 
"Buenavista" y anexas localizindolas de la manera que se 
indique en el plano que forme el Departamento Técnico de 
la Comisi6n Nacional Agraria, autorizando debidamente 
dicho plano por quienes corresponde; pasando las tierras 

al pueblo con sus accesiones, servidumbre, usos y 

costumbres y para que juntamente con la loma de 

Pachuquilla constituyan el ejido. 
CUARTO.- Decr&tese la expropiaci6n de las 250 hect&reas 
a que se refiere el punto anterior, por cuenta del 
Gobierno Federal, dejando a salvo los derechos a los 
propietarios de la finca afectada para que reclamen la 
indemnizaci6n a que hubiere lugar en el término seflalado 
por la ley ante las autoridades correspondientes. 
QUINTO.- Inscrfibase en el Registro Pfiblico de la 
Propiedad la modificaci6én que ha sufrido la finca 
afectada con la dotaci6n concedida al pueblo de San 
Mateo Tlaltenango, para cuyo efecto remftase copia 
autorizada que haga las inscripciones del caso. 
SEXTO.- En los casos en que 1a poblaci6n aumente con los 
campesinos de los reales de las haciendas o de otros 
pueblos, para satisfacer las necesidades de los nuevos 
vecinos y de dicho pueblo, se dejan a salvo sus derechos 
para pedir ampliaci6n del ejido que por la presente 
resolucién se les concede. 
SEPTIMO.- Esta resolucién debe considerarse como titulo 
comunal, para el efecto de amparar y defender la 
extensi6én total de lso terrenos que la misma resolucién 
comprende. 
OCTAVO.- El Comité Particular Administrativo recibiré 
los terrenos ya mencionados y organizar4 la explotacién 
commal de los mismos, en acatamiento a lo dispuesto por 
el art{culo 27 constitucional en su p&rrafo s&ptimo 
fracei6n VI y con sujeci6n a las reglas establecidas por 
las circulares 22 y 51 de la Comisi6n Nacional Agraria; 
y en cuanto a los terrenos de pastoreo, desmonte o 
arboledas, su aprovechamiento sera también contin, 
cumpliéndose estrictamente las leyes de la materia sobre 
su congervaci6n y fomento.
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NOVEND.-— Las aguas para el riego se usar&én de acuerdo 
con un plan general, encaminado a obtener el miximo de 

utilidad, el cu4l sera siempre sujetado a la aprobacién 
de la Direcci6n de Aguas de la Secretaria de Agricultura 
y Fomento; y wna vez que se acepte dicho plan, se 
procederé a la construcciG6n de las obras hidrafilicas 
respectivas. 
DECIMO.- El Departamento Técnico de la Comisi6n Nacional 
Agraria, se encargaré de notificar a los interesades la 
presente resoluci6n y de ejecutarla debidamente. 
UNDECIMO.- Remitase copia autorizada de esta resolucién 
a las Direcciones de Estadistica, de Agricultura y 
Forestal y de Caza y Pesca, dependientes de la 
Secretaria de Agricultura y Fanento. 
DOODECIMO.- Publiquese esta misma resolucién en el 
Diario Oficial de la Federacién. 
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Uni6én, en 
México, a los veintitrés Gias del mes de noviembre de 
mil novecientos veintidés. 

De la anterior Resolucién Presidencial transcrita, se 

desprende que el Poblado de San Mateo Tlaltenango, en un principio 

solicit6 la restituci6én de tierras, para formar el ejido 

correspondiente, acci6én agraria que les fué negada y en cosecuencia 

se les dot& de 250-00-00 hectdreas de terrenos propiedad de la 

hacienda "Buenavista", reconcociédoles adem&4s, la propiedad sobre 

la @enominada "Loma de Pachuquilla”, con una extensi6n de 1113-34-00 

hect4reas, para el beneficio de 138 jefes de familia que habitaban 

en ese entonces el poblado de San Mateo Tlaltenango: Resoluci6én 

Presidencial que no fué impugnada por ninguna persona y que por lo 

tanto surti6 todos sus efectos legales, cre&ndose el Ejido del 

Poblado de San Mateo Tlaltenango, en la Delegaci6n de Cuajimalpa, 

Distrito Federal, ejido legalmente reconocido. 

Por otro lado, con fecha 5 de marzo de 1981, se dicté6 

una Resoluci6n Presidencial, publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de fecha 6 de mayo de 1981, resoluci6n que trajo consigo 

innumerables conflictos por las razones que m&s adelante precisaré, 

y con respecto a esta, a continuaci6n me permito transcribir los 

45. Diario Oficial de la Federaci6n. NO&mero 88. Tomo XKIL, de fecha 19 de 

diciembre de 1922. Paégs. 1506, 1507, 1508 y 1509.
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PRIMERO.- Se reconoce y Titula correctamente a favor del 
poblado de "SAN MATEO TLALTENANGO", Delegacién de 
Cuajimalpa, Distrito Federal, una superficie de 
1954-40-00 Has. (UN MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO 
HECTAREAS, CUARENTA AREAS), que c&mo bien comunal han 
venido poseyendo cuyos linderos y colindancias quedaron 
descritos en el cuerpo de esta Resoluci6n en la 
inteligencia, de que la superficie ocupada por la zona 
urbana del poblade, el denominado Convento de los Padres 
Carmelitas Descalzos y su zona de protecci6n que se fija 
en cien metros por de frente y veinte metros por los 
otros tres lados quedan exclufdas de la superficie que 
se Reconoce y Titula. La presente Resoluci6n serviré a 
la commidad como titulo de propiedad para todos los 
efectos legales. 
La anterior superficie debera4 ser localizada de acuerdo 
con el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 
SBGINDO.- La superficie de 1954-40-00 Has. (UN MIL 
NOVECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO HECTARRAS, CUARENTA 
AREAS), que se Reconoce y Titula cémo Bien Commal al 
poblado "SAN MATEO TLALTENANGO” Delegaci6n de Cuajimalpa 
Distrito Federal, beneficia a los siguientes comumeros: 
(describe a 338 colmmeros). 
TERCERO.- Las superficies necesarias para constituir la 
Unidad Agricola Industrial para la Mujer y la Parcela 
Escolar se localizaran con base en el art{iculo 365 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, después de ejecutarse la 
presente Resolucién y previo estudie y aprobaci6n de la 
Secretaria de la Reforma Agraria. 
CUARTO.- Por lo que respecta a la conservaci6n de los 
monumentes hist6ricos, la especeie arbolada, belleza del 
paisaje, explotacién forestal y cualquier otro programa 
de desarrollo que se pretenda realizar en las tierras 
materia de esta Resolucién, sera de acuerdo con lo 
establecido por el decreto de 27 de noviembre de 1917 y 
con las leyes respectivas, quedando siempre c&émo 
beneficiaria la Ciudad Commidad, quién debera 
participar activamente. Asimismo, queda prohibida la 
caza y el apacentamiento de ganado, tal com lo sefiala 
el citado Decreto. 
QUINTO.- Los terrenos comimales que se Reconocen son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables y para 
garantizar la posesién y el usufructo de los mismos, los 
commeros beneficiados con esta Resoluci6n quedan 
sujetos a lo que dispone la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 
SEXTO.- Se respetan las servidumbres de uso y paso 

los cuéles en su parte conducente a la letra



~ 139 - 

establecidas en los terrenos que se Reconocen y Titulan. 
SEPTIMO.- En caso de que existan propiedades 
particulares enclavadas dentro de los terrenos commales 
que se Reconocen y Titulan, quedaraén excluidas de dicha 
titulaci6n si reGnen los requisites de Ley. Se dejan a 
salvo les derechos de esos poseedores para que los 

ejerciten confcrme a la Ley, en un plazo de 180 dias a 
partir de la fecha de la publicacién en el "Diario 
Oficial" de la presente Resoluci6n Presidencial. 
OCTAVO.-  Quedan excluidas del Reconocimiento y 

Titulaci6n de Bienes Comnales que se hace a "SAN MATEO 
TLALTENANGO", las superficies en disputa que tiene con 
"La Magdalena Contreras" y con "Santa Roga Xochiac". 
Estas se tramitarSn por la via respectiva. 
NOVEND.— Publiquese en el "Diario Oficial" de la 
Federaci6n, y en la Gaceta Oficial del Departamento del 
Distrito Federal, e inscrfibase en el Registro Agrario 
Nacional y en el Registro Pfiblico de la Propiedad 
correspondiente, la presente Resoluci6n sobre 
Reconocimiento y Titulaci6n de los Terrenos Comunales 
del Poblado de "SAN MATEO TLALTENANGO", Delegaci6n de 
Cuajimalpa, Distrito Federal, para los efectos de Ley, 
notifiquese y ejecutese. 
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Uni6n, en 
México Distrito Federal, a los veintisiete dias del mes 
de abril de mil novecientos ochenta y uno. El Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José 
L6pez Portillo.- RGbrica.-Cimplase: EL Secretarig. de la 
Reforma Agraria. Javier Garcfa Paniagua.- RObrica. 

Las controversias entre los dos nficleos de poblacién 

antes mencionados, surge desde el momento en el que en un mismo 

poblado coexiaten dos nGcleos agrarios, pues por un lado, al Ejido 

se le desconoce la acci6n de restituci6én de  tierras, 

vreconociéndole el derecho de la dotaci6n, y por otro lado, al 

mismo poblado se le Reconoce y Titulan los terrenos Comunales, 

resolucién de Reconocimiento y Titulaci6én que reconoce un despojo 

de tierras en pejuicio del poblade, y en este caso concreto cabe 

hacerse la pregunta ¢realmente el poblado de San Mateo Tlaltenango 

fué despojado de sus tierras en algGn momento?, pues al Ejido no 

se le reconeci6 ese despojo, pero a la Comunidad si se le 

veconoci6 ese despojo, decisiones contradictorias al tratarse de 

46. "Diario Oficial de la Federaci6n’. De fecha 6 de mayo de 1981. P&gs. 34 a 
36.
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un poblado que solamente tuvo un orfgen; asimismo, para el 

Reconocimiento y Titulaci6én de Bienes Comunales se necesita que 

les solicitantes sean nativos del poblado, que acrediten su 

erigen, y en el presente caso concreto existe una contradiccién, 

pues en el momento en el que se cre6 el Ejido solamente existian 

138 jefes de familia, y en el Reconocimiento y Titulaci6én de Biens 

Comunales son 338, sin poderse explicar de d&6nde sali6é la 

diferencia, cuaéndo debieron de tener un mismo antecedente; todas 

estas cuestiones en la realidad son orfigen de diversos conflictos 

agrarios, en d6nde uno y otro nficleo agrario promueven diversas 

acciones tendientes a demostrar su mejor derecho a subsistir c6émo 

nficleo agrario, pues ambos creen tener mejor derecho sobre los 

terrenos que forman el pobladon antes mencionado. 

A mi manera de ver, la Resoluci6n Presidencial de 

Reconocimiento y Titulacién de Bienes Comunales fué un error, por 

la sencilla raz6n de que si ya en el poblado se habfan estudiado 

les orfgenes del mismo, era totalmente improcedente volver a 

estudiar los mismos documentos gue dieron origen al poblado, y m&s 

afin, subsiste el error al emitir la Resoluci6n de Reconocimiento y 

Titulaci6n, cuando al Ejido ya se le habfa dicho que no era 

procedente un reconocimiento al no haber acreditado un despojo de 

sus tierras. 

De las controversias que se suscitan con respecto a 

estos dos nfcleos agrarios, las que pueden darse, son competencia 

de los Tribunales Unitario Agrarios, pero no todas estas 

controversias son competencia del Tribunal Superior Agrario, si no 

se encuadran dentro de las hip6tesis del articulo 198 de la Ley 

Agraria, a pesar de su trascendencia e importancia en los nicleos 

de poblacién. 

Por otro lado, en el Resultando S&ptimo de Resoluci6n 

Presidencial de Reconocimiento y Titulaci6én de Bienes Comunales, 

menciona que si existen dentro de los terrenos que se les 

reconocen propiedades particulares, estas quedar&n excluidas de
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dicho reconocimiento, con el requisito de que se haga valer este 

derecho por parte de les propietarios particulares, en un plazo de 

180 dias, cre&dose un conflico entre la comunidad y los 

propietarios particulares, al otorgar por un lado al nfcleo 

agrario, el derecho de propiedad y posesién sobre un predio, pero 

por otro lado, ese derecho de propiedad y posesi6én se le reconoce 

al propietario particular, conflicto del cu&l actualmente es 

competencia de los Tribunales Unitario Agrarios para resolverlo, 

de conformidad con el articulo 18 de la Ley Org&nica de los 

Tribunales Agrarios, pero a pesar de su trascendencia juridica 

hacia el interior del poblado comunal, no es competencia del 

Tribunal Superior Agrario, al no existir esta hipStesis en el 

art{culo 198 de la Ley Agraria, por lo que considero que se debe 

de realizar un estudio profundo de los problemas que pueden ser de 

una importante trascendencia jurfdica, para que el Tribunal 

Superior Agrario pueda conocer de ellos mediante el Recurso de 

Revision. 

Asimismo, en el octavo punto Resolutivo de la Resoluci6n 

Presidencial que Reconoce y Titula los terrenos comunales, 

menciona que quedan excluidas de reconocimiento y titulaci6n la 

superficie en disputa con los poblados "La Magdalena Contreras" y 

*Santa Rosa Xochiac", cre&ndose un mismo derecho para estos tres 

poblados, pero afortunadamente, al ser conflictos por lfmites de 

tierras, estos conflictos si se encuentran en la hipétesis 

contemplada en la fraccién I del art{culo 198 de la Ley Agraria, 

por lo que solamente lo menciono el conflicto, pero no entro en su 

estudio.
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2.3.3. CONTROVERSIAS &NTRE NUCLEOS AGRARIOS DE POBLACION 

Y AUTORIDADES AGRARIAS. 

Del articulo 18 fracciones IV y VIII de la Ley Orgdnica 

de los fribunales Agrarios, se desprende que los Tribunales 

Unitarios Agrarios son competentes para conocer de los juicios de 

nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, 

as{ cSmo de las nulidades contempladas en las fracciones VIII y IX 

del Artf{culo 27 de nuestra Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, las cudles se refieren esencialmente a los actos 

ilficitos realizados por autoridades comprendidos en el perido del 

primero de diciembre de 1876, a la promuigaci6n de nuestra Carta 

Magna, exceptu&ndose por supuesto las realizadas con apoyo en la 

Ley del 25 de junio de 1856, as{ cémo también, cudndo la divisi6n 

de tierras se hiciera con apariencia de legfitima, esta nulidad la 

pueden solicitar los vecinos del nGcleo de poblaci6n, siempre y 

cuéndo sean las tres cuartas partes de los vecinos que est&n en 

posesi6n de una cuarta parte del terreno, 6 una cuarta parte de los 

vecinos cuéndo est&n en posesi6n de las tres cuartas partes del 

terreno. 

Encontrando lo anterior también sustento en las 

siguientes Tesis Jurisprudenciales: 

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. NULIDAD DE ACTOS Y 

DOCUMENTOS. COMPETENCIA DE LOS. 
De acuerdo con lo dispuesto por el] artficulo 18 fraccién 
VIII de la Ley OrgSnica de ios Tribunales Agrarios, 
estos serén competentes para conocer: "De las nulidades 
previstas en las fracciones VIII y IX del artficulo 27 de 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia agraria, asi cémo las resultantes de actos o 
contratos que contravengan las leyes agrarias"; por lo 

tanto, dichos tribunales no sélo son competentes para 
conocer de la nulidad de actos y documentos celebrades 

ante autoridades agrarias o con motivo de la aplicaci6n 
de leyes en la materia, sino también de todo acto o 
contrato que contravenga a las leyes agrarias, 
independientemente de que no se hayan celebrado ante esa 
clase de autoridades.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 

Amparo directo 419/95. Victoria Durén Guevara vda. de 
AlcSzar. 27 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo §Pplvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo. 

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON OOMPETENTES PARA 

CONOCER DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DICTADOS PRO 

AUTORIDADES AGRARIAS, QUE ALTEREN, MODIFIQUEN O EXTINGAN 

UN DERECHO O DETERMINEN LA EXISTENCIA DE UNA OBLIGACION. 

La nueva Ley de Reforma Agraria, regula la existencia en 
la RepGblica, de los tribunales unitarios que conocen en 
forma exclusiva de todes aquellos asuntos relacionados 
con esa materia y entre las facultades que a esos 
tribunales se les otorg6, atento a lo establecido por el 
articulo 18, de la Ley OrgSnica que los rige, est& la de 
conocer de los juicios de nulidad contra las 
resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que 
alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen 
la existencia de una obligacién, luego si con la orden 
girada por la autoridad agraria, se pretende modificar o 

extinguir un derecho de los quejosos, es inconcuso que 
lo procedente en el caso, en que se reclame ante el 
tribunal unitario agrario competente, la nulidad de tal 
mandamiento, esto es, que es necesario agotar el 
procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los 
derechos ques e estiman lesionados y s6lo en el evento 
de que éste les resultara adverso, estarfan en aptitud 
de ocurrir al juicio de garantfas, por lo que, al no 
haberlo hecho asf, se actualiz6 la causal de 
iprocedencia que refiere la fraccién XV, del articulo 
73, de la Ley de Amparo. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisi6n 37/93. Hern4n Luis Pujol y otros. 25 
de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Héctos 

Santacruz Fernfndez. Secretario: Luis Humberto Morales.48 

48. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION IUS 8 

Octava Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n No. de Registro: 215145 

Tomo: XII - Septiembre Aislada 
P&gina: 346 Materia (8): Administrativa 

47. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION IuS 8 

Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 

Tomo: II, Octubre de 1995 No. de Registro: 204172. 

tesis: VI. 20.21 A Aislada 

Pagina: 654 Materia (s): Administrativa.
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De las anteriores tesis jurisprudenciales transcritas, 

se desprende que la intenci6n del legislador en la Nueva Ley 

Agraria, es la de garantizar la impartici6n de la justicia agraria 

hacia la clase trabajadora quizSs mas desprotegida. 

Tenemos entonces que cualquier autoridad, administrativa 

pos supuesto, que intervenga dentro del 4mbito de la materia 

agraria, si esta con una resoluci6n, acuerdo, determinaci6n 6 

decisi6n; modifica, altera, extingue un derecho o determina la 

existencia de una obligaci6n, 6 por realiza actos o contratos que 

contravengan las leyes agrarias, este acto de autoridad es 

impugnable a través de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

Asimismo, las resoluciones que emitan los Tribunales 

Unitarios Agrarios, es recurrible a través del Recurso de 

Revisi6én, ante el Tribunal Superior Agrario, facultad concedida 

expresamente en los articulos 298 de la Ley Agraria y 9 fracci6n 

III de la Ley Org&nica de los Tribunales Agrarios, asi cémo 

también lo etablece la siguiente Jurisprudencia: 

REVISION EN MATERIA AGRARTA. ALCANCE DEL TERMINO 
“"RESOLUCION” PARA EFECTOS DR LA PROCEDENCIA DEL RECURSO 
DE (ARTICULO 198, FRACCION III, DE LA LEY AGRARTA). 
De conformidad con el articulo 198, fracci6n III, de la 
Ley Agraria, el recurso de revisién en dicha materia 
procede contra las sentencias de los Tribunales Agrarics 
que resuelvan en primera instancia sobre “La nulidad de 
resoluciones emitidas por las autoridades en materia 
agraria.". Ahora bien, una recta interpretaci6én del 
aludido precepto, permite conluir que, para la 
procedencia de dicho recurso, la expresién "resoluci6n" 

no debe entenderse en sentido estricto, es decir, no 
solamente las resoluciones en sentido formal son las que 
incluye dicho precepto, sino que cualquier decisién o 
acto que provenga de las autoridades agrarias que afecte 
derechos, por ser ese el espfritu que anima al articulo 
en comento, pues tal precepto involucra diversas 
controversias de cardcter agraric cuyos fallos son 
impugnables mediante el recurso de revisi6n, sin 
distinguir entre actos o resoluciones, cémo lo hace la 

fracci6n I del mismo ordenamiento legal, al referirse a 
“Cuestiones relacionadas con los lfmites...". De no 
estimarlo asi, unicamente las decisiones de los
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Tribunales Unitarios Agrarios serfan impugnables con 
base en la mencionada fracci6n, porque s6lo ellos emiten 
resoluciones categorfa (en sentido formal), con lo cudl 
se desvirtuaria la intenci6n del legislador, que no fue 
otra gue la de proporcionar a los gobernados mayor 
oportunidad en su defensa contra les actos de autoridad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 57/95. Marfa Caballero Pérez. 13 de 
febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ramén 
Medina de la Torre. Secretaria: Silvia Irina Yayoe 
Shibya Soto. 

Amparo directo 130/96. Ces&reo Negrete Garcfa. 19 de 
Septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: David 

V&zquez Ortiz. Secretario: Julio Ram6n Salas. 

Amparo directo 110/96. Comisariado Ejidal del Poblado 
“Las Colomos", Municipio de Comala, Colima. 17 de 
octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
David Vazquez Ortiz. Secretario: Julio Ramos Salas. 

Amparo directo 172/96. Paula del Carmen Arellano Guizar 
y otra. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo David Vazquez Ortiz. Secreataria: 
Eunice Sayuri Shibya Soto. 

Amparo directo 193/96. Antonio Jacobo Bonilla. 28 de 
noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio 
Camarena Cortés. Secretario: Jos& Vega Cortez. 49 

De la anterior jurisprudencia transcrita se desprende 

que cualquier autoridad que emita un acto en cumplimiento de sus 

funciones, este acto de autoridad puede impugnarse, primeramente 

ante el Tribunal Unitario Agrario, demandando la nulidad de los 

actos y documentos violatorios de derechos, y la sentencia emitida 

por el Tribunal Uniario Agraio correspondiente, es impugnable por 

medio del Recurso de Revisién ante el Tribunla Superior Agrario. 

A9SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION IUS 8 

Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiades de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta. 
Tomo: Vv. Febrero de 1997. No. de Registro. 199414 
Tesis: III. lo.A. J/2. Jurisprudencia 

P&gina: 661 Materia (A): Administrativa.
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En la pr&ctica es muy comGn, que ante un acto de 
autoridad emitido en materia agraria, sea recurrido directamente 
ante el juicio de garantias, en la modalidad de amparo indirecto, 
y @n consecuencia, estos juicios de amparo se sobreseen al no 
haberse agotado el principio de definitividad que prevalece en el 
juicio de amparo, por lo tanto, es muy importante saber en que 
momento se debe de demandar la nulidad de actos y documentos ante 
los tribunales agrarios, y cufndo se debe de interponer el juicio 

de garantias. 

Cabe destacar que la Ley Agraria, solamente menciona 

“autoridades agrarias", y se queda en el aire sabe cudles son esas 
autoridades, pero tanto las tesis y jurisprudencia antes 

teanacritas nos esclarece que es cualquier autoridad gue emita el 

acto tendiente a causar un perjuicio a un nGcleo de poblaci6n, es 

decir, contra cualquier autoridad que contravenga las leyes 

agrarias, exceptuando por supuesto a las autoridades judiciales, 

pues estas tienen su propio procedimiento, recurso y son 

independientes al dictar sus resoluciones, pues serfa del todo 
absurdo que en un momente dado se demandara ante los tribunales 

agrarios a un juzgado civil, ya sea del fuero comGn 6 del fuero 

federal. 

2.3.4. JURISDICCIONES VOLUNTARIAS. 

El Diciconario Jurf{@ico Mexicano del Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Aut6noma de 
México, define a la Jurisdiccién Voluntaria c6mo:"I. Con la 
expresi6n jurisdicci6n voluntaria ae suelen designar aquellos actos 
y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales, con 
el objeto de que estos verifiquen la existencia de ciertas 
situaciones jurf{dicas o la satisfacci6n de determinados requisitos 
legales, sin que haya conflicto entre partes y sin que las 
resoluciones que aquellos lleguen a pronunciar puedan adquirir la
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autoridad de la cosa juzgada.”" 50. 

Definicién que expone la finalidad de la Jurisdicci6n 

Voluntaria, hecha valer ante la autoridad judicial, siendo esta 

cualquier acto o procedimiento que se le solicita a la autoridad 

juridiccional para que realice algGn acto tendiente a certificar o 

verificar la existencia, inexiatencia ° satisfaccién de 

determinadeos requisites legales, esenciales para el promovente, 

guién lo solicita para conformar 6 ratificar un derecho; 6 para 

acreditar que existe la ausencia del mismo; son procedimientos que 

no tienen la finalidad de dirimir un conflicto. 

Por lo que corresponde a los Tribunales Unitarios 

Agrarios, son competentes para conocer de estos procedimientos, de 

conformidad con el artficulo 18 fracci6én X de la Ley Organica de los 

Tribunales Agrarios. 

Dentro de la materia agraria, existen diversos 

procedimientos mediante los procedimientos de  Jurisdiccién 

Voluntaria, tales cémo la Cesién de Derechos Agrarios, 

Reconocimiento de Derechos Agrarios, Sucesiones en materia ‘agraria 

as{ c6mo las diligencia de apeos y deslinde, y todas aquellas 

formalidades que requieran de la intervenci6n del Tribunal Unitario 

Agrario, en las cudles no exista un conflicto, una controversia que 

resolver, pero que sfi exista la necesidad de crear, confirmar un 

derecho a favor del promovente de las diligencias voluntarias. 

50. " DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO", Instituto de Investigaciones Juridicas, 
Universidad Nacional Auténoma de M&xico, Ed. Porrfia. Décima Tercera Edici6n. 
M6xico 1999. Tomo III. P&g. 1889.
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CAPITULO IIT 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO Y SU INCOMPETENCIA. 

Dentro del presente Capitulo, plasmaré el objetivo de la 

presente tesis, la incompetencia del Tribunal Superior Agrario para 

conocer de una gran cantidad de controversias que se plantean en 

los Tribunales Unitarios, y que cémo Tribunal de Alzada; muchos de 

estos por su trascendencia jurfdica hacia los nGcleos agrarios de 

poblaci6én, se necesita la revisién de las sentencias emitidas por 

los Tribunales Unitarios, para ofrecer mayor seguridad jurfidica al 

campesino mexicano, traduciéndose en el desarrollo agropecuario de 

México, objetivo fundamental de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos desde sus orfgenes en 1917, hasta la fecha 

con las reformas del 6 de enero de 1992, pues la base econ6mica de 

toda naci6n deben ser los alimentos, y m&xime que en nuestro pais 

una gran parte de su territorio est& dedicada a la producci6n 

agricola y ganadera, con la problem&tica de todos los tiempos, la 

falta de recursos y de incentivos para la produccién, y s{ aunamos 

a esto los conflictos agrarios, se traduce en una pérdida 

econémica. 

No descansemos hasta ver el campo mexicano c6mo una 

industria productiva, libre de conflictos, con un Tribunal alque 

pueda acudir el campesino seguro de que se impartirdé justicia, 

resolviéndose sus problemas de la mejor manera que le convenga, y 

con la confianza de que existe un Tribunal de alzada que lo 

escuchar& cu&ndo sienta que se estén infringiéndo sus derechos 

agrarios, ya que la buena relacién entre Gobierno y Gobernados, se 

traduce en una impartici6n de justicia pronta, expedita y ajustada 

a derecho. 

A continuaci6n pasaré a realizar un estudio de la 

problem&tica que existe actualmente, cudndo el Tribunal no puede 

conocer de los asuntos m&s relevantes.
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3.1. LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO EN 

LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS AL INTERIOR DE LOS NUCLEOS AGRARIOS DE 

POBLACION. 

c6émo ya lo he mencionado en el subtitulo 2.3.1. 

denominado "“Controversias Internas de los Ejidos y Comunidades’, 

existen diversos tipos de controversias que se suscitan al interior 

de los Tribunales Unitarios Agrarios, y en general, podemos 

asegurar que el Tribunal Superior Agrario es incompetente para 

conocer de las controvesias que se suscitan al interior de los 

Ejidos y Comunidades, conclusi6n a la que se llega interpretando a 

contrario sensu el articule 198 de la Ley Agraria, que menciona la 

competencia del Tribunal Superior Agrario mediante el Recurso de 

Revisi6n, que se interpone en contra de las Sentencias dictadas por 

les Tribunales Unitarios Agrarios. 

En cu&nto a estas controversias, el Tribunal Superior 

Agrarios no puede conocer de este tipo de controvesias, existiendo 

problemas que por su importancia podrf{fa requerirlo, tal cémo los 

conflictes suscitados por al interpretaci6n de los reglamentos 

internos de los ejidos, conflictes por tenencia de la tierra entre 

los mismos integrantes del nficleo de polbaci6n, la nulidad de un 

acta de asamblea que a decidido el futuro del nficleo de poblaci6n 

por concepto de aportacién de tierras a una sociedad 6 a decidido 

vender sus tierras, causando privaciones de derechos agrarios, 

ete.; incompetencia que es confirmada por la siguiente Tesis 

Jurisprudencial: 

AGRARIO. RECURSO DE REVISION. ES IMPROCEDENTE CONTRA 

SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA QUE SOLO AFECTAN 

INTERESES INDIVIDUALES. 

De les dispuesto por el articulo 198, fracciones I, II y 
III, de la Ley Agraria, en relaci6n con el diverso 
numeral 90. de la Ley Org&nica de los Tribunales 
Agrarios, se colige que el recurso de revisi6n s6lo 
procede contra resoluciones que afectan interéses 
colectivos y no contra aquellas que versen sobre 
derechos individuales. Por tanto, si el actor en el 
juicio agrario demanda la desocupacién y entrega de su 
parcela por virtud de la terminaci6én del contrato de 
comodato que celebr6 con el demandado y &ste, por su 
parte, sostiene haber adquirido dicho bien por virtud de
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un contrato de compraventa: entonces resulta 
incuestionable que la ateria de la litis se constrifie 
exclusivamente a dilucidar sobre los “derechos 
individuales" aducidos por las partes, respecto de la 

misma parcela y por ende, la sentencia de primera 
instancia no es susceptible de impugnarse a través de la 
revisién, puesto que no conlleva un sentido de 
afectaci6n de “interéses colectivos", tmico evento en el 
que procede el recurso de mérito. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 31/96. José Lara Ramirez. 2 de mayo 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Baroci 
Villalobos. Secretario: Carlos Rafael Dominguez Avildn. 

De la anterior Tesis transcrita se desprende que el 
Tribunal Superior Agrario, sélo puede conocer a través del Recurso 
ae Revisi6n, de las  controversias que afecten los derechos 
colectivos del nficleo agrario de poblaci6n, m&s no as{ de las 
sentencias que resuelvan la situaci6n juridica de los derechos 
individuales de los integrantes del nGcleo de poblaci6n, aunque 
sea un grupo de ejidatarios. 

En mi opini6én, al no existir el Recurso de Revisién 
contra las resoluciones de los Tribunales Unitarios Agrarios, se 
les puede coartar a los integrantes del niicieo de poblaci6n el 
derecho de que su resoluci6én sea examinada por un Tribunal de 
alzada, ya que para las sentencias que resuelven sobre derechos 
individuales, que deciden conflictos internos de los ejidos 6 
comunidades no existe un medio de impugnacién en contra de estas 
sentencias. 

Mi posici6n es que se amplie la competencia del Tribunal 
Superior Agrario a través del Recurso de Revisién, para que 
50. SOPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. IUS 8. 
Novena Epoca 

No. de Registro: 201978 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Aislada Puente; Semanario Judicial de la Federaci6én y su Gaceta. 
Tomo: III, Junio de 1996. Materia: Administrativa Tesia: Iv. 20. 15A 
P&gina 770
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conozca de los conflictos més relevantea al interior del nGcleo de 

poblaci6én, no siendo el objetivo, el saturar de trabajo al 

Tribunal Superior Agrario, sino el que sea competente para 

resolver los conflictos m&s relevantes y poder ir crefndo 

antecedentes, a través de la Jurisprudencia que puede crear el 

mismo Tribunal Superior; por lo que se debe de realizar un estudio 

Getallado de la Ley Agrario y Ley Org&nica de los ‘ribunales 

Agrarios, de conformidad con los asuntos que a la fecha son m&s 

relevantes 6 que por su importancia pueden cambiar el rumbo de los 

nGcleos de poblaci6n, para as{ establecer que tipo de juicios 
pueden ser recurridos mediante el recurso de revisi6n y darle al 
campesino mexicano la seguridad juridica contemplada en nuestra 

Carta Magna. 

3.2. LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO EN 
LAS CONTROVERSIAS ENTRE DOS 0 MAS NUCLEOS AGRARIOS DE POBLACION. 

En el subt{tulo 2.3.2. del Capitulo I1 del presente 

trabajo, traté el tema denominado "Controversias entre dos o m4s 
nGcleos agrarios de poblacién", el que me pareci6 iludtrativo 

tratarlo con un ejemplo del Poblado de San Mateo Tlaltenango, en 
la Delegaci6én de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, yen 

este rubro podemos observar que existe conflictos entre dos 

nicleos de poblacién, que no necesariamente son coflictos de 

lfmites, y que a pesar de su trascendencia tiene importancia y 

relevancia para que puedan ser conocidos por el Tribunal Superior 
Agrario, en su car&cter de Tribunal de Alzada, tales c6émo los 
conflictos de reconocimiento de derechos agrarios, para determinar 

que nGcleo de poblacién es al que verdaderamente le corresponde 
la propiedad y posesi6én de las tierras, otro asunto que podemos 
incluir en este rubro, es la accién de exclusi6n de tierras del 

Reconocimiento y Titulaci6én de Bienes Comunales; problemas que a 
pesar de que se encuentran involucrados dos nficleos agrarios, no 

pueden ser conocidos por Tribunal Superior Agrario, a pesar de sy 

relevancia, al no estar debidamente regulada su intervencién en el 

articulo 198 de la actual Ley Agraria.
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3.3. LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO PARA 

CONOCER LAS CONTROVERSIAS ENTRE NUCLEOS AGRARIOS DE POBLACION Y¥ 

LAS AUTORIDADES AGRARIAS. 

Afortunadamente el articulo 198 fracci6n III de la Ley 

Agraria y el artf{culo 9 fracci6n III de la Ley Organica de los 

Tribunales Agrarios, contempla la competencia del Tribunal 

Superior Agrario para conocer a través del recurso de revisién de 

las controversias suscitadas por las resoluciones de los 

fribunales Unitarios Agrarios, relativos a a la nulidad de 

resoluciones, entendiéndose c6émo resoluci6n todo tipo de acuerdos, 

decretos y decisiones por parte de las autoridades en materia 

agraria; for lo que podemos afirmar gue el Tribunal Superior 

sAgrario es competente para conocer de todos los conflictos 

relativos a este tema. 

3.4. LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO PARA 

CONOCER DE LAS JURISDICCIONES VOLUNTARIAS. 

De la ley agraria, se desprende que existen 

procedimientos que no necesariamente dirimen una controversia, 

c6émo ya lo trat&é en el subtitulo 2.3.4. denominado "“Jurisdicciones 

Voluntarias", las cudles tiene c6émo objetivo el de ratificar un 

derecho, 6 la necesidad de hacer valer legalmente un hecho: y al 

no existir en las resoluciones de jurisdicciones voluntarias, la 

esencia de dirimir un conflicto, e1 Tribunal Superior Agrario no 

puede conocer de estas jurisdicciones, desprendiéndose esto tanto 

de la Ley Agraria c6mo de la Ley Orgdnica de los Tribunales 

Agrarios;: estado de acuerdo el suscrito con esta decisi6n tomada, 

pues caso contrario, lo finico que generarfa al otorgarle alguna 

competencia al Tribunal Superior Agrario en este rubro, es la 

saturaci6én de asuntos que en Gltima instancia no son relevantes 

para el nficleo de poblaci6n, pues para el caso de que existiera un 

coflicto dentro de una jurisdcci6n voluntaria, esta se debe de 

resolver mediante la acci6n que corresponda.
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3.5. LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO PARA 

CONOCER DE ACUERDOS, DECRETOS, RESOLUCIONES EN GENERAL, DICTADAS 

EN LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, QUE CAUSAN UN PERJUICIO A LOS 

NUCLEOS AGRARIOS DE POBLACION. 

Dentro del procedimiento en los juicios agrarios, y atin 

después de haberse dictado Sentencia, en ejecuci6n de la misma 6 en 

los incidentes: los Tribunales Unitarios Agrarios dictan todo tipo 

de autos, acuerdos resoluciones, decretos de mero traémite, etc.; 

tales c6émo los que se refieren a la admisi6n de la demanda, 

contestaci6n de la misma; admisi6n, preparaci6n y desahogo de 

pruebas; etc., resoluciones que en un momento dado pueden causar un 

perjuicio tal vez irreparable hacia el actor 6 al demandado, sin 

que estas resoluciones puedan ser impugnadas por algGn medio de 

defensa, por algGn recurso de impugnaci6n, dejando al libre 

arbitrio de los magistrados unitarios sus desiciones, dejando en 

total estado de indefensi6n al gobernado para poder modificar una 

resoluci6n que le pare perjuicio, teniendo c6mo Gnico recursob 6 

medio de defensa, la interposici6n del amparo indirecto, y 

solamente cudndo se reGnen los requisitos del articulo 114 fracci6n 

IV de la Ley de Amparo, el cu&l a la letra dice: 

ARTICULO 114.- E1 amparo se pedird ante el Juez 
de Distrito: 
IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre 
las personas o las cosas una ejecucién que sea 
de imposible reparaci6n; 

Amparo que solamente se puede ejercitar, de acuerdo a la 

siguiente Jurisprudencia: 

EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL 
ARTICULO 114, FRACCION IV, D& LA LEY DE AMPARD). 

Anteriormente al quince de enero de 1988, en que 
entraron en vigor las Gltimas reformas al articulo 107 
constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de 
imposible reparaci6n para determinar la procedencia del 
juicie de amparo judicial indirecto, se debfa considerar 
a aquéllos que tuvieran una ejecuci6n de caracter 
material sobre las personas en sus derechos personales,
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teales o del estado civil, cuyos efectos ya no se 
pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan 
tales actos procesales, aunque se obtuviera_ una 

sentencia definitiva favorable, entre los que podriamos 
citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la 
imposicién de multas, el decreto de alimentos 
provisionales o definitivos, as{ cémo aqguéllos que 
tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia 
difinitiva que decida las pretensiones de las partes en 
Gltima instancia, cémo serfa el desechamiente de la 
demanda, la declaracién de caducidad de la instancia, el 
acuerdo que tiene por desistido al actor de la acci6n o 
la instancia, el que declara desierto el recurso de 
apelaci6n contra la sentencia que decidié el negocio en 
primera instancia, etcétera, esto, en raz6n de los dafics 
© perjuicios que pueden resentir los particulares con 
esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en 
ninguna actuaci6n posterior dentro del juicio de que se 
trata, pues la privaci6n de derechos a usar los bienes 
embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el 
secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el 

menoscabo sufrido y les perjuicios resentidos al hacerse 
efectiva la mita tampoco son restituibles en el 
procedimiento y los alimentos pagados tienen las miamas 
consecuencias; los efectos de la caducidad de la 
instancia, del acuerdo que tiene por desiatido al actor, 
del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la 
imposibilidad jurfdica de que pueda dictarse sentencia 
definitiva en el juicio, con lo que impiden que las 
violaciones cometidas en tales procedimientes, sean 
reparadas material o juridicamente con una sentencia 
favorable al afectado con las violaciones procesales. En 
el sistema constitucional y legal vigente subsite dicha 
situaci6n, excepto respecto de les actos procesales que 
ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el 
juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados 
de Circuito. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisién 217/91. Francisco Maldonado Jiménez y 
otra. 27 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lucio Antonio Castillo Gonzdlez. Secretario: 
Ram6n Parra Lépez. 

Amparo en revisi6n 171/91. Jos& Armando Salas Fajardo. 
11 de febrero de 1992. Unanimidad de votes. Ponente: 
Lucio Castillo Gonz&lez. Secretaria: Gloria Flores 
Huerta. 

Amparo en revisién 124/92. jess Eugenio Valdez 
Santacruz. 11 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente:Adén Gilberto Villareal Castro. Secretario: 
Ramin Parra Lopez.
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Amparo en revisién 13/93. Gilberto Garz6n Lizarraga y 
otra. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: David Guerrero EspriG. Secretaria: Edna Maria 
Navarro Garcia. 

Amparo en revisi6n 73/93. Isidro Montafio Ocejo. 28 de 
abril de 1993. Unanimidad de votes. Ponente: David 
Guerrero EspriG. Secretaria: Edna Marfa Navarro Garcia. 

NOTA: Tesis por contradicci6én J/P.24/92, del Tribunal 
Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nacién, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
Federaci6n nfimero 56, agosto de 1992, §Sgina 11 cuyo 
tubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA 

EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO OONTRA 

ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO 
DIRECTO E— INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" y Tesis por 

contradicci6n de la Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacién 27/89 publicada en el Semanario 
Judicial de la Federaci6n, Octava Epoca, Tom Iv, 
Primera Parte, p&gina 278 rubro: “AMPARO DIRECTO. CUANDO 
PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES” . 

V6ase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federacién 
1917 - 1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 244, p&agina 
164; Apéndice al Semanario Judicial de la Federacign, 
1917 - 1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 48, pag. 30. 

De la anterior jurisprudencia transcrita se desprende 

que para interponer el juicio de garantias en contra de los actos 

procesales dictados por los Tribunales Unitarios Agrarios, se 

requiere que sea en contra de los actos que sean de imposible 

reparaci6n para el quejoso, pero existe otro tipo de acuerdos que 

no pueden ser recurribles mediante el juicio de garantias que 

también pueden afectar los inteféses del actor o demandado en el 

juicio agrario, sin que exista medio de defensa legal, a pesar de 

que existe un trbunal de alzada, el Tribunal Superior Agrario, el 

51. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. IUS 8. 
Octava Epoca No. de Registro: 216131 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién. 
Tomo: 66, Junio de 1993 Materia(s): Comin 
Tesis: V. 20. J/68 
Pagina: 46
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cuSl no puede conocer de estos acuerdos por algGn medio de 

impugnaci6n para lo cudl se requiere una revisi6n exahustiva a la 

Ley Agraria para que estos sean recurribles, siempre en la mira de 

sSalvaguardar los intereses de las personas que acuden a los 

Tribunales Agrarios en busca de justicia. 

3.6. SOLUCIONES A LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO. 

Cémo hemos visto en el desarrollo de este Gdltimo 

capitulo, el Tribunal Superior Agrario es incompetente para 

conocer de diversas controversias agrarias 6 de actos procesales 

dictados por los Tribunales Unitarios Agrarios, los cuales pueden 

causar serios problemas a las partes involucradas en un juicio 

agrario. 

A este respecto es menester buscar la manera de evitar 

se le causen dafios a los goberandos, a la gente del campo por 

errores en los fTribunales Unitarios, al dejarseles el libre 

arbitrio de sus decisiones sin ningGn medio de impugnaci6n o medio 

de defensa eficaz cuando se les infringen sus derechos. 

Ese medio de defensa se debe de crear, y para evitar su 

abuso se deben de establecer relgas, se deben de reunir ciertos 

requisitos y caracterfsticas del tipo de controversia planteada, 

tales c6mo el que se interponga en contra de las sentencias que 

Gecidan asuntos que tienen gran relevancia hacia la situaci6n 

juridica de los nucleos agrarios de poblacién, tales cémo la 

interpretaci6n y aplicaci6n de los Reglamentos internos de los 

ejidos; cu&ndo se demande la nulidad de una asamblea 6 parte de 

ella, que decide la elecci6n de sus representantes, el destino de 

sus tierras, la aportaci6n de estas a sociedades 6 creaci6én de 

estas, ya sean an6nimas, civiles, etc&tera; pudiéndose impugnar 

los actos procesales en cuanto se refieran a este tipo de 

controversias planteadas.
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