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INTRODUCCION. 

Al Derecho Agrario podemos definirlo como una rama de! Derecho 

Social que estudia las instituciones; las formas de tenencia de la tierra y los 

sistemas de explotacién agricolas, ganaderos o forestales. Es mediante el 

Derecho Agrario como conceptualizamos las distintas formas de tenencia de 

la tierra existentes en nuestro pais, su naturaleza, regulacién y marco 

juridico, asi como la importancia que han tenido a través del tiempo. 

Ya desde épocas prehispanicas existia una organizacién y 

normatividad en relacion a ta tenencia de la tierra, que permitia su 

explotacion de manera jerarquizada al vinculo social que guardaba cada 

individuo. Y ef cual se fusiond durante los tiempos de sometimiento 

espafol, dando origen a nuevas formas organizativas en materia de 

propiedad agraria. Misma propiedad que adquiere gran relevancia durante 

la época revolucionaria, al abrir nuevos caminos para las reivindicaciones 

populares de justicia social para el campo de México. 

Hemos escudrifiado documentos que nos han permitido constatar que 

ja problematica agraria ha ocupado parte importante y relevante en la 

historia de nuestro pais. 

En particular nos interesé conocer la evolucién que han sufrido las 

instituciones agrarias a través de los afios, que nos permita su comprension 

para conservar to que ha tenido éxito, y encontrar nuevos caminos de 

solucién para los problemas que nos aquejan hoy en dia. 

‘Tenemos como profesionistas el compromiso indeclinable de 

contribuir en Ja transformaci6n productiva del campo. 

México cuenta con comunidades indigenas que reclaman respucstas a 
sus exigencias de justicia social, de dignidad y de progreso, son 

comunidades que tienen gran cohesién de sus costumbres y cultura y que 
tienen derecho a construir nuevos horizontes para ellos. Vemos que los 

campesinos de nuestro pais atin no reciben las respuestas que reclaman y 

merecen, ya que en la actualidad existe un campo empobrecido y 

endeudado, carente de capacidad para producir.



  

Pero también vemos un campo de grandes capitales, con capacidad 

de rendir frutos, y que cuenta con una gran vocacién productiva, y que a su 
vez juega en este preciso momento un papel decisivo en el progreso del pais. 

Fue mediante el articulo 27 de nucstra Constitucién como se buscé 
alcanzar e} bienestar, la justicia social y libertad para los hombres del 

campo; de acabar de una vez por todas con todo aquel vestigio de latifundio; 

de dar certidumbre juridica a las tierras comunales, al ejido y a la pequefa 
propiedad. 

EL programa econémico implementado en los ultimos afios por el 
gobierno ticne como propdsito, sentar bases para el crecimiento de tos 
distintos sectores productivos del pais, entre ellos desde luego el campo. 

Y es a través de la reforma de 1992 al articulo 27 y a su ley 

reglamentaria como se busca promover la inversion en el campo, y de 

alentar la participacién de sociedades mercantiles, por lo que ef Derecho 
Mercantil adquiere gran relevancia en materia agraria al existir una cercania 
entre sus instituciones. 

Por lo que el objetivo de la presente investigacion comprendera el 

estudio y andlisis de figuras juridicas tanto de naturaleza agraria como de 
naturaleza mercantil, 

Para lograr el objetivo propuesto hemos desarrollado el tema de este 

trabajo en 3 capitulos. 

En este orden de ideas el capitulo primero tiene la finalidad de 
analizar la figura de la sociedad mercantil, su naturaleza juridica, asi como 
sus caracteristicas. 

En el desarrollo del capitulo segundo analizaremos las instituciones 
agrarias en nuestro pais. 

Y por ultimo dentro del tercer capitulo analizaremos la institucion 

central del tema, referente a las sociedades mercantiles en el sistema agrario 
mexicano.



  

CAPITULO 1 

SOCIEDADES MERCANTILES 

Cuando un ser humano, al medir sus fuerzas se percata de su 

impotencia para llevar acabo las empresas que tienen proyectadas o el 

disfrute de un palrimonio, se une a otros que completan Jos medios 

econémicos, y reparte con éstos las ganancias 0 pérdidas de la empresa 

La maxima de Aristoteles “EI hombre es un animal sociable” nos 

muestra la necesidad que Ligne el individuo de unir sus fuerzas morales y¥ 

materiales con las de otros individuos para poder realizar un determinado 

tin. 

   

Desde la antigiiedad el hombre, ha actuado de manera asociada, 

pues a través de la reunién de esfuerzos resulta mas sencillo lograr los 

objetivos 

£1 ordenamiento juridico de épocas remotas implementd 

instrumentos técnicos adecuados para la actuacion en sociedad. En 

Babilonia, reind Hammurabi hacia el afio 2000 a.C., quién mando grabar 

un cédigo de leyes en estelas de diorita, se trataba de un organo doctrinal 

logico, basado en varias legislaciones sumerias vigentes, en el que se 

trataron numerosos aspectos de la vida, entre ellos, la actuacién humana 

asociada. 

En el Derecho Romano, cuna de todas las instituciones del Derecho 

moderno, no existié una legislacién comercial, sino una de Derecho 

comin. En Roma, la inestabilidad de las sociedades fue manifiesta, 

ademas, la sociedad era en su espiritu contraria a la posibilidad de 

eliminacion de uno de ‘os participantes pucs se exigia la presencia 

constante de todas las personas que la formaron.



  

Existian dos tipos de sociedades, la.societas omnium bonorum y la 

societas unius negotiationis. Para el Derecho Romano, la sociedad se 

presentaba como un contrato bilateral y consensual, por el cual dos 0 mas 

personas se comprometian a aportar bienes y trabajo para la realizacién de 

un fin comin. El momento esencial de la sociedad romana era el vinculo 

individualista personal de los participantes, la relacion social no podia 

sobrevivir si un miembro se separaba. . 

En Roma, segun nos informa el mercantilista Cervantes Ahumada', 

existieron las societatis publicanorum, cuyo objeto consistia en la 

explotacion de arrendamientos de impuestos. el abastecimiento de viveres 

y ropa para el ejército, la explotacion de salinas, la gjecucién de obras 

publicas importantes. También existicron sociedades de argentaii, para el 

ejercicio del comercio bancario. 

En la Edad Media destacé Ja forma social de la sociedad familiar, 

antecedente directo de la sociedad en nombre colectivo y que se 

caracterizaba por la intensidad del vinculo social, la uni6n de los socios 

estaba fundada en la ley de la fraternidad y de ta solidaridad. 

Con el desarrollo del comercio maritimo surgié la necesidad de 

limitar 1a responsabilidad de los armadores, para hacerlo, se crearon dos 

instituciones, el préstamo a la gruesa y el contrato de comenda, esta ultima 

institucion consistia en la entrega que hacia el encomendante al 

encomendatario de dinero o mercancia para el viaje en el mar y los dos 

socios compartian las ganancias y las pérdidas. La comenda evoluciond 

hasta convertirse en la sociedad en comandita. 

Las anteriores referencias histéricas constituyen el punto de partida 

para nuestro estudio sobre las sociedades mercantiles. 

La sociedad con personalidad juridica nace como creacién del 

Derecho para cubrir la necesidad que tenian los comerciantes de que se 

limitara su reponsabitidad ante los riesgos que traia aparejado el ejercicio 

del comercio. 

  
  

' Derecho Mercantil Herrero, 4a edicion, México, 1982, p 43 

a)



  

Consideramos necesaria la inclusion de un capitulo dedicado al 

concepto y naturaleza juridica de las sociedades mercantiles, en el que 

intentaremos desentraiur las caracteristicas generales de estas sociedades, 

sin dejar de advertir en cuales os nos encontraremos frente a un 

contrato social, a una persona moral y a una sociedad distinta de la civil. 

  

Realizaremos un recorrido doctrinal y estudiaremos los conceptos 

propuestos por los conocedores de la materia mercantil. 

Sefafaremos los conceptos que se desprenden de la legislacion y de 

la jurisprudencia, para después aportar un concepto propio. 

En este capitulo pretendemos exponer fas diferentes clases de 

sociedades mercantiles, establecer sus elementos y caracteristicas. 

LNATURALEZA JURIDICA. 

Con la finalidad de encontrar las caracteristicas de la sociedad 

mercantil. en sus aspectos mas generales y determinar su naturaleza 

juridica consideramos pertinente hacernos los siguientes planteamientos: 

i La sociedad mercantil es un contrato? 

¢ Se trata de una persona moral? 

g Existe distincién entre las sociedades mercantiles y las 

sociedades civiles?   

A nuestro juicio, las respuestas a las anteriores preguntas nos 

proporcionaran la naturaleza juridica de fas sociedades mercantiles.



  

A) Contrato social. 

Como inicio, al presente inciso, haremos notar que cl vocablo 

“Contrato” gramaticalmente ha sido definido como el ~ acuerdo 

establecido con ciertas formalidades entre dos o mas personas, por el cual 

se obligan reciprocamente a cierlas cosas ; 
  

  

Para el civilista Manuel Bejarano Sanchez‘. el contrato es una 
especie de convenio y convenio es el acuerdo de dos o mas personas para 

crear. transterir, modificar o extinguir obligaciones v los convenios que 

producen o transtieren las obligaciones y derechos toman el nombre de 

contratos. Ein este orden de ideas. ef contrato es un acto juridico bilateral, 

una manifestacién exterior de Ja voluntad, tendiente a la produccion de 

efectos de derecho, sancionados por la ley. Es una doble manifestacion 

exterior de la voluntad la de los contratantes que se ponen de acuerdo. 

Tradicionalmente, la doctrina coincidia en afirmar que ta sociedad 

cra un contrato; para la doctrina Itamada “clasica”, la sociedad era uno de 

los multiples contratos del derecho privado, se trataba de un contrato 
bilateral y conmutativo con ciertas caracteristicas particulares. 

Nuestra legislacién considera todavia a la sociedad como un 
contrato, pues ta Ley General de Sociedades Mercantiles habla del 

contratu de sociedad. 

Las leyes mercantiles aunque mencionan el contrato de sociedad, no 

to definen y para encontrar su significado tenemos que acudir al Codigo 

MOLI Maria Diccionario de uso del espaiiol. Gredos, Madrid, 1992, p 754 

’ Obligaciones Civiles Harla, 3a edicion, méxico, 1992, p 31 

 



  

Civil, que en su articulo 2688 preceptia que por él los socios se obligan 

mutuamente a combinar sus recursos 0 sus esfuerzos para la_realizacion 

de un fin comin de cardcter preponderantemente econdmico, pero que no 

constituya especulacion. 

El que se considere a la sociedad mercantil como un contrato social 

es producto de una teoria que ya fue superada y que contundia los 

conceptos de negocio juridico y contrato. 

Se encontré con Kunze, Gierke y Rocco que no era posible 

subsumir en el concepto de contrato el acto constitutivo de una sociedad 

mereantil. 

Ln la doctrina alemana, Otto von Gierke expuso su tcoria de la 

manera siguiente: Ja sociedad no es un contrate, es un acto en esencia 

distinto al contrato. 

Para Gierke el negocio social no puede emanar de un contrato, pues 

éste al ser bilateral, unicamente produce efectos entre las partes y a través 

de un simple acuerdo de voluntades, no es posible que se cree una persona 

juridica. 

Sefiala el jurista Manuel Garcia Rendén* que para Gierke las 

personas morales son realidades organicas que nacen de un acto social 

constitutive, en el que la voluntad de las partes se proyecta 

unilateralmente y crea un complejo de derechos y deberes de las partes 

entre si y de éstas con la corporacidn y crea los estatutos que constlituyen 

la ley de la sociedad. 

Segtin Gierke, el acto social constitutivo unilateral, es el acto inico 

que crea la sociedad. 

Esta posicion doctrinal ha sido duramente criticada, toda vez. que 

sobreestima el valor de fa personalidad juridica, ademas de que no se 

puede entender como siendo el acto social constitutivo un acto unilateral, 

se establezcan en virtud de éf un conjunto de vinculos juridicos de fa 

+ Sociedades Mercantiles, Hana, 1a Edicion, Mésico, 1993, p 53



  

sociedad con Jos socios, de Jos socios entre si y de la sociedad con 

terceros. 

De mayor difusion es la teoria de Kuntze, la cual encuentra su 

origen en el acto complejo y que fue ampliada posteriormente por Rocco, 

quien constituyé la teoria del negocio juridico mercantil. 

De acuerdo con Kuntze el acto conjunto consiste en ta actuacién 

simultanea de varios para la realizacién de un efecto juridico unitario, en 

relacién con terceros. 

iE] acto complejo puede influir en fa esfera juridica de terceros y las 

manifestaciones de voluntad de las partes son paralelas. quienes Uenen 

intereses coincidentes. 

Alfredo Rocco’ es otro expositor de la teoria de! acto complejo, 

quien considera que a diferencia de los contratos en gue siempre se 

presenta la bilateralidad, en la sociedad hay pluralidad de partes, y se 

establecen multiples vinculos juridicos. 

Sefiala que cn los contratos las manifestaciones de voluntad de los 

participantes son opuestas, mientras que en la sociedad las declaraciones 

de voluntad son paralclas y coincidentes sus intereses, ademas, el acto 

complejo, el negocio social, tiene incidencia en la esfera juridica de los 

terceros, mientras que en fos contratos solo se producen efectos entre las 

partes. 

El estudioso de Derecho, Cervantes Ahumada® al analizar el 

problema det acto constitutive a la luz de fas disposiciones y conceptos 

legales de nuestro pais, retoma la definicién que de contrato nos 

proporciona el Codigo Civil y niega la naturaleza contractual del acto 

constitutivo de la sociedad, porque este acto no crea ni transfiere 

obligaciones y porque los participantes en el acto no tienen voluntades 

opuestas, sino que persiguen una finalidad comun, que consiste en la 

creacion de una nueva persona. 

  

* Citado por Garcia Rendon Manuel, op cit., p 54 
"Op ck .p 41



  

Si por contrato se entiende el acuerdo de voluntades opuestas 0 

encontradas, que crea o transfiere obligaciones, el acto constitutivo de ja 

sociedad no puede ser considerado como contrato, pues 4 través de dicho 

acto no se transfieren obligaciones, ademas de que las voluntades de los 

socios son concurrentes y sus intereses son paralelos y coincidentes. 

Algunos autores, como Joaquin Rodriguez’, consideran que en el 

Derecho Mexicano, la sociedad no nace de un contrato ordinario de 

cambio, sino que es un contrato de organizacion con caracteristicas 

especiales, toda vez que no presupone un cruzamiento de prestaciones, 

pues las partes constituyen un fondo comun, mientras que en los contratos 

de cambio se agotan con la realizacién de las prestaciones, en el contrato 

de organizacion se crea una personalidad juridica que sobrevive a la 

realizacin de las prestaciones. 

En el contrato de organizacién los intereses de fas partes son 

opuestos, pero de satisfacion coordinada, 

Si tomamos en consideracion que nuestras leyes le atribuyen el 

caracter de contrato al negocio social y las diversas opiniones 

anteriormente transcritas, podemos afirmar gue el acto constitutive si es 

un acuerdo de voluntades, podria tratarse de un contralo pero con 

caracteristicas muy especiales, pues no es bilateral y en él, los socios 

tienen intereses coincidentes y paralelos, no contrapuestos. 

Nosotros negamos la naturaleza contractual del acto constitutivo de 

la sociedad por las siguientes razones: 

      

7 Curso de Derecho Mercantil. Potrua, [4a edicidn, México, 1979 , p 78



  

a) El contrato es un acuerdo de voluntades encontradas, que crea 0 

transfiere obligaciones, ¢! acto constitutive tiene como finalidad crear una 

persona juridica y no crear obligaciones, si de manera incidental se 

originan obligaciones derivadas del acto, éstas no se producen entre los 

socios. 

b) Las manifestaciones de voluntad de las partes en ef acto no se 

contraponen, sino que son concurrentes a la creacién de una nueva 

persona juridica. 

c) La finalidad y efectos de! acto constitutive de ta sociedad no son 

los de un contralto. 

d) Si se toma ef concepto de contrato dado en la legislacion 

mexicana, no es posible aceptar la naturaleza contractual del acto 

constitulivo, que es en realidad un acto unilateral de voluntad, aunque 

sean multiples las voluntades que formen la voluntad colectiva. 

e) El hecho de que parte de la doctrina haya adoptado como 

solucion hablar de un tipo especial de contrato, denominado contrato de 

organizacion, s6lo origina confusion. 

  

f) No debe confundirse a la entidad sociedad con el acto 

constitutivo, acto que en nuestra opinién no tiene naturaieza contractual.



  

  

El articulo 30 de nuestro Cédigo Civil establece que * persona ¢s 

todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones”, en 

esta definicién se comprende a las personas fisicas y a las personas 

morales 0 juridic:    

La persona juridica es una creacién del Derecho. 

EI jurista Ruggiero” considera que * Ja persona juridica puede ser 

definida como toda unidad organica resultante de una colectividad 

organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que, para la 

consecucion de un fin social durable y permanente, es reconocida por el 

Estado una capacidad de derechos patrimoniales”. 

En la doctrina se han gencrado diversas teorias sobre la naturaleza 

de la personalidad juridica. 

1) Teoria de la ficcién de Savigny. 

De acuerdo con este autor, la persona juridica es una persona 

creada por Ja ley con vista a fa titularidad de un patrimonio. Su teoria 

parte de la idea de que la capacidad juridica coincide con el concepto del 

hombre y esa capacidad se puede extender a sujetos creados por la ley y 

que reciben ef nombre de personas juridicas. Las estructuras creadas por 

el Derecho tienen una realidad ideal. 

2) Teoria del patrimonio afectacion de Brinz. 

* Citado por ROJENA VILLEGAS Rulagl, Campendio de Derecho Civil, Tomo |, 24a edicion, 

Mexico, 199}, p 15S



  

El hecho de que la sociedad sea considerada con una voluntad 

propia, con un patrimonio propio, con un nombre, una nacionalidad, un 

domicilio, etc., caracteres inherentes a la personalidad juridica, ha venido 

a cristalizar en la personiticacion de las sociedades. 

a) Capacidad.- Se denomina capacidad de goce a la aptitud que 

Hene una persona fisrca o uni persona moral para ser titular de derechos y 

oblizaciones: se Hama capacidad de yercivio a la facultad de gjercitar los 

derechos ¥ cumpiir las obligactones. la capacidad de goce de las personas 

morales esta limitada por su objeto, naturaleza y fines. 

  

b) Patrimonio.- sociedades mercantiles ticnen la posibilidad 

juridica de adquirir los bienes. derechos y obligaciones relacionados con 

sus fines. Senala eb reconocido civilista’ Rojina Villegas ° gue las 

sociedades mercantiles son entidades que por su propia naturaleza 

necesilan para constituirse un capital que es indispensable formar desde 

el nacimiemto de la persona y por medio de las aportactones de los 

socios. 

   

El capital social coincide con el activo patrimonial al momento de 

constituirse la sociedad. 

EI patrimonio se integra con ta suma de Jos bienes y derechos de la 

sociedad, incluido e} capital social. 

¢) Nombre. La denominacion o razén social de las sociedades 

mercantiles equivale al nombre de las personas fisicas. 

El articulo 60. en su fraccién IIL de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles sefiala que la escritura constitutiva de una sociedad debe 

contener su razon social o denominacion, 

ROHN VV EEERGAS Ratagh op ont piss



  

La raz6n social es ef nombre de-la sociedad, formado por el 

nombre completo, el o los apellidos propios de uno o varios de los socios. 

La denominacién es ef nombre de la sociedad en el que se hace 

referencia al objeto social 0 bien proviene de fa fantasia. 

d) Domicilio.- La sociedad debe tener un domicilio, que debera 

sefalarse en la escritura constitutiva. 

e) Nacionalidad.- La nactonalidad de fas personas morales se 
encuentra definida de acuerdo con eb articulo So de da Ley de 

Nacionalidad y Naturalizacion. 

Mantilla Molina!’ defiende ta personalidad de las sociedades y 
afirma que ~ sicndo la personalidad juridica creacién de derecho, bien 

puede atribuirla, a las sociedades, si con ello resulta: mas facil la 
construccién de su sistema juridico y asi sucede indudablemente, los 

raciocinios que conducen a la personificacién son contrarios a la logica, 
pero acordes con los habitos de! humano pensar, en el Jenguaje, en tas 

costumbres, las sociedades se consideran como entes dolados de vida 

propia. personiticados. De aqui que el derecho pueda, por su parte dar a 
las sociedades el atributo de la personalidad. ~ 

  

   Lin México, el Codigo Civil en la fraccién III del articulo 25, sefiala 

que son personas morales las sociedades civiles o mercantiles y el articulo 

20. de la Ley General de Sociedades Mercantiles en su parrafo primero 
establece: ~ Las sociedades mereantiles inscritas cn el Registro Publico de 

Comercio que se hayan exteriorizado come tales frente a terceros, consten 
© no en escritura publica, tendran personalidad juridica.” 

  

  
Derecho Mercantil, Falleies Graticus de la Nacian, Mexico, 1946 p 19S 

 



  

Mediante una atribucién expresa, las leyes mexicanas conceden a 

la sociedad mercanti) personalidad juridica. 

La personalidad juridica de la sociedad empieza con su inscripcion 

en el Registro Publica del Comercio, o bien con su exteriorizacion frente 

a terceros. 

Las sociedades tienen una individualidad distinta de la de cada uno 

de sus componentes. La autonomia patrimonial de fas sociedades hace 

presuponer ka existencia de una personalidad independiente de la que 

deriva su capacidad para cumplir obligaciones ejercitar derechos. con 

independencia del patrimonio y de Ja personalidad de los socios que la 

integran. 

Es entonces la sociedad mereantil una realidad juridica reconocida 

por la ley, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con voluntad propia, distinta de la de las personas que la integran. 

  

Sail Argeri'' sefiala que la sociedad en su nocion civil ¢s el 

contrato mediante el cual dos o mas personas, efectuando determinados 

aportes de valor patrimonial o uno de ellos personal, se obliga a cumplir 

una finalidad comin, repartigndose Jas utilidades que dejaron las 

negociaciones o haciendo frente a las pérdidas que hubiere, en proporcion 

a los aportes o en ajuste a lo convenido. 

4 Diceionaria de Derecho Comercial y de la Empresa. Astrea, Buenos Aires, 1982, p 363



  

Debido a la coexistencia de las sociedades civiles y mercantiles, 

nos parecid indispensable sefialar las diferencias que existen entre ambos 

tipos de sociedades y que consideramos relevante sefialar dada su 

importancia. 

Si atendemos a ta definicion de sociedad civil que nos proporciona 

el Codigo Civil en su articulo 2688 que sefala : que fa sociedad es un 

contrato por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos © sus estuerzos para la realizacién de un fin comun de caracter 

preponderantemente econdinico, pero que no constituya una especulacion 

comercial: : 

se deduce que la sociedad en Derecho Mercantil, es aquella en que 

el fin comin es una especulacion mercantil. 

La sociedad civil se genera a través del contrato de sociedad civil. 

la finalidad que persiguen en los contratos, debe ser posible y licita y 

tener un caracter preponderantemente economico sin Hegar a constituir 

una especulacion mercantil. 

- Las sociedades mercantiles se encuentran sometidas a ciertos 

requisitos de publicidad que no se exigen a las sociedades civiles. 

- Una vez que se constituyé ta sociedad mercantil, queda sometida 

a las prescripciones del Codigo Civil y de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

- Si la sociedad civil se liquida como consecuencia de tener un 

objeto ilicito, deben pagarse en primer término las deudas sociales, a 

continuacion. se reembolsa a fos socios el importe de sus aportaciones y 

el remanente se destinara a los establecimientos de beneficencia publica. 

- En las sociedades mercantiles con objeto ilicito, la liquidacion 

debe limitarse a la realizacion del activo social para pagar las deudas de la 

sociedad y el remanente se aplicara al pago de la responsabilidad civil y 

en defecto a la beneficencia publica. No existe la devolucion de Jas 

aportaciones a los Socios.



  

La sociedad civil también responde a la necesidad que el hombre 

tiene de sus semejantes. 

- La sociedad civil es un contrato consensual porque se perfecciona 

por fa sola voluntad de las partes; es bilateral porque las partes se obligan 

reciprocamente: es oncroso conmutativo porque cada uno de los 

asociados debe dar o hacer alguna cosa. 

  

En nuestro estudio hemos incluido el analisis de las Sociedades 

Mercantiles en el Sistema Agrario Mexicano como tema central. 

A fin de precisar el concepto de Sas sociedades mercantiles, las 

contemplaremos bajo una __ perspectiva gramatical y doctrinal, 

examinaremos los conceptos aportados por la jurisprudencia y por la 

legislacion. 

A) Concepto de sociedad. 

La palabra sociedad proviene del latin socictas {de secius) que 
. o ae . ne 2 

significa reunion, comunidad, compaiia."” 

Resulta evidente que la significacion gramatical del vocablo 

sociedad si nos da una idea clara de la entidad en estudio, toda vez que se 

trata de la union de personas fisicas que persiguen un objetivo comun. 

"2 Lascituto de lovestigaciones Juridicas, UNAM, Porrua, Tomo PZ, Mexico, L988, p 2940



  

En el Diccionario Juridico Mexicano” se recoge la definicién de 

sociedad formulada por Castelain en Jos siguientes términos: fa sociedad 

es la unién moral de seres inteligentes de acuerdo estable y eficaz para 

conseguir un fin conocido y querido por todos. 

De la definicién anterior inferimos, que fa sociedad es una union 

moral toda vez que requicre del acuerdo de voluntades de varios seres 

humanos para obtener un fin comin: se exige para cllo que el acuerdo de 

voluntades sea libre, estable y eficaz. 

. ty : a 
Para el autor Bartadén Leon’, la sociedad es ~ una agrupacion de 

dos 0 mas personas que dirigen sus esfuerzos hacia un fin comun, segun 

un convenio preestablecido entre los mismos.” 

  

  

Este distinguido mercantilista considera que de conformidad con 

un convenio establecido con anticipacién entre dos o mas personas se 

constituye la sociedad con el propésito de dirigir sus esfuerzos a un fin 

comun, 

El jurista: Manuel Garcia Rend6n'* sefiala que “en términos 

generales, la sociedad pucde ser detinida como una agrupacién de 

personas. permanente © transitoria, voluntaria u obligatoria, fa cual se 

organiza para aportar bienes 0 servicios destinados a la realizacion de un 

fin comin, y a ta que el derecho atribuye o niega personalidad juridica.” 

Consideramos acertada esta definicion de sociedad, pues 

efectivamente. se trata de la unién de personas ya sea en forma temporal 

© permanente, o de manera voluntaria u obligatoria, efectuada con el 

objeto de realizar un fin comin; ademas, a esta agrupacién de personas, 

el Derecho !e pucde atribuir o no personalidad “juridica, es decir, la 

capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. 

n Idem. 
14 -Vratado Practico de Sociedades Mercantiles, Labor, 3a edicién, Espaha, 1958, p 
Is , 

Op cit . pi 

Io



  

Para nosotros, sociedad es una asociacion natural o pactada de 

seres que colaboran en trabajos 0 fines comunes; que persiguen un 

objetivo comun. 

A traves de esta asociacién se constituye una unidad distinta de 

cada uno de los miembros que Ja conforman. 

B) Significacién gramatical de sociedad mercantil, 

Para comprender, determinar y delimitar el objeto de nuestro 

estudio, consideramos pertinente precisar en primer lugar los conceptos 

que de sociedad mercantil encomtramos en diversos diccionarios. 

E} vocablo sociedad proviene de} latin societas y significa la 

reunion de varias personas sometidas a una misma regla, fa agrupacion de 
. Te iG 

personas formada para mulua diversién o con otro fin.” 

El diccionario de la Real Academia Espafola’” sefiala que sociedad 

es la reunion mayor o menor de personas, familias, pueblos o nacioncs, es 

la agrupacion natural o pactada de personas, que constituyen una unidad 

distinta de cada cual de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la 

mutua cooperacion, todos o alguno de los fines de la vida. 

Claramente desprendemos que dicha palabra alude a una unidad 

distinta de los miembros que la integran. a una reunion de personas que 

  

jonario Pequeito Larousse Hasteado. Larousse, México, 1983, p 951 

17 Diccionario de la Real Academia Espaiiola. Madrid, 1970, p 1212.



  

persiguen un fin comtn. Ademéas esa reunion de seres humanos puede ser 

permanente o temporal. 

La palabra sociedad es sinénima de los vocablos comunidad, 

colectividad, generalidad, erupo. compafia, empresa, asociacion, 

corporacion, entidad, agrupacion'* 5 pero estamos ciertos que la palabra 

sociedad es la que con mayor naturalidad resume la idea de unién de 

personas que persiguen un objetivo comin. 

E} vocablo mercantil es un calificativo que significa lo 

perteneciente o relativo al mercader, a la mereancia o al comercio’”: es 

sindénimo de las palabras comercial y especulativo” a 

Asi la sociedad mercantil. desde el punto de vista gramatical. es 

una reunion de personas. permanente o temporal. que persiguen un 

objetivo o fin comin, de naturaleza comercial 

O Concepto que se desprende de la legislacion. 

Estamos ciertos de que no resulta una facil empresa la proposicion 

de un concepto genérico de sociedad mercantil de acuerdo con nuestra 

legislacion. pero a pesar de ello, no quisimos dejar de hacer el esfuerzo de 

ofrecerlo, 

E1 Cédigo Civil sefiala en su articulo 2688, al referirse a tas 

sociedades civiles, que * por el contrato de sociedad, los socios se obligan 

  

18 CORRIPIO, Femando Gran Diccionario de Sinénimos, Bruguera, fa edicion, Espaiia, 1978, p. 

1005 
” Diccionario de la Real Academia Espanola, op cit . p 868 

2” CORRIPIO, Femando, ep cit, p 739



  

mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realizacion 

de un fin comun, de cardcler preponderantemente econdmico, pero que 

ho constituya una especulacion comercial”. 

Esta dltima nota es fa que marca fa distincion entre las sociedades 

mercantiles ¥ las sociedades civiles: toda vez que mientras ef fin comun 

que se persigue en las sociedades civiles no debe constituir una 

especulacién: en las sociedades mercantiles su finalidad debe ser 

especulativa. Algunas de tas demas notas que desprendemos de la 

definicion legal antes transerita, no corresponde a las sociedades 

comerciales materia de nuestro estudio. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme a su articulo 

Jo. transitorio, empez6 a regir en la fecha 4 de agosto de 1934, ta cual 

posteriormente fue corregida segun fe de erratas publicadas en el mismo 

diario oficial de fecha 28 de agosto del mismo ano. 

fn su capitulo |, trata de la constitucion y funcionamiento de tas 

sociedades en general pero no properciona una definicién de sociedad 

mercantil. En el articulo do. s¢ establece que * se reputaran mercantiles 

todas fas sociedades que se constituyan en alguna de las formas 

reconocidas en el articulo lo. de esta ley”; esto es, sociedad en nombre 

colectivo: sociedad en comandita simple: sociedad de responsabilidad 

limitada: sociedad anonima; sociedad en comandita por acciones  y 

sociedad cooperativa: las cinco primeras a su vez, podran constituirse 

como sociedades de capital variable, 

  

  

De lo anterior deducimos que por sociedad mercantil se entiende el 

contrato en que fos socios se obligan a combinar sus recursos 0 sus 

estucrzos para la realizacién de un fin comin, de caracter 

preponderantemente econdmico y especulativo y que se constituya como 

sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad anonima, sociedad en comandita por 

acciones y sociedad cooperativa. 

Del texto legal se demuestra que inicialmente se le da a la sociedad 

mercanti! el caracter de contrato; pero de un contrato que da origen a una 

persona juridica ( nosotros ya criticamos el hecho de que se le dé el 
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caracter de conirato al acto constitutivo de la sociedad), la cual ya no 

depende de! contrato originario, sino que tiene su propio estatuto, que 

puede ser modificado sin que se cuente con Ta voluntad de los primeros 

contratantes. 

De fa legislacion ordinaria desprendemos que son dos los criterios 

para calificar a una sociedad mereantil, son sociedades mercantiles, 

cualquiera que sea su finalidad, las seis clases que enumera el articulo lo. 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, El otro crilerio se predica 

en relacion con la finalidad de la sociedad: si es especulativa. se tratara de 

una sociedad mercantil: criterio que obtenemos del articulo 2688 del 

Cédigo Civil. 

Son mercuntiles las sociedades que adopten alguna de la seis clases 

enumeradas en el articulo lo. de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. independientemente de que su finalidad sea economica y 

especulativa: también seran mercantiles las sociedades cuya finalidad 

constituya una especulacién comercial independientemente del tipo 

elegido. 

D) Conceptos jurisprudenciales. 

Existen muchas tesis de jurisprudencia de las que seria posible 

desprender multiples conceptos de sociedad mercantil, pero la intencion 

que se persigue en este trabajo no es la de prescntarles todos, sino la de 

inientar al menos un concepto que pudiera representar lo que enticnde la 

jurisprudencia al referirse a la sociedad mercantil. : 

Evidentemente que los conceptos de sociedad mercantil que se 

pueden extraer de la abundante jurisprudencia que existe en fa actualidad, 

no son contrarios a los que establece fa ley ordinaria. 

20



  

Antes de proponer el concepto de sociedad mereantil acorde con la 

jurisprudencia y  tesis _aisladas, copiaremos algunos criterios de 

interpretacién que nos serviran de base para cumplir nuestro cometido: 

“Las sociedades mercantiles son personas morales que obran y se 

obligan por medio de los érganos que las representan, sea por dispos cion 

de la ley o conforme a fas disposiciones relativas de sus escrituras 

constitutivas y de sus estatulos” 3 

De conformidad con este criterio judicial, tas sociedades 

mercantiles son personas juridicas. es decir. ereaciones del Derecho, 

unidades organicas con capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. apacidad pucde ser ejercitada a través de sus legitimos 

representantes. Lista tesis es acertada en cuanto a que considera que fas 

sociedades mercantiles tienen personalidad juridica, 

  

   

  

(a sociedad mercantil “tiene una personalidad juridica distinta de 

la de los asociados, por lo que es indebido el secuestro de sus bicnes, por 

virtud de juicio que se siga, no contra Ja sociedad sino contra los 

socios”.* 

Las sociedades mercantiles son entidades que tienen una 

personalidad juridica distinta a la de los miembros que las conforman y 

por tanto tienen utributos juridicos propios. La sociedad mercantil, como 

persona moral que es, tiene patrimonio propio, distinto al patrimonio de 

cada uno de los asociados, por lo que no es posible responder con los 

bienes de la sociedad de las obligaciones adquiridas por los socios. 

“A diferencia de las personas fisicas, que adquieren vida juridica 

por el solo hecho de sus existencia, inicamente pueden tener vida legal 

mediante el contrato respective, que tiene que constar en escritura 

publica, y que, para su validez, necesita tener las condiciones que fija el 

anticulo 95 del Cédigo de Comercio: y para. pedir amparo, el mandatario 

necesita comprobar la existencia legal de 4a sociedad por quicn gestiona. 

y que esta, por medio de sus érganos respectivos, le ha conferido su 

   emanario Judicial de la Federacion, 3a Sata, 6a epoca, Vol XXII, p_ 362 

Semanano Judicial de la Federacion, Plena, $a epoca. Tomo XH, p 906



  

representacion; debiendo estar insertas en Ja escritura de mandato, las 

clausulas que para comprobar la existencid de la sociedad, exige el citado 

+ nea s Peres 
articulo 95 del Codigo de Comercio. 

De acuerdo con este criterio de interpretacion, las sociedades 

mercantiles inician su vida juridica a través de un contrato que debe 

constar en escritura publica y cumplir con los requisitos  legales 

contenidos en el articulé 95 del Codigo de Comercio. 

En atencion a los criterios que han sido transcritos en parrafos 
  

anteriores, se considera a las sociedades mercantiles como personas 

morales. que nacen a la vida en ef campo del Derecho a través de un 

contrato social, que tienen patrimonio propio ¥ que se pueden obligzar por 

medio de sus representantes. 

E) Conceptos doctrinates. 

La doctrina esta constituida por la suma de conocimientos poseidos 

por alguien o contenidos en una obra y que sirven para el analisis de una 

materia determinada. 

Existen innumerables conceptos que han propuesto fa doctrina 

sobre lo que debe de entenderse por sociedad mercantil. Lo que buscamos 

en el presente inciso no es saturarnos de conceptos de sociedades 

mercantiles vertidos por milliples autores, sino dnicamente  presentar 

algunos de ellos que a nuestro juicio revisten interés. 

El distinguido jurista Alejandro Ramirez Valenzuela” considera 

que “es sociedad mercantil ta que existe bajo una denominacion 0 razon 

social, mediante el acuerdo de voluntades de un grupo de personas 

llamadas socios, que unen sus esfuerzos y capitales para la realizacion de 

un fin comun de cardcter econdmico con propasito de lucro”. 

    panario Judicial de la 

4 Introduccion al Derecho Mercantil y Fi 
racion, 2a Sala, Sa epoca, tomo NXVL p 242 

ni {.imusa, Ya edicion, Mesico, L994, p 141 
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En la definicion proporcionada por Ramirez Valenzucla se observa 

como la sociedad mercantil cuenta con dos atributos de tas personas, la 

denominacion 0 razon social y ef patrimonio. 

Atingentemente el citado autor sefala como nota caracteristica de 

la sociedad comercial el propdsito de lucro. 

Para Vicente y¥ Gella?’ “la sociedad mercantil es la reunion de 

personas que aportan bignes o industria para la prosecucién de un fin 

comin oy cuva gestion produce. con respeclo a aquellas, una 

responsabilidad frente a terceros”, 

Fste autor no caracteriza a las sociedades mercantiles por su 

linahdad especalativa’ y simplemente sefala ta produccion de 

obligaciones frente a tereeros, 

Para el jurista Uria® sociedad mercantil es la asociacion 

voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial comin para 

colaborar en la explotacian de una empresa, con animo de obtener un 

beneficio individual paruicipands en el reparto de las ganancias que se 

oblengan”. 

  

En esta definicién notamos que se subraya el desco de obtener un 

benclicio individual a través de la explotacion de la empresa. 

Para el mercantilista Barrera Graf” “las sociedades son situaciones 

permanentes y estables que se constituyen con un patrimonio del que no 

pueden disponer los socios y que se destina a una actividad continua, 

productiva y de caracter lucrative”. 

  

EL autor en comento toma como elementos de la detinicion. ef que 

la sociedad tenga el cardcter de permanente y estable. que exista un 

  * Citado por MARTINEZ VAL Jose Marta, Derecho M 
* Cade por MARTINEZ VAE. Jose Maria op eit, po 

ex de Derecho Merea 

anil, Bosch, Barcelona, 1979, p 91 

i. Pome La edigion Mexico, L957, p 262     
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patrimonio distinto al de cada uno de los socios y que se destine a una 

actividad productiva de caracter especulativo. 

Para ef autor Rubén Delgado Moya™* “la sociedad mercantil es 

aquella en que ef fin comuin es precisamente una especulacién mercantil: 

también se considera como sociedad mercantil a fa asociactén de 

personas que crean un fondo patrimonial comun para colaborar en la 

explotacion de una empresa. con el anime de obtener un beneficio 

individual participando en el reparto de las ganancias que se obtengan”. 

Eb autor en cita destaca el hecho de que ti finalidad comin 

persepuida es ta especulacion mereantil y de que se Jorme un fondo 

patrimonial comun 

Sara el tratadista Bartadon Leon’. da sociedad: sera mercantil 

cuando se forme “para la compra de mergancias con el tin de revenderlas 

© arrendar su empleo. una sociedad que efeenie operaciones de banca. 

una empresa de transporte. ete 7 

Este autor se limita a distinguir a las socicdades mercantiles de 

otras sociedades. de acuerdo con el objeto que ta sociedad persigue, es 

decir, la naturaleza de las operaciones efectuadas. 

F) Concepto que se propone. 

En el concepto se expresa ef conocimiento de algo a través de palabras, 

después de analizar sus circunstancias caracteristicas. 

Ln nuestra opinion la sociedad mercantil es: 

la persona juridica, resultado de fa reunién de personas, 

denominadas socios, que aporlan y unen sus esfuerzos para la 

constitucién de un patrimonio comin y para la realizacién de un fin 

preponderantemente econdmico que constituya una especulacién 

comercial. 

  

ley Agraria Comentada y Actualizada, PAC, fa edicwn, Mésica, 194, p 268 
“Op cp 4 

 



  

G) Elementos_del concepto propuesto. 

A continuacién haremos el desgloce del concepto que hemos 

propuesto : 

a) Decimos que la sociedad mercantil es una persona juridica, toda 

vex que esa categoria le es atribuida por nuestro Cédigo Civil, que sefala 

que las sociedades civiles y mercantiles son personas morales, ademas, 

cuentan con todos los atributos de fas personas, es decir, nombre, 

domicilio, patrimonio, nacionalidad, etc. 

b) Se trata de una relacion de personas, por lo menos dos, pues 

para la formacién de una sociedad se requiere de su voluntad y de su 

aportacién. Elemento personal es de gran importancia, pues son los socios 

los que rednen aportaciones y esfuerzos para la realizacién del fin que 

esta destinada la sociedad. 

c) Nuestra definicién incluye el elemento patrimonial, que esta 

constituido por el conjunto de bienes que se aportan para formar el capital 

social y que pueden ser dinero, trabajo o industria. 

d) La naturaleza preponderantemente econdmica y especulativa del 

fin que se persigue por los socios, constituye la nota que distingue a las 

sociedades mercantiles y civiles, pues en éstas bhimas, el fin comin de la 

sociedad no debe constituir una especulacidn comercial. 

3. CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES, 
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Sabemos que clasificar consiste en asignar una cosa a un 

determinado grupo o clase y clase es el orden en que con arreglo a ciertas 

condiciones 0 calidades se consideran comprendidas diferentes cosas. 

La utilidad que reviste el clasificar las cosas, se nos presenta 

cuando a través de la clasificacién se responde a las exigencias de un 

orden practico. 

Por razones didacticas consideramos conveniente hacer referencia 

ala clasificacion de las sociedades mercantiles. 

A) Legalmente, el articulo lo. de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. declara que reconoce las siguientes clases: 

a) Sociedad en nombre colectivo, 

b) Sociedad en comandita simple. 

c) Sociedad de responsabilidad limitada. 

d) Sociedad anonima. 

e) Sociedad en comandita por acciones. 

f) Sociedad cooperativa. 

B) De acuerdo con la nacionalidad de Jas sociedades mercantiles, 

éstas pueden ser mexicanas 0 extranjeras. 

C) En otro criterio clasificativo, se puede atender al tiempo de 

duracian de las sociedades mercantiles, asi, las sociedades podran ser 

permanentes o transitorias.



  

D) Si atendemos a los elementos aportados por los socias, las 

sociedades podran ser de aportacién de bienes o de aportacién de 

SCTVICIOS. 

LE) Si seguimos un criterio formal de clasificaci6n de las 

sociedades, se atendera a la forma que revisten. 

1) Las sociedades mercantiles pueden ser sociedades de personas: 

cuando se constituyan en atencidn a la calidad de tas personas que las 

conforman y cuyos nombres forman el nombre de ta sociedad. 

G) Las seciedades mercantiles pueden ser de capitales. cuando su 

constitucion atienda al monto de jas aportaciones realizadas por los 

Socios. 

11) Las sociedades pueden ser mixtas: cuando participen tanto de 

las sociedades de personas como de las de capitales. 

1) Las sociedades pueden ser regulares 0 irregufares: serdn 

regulares cuando su constitucién se ha formalizado en escritura publica y 

se ha inserito en ef registro de comercio; ¢ irregulares cuando no consten 

en escritura publica ni se hayan inscrito en el registro. 

i) Segdn el control del capital social las sociedades mercantiles 

pueden ser controladoras © controladas. 

K) En atencion a fa distinta responsabilidad de los socios las 

sociedades pueden ser: 

- Colectivas.- Todos los socios responden personal, solidaria  y 

subsidiariamente, con todos sus bignes, de la gestién social. 

  

- Comanditarias.- Existen dos clases de socios. los colectivos y los 

comanditarios que responden solo por sus respectivas acciones. 

ny a



  

- Andnimas.- Los socios limitan su responsabilidad al importe de 

las acciones que han suscrito. 

- De responsabilidad fimitada.- Los socios sélo responden hasta el 

limite de sus participaciones. 

A continuacién sefialaremos de manera sintélica las caracteristicas 

de las sociedades mercantiles reconocidas por nuestra legislacién: 

1. Sociedad en nombre colectivo. 

De acuerda con el mereamilista’ Manuel Garcia Rendon“, el 

nacimiento de esta clase de sociedad se sitta en la ¢poca de las republicas 

italianas medievales y se atribuye su creacion a la necesidad de salvar los 

obstacules que imponia la division hereditaria. 

  

EL articulo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sefiala 

que la sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razon 

social y en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, 
ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. 

H. Sociedad en comandila simple. 

Tiene su antecedente historico en el contrato de comenda. 

Es aquella que existe bajo una raz6n soctal y se compone de uno 0 

varios socios comanditarlos que responden, de manera subsidiaria, 

ilimitada y solidariamente, de las obligaciones soctales, y de uno o varios 

comandilarios que Unicamente estan obligados al pago de sus 

aportaciones. 

Lil. Sociedad de responsabilidad limitada. 

Op cit, p 178



  

Es la sociedad que tuvo su origen en Ja ley francesa especial de 

1863 y que se cred para satisfacer las necesidades de las empresas 

medianas y pequefias que requerian a la vez de la limitacion de ta 

responsabilidad de los socios y de una base personal de confianza 

reciproca entre ellos. 

  

aquella que se constituye entre socios que solamente estan 

obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan 

estar representadas por titulos negociables a la orden 0 al portador, pues 

solo seran cedibles en los casos y con los requisitos que establece fa 

presente ley. 

  

IV. Sociedad anonima. 

Es la que existe bajo una denominacién y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligacién se limita al pago de sus 

aportaciones, La denominacion se formara libremente. 

V. Sociedad en comandita por acciones. 

Es aquella que se compone de uno 0 varios socios comanditados 

que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales, y de une o varios socios comandilarios que 

nicamente estan obligados al pago de sus acciones, 

    

VI. Sociedad cooperativa. 

Se forma con personas de la clase trabajadora, que aporten a la 

sociedad su trabajo personal, no deben perseguir fines de lucro. Su 
objetivo es procurar cl mejoramiento social y econdmico de sus 

miembros, en caso de que Iegaren a obtener utilidades, éstas deben 

repartirse en proporcién al tiempo trabajado o al importe de las 

operaciones realizadas por los trabajadores. 

 



  

4. EL CONTRATO SOCIAL. 

Aunque como sefialamos con anterivoridad, nosotros no estamos de 

acuerdo con darle el caracter de contrato al acto conslitutivo de fa 

sociedad, la ley habla del contrato social, y por clio nos sentimos 

obligados a hacer las siguientes consideraciones. 

El Namado contrato social regula las obligaciones que se crean 

entre log socios y¥ la sociedad: fos contratantes quedan subordinados a tas 

normas que se fijan en el contrato. 

  

Entre fos elementos def contrato que segin la legislacién da ortgen 

ala sociedad mercantil, encontramos la constitucién de un fondo social, 

la division entre los socios de las utitidades que se alcancen y el empleo 

del fondo social en la ejecucion de actos de comercio. 

El denominado contrato social produce el nacimiento de una 

persona juridica nueva. 

Segiin la legislacion mercantil, las sociedades se constituiran ante 

notario y en la misma forma se haran constar sus modificaciones. [2] 

notario autorizara la escritura cuando los estatutos 0 sus modificactones 

no contravengan lo dispucsto por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

La escritura constitutiva de una sociedad contendra: 

1.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas que 

constituyan la sociedad. 

2.- El objeto de Ja sociedad. 

3.- Su raz6n social 0 denominacion. 

30



  

4.- Su duracién. 

5.- ELimporte del capital social. 

6.- {a expresion de fo que cada socio aporte en dinero © en otros 

bienes. 

7.- El domicilio de la sociedad. 

8.- J.a manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad 

y las facultades de los administradores. 

y.- EL nombramtento de los administradores y ta designacion de 

los que han de Hevar ba firma social. 

10.- La manera de hacer la distribucién de las utilidades y pérdidas 

entre los miembros de la sociedad. 

L1.- EL importe del fondo de reserva. 

{2.-Los casos en que fa sociedad haya de disolverse 

anticipadamente. 

13.- Las bases para practicar la liquidacion de a sociedad y el 

modo de proceder a fa eleecién de los liquidadores cuando no hayan sido 

designados anticipadamente.



  

CAPITULO II 

SITUACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN 

EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO 

El problema agrario en México ha sido a lo fargo de su historia 

tema de. — vetos y de descontento social, ya que al existir tan marcadas 

diferencias ccondmicas y sociales permitid que la clase pudiente 

controlara grandes extensiones de tern; fo que se tradujé en la 

imposibilidad de que la gente humilde y de escisos recursos econdmicos 

fueran propietarios de tertenos cultivables. ast hacer posible su 

sostenimicnto 

   
  

    

Ya desde épocas prehispanicas existia un marco juridico que 

regulaba la tenencia de la tierra, asi como sus distintas clas 

relacion al nivel social de cada individuo. es asi como los aztecas 

conceptuaban a la propiedad agraria, y encontramos que las Uerras de 

mejor calidad eran detentadas por el rey. la clase noble y los guerreros, 

mientras que para ¢e! grueso de la poblacién se constituian los calpullis 

como forma de explotacién colectiva, pero individualizada hacia su 

interior. 

  

S, USOS Y SU 

Con la conquista del México Tenochutlan, se adopta el régimen 

juridico espaol: por fo que en materia agraria se instituyen formas de 
tenencia de la tierra vigentes en Espaiia, y entre las que destacan por su 

importancia histérica el ejido. Misma figura que al triunfo de la 
revoluciOn de 1910 y con la posterior promulgacién de la Constitucion de 
1917. continua siendo la tradicional forma de explotacion colectiva, pero 

con una nueva estructura y naturaleza juridica, que le da un cardcter 

social con cierlus protecciones que lo distinguian de la propiedad 

tradicional.



  

Con Jo que se pretendia dar certidumbre juridica a campesinos para 

que estos pudieran en las mejores condiciones posibles hacer producir fa 

lierra. pero desafortunadamente el problema del agro no tering, sine por 

el contrario conforme pasaron los afios se fueron asentuando los rezagos 

sociales en ef campo; por to que nuestro pais dejé de ser autosu ficiente en 

materia de produccién agricola. 

En el afio de 1992 se realizaron importantes reformas cn materia 

agraria. tanto al articulo 27 constitucional como a su ley reglamentaria, 

por lo que se rompe el concepto social del gjido, el cual solo podia 

perderse mediante Ja expropiacion por causa de utilidad publica, ya que 

era inembargable. impreseriptible y no enajenable. 

  

Pero al cambiar su nuturaleza juridica existe la posibilidad legal de 

que la tierra propiedad de los ejidos pueda ser enajenada. Con la misma 

reforma se da pot terminado el reparto agrario, asi como la posibilidad de 

que fas sociedades mercamiles puedan ser propietarias de terrenos 

rasticos.



  

Propiedad. 

Etimolégicamente el vocablo propiedad deriva de la voz latina 

“propietas”, cuya raiz “pope” denota fa idea de cercania, proximidad y 

adherencia entre jos seres y las cosas, 0 solo entre éstas, por lo que en un 

sentido amplisimo; la idea de propiedad representa, relacién de 

dependencia del ser humano con respecto de las cosas que le sirven para 

satisfacer sus necesidades vitales, y la idea de dependencia de tales cosas 

con respecto al ser humano, al que se hayan vinculadas por lo regular 

directamente. 

Desde el punto de vista gramatical, el Diccionario de la Lengua 

Espafiola sefiala que la propiedad es: “Derecho 0 facultad de gozar y 

disponer de una cosa con exclusion del ajeno arbitrio y de reclamar la 

devolucion de ella si esta en poder de otro. Cosa que es objeto del 

dominio, sobre todo si es inmueble o raiz.” 

Para Planiol y Ripert propiedad es “ E! derecho en virtud del cual 

una cosa se encuentra sometida, de manera perpetua y exclusiva, a la 

accién de la voluntad de una persona.”*! 

En el derecho Romano se conceptuaba a la propiedad como 

“mancipium” en el Antiguo Derecho; “dominium” en la Epoca Clasica y 

“propietas” en el periodo Post-Clasico. La propiedad quiritaria en Roma, 

era un derecho de naturaleza real, absoluto, exclusivo y perpeluo, 

establecido y organizado por el Derecho Civil, y que permitia a su titular 

obtener directa ¢ inmediatamente de la cosa, objeto del derecho, toda la 

utilidad juridica succptible de proporcionar. 

Se Je designaba como propiedad quiritaria porque era exclusiva de 

los “‘quirites” o ciudadanos romanos. 

"Cit por Leopoldo Aguilar Carvajal. Segande curse de Derecho Civil, México, Porria, 1980 p. 
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Era un derecho exclusive en virtud de gue cl propictario, con 

exclusion de toda otra persona, era el tnico que podia obtener toda la 

utilidad juridica lactible de derivarse de la cosa. 

Se consideraba como un derecho perpetuo. es decir. permanente ¢ 

incesante que duraba siempre y que no se extingsia por el simple 

tanscurso ded Liempo. 

Era un derecho absoluto porque penmitia a su titular obtener todas 

las ventajas y beneficios que una persona podia lograr de un objeto. 

La propiedad) permiia a su Gtular obtener, directa ¢ 

imnediatamente, toda ka utilidad juridica suceplible de proporcionar, 

Esta utilidad juridica se resumia en tres grandes lacultades: 

a) Fh ius utends. 

b) Elias truendi. 

¢) El ius abutendi. 

[Ef vius utendi” era el derecho de usar ta cosa y obtener de ella los 

servicios que podia proporcionar, excepcién hecha de los frutos. 

El vius truendi”, era la facultad de recoger todos los productos de 

la cosa. 

  

El “ius abutendi’, era la facultad de disponer en forma definitiva 

de la cosa, consumiéndola, destruyéndola 6 enajendndola.



  

En México los azigeas contaban con un régimen de propiedad 

alendicndo a las diferentes cateporias sociales; al cargo-guerreros, jueces, 

0 al sostenimicnto de la poblacion y gastos de culto. 

La Unica propiedad absoluta era la del rey. yv no tenia ningtin lipo 

de restricci6n para cnajeneria, transmitirla 6 cederla. 

En las demas formas de propiedad: de guerreros. flincionarios 
judiciales. principales. habia una estrecha regulacion para realizar Jos 

actos de dominio, Para los aztecas era determinante la chine social. el 

objetivo a que 

cultivo y la posesion. 
staba orientada ta produccidn de la tierra. ch tipo de 

  

Dentro de las diversas formas de tenencia de ta tierra encontramos: 

Publi 

  

Tlatocallalli: El rey era detentador de un conjunto de tierras del 
Estado azteca, este lipo de tierras eran de mejor calidad. 

  

Tecpantlalli: Este tipo de Wierras servian para ser usutructuadas y a 

su vez cubrir los gastos del gobierno. 

Teotlalpan: ran las tierras destinad: 
cullo religioso. 

  

a financiar los gastos del 

  

Milchimatti: Eran tierras destinadas para sufragar gastos de guerra. 

Pillalli: Eran Werras entregadas a los nobles por servicios prestados 
al rey.



Comunales: 

  

Cafpulli: Era cl barrio que servia como base de la division 

geografica y politica de los aztecas, estaba dotado de tierras tlamadas 

calpullallis y se encontraba individualizado hacia lo interior. 

Para los historiadores el calpulli era ef barrio de gente conocida 6 

de linaje antiguo. 

  

Atepettalli: Eran fas tierras colectivas o en comin que no 

pertenecian a nadie en lo individual, y servian para el pago de jornadas y 

tribulos. 

De lo anterior pademos  sefialar que tanto en Roma como en 

México; existid una percepcidn y reglamentacion de fa propiedad, 

estableciendo las bases necesarias para su debida posesion. 

Sus propiedades las ampliaron mediante conquistas, con un 

régimen juridico para vencidos que comprendia la posesion, usufructo y 

tributacidn de esas tierras. 

  

Asi como un régimen agrario de explotacidn colectiva, que 
posteriormente dio paso al de explotacion individual, y parcelario. 

  

Con fa caida del México Tenochtitlan en el aio de 1521. los 

conquistadores espafioles se apropiaron del territorio azteca, con lo que 

nacté el territorio de la Nueva Espafia. 
Espafia cn los siglos de sometimiento a Roma, conocid el sistema 

juridico romano y, por consiguiente, el relative al agrario: es por dicha 

causa que durante los tres siglos de sumetimiento espafiol en nuestro pais. 

se instituye el sistema juridico romanista de la propiedad privada 

 



Los argumentos juridicos que presenté Espafa sobre ta posesion y 

posteriormente la propiedad de las tierras conquistadas fueron: 

“Las bulas de Alejandro VI’. que son tres documentos que tienen 

el caracter de laudo arbitral, expedidas por el Papa Alejandro VI en el aio 

de 1493. En este proceso influye la intervencién de la iglesia catélica 

como generador de un derecho pragmatico para las naciones de Portugal 

y Espafia en sus conflictos por las tierras de América. 

En la primera bula “Inter Coetera” del 3 de mayo de 1493: trata el 

Papa de justificar su intervencion de caracter material. 

(La segunda buta “Inter Coctera o Noverunt Universi”, es la mis 

importante, ya que se da la division de las uerras descubiertas, 

mostrandose parcial el Papa Alejandro VI hacia Espatia, mediante actos y 

omisiones. Su decision la fundamenta en la concesién. asignacién y 

donacion para que los reyes de Espaiia dispusieran con libertad el 

dominio de esas tierras. 

La tercera bula “Inter Coetera o Hodien Siquieden”, se establece el 
respelo a las posesiones y propiedades de las tierras descubierlas por 

Portugal.



La Occupatio: 

Se da en el derecho de gentes en Roma; esta institucién juridica se 

consideré como uno de los modos originarios de adquirir la propicdad 

mucble ¢ inmueble, para bienes que no tuviesen duefio con anterioridad, 

por lo que era necesario apropiarse del bien, ejercer actos de dominio, ya 

que no era suligiente la posesion de la cosa. 

La Prescripcion Positiva: 

Es una institucién del Derecho Civil Romano; también conocida 

como usucapio, mediante la cual se podia adguirir la categoria de 

propictario de un bien, per el simple transcurso del tiempo, para que 

procedigra la “praescriptio longi temporis™ era necesario: 

a) Que la cosa estuviera dentro del comercio, 

b) Que no fuera robada. 

¢) Tratandose de inmuebles que estuviesen en italia. 

d) Buena fe. 

¢) Posesion publica, pacifica y continua. 

1) Ejercer actos de dominio, 

A nuestra juicio pensamos que esta institucion de la preseripcion 

posiliva no podia operar en Ja Nueva Espafia, ya que se trataba sélo para 

bienes localizades dentro de Italia. 

3Y



Derecho de Conquista: 

Los romanos practicaron y a su vez institucionalizaron la 

conquista; declarando los bienes del derrotado como res nullis. Podemos 

definir al derecho de conquista, como el derecho que se da por virtud de 
la ocupacién mediante la conquista, la fuerza e imposicidn de sus 

hormas. 

  

Es claro que a los espafioles les resultaron insuficientes las 

instituciones cn estudio por lo que recurricron al del Derecho de 

Conquista. 

  

Sin lugar a dudas tos Espafioles buscaron fundamentar y justificar 
a su vez Ja conquista de México, por lo que recurrieron tanto a ta iglesia 

catélica, como a fas instituciones romanistas para legalizar su derecho, 

que ellos) mismos decian tener sobre las tierras descubiertas-y 

posteriormente conquistadas. 

  

Asi mismo; era necesario contar con un marco juridico ¢ 

insliluciones que permitieran de manera ordenada y uniforme eb control 

directo sobre el territorio de la Nueva Espaiia, como patrimonio de la 
Corona. 

ao



  

1, PROPIEDAD COMUNAL. 

Una vez examinados los conceptos de propiedad: y de hacer una 

referencia histérica de la misma, tanto en el Derecho Romano, como en el 

México prehispanico, haremos reterencia a la forma de propiedad 

comunal. 

Atendiendo a su origen climoldgico — diremos que fa palabra 

propiedad tiene diversas acepciones, y utilizando un lenguaje mas sencillo 

y coloquial diremos que propiedad “es toda cosa que es objeto de 

dominio”. 

  

La palabra comin viene del latin “comunnis™, dicese de las cos 

que a todo mundo pertenecen, luego las palabras bienes comunales, 

atendiendo al giro en que nuestro legislador las ha usado, siempre con un 

sentido sacio-econdmico. por consiguiente se puede decir que fa 

propiedad comunal, es el conjunto de las cosas pertenccientes a los 

comuneros de fos pueblos. 

Consideramos que se puede decir que Ja propiedad comunal es 

aquel tipo de sociedad suigéneris, en que ta posesion de la tierra y goce de 

tos frutos pertenceen a la unidad social Hamada comunidad. 

Ahora bien. los comuneros a los gue nos referimos anteriormente. 

~son los miembros de una comunidad agraria” y tienen derecho sobre 

todas y cada una de las cosas que forman esa propiedad comunal. es decir 

sobre las tierras, Montes. pastos. aguas, fundos. no asi sobre fa zona 

urbana. 

 



  

Los comuneros pueden hacer uso de esos bienes en los lugares 

permitidos: — juridicamente hablando podriamos decir que son 

copropiclarios, respecto a ta parte alicuota del derecho que les 

corresponde. 

  

Los copropielarios no tienen derecho sobre partes determinadas de 

la cosa. sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes 

de la cosa en cierta proporcion. es decir sobre la parte alicuola. 

  

Eb articulo 938 de nuestro Codigo Civil vigente para el Distrito 

Federal. establece que “hay copropiedad cuando una cosa o un derecho 

pertenecen pro-indiviso a varias personas”. 

Asi mismo el articulo 943 del citado ordenamiento dispone que 

“cada participe podra servirse de Jas cosas comunes, siempre que 

disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el 

interés de la comunidad. ni impida a los copropietarios usarla segiin su 

derecho”, 

De fo anterior deducimos que Propiedad Comunal podria ser el 

conjunto de cosas que pertenecen pro-indiviso a los comuneros de los 

pueblos. 

  



  

Dentro del régimen de propiedad territorial que existid en nuestro 

pais durante los periodos prehispanico, colonial ¢ independiente siglo 

XIX. destacé por su importancia y utilidad, ef de las tierras comunales. 

Este tipo de tierras eran las dedicadas al uso de toda la colectividad y su 

titular. poseedor o usulructuario, era cl pucblo, de ahi el nombre de tierras 

comunales; sus destinos fueron muy variados, pero siempre existiendo cl 

beneficio conmin o colectivo. 

Constituyeron una constante en la politica agraria a través de los 

siglos hasta quedar suprimidas. conforme a su estructura tradicional, por 

Ja legiskacion reformista de la segunda mitad del siglo XIX, 

Entre los antiguos propietarios mexicanos, fa propiedad taiz y el 

uso y tenencia de la tierra correspondieron mas al derecho publico que al 

estrecha relacion con la vida y estratifigacion social de estos pueblos. 

Dedide a esto. existicron diversos tipos de propiedad sobre las 

licrras del jefe @ Tlatoani y de los nobles: que sc utilizaran para diversos 

fines. 

‘También el pueblo contd con tierras en régimen semejante al de la 

propiedad comunal, entre las ticrras destinadas al pueblo estaban, cl 

calpulli y altepeualli. 

Después de la conquista se reconocieron las comunidades 0 

pueblos de indias ya establecidos, y se fomentaron Jas fundaciones de, 

otros nuevos , ya que era necesario asegurar la produccién en Ainérica. 

sto habia decaido entre otras causas debido al escaso interés de los 

conquistadores espaiioles por la tenencia y explotacién de Ja tierra en los 

primeros afios.



  

Por otra parte existid ¢f interés de la Corona en proteger las 

comunidades indigenas, para evitar cl desarrollo en sus colonias de una 

economia seforial. 

Por to tanto el régimen de propiedad comunal desarrollado en el 

derecho medieval castellano, y el encontrado en México por los 

conquistadores, se fusiond vy ajusto a fas circunstaneias propias del 

desarrollo en fa Nueva [spaia. 

    

Formas de Propiedad Comunal en la Colonia. 

a) Fundo Legal: 

Era el area territorial destinada a ta findacion de los puchtos y 

villas, por los espafioles; se destinaba a resolver ne 

la poblacidn, 
idades colectivas de 

  

b) Lu Dehesa: 

Era da superficie de terreno destinada a la cria de ganado mayor y 

menor de los espafoles. 

  

c) Reducciones de Indigenas: 

Eran los lugares en los que se localizaba los pueblos de indios, 

¢ concentraba a esta poblacién a fin de divulgar cl idioma y la le 

SI como proteger su patrimonio, cultura y sus lierras. 

  donde 

catolic 
   

d) El ejido: 

Del latin exitus; era ch campo que se localizaba a las orillas de tos 
pueblos. existia el ejido de indigenas con antecedentes en ¢l calpulli, y el 
de los espafioles.



  

e) Los propios: 

Eran los. terrenos rtisticos y  urbanos propiedad de los 

ayuntamientos, destinados a sufragar el gasto corricnte del pueblo. 

J) Tierras de comtin repartimiento: 

Eran lotes asignados a las familias indigenas con plene derecho de 
posesion para usufructuarlos, y asi poder generar los productos necesarios 

para el sostenimiento de fa familia en cuestion. 

  

2) Montes, Pastos y Agua: 

Eran bienes que se usufrictuaban en forma colectiva, 

indistintamente por indios y espaiioles. 

La figura de los bienes comunales, tuvo gran trascendencia durante 

la colonia espatiola, ya que con el fin de dar evangelizacién y te catélica a 
nuestros indigenas, los espaiioles trataron de formar pequefos nicleos de 

poblacién, los mismos que fueron creciendo aunque un tanto lento, hasta 

formar pequefios centros de poblacidn, los cuales continuaron teniendo 

modificaciones. Mediando esa desigualdad, la propiedad privada de los 

espafioles evoluciond. 

  

México Independiente. 

Esta elapa se caracteriz6 por la constante lucha ideoldgica-politica 

de grupos conservadores y liberales, los primeros  buscaban la 
instauracién de politicas conservadoras y acordes a-las practicadas por la 

Corona Espafola, mientras que grupos mas liberates pugnaban por 

romper la influencia de la iglesia catélica en la vida nacional. 

  

Al Hegar ef grupo liberal al poder. promueven Ieyes que vinieron a 

romper con ta influencia de la iglesia: entre las leyes mas importantes



  

destacan la “Ley de Desamortizacion de Bienes de Manos Muertas” del 

25 de junio de 1856, expedida por el presidente Ignacio Comonfort. 

“La Ley de Nacionalizacién de Bienes del Clero” del 12 de julto de 

1859 expedida por el presidente Benito Juarez. 

  

Asi mismo se instrumentaron politicas de colonizacion y posesién 

de las tierras pertenccientes al territorio nacional. 1s asi como se expide 

la “Ley de Baldios del 20 de julio de 1863” en Ta cual se establecia como 

baldios, “los terrenos de la Reptiblica que no hayan sido destinados a un 

uso publico por la autoridad facultada para ello, ni cedidos por la misma a 

titulo oneroso o lucrativo, a individuo o corporacién autorizada para 

adquirirlos”, y asi los habitantes de la Republica podian denunciar hasta 

2500 hectareas al gobierno. 

    

“Decreto sobre colonizacién y compafias deslindadoras del 15 de 

diciembre de 1883” fue expedido por el Presidente Manuel Gonzalez en 

la ciudad de México, y en la cual se manifestaba la politica colonizadora 

a cargo del gobierno Federal, para que se deslindara, midiera y 

fraccionara terrenos baldios o de propiedad nacional, y en los que los 

lotes no fueran mayor a 2500 hectareas, destinadas tanto a mexicanos 

como a extranjeros capaces y mayores de edad. 

El maestro José Ramén Medina Cervantes” nos dice que Ja parte 

medular de la colonizacién estaba a cargo de las compafiias 

deslindadoras, que se constituian conforme a las leyes mexicanas con 

domicilio en fa Republica. 

Consideramos que durante esta etapa se dieron demasiados abusos 
por parte de las compaitias deslindadoras, y es durante este periodo donde 
comienza a asentuarse la concentracion de Ja tierra en manos de unas 

2? Medina Cervantes José Ramon Derecho Agrario. editorial Harla, México p 103 
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cuantas familias, por lo que las comunidades se vieron  seriamente 

afectadas en sus tierras, principalmente !as de grupos indigenas. 

El Porfiriato. 

Durante este periodo la situacién del campesinado continud de 

manera miserable, ya que al no poseer tierras propias para trabajar, se 

vieron en la necesidad de emplearse en las grandes haciendas, las cuales 

constituian verdaderos latifundios, el hacendado era por fo general un 

capitalista extranjero, y en algunas de las veces su fuente de ingresos no 

procedia del campo sino de la incipiente industria de aquella época. 

En 1910 el latitundismo alcanzaba cifras de concentracién segin el 
censo del mismo aiio de; 8,245 haciendas de mil 6 mas hectareas y 

47,939 ranchos © propiedades inferiores a mil hectareas. 

El total de la poblacién de haciendas y comunidades rurales era de, 

11,779,110 habitantes y de esa cantidad 5,511,289 0 sea el 46.8% vivian 

en las haciendas; en los poblados que contaban con presidencia municipal 

vivian ef 51% restante. 

Es claro que durante este periodo de nuestra historia en México, el 
problema agrario constituia un verdadero factor de descontento social y 
de condiciones miserables para la mayoria de la poblacién, ya que solo 

unos cuantos gozaban de los beneficios de !a explotacidn de las tierras. 

Con toda la problematica que México presentaba desde afios atras 

y asentuados durante el régimen del General Porfirio Diaz, se 
desencadena el movimiento armado de 1910, y en el cual surgen las 
figuras de Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregon los cuales como 
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caudillos encabezaban el movimiento azmado por todo el territorio 

nacional. 

Dentro de la ideologia revolucionaria, destaca por su importancia la 

referente a la agraria, y en la cual se pugnaba por el fin del latifundismo, 

el reparto agrario, bajo el lema “ta tierra para quien ta trabaja”, es decir 

que la justicia agraria legara a los campesinos, y gue la concentracién de 

la riqueza y los recursos naturales con fos que contaba el pais fueran 

explotados por la colectividad. 

   

  

Ley del 6 de Enero de 1915, 

Don Venustiano Carranza en su caracter de primer jefe del ejército 

constitucionatista expide en el puerto de Veracruz la “Ley del 6 de Enero 
de 1915” ta cual declaraba nulas las enajenaciones de tierras. aguas y 

montes pertenecientes a los pueblos, rancherias, congregaciones y 
comunidades hechas por los gobernadores, jeles politicos y cualquier otra 

autoridad local. Mediante dicha ley se buscaba dar respuesta al problema 
agrario en México. 

  

    

Constitucién de 1917. 

Con ta influencia ideolégica revolucionaria, el constituyente de 
Querétaro en la redaccién del articulo 27, establecié la propiedad 

originaria de la Nacién sobre tierras y aguas comprendidas en su territorio 
que le permite transmitir el dominio a los particulares, para constituir la 
propiedad privada. 

Y es en ta fraccién sexta del mismo precepto constitucional donde 
se ratifica la capacidad de los conduciiazgos, rancherias, pueblos, 

congregaciones, tribus, y demas corporaciones para disfrutar en comin 
las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, se les hayan restituido 6 
restituyeren conforme a la Ley de! 6 de enero de L915. 
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Naturaleza Juridica. 

La propiedad comunal es una modalidad de la propiedad en 

México reconocida por nuestra Constitucién, con ciertas caracteristicas 

para su explotacion en comin. También se menciona que es la propiedad 

de las Hamadas comunidades indigenas, asi mismo se considera 

propiedad comunal. aquellos ejidos en los que alguna parte de sus terras, 

bosques © aguas sea explotada en comun, al mismo tiempo que la parte 

restante es explotada bajo el régimen de reparto individualizado. 

Las particularidades de este tipo de propiedad. consisten en que el 

sujeto titular del derecho real es culective, es decir, se trata de bienes 

cuyas propictarios son comunidades enteras. 

Ia personalidad juridica de ‘a propiedad comunal ta encontramos 

en la fraccién VH del articulo 27 de nuestra Constitucién que a la letra 
dice, “Se reconoce ta personalidad juridica de los nicleos de poblacion 
ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para 

el asentamiento humano como para actividades productivas. 

En ta Ley Agraria en su capitulo V referente a ias comunidades en 
su articulo 98 establece: “el reconocimiento como comunidad a los 
nucleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos™: 
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L- Una accién agraria de restituci6én para tas comunidades 

despojadas de su propiedad. 

IL- Un acto de jurisdiccién voluntaria promovido por quienes 

guardan cl estado comunal cuando no exista litigio en materia de 

posesion y propiedad comunal. 

IIL- La resolucion de un juicio promovido por quienes conserven el 

estado comunal cuando enista litigio u oposicién de parte interesada 
respecto a la solicitud det nucleo. 

IV.- El procedimignto de conversion de ejido a comunidad. 

De estos procedimientos se deriva el registro correspondiente en los 

Registros Publicos de la Propiedad y Agrario Nacional. 

ET articulo 99 establece “Los efectos juridicos det reconocimiento 
de Ja comunidad son”: 

1.- La personalidad juridica del nucleo de poblacion y su propiedad 

sobre la tierra. 

IL- La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como 

organo de representacién y gesti6n administrativa de la asamblea de 
comuneros en los términos gue ¢stablezca el estatulo comunal y la 

costumbre. 

UL- La proteccion especial a las tierras comunales que las hace 

inalienables, imprescriptibles ¢ inembargables, salvo que se aporten a una 
sociedad en los términos del aniculo 100 de la ley. 

IV.- Los derechos y obligaciones de los comuneros conforme a la 

ley y ef estatuto comunal. 

su



  

El articulo 100 establece que “la comunidad determinara el uso de 

sus tierras, su division en distintas porciones segun distintas finalidades y 

la organizacion para et aprovechamiento de sus bienes. Podra constituir 

sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la 

administracion 0 ceder temporalmente el uso y distrute de sus bienes para 

su mejor aprovechamiento, La asamblea, con los requisitos de asistencia 

y votacion previstos por la fraccién IX del articulo 23 podra decidir 

iransmitir el dominio de areas de uso comin a estas sociedades en los 

casos de manifiesta utilidad para el nucleo y en los términos previstos por 

ef articulo 75.7 

    

Ahora bien, es conveniente sefalar que en relacion a los organos 

internos de Jos bienes comunales son los mismos que para cl régimen 

gjidal, asi como las disposiciones contenidas en la ley agraria. 

Los nucleos de poblacian que posean bienes comunales, comlaran 

con: 

|.- Asamblea; que es su maxima autoridad interna y se integra con 

todos los comuneros en pleno goce de sus derechos. 

2.- Comisariado de Bienes Comunales: que es el 6rgano encargado 

de la ejecucién de los acuerdos de fa asamblea, asi como de la 

representacion y gestion administrativa, estara constituido por un , 

Presidente, un Secretario y un Tesorero, propictarios asi como sus 

suplentes. 

3.- Consejo de Vigilancia; que vigilaraé que los actos de) 

comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y lo dispuesto por el 

reglamento interno o la asamblea. 

Revisar las cuentas y operaciones del comisariado, y convocar a asamblea 

cuando no lo haga el comisariado. 

Si



  

Asi mismo los niicleos de poblacion comunal podran cambiar al de 
régimen cjidal a través de su asamblea, observando [os  requisitos 

establecidos cn los articulos 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. 

A consideracion del maestro Rubén Delgado Moya™” menciona que 

hay marcada distincién entre las modalidades de tenencia de la uerra en 

cuanto se alude a la comunal y a la efidal, ya que en el primer caso, el 

nucleo de poblacién ya esta asentado sobre un determinado territorio y lo 

Gnico que tiene que hacer el legislador es reconocer como propiedad 
comunal dicha extension territorial sobre fa cual esta asentade el referido 

nucleo de poblacion. 

En tanto que, en ef segundo caso, el ndclea de poblactén se 

configura plenamente y con posterioridad el legislador ordena que se te 

dote de las lierras y aguas que les sean necesarias ¢ indispensables para su 
subsistencia. 

  

En nuestra opinion, pensamos que el legislador de 1917. buscé que 

la propiedad comunal tuviera como comun denominador la forma de 

explotacion colectiva: asi como que encontrara la unidad ¢ identidad de 
sus miembros para buscar una mejor adminisiracion y aprovechamiento 

proporcional de los bienes comunales; que contaran con una certeza y 

seguridad juridica respecto de su patrimonio. 

“Delyady Veva Ruben v Zepeda Mania de tos Aageles EX Ejido 5 sur Reforma Constitucional. 
Eduonal Pac 244 Poiera Edicion p42



  

2. PROPIEDAD EJIDAL. 

Atendiendo a su etimologia ta palabra ejido provicne del latin 

“exitus” que significa lo que esta a la salida. 

En Espajia suele entenderse por tal el campo o tierra situado a la 

salida de los pueblos, que no es objeto de plantacién ni de siembra, ya 

que no se labra, siendo de dominio comin para todos los vecinos del 

mismo lugar o pueblo. 

Al ejido se le puede contemplar como persona moral, como una 

gran unidad que se refiere tanto al nucleo de poblacién, o elemento 

humano dé que consta. 

Al conjunto de tierras, aguas y bosques que constituyen el objeto 

principal de la dotacién respectiva, asi como los demas bienes que sean 

suceptibles de ser adquiridos por el cjido 

Propiedad ejidal en sentido estricto sélo sera la masa de bienes 

constituidos por las tierras, aguas y bosques que hayan sido el objeto de la 
dotacién, dicha propiedad que queda sujeta a un régimen previsto por 

nuestra Constitucion. 

En sentido mas amplio, la propiedad ejidal podria confundirse con 

la nocién de patrimonio ejidal. Esto es, equivaldria al conjunto de bienes 
muebles e inmuebles de cardcter social o privado que pertenccen al ejido, 
en cuanto conjunto de elementos humanos y materiales, o en cuanto 

persona juridica a la que se le reconocen unas especiales prerrogativas. M4 
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E! maestro y estudioso del Derecho Agrario Rubén Delgado Moya™ 

menciona que el jido ha sido definido, “como la persona moral de pleno 

derecho, con capacidad y personalidad juridica constituida por un acto de 
la autoridad federal, por medio del cual se da en propiedad a un nucleo o 

grupo de poblacién, un conjunto de bienes que constituyen su patrimonio, 
sujeto a un régimen de propiedad social inalienable, imprescriptible, 

inembargable e intransmisible para que se exploten racional ¢ 

integramente. como una unidad de produccién, organizada en forma 

colectiva ¢ instrumentada con organos de ejecucién, decision y control, 

que funcionan contorme a los principios de democracia interna y 

cooperacién y autogestion.” 

  

Para José Ramon Medina Cervantes™ el ejido ¢s, “una empresa 

social con personalidad juridica, que finca su patrimonio en la propiedad 

social que cl Estado le asigna, la cual queda sujeta a las modatidades 

respectivas. A clecto de auspiciar la organizacion socio-productiva de los 

gjidatarios, en ef contexto del desarrollo rural integral.” 

* Detgado Moya Ruben FL Ejide Editorial Pac 1994 p 53 
“ Medina Cervames Jose Ramon. Derecho Agrario Editonal Harla p 327, 328



  

En opinién de Romeo Rincén Serrano” dice que el ejido es, “una 

sociedad mexicana de interes social, integrada por campesinos mexicanos 

por nacimiento. con un patrimonio social inicial constituido por las 

lierras, bosques y aguas que el Estado le entrega gratuitamente en 

propiedad inalienable, intrasmisible, inembargable e imprescriptible, 

sujelo a su aprovechamiento y explotacién a las modalidades establecidas 

en la lev.” 

   

En nuestra opinion consideramos que el ¢jido es una institucién del 

derecho social, en fa cual un grupo de campesinos denominados 

gjidatarios, son titulares de derechos agrarios, reconocidos por ta key y por 

el Estado, 
Cabe sefalar que con motivo de la reforma al arliculo 27 de nuestra 

Carta Magna, en cl aio de 1992, cambio ta forma de propicdad 

restringida en el ejido, al hacer posible a la de pleno dominio, observando 

los requisitos establecidos por la ley de la materia. 

La Constitucién reconoce el sistema de tenencia de la terra 
denominado propiedad ejidal, asi mismo la propiedad ejidal puede ser 
objeto de explotacion tanto bajo el régimen de parcelacion 

individualizada, como un régimen colectivo, y tienen sus titulares la 

posibitidad de contratar con los extranjeros y dar lugar a la inversion 

exiranjera directa. 

Rincon Serrano Romeo EL Bjide Mevicano, (a bacon Centro Nacional de Investigaciones 
Aganas 180 p 184



El Ejido Hispano. 

Se les considera en Espafia a los ejidos como bienes de dominio 

publico, extra commercium ¢ imprescriptibles. 

Las partidas cstablecen que los “Exidos que son establecidos y otorgados 

para procomunal de cada ciudad, villa, castillo u otro lugar”, 

independientemente de su situacién econdmica, todos los vecinos del 

lugar podian usar de ellos, nunca vecinos de lugar distinto a aqucl al que 

estaban vinculados. 

  

En Navarra los cjidos de los distintos pucblos al igual que los 

caminos y los prados de los mismos debian ser cuidados por los ricos 

hombres. sin gue nadie tuviese derecho a ocuparlos. bajo pena de ser 

desalojado. 

En Vizcaya, se pueden colocar en el ¢jido abeburreas, que eran las 

sefiales que se acostumbraban colocar en las fincas 0 erras ajenas con ef 
: . oe 38 

objeto de adquirir su dominio, por prescripcidn, 

En México. 

La maestra Martha Chavez Padron” afirma que el ejido es una 

institucion que se generé en el México prehispanico, cuando la tribu 
mexicana se asenté en Tenochtitlin y la tierra se dividid en cuatro 
calpultis, cuya propiedad correspondié a cada uno de los cuatro grandes 

clanes familiares, cada uno regido por un calpulteteo o dios familiar, 
nucleos de poblacién gobernados por el calpulleque o chinancalli, cabeza 
© pariente mayor, quién repartié la tierra en parcelas Hamadas calpulli, a 

cada cabeza de familia residente del barrio manejando un concepto de 
propiedad con funcién social, pues el titular del calpulli debia trabajarlo 
personal y constantemente, siendo amonestado si dejaba de cultivar su 

* De Ibarrola Antonio Derecho Agraria 2a Edicion Purnia, 1986 p 386 
* Chavez Padron Martha El Derecho Agrario en Méaico, 10a Edicion Portua p 422 
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parcela un aiio y suspendido definitivamente en sus derechos si lo 

abandonaba mas de dos anos. 

El Calpulti. 

Y mientras en Espafia se contaba con la institucion del ejido, en 

huestro pais los antiguos mexicanos contaban con una forma de 

organizacién denominada “calpuili”, la cual se encontraba bien definida ¢ 

instrumentada. como forma de tenencia de la terra. 

    

Para nues    s historiaderes el calpulli cra cl barrio de gente 

conocida @ de linaje antizuo, Esto es. existia un parentesco comin 

Tespeeto a sus miembros que lo conformaban, ya que se te daba gran 

relevaneta ala organizacion familiar en fa teneneta de ta berra. 

Caracteristicas de exptotacion del calpullt: 

a) Era una forma de organizacion comunal, y surtia efectos para los 

integrantes de la comunidad o barrio. 

b) Dentro del calpulli se dividian parcelas de explotacion, también 

Namadas milpas. 

¢) Eran exclusivas para los miembros del calpulli. 

d) El tinico requisito que tenian sus miembros era el de trabajar a 

tierra, 

e) Se transmitia por herencia a los descendientes la milpa. 

El Ejido de la Colonia. 

Es en la época virreynal que se instiluye en el territorio de la Nueva 
Espafia la figura del ejido. y ef cual se constituia como Jus Uerras que se 
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localizaban a las orillas o salidas de los pueblos, a su vez existian ejidos 

tanto para indigenas con antecedentes en el calpulli o chinancalli, y ejidos 

de espafioles, con las caracteristicas del ejido hispano y con notable 

influencia de corte romanista, ya que cn Roma en la parte externa se 

localizaban las tierras rurales. 

El ejido emanado de ta Revolucion. 

Con el triunfo de la Revolucion y ante la inminente desigualdad 

social que imperaba en el pais, se consagran planes y programas surgidos 

durante dicho movimiento armada. y es a través del constituyente de 

Querétaro qui¢n plasma dichos principios tundamentales en cl articulo 

27, dando un nuevo sistema de propiedad con caracter social. 

Asi surge el ejido como una “unidad socio-econdmica con 

personalidad juridica y patrimonio propio formado por las aguas. tierras y 

pastes de que son dotados mediante resolucién presidenctal un grupo de 

campesinos denominados ejidatarios para ta produccion agropecuaria”, y 

cuya naturaleza juridica era inalienable, inembargable, inprescriptible ¢ 

intransmisible, y por tanto no se podia ceder, rentar, transmilir, gravar, 

hipotecar total o parcialmente. 

Al respecto consideramos que el legislador de 1917 busco dar 
certidumbre juridica a ejidatarios, para que estos a su vez pudieran hacer 

posible Ja explotacién agricola del mismo, en condiciones de 

aprovechamiento mas favorables y con la participaci6n del Estado 

instrumentando politicas de desarrollo y crédito para el campo mexicano. 

Aunque también es necesario sefialar que Ja justicia agraria no 

Hegé del todo al campo, ya que al ser fraccionados los latifundios y estos 
al ser repartidos por el gobierno mediante la restituci6n y dotacidn, 
surgieron minifundios en los cuales, campesinos y ejidatarios no 
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contaban en la mayoria de los casos, con los recursos econdmicos 

necesarios para hacer producir de manera eficiente fa tierra. 

Ley de Ejidos de 1920. 

  

Es a través de esta ley como se da inicié a la etapa reglamentaria en 

materia agraria. 

En dicho ordenamiento fegal se establecen fos requisitos para 

gjercer las acciones de restitucin, dotacidn, telativos a la categoria 

politica de sus solicitantes que los. clasificaba en pucblos, rancherias, 

congregaciones. comunidades ¥ nicleos agrartos. 

A su vez esta ley establece fas autoridades agrartas que son: 

1.- ha Comision Nacional Agraria, 

2.- Comision Local Agraria. 

3.- Comité Particular Ejecutive, 

- Comision Nacional Agraria: 

Se integraba por nueve miembros, nombrados por el Presidente de 

la Republica, presidides por el Sceretario de Agricultura y Fomento, y 

entre sus funciones destaca la de proponer al Ejecutive de la Union, las 

resoluciones detinitivas en materia agraria. 

- Comision Local Agraria: 

Funcionaba en cada entidad federativa y en el Distrito Federal. se 

componia de cinco miembros, nombrados por el titular del gjecutivo de la 

entidad correspondiente y su principal funcién consistia en reunir 

elementos de prueba, informar y dictaminar en los asuntos agrarios que se 

sustanciaran en su jurisdiccion. 

- Comité Particular [jecutivo: 
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Operaba en Jas cabeceras municipales 6 en los puchlos en que 

estuviesen localizados los problemas agrarios, se integraba de tres 

ciudadanos nombrados por el ejecutive de ta entidad correspondiente, su 

principal funcién consistia en ejccutar los fallos delinitivos con los que se 

concluia una accién agraria. 

Consideramos que con fa Ley de Ejidos de 1920 se pretendié dar 

sustento a las acciones agrarias; establecer las distintas autoridades 

agrarias, asi como crear las juntas de aprovechamiento de fos ejidos. 

como organos de representacion de los mismos 

      

  

Naturaleza Juridica det Ejide. 

Con las reformas de 1992 se cambia ef elemento economico 3 la 

naturaleza juridica del ejido, ya que anteriormente era considerado como 

una unidad socio-econdmica cerrada y con reglas internas especificas 

para el mismo. que le hacian diferente a la forma tradicional de la 

propiedad privada. ya que se protegia cualquier po de afectacion que 

pudiera sultir sobre sus bienes y patrimonio. es decir operaba un criterio 

de cardcter social, 

Y por lo tanto era inalienable, imprescriptible, inembargable ¢ 

intransmisible por lo gue no se podia vender, ceder. gravar o hipotecar. 

Actualmente af gjido se le sigue cansiderando como una institucién 

con personalidad juridica: y con patrimonio propio, pero con la 

tactibilidad legal para cambiar libremente de régimen ejidal al de pleno 
dominio mediante el acuerdo de su asamblea, es decir se abre el camino a 
la transmision de la propiedad ejidal al de propiedad privada. y en donde 
los. ejidatarios tendran) el pleno dominio de sus) Uierras sin mas 
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disposiciones que el de no rebasar tos limites sefialados para la pequeiia 

propiedad. 

La actual legislacion establece la posibilidad de que las parcelas 

gjidales puedan ser objeto de cualquier contrato; traslado de dominio, uso 

o aprovechamiento. 

A su vez establece que la calidad de ejidatario se pierde por la 

cesién legal de sus derechos parcelarios. 

Es necesario sefalar que con ta reforma. se da por terminado el 

papel histarico del gobiemo como promotor de las instituciones agrartas 

de derecho social: se da por terminado ef reparto agrario, cl cual no se 

habia cumplido a cabalidad, y se da la posibilidad de que las sociedades 

mereantiles puedan ser ya propietarias de terrenos rusticos, asi como la 

posibilidad de que la propiedad de los ejidos pueda ser enajenada. 

    

Organos Internos det Ejido. 

La Asamblea: 

Fs el organo supremo del ejido y en Ja cual participan todos los 

gjidatarios, se rene por lo menos una vez cada seis meses, 0 Con mayor 

frecuencia cuando asi lo determine su reglamento o su costumbre. 

Sus atribuciones las encontramos enumeradas en el articulo 23 de la Ley 

Agraria que establece los asuntos de su competencia y que son: 

|.- La formulacion y modificacion del reglamento interno del ejido. 

IL- La aceptacién y separacion de ejidatarios, asi como sus 

uportaciones, 
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11L.- Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, asi 

como Ja eleccién y remocién de sus miembros. 

1V.- Cuentas o balances, aplicacién de fos recursos ccondmicos del 

ejido ¥ otorgamiento de poderes y mandatos. 

V.- Aprobacién de Jos contratos y convenios que tengan por objeto 

el uso o distrute por terceros de las tierras de uso comitin. 

VI- Distribucion de ganancias que arrojen las actividades del 

ejido. 

VIE- Sefalamiento y delimitacion de las dreas necesartas para el 

asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino especitico, asi 

como la focalizacion y relocalizacion del area de urbanizacion. 

VIEL- Reconocimiento del parcelamiento econdmico o de hecho y 

regularizacién de tenencia de posesionarios. 

IX.- Autorizacién a los ejidatarios para que adopten ef dominio 

pleno sobre sus parcelas y la aportacion de Jas tierras de uso comun a una 

sociedad, en los términes del articulo 75 de esta ley. 

X.- Detimitacion, asignacion y destino de las tierras de uso comin 

asi como su régimen de explotacion. 

X1.- Division del gjido o fusion con otros ejidos. 

XIL- Terminacion del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la 

Procuraduria Agraria solicitado por el nacteo de poblacién, se determine 

que ya no existen las condiciones para su permanencia. 

XIIL- Conversion del régimen ejidal al régimen comunal. 

XIV.- Instauracion, modificacion y cancelacion del régimen de 

explotacion colectiva: y



XV.- Los demas que establezca la ley y el reglamento interno det 

ejido. 

Fl Comisariado Ejidal: 

is ef organo encargado de la ejecucién de los acuerdos de la 

asamblea, asi como de la represcntacién y gestién administrativa del 

gjido. a su vez estara constituide por un Presidente. un Secretario y un 

‘Lesorero. propielarios \ sus respectivos suplentes. 

Las facultades del comisariado gjidal las establece et articulo 33 de 

Ja ley agraria y que a la letra dice: 

1- Representar al nicleo de poblacion ejidal y administrar los 

bicnes comunules del ejido, en los términos que fije la asamblea. con las 

facultades de un apoderado general para actos de administracion y pleitos 

y cobranzas. 

  

IL- Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los 

ejidatarios. 

I.- Convocar a a asamblea en los términos de la ley, asi como 

cumplir los acuerdos que dicten las mismas. 

{V.- Dar cuenta a Ja asamblea de las labores efectuadas y del 

movimiento de fondos, asi como informar a ésta sobre los trabajos de 

aprovechamiento de las tierras de uso comin y el estado en que éstas se 

encuentren. 

  

V.- Las demas que sefialen la ley y cl reglamento interno del ¢jido. 

EI} Consejo de Vigilancia: 
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Estara constituido por un Presidente y dos Secretarios, propictarios 

y Sus respectivos suplentes y operara conforme a sus facultades y de 
acuerdo con cl reglamento interno, si éste nada dispone, se entenderd que 

sus integrantes fimcionaran conjuntamente. 

Sus facultades fas establece el articulo 36 de la ley de la materia en 

estudio que dice: 
  

L- Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos 
de la ley y a to dispuesto por el reglamento interme o la asamblea. 

IL.- Revisar las cuentas y operaciones del conusariide a fin de 

darlas a conocer ala asamblea y denuneiar ante ésta las wregularidades en 

que haya incurride el contisariado. 

Il.- Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. y: 

IV.- Las demas que sefalen la ley y el reglamento interno del ejido. 

Consideramos que es necesario sefalar que con los cambios 

constitucionales al articulo 27, y por consiguiente al ejido; dentro de sus 

autoridades internas, la figura de la asamblea adquiere mas 
preponderancia. ya que como organo decisorio, es quién tiene a su vez fa 

responsabilidad de hacer efectivo mediante su aprobacién, el cambio de 
régimen ejidal al de pleno dominio. 

Patrimonio Ejidal. 

Tierras Ejidales: 

- Tierras para el asentamiento humano: 

Son aquelfas Uerras que integran cl area necesaria para el desarrollo 

de la vida comunitaria del ejido 

  

compone por los terrenos en que se ubique la zona de 

urbanizacion y su fundo legal. 

oF



  

- Tierras de uso comun: 

Son aquellas tierras que constituyen el sustento econdmico de la 

vida en comunidad del gjido y estén conformadas por aquelias tierras que 

no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el 

asentamiento del nicleo de poblacion, ni sean tierras parceladas. 

+ Tierras parceladas: 

Los ejidatarios tignen el derecho de aprovechantiento, uso y 

usulructo de sus puareelas. por to que nt la asamblea é 

  

ejidal podran usar. disponer o determinar ta explotacion colectiva de las 

lerras parceladas del ejido sin previo consentimiento por escrito de sus 

ululares. 

  

- Las aguas del ejido: 

Los gjidos y los cjidatarios tienen el derecho dei uso y 

aprovechamiento de las aguas. segtn se trate de Uerras comunes o 

pareeladas. 

Constitucion de Nuevos Ejidos. 

ELarticulo 90 de la Ley Agraria establece que “para la constitucién 

de un cjido bastara”, 

= Que un grupo de veinte o mas individuos participen en su 

constituci6n; 

IL- Que cada individuo aporte una superficie de lierra: 

IL.- Que el néclea cuente con un proyecto de reglamento intemo 

que se ajuste a lo dispuesto en esta ley: y 
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{V.- Que tanto la aportacion como el reglamento interno consten en 
escritura publica y se solicite su inscripcién en el Registro Agrario 

Nacional. 

Al respecto mencionamos que la anterior legislacion establecia que 
para ta creacién de un nuevo centro de poblacion, procedia cuando no se 

satisfacian las necesidades del grupo a través de los procedimientos de 
restitucién, dotacién y ampliacion de ejidos. 

Requisitos para ser ejidatario. 

EL articulo 15 de la Ley Agraria establece que “para poder adquirir 

la calidad dy cfidatario se requiere™: 

L.- Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia 
a su cargo 0 se trate de heredero de gjidalario: y 

\L.- Scr avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se 

trate de un heredero, 0 cumplir con los requisitos que establezea cada 
ejido en su reghamento interno. 
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Privatizacion del Ejido. 

Con la reforma al articulo 27 Constitucional, se abre la puerta para 

la privatizacién de los ejidos, ya que con eb consentimiento. de su 

asamblea, y el previo dictamen de la Procuraduria Agraria es posible del 

cambio del régimen ejidal: asi mismo la Ley Agraria estipula que al dejar 

de ser ejidales las lierras, quedaran sujetas a las disposiciones del derecho 

comun, 

Se establece la posibilidad de que ef nucleo de poblacion ejidal 

Iransmita ef dominio de tierras de uso comim a socicdades mercantiles 0 

civiles, en las que participen el ejido o los gyidatarios, dicha resolucion 

debe ser tomada por las dos terceras partes de los asistentes a la asamblea. 

En el articulo 79 encontramos que el ejidatario puede conceder cl 

uso 0 usufructo de su parcela. mediante aparceria. medieria, asaciacion, 
arrendamiento o cualquier otro acto juridico,sin necesidad de autorizacion 

de Ja asamblea o de cualquier otra autoridad. 

Es claro que se le dan amplias libertades al ejidalario respecto a su 
parcela, Jo que hasta antes de la reforma era mas que imposible. 
Consideramos que dichas disposiciones permiten un amplio marco 

favorable a la privatizacién ya sea temporal o definitiva de las lerras 

ejidales, también es necesario reconocer que existen marcadas diferencias 

entre unos y otros ejidos del pais, por lo que suponemos que habra 
algunos ejidos que por sus condiciones econdmicas, geograficas y de 

organizacion desaparezcan, mientras que otros continuando dentro del 

régimen ejidal puedan ser explotados y aprovechados. 

     

  

Seria necesario reflexionar si el problema de la productividad de 
los ejidos ha estado en el hecho de que fos ejidatarios no podian enajenar 

la tierra, y a su vez en ta proteccién social a esta institucién, al respecto 
consideramos que el problema agrario no radicaba en ese punto, sino en 

la falta de apoyos reales al campo mexicano, mediante politicas 

gubernamentales que beneficiaran a cjidatarios y productores del campo. 
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3, PEQUENA PROPIEDAD. 

La base constitucional de la Pequenia Propiedad Ja enconiramos en 
la fraccién XV segundo parralo del articulo 27 la cual establece de 

manera clara, su clase de modalidades asi como sus limitactones y 

extension maxima, 

EI maestro Rubén Delgado Moya" nos dice que la pequeia 
propiedad rural es la atribucién que se hace a una persona privada de una 

determinada extension de tierra, calificada por ta ley como rural y la cual 

no debera rebasar Jos limites establecides por la Constitucion. 

  

f:1 Doctor Lucio Mendieta y Nufiez manifiesta que los fines de ta 
pequefia propiedad son econdmicos y sociales, con esto se trata de 

establecer una clase media rural, satistacer las necesidades de una familia 

de esa clase y por tanto debe atenderse a la produecién de la tierra para 

fijar su extension. 

En nuesira opinion ta pequefia propiedad es aquella superticie de 

Uerra perteneciente a una persona y que no rebasa los limites permitidos 
por la Constitucién y por la ley reglamentaria. 

Como ya lo sefalamos el problema agrario en nuestro pais, tiene 
sus origenes desde épocas virreynales, ya que al indigena se le timité en 

su derecho legitimo de ser propietario de tierras laborables, por lo que la 

injusticia social cn cl campo se fue asentuando confornie pasaron los 
aiios. 

Consideramos que con la figura de la pequefia propiedad se trata de 

terminar con cl latifundio y el problema social en cl campo, al repartir 

grandes extensiones de tierra a nivel nacional y dando certidumbre 
juridica a sus propietarios. 

a” 
Idem 
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Los cuales a su vez produzcan de manera eliciente la tierra: csa fue 

la idea del Constituyente de 1917 al establecer dicha modatidad como 

tenencia de la tierra, misma que en la actualidad persiste. 

México Independiente. 

  

Una vez consumada la independencia. nuestro pais hereda cn 

materm agraria la defcetuosa distribucion de fa tierra efeetuada en la 

epeca colontal. que propicio el acuparamiento de tierras. la propiedad 

astica ¥ eb ataque constante a la propiedad indigena. 

  

Enda Constitucién de 1824 se reconoce el derecho de propiedad en 

favor de fos individuos asi como respeto v proteccion por parte de las 

autoridades. 

Concordando con la tesis de que para resolver ef problema de fa 

injusticia en fa distribucion de fa Uerra, se requeria que existiera una 

distribucién de Ja poblacién a lo largo del territorio nacional, ta que se 

Nevaria a través de fa colonizacion del mismo: de 1821 a 1856. se 
emitieron diversas dispusiciones — legales, que as continuacién 

mencionamos: 

a} Orden dictada por Iturbide del 23 al 24 de marzo de 1821, 

concediendo a los militares del Ejército Trigarante, una fanega de tierra y 
un par de bueves. 

b) Acuerdo del 28 de septiembre de 1822, del Ayuntamiento Real 

de San Antonio de Baja California, decretando la validez de las 

concesiones de baldios cn su jurisdiccién, 

c) Decreto de colonizacion dei 4 de enero de 1823 de la Junta 
Nacional Constituyente, auspiciando la colonizacion con extranjeros. 

repartiéndose la uerra.



  

d) Decretos de 4 y 19 de julio de 1823 y 6 de agosto del mismo 
afio, que propiciaron la colonizacién interna del pais, puesto que 

facullaron al gobierno nacional para repartir Uerras, entre el ejéreito 

permanente 6 a quienes hubiesen prestado servicio a la causa de la 

independencia. 

e) Deereto de 14 de octubre de 1823. que al crear la provincia del 

hismo, ordena la reparucién de sus uerras baldias entre militares. 
pensionistas \ cesantes. entre cupitalistas naciondles y extranjeros entre 

los habitantes que carecigran de propiedad. 

f) Ley de colonizacion del 18 de agosto de 1824, que ordend el 

repario de baldios entre personas que quisigran colonizar el territorio 

nacional, dando prelerencia a los mexicanos. 

g) Ley de colonizacion del 6 de abril de 1839 que ordena el reparto 

de los baldios entre familias nacionales y extranje en fas partes 
deshabitadas del pais. 

  

h) Deereto del 27 de noviembre de 1846, que crea la Direccion de 

Colonizacion y su reglamento del 4 de diciembre del mismo aio. que 

impide Ja colonizacién en forma gratuita. 

1) Ley del 11 de enero de 1847, que autoriza al gobierno a hipotecar 

o vender en subasta publica los bienes de manos muertas, para continuar 

la guerra contra los Estados Unidos. 

  

J) Decretos del 29 de mayo de 1853, 25 de noviembre de 1853, de 
julio de 1854 y de cnero de 1855, que hicieron pasar al dominio de la 
nacidn los terrenos baldios, decretando Ja nulidad de las cnajenaciones 
que de ellos hubieran hecho los gobiernos de los Estados, estableciéndose 
la revision de los titulos de cnajenaciones de estos terrenos y ampliando 
plazos para presentar a revision tales titulos. 
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k) Decretos de! 31 de marzo de 1856, facultando a los 

gobernadores de Puebla y Veracruz y al jefe politico del lerritorio de 

Tlaxcala, para intervenir a nombre del gobierno nacional, los bienes 

eclesidsticos de la Didcesis de Puebla. 

‘Todos estos decretos y leyes, resultan ser antecedentes de la 

regulacién juridica a la propiedad, asi como su distribucion de tierras a 

hacionales y cn algunos casos a extranjeros: y atin cuando si bien es 

cierto que fueron muestra de las intenciones de resolver el problema de fa 

tenencia de la tierra, no lograron ese objetivo, fo que propicié que tales 
leyes resultaran insubsistentes en el campo practico, prevalecicndo el 

acaparamiento de las tierras por parte de espaiioles y criolles, asi como de 

ta iglesia. 

     

Porfiriato. 

A la muerte de Benito Juarez en cl afio de 1872, Sebastian Lerdo 

de Tejada fue designado Presidente de la Republica, pero posteriormente 
en el afio de 1876, tue derrocado por el poder de Porfirio Diaz, cuyo 

gobierno duré 34 arios. 

Este periodo se caracteriza por ta libertad que dio el gobierno a la 

inversion extranjera, quien a su vez se apoderé de la mayoria de los 

recursos econdmicos que tenia el pais, asi mismo se fue acrecentando la 

concentracion de las tierras en manos de unos cuantos hacendados. 

Dentro de las disposiciones que se dictaron en este periodo, estan la 
Ley Provisional sobre Colonizacién del 31 de mayo de 1883, que 
propicidé que compaitias deslindadoras se adjudicasen propiedades 
grandes o pequefas que codiciaban, con ta base en ta remocion de limites 
y revision de fos titulos que amparaban. 
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Postcriormente en el afio de 1894, en el Diario Oficial del 26 de 
marzo se publicé la Ley sobre ocupacién y enajenacién de terrenos 

baldios que derogaba la expedida por el Presidente Benito Juarez del 20 
de julio de 1863, esta ley penmitia a los particulares el denuncio de los 

terrenos baldios, demasias y excedencias sin timite de extension, ademas 

de que se faculté a Jas compaiiias deslindadoras el deslinde de tos 
mismos, obteniendo en pago de dichos trabajos grandes extensiones de 

terrenos, lo que permitié ef despojo en perjuicio de las comunidades y 

atin de pequeios propietarios. 

Siguiendo la costumbre espafiola, las tierras que eran poscidas 

ilegalmente segim el criterio de las compafias deslindadoras, eran 

consideradas baldias incluyendo las tierras de los poblados que de 
acuerdo con la Constituci6n de 1857 no podian salir en defensa de sus 
derechos, v en consecuencia estaban sujetas a ser deslindadas de acuerdo 

con las leyes de colonizacion. 

La ley de baldios de 1894 fue suspendida en sus efectos por 
decreto del 18 de diciembre de 1909, en vista de los graves resultados que 
implicaba su aplicacion, para que posteriormente y en virtud de las quejas 
que a nivel nacional formulaban los despojados, se emitiera el 
mencionado decreto, que ordenaba la reparticion de ejidos, dando totes a 
los jefes de ia familia en propiedad privada, siendo inembargables e 
intrasmisibles por el lapso de 10 afios. 

La influencia de la Revolucién Francesa y de su ideario han hecho 
privar en nuestro pais la opinion de que el establecimiento del régimen de 

pequefia propiedad, es el mejor camino para mejorar las condiciones de 
vida de las masas campesinas y elevar a la produccién agricola nacional, 

dando asi solucion satisfactoria al problema de la tierra.



  

EI} congreso constituyente de 1917 protesé tales ideas y por esa 

razon en el articulo 27, establecié por una parte, para lograr una 

distribucin equitativa de la riqueza y cuidar de su conservacién, medidas 

encaminadas al desarrollo de fa pequeiia propiedad. 

Por otra parte, seialé en forma categorica que la dotacion de uerras 

y aguas a fos pueblos, rancherias y comunidades carentes de ellas, 

debertan Hevarse acabo tomandolas de las propiedades inmediatas, pero 

respetando siempre da pequeiia propiedad. 

En cl ano de 1934. ef poder constituyente de la Republica, al 

relormar el articulo 27 de nuestra Carta Magna, reitero ¢f criterio de 

respetar la pequefia propiedad introduciendo una modificacion en la que 

establecia, “que sdlo quedarin libres de afeetaciones agrarias las 

pequefias propiedades que retman estas dos condiciones.” 

1.- Ser agricolas. 

2.- Estar en explotacion. 

La intencion del jegislador al establecer tal modificaci6n no tue 
otra que dar plenas garantias a la pequeia propiedad, ya que con ello se 

pretendia que todas tas extensiones de tierra se encontraran cullivadas. 

Por Jo que es claro que tanto el Constituyente de Querétaro. como 

el legislador de 1934 impusicron el respeto absoluto a la pequefia 

propiedad. 

Constitucién de 1917, 

   En el proyecto presentado al Constituyente de Queretaro se 

introducen importantes innevaciones al texto del articulo 27, tomando 

como siguientes bases: 
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a) Teoria del Derecho de propiedad como Derecho Social. 

b) Expropiaciones por causa de utilidad publica mediante 

indemnizacién, en vigor desde 1857. 

   

c) Medidas para el fraccionamiento de latifundios. para desarroltar 

y respetar la propiedad privada, para dotar a los pueblos de las tierras 

suficientes para sus respectivas necesidades 

Es asi como se aprobdé el texto de la Comision con ef objeto de fijar 
los lineamientos que deberia de seguir la Reforma Agraria, pues en 

palabras del diputado constituyente Bojorquez. pronunciadas cuando ya 

el Congreso se habia constituido en sesién permanente en enero de 1917, 
las cuales consigna ef Diario de Debates y que dice asi, “la cuestién 

agraria es el problema capital de la Revolucién y el que mas debe 

interesammos, porque ya en la conciencia de todos fos revolucionarios esta 

que si no se resuelve debidamente este asunto, continuara fa guerra" 
   

De lo anterior podemos decir que el concepto de pequefia 
propiedad agraria surge del articulo 27 de ta Constitucion de 1917; asi 

como se establecen sus distintas modalidades y clases, con el objeto de 

dar al campesino un pedazo de tierra, para que ésta a su vez sirva de base 

para su subsistencia. 

Ley de Ejidos. 

1a primera Icy reglamentaria de la Ley det 6 de enero de 1915, y 
del articulo 27 Constitucional, fue la Ley de Ejidos del 28 de diciembre 

de 1920, la cual se limité a tratar Jo relativo a restituciones y dotaciones 
cjidales. sin tratar el ema relativo a la pequefia propiedad, tuvo una vida 

* Diario de Debates del Congreso Coastituyente Imprenta de ta H Camara de Diputados. México 
1922, 
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efimera al ser derogada por el decreto del 22 de marzo de 1921, que en su 

articulo 20. concedia al Ejecutivo de la Unién la facultad necesaria para 

la expedicién de un reglamento agrario, y que vino a fijar los limites de la 

pequefa propiedad a que aludia el articulo 27 Constitucional de 1917 y 

que estaba sin definir, al exceptuar de alectacion por dotacién a las 

siguientes propiedades: 

   

a) Las que siendo de riego o humedad no excedian de 150 

hectareas 

b) Las que siendo de temporal con una precipitacion pluvial 

abundante y regular no excedieran de 250 hectareas. 

¢) Las que componi¢ndose de terrenos de temporal de otras clases 

no tuvicran una extension mayor a 500 hectareas, 

EI presidente Miguel Aleman promovid reformas al articulo 27 

Constitucional, con el objeto de proteger a las auténticas pequenas 

propiedades. asi como de fomentar el desarrollo de su productividad, las 

que fueron aprobadas y publicadas ef 12 de febrero de 1947, desde 

entonces la fraccion XIV de} numeral mencionado, dio acceso a la via de 

amparo a los propietarios o poseedores gue se les hubicra expedido, o en 

lo futuro se des expidiera un certificado de inatectabilidad. 

En la misma fraccién se establecié respetar aquellas propiedades 

que teniendo certificado de inafectabilidad y Henando otros requisites, 

experimentaran mejoras en la calidad de las Lierras. 

  

En ja traccion XV se fijaron por vez primera en Ja misma 

Constitucién los limites de la pequefa propiedad. tanto agricola como 

ganadera: 

a) 100 hectareas de riego o humedad de primera. 

b) 200 heetareas de temporal. 
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c) 400 hectareas de agostadero de buena calidad. 

d) 800 hectareas de monte o agostadero terrenos aridos. 

e) 150 hectareas de terrenos dedicados al cultivo de algod6n si 

reciben riego o pluvial o por bombco. 

f) 300 hectareas dedicadas al cultive del plitano, caia de azacar. 

café, hencquéen. hue, cocotero, vid. olive, quina, vainilla, cacao o Arboles 

frutales. 

Propiedad Ganadera., 

Superficie que no exceda de la necesaria para mantener hasta 500 

cabezas de ganado mayor 0 su equivalente en ganado menor. 

Con las reformas de 1992 no hay cambios en relacion a la pequefia 

propiedad. va que las bases para determinar sus limites sigue siendo los 

mismos, por lo que aquellas superticies de tierras que excedan los limites 

de fa pequetia propiedad se consideraran latifundios y deberan de ser 
fraccionados. 

Clasificacion de tierras de la Pequefia Propiedad. 

De acuerdo a la Ley Agraria establece tres tipos de tierras que son: 

- Tiertas Agricolas. 

‘Tierras Ganaderas. 

  

- Tierras Forestales. 
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I articulo 116 del ordenamiento antes sefialado establece que son 

lierras: 

Agricolas: Los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. 

Ganaderas: Los suclos ulilizados para la reproduccion y cria de 

anmiates mediante el uso de su vegetacion, sea esta natural o inducida. 

Forestales: Los suelos utilizados para ef manejo productive de 

bosques 0 selvas. 

La regla general para determinar la pequefia propiedad agricola, es 

en relacion a la calidad de ja tierra por lo que son: 

a) 100 hectareas de riego o humedad de primera. 

b) 200 hectareas de temporal. 

¢) 400 hectareas de agostadero de buena calidad. 

d) 800 hectareas de monte o agostadero en terrenos dridos. 

En relacion al cultivo: 

150 hectareas si se destina al cultivo de algod6n. 

300 hectareas si se destina al cultivo de platano, cama de azuicar. 

café, henequén, hule, palma. vid, olivo, quina, vainilla, cacao. agave, 

nopal 6 drboles frutales. 

Pequefia Propiedad Ganadera. 
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El articulo 120 de la Ley Agraria establece que es pequefia 

propiedad ganadera, “la superficie de tierras ganaderas que de acuerdo 

con el coeficiente de agostadero ponderado de la region de que se trate, 

no exceda de fa necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado 

mayor 6 su equivalente en ganado menor, conforme a tas equivalencias 

que determine y publique la Secretaria de Agricultura.” 

Al respecte prevalece el mismo criterio para determinar la pequenia 

propiedad ganadera. que se ultilizaba hasta antes de la reforma de 1992. 

Por su parte cl articulo 122 de la Ley de la materia establece que 

“las pequeiias propiedades ganaderas seguiran siendo considcradas como 

tales, an cuando se dediquen a uso agricola, siempre gue las Uerras 

dedicadas a tal lin hubieren sido mejoradas y se cumpla con lo siguiente”: 

1.- Que ta produccién obtenida de la superficie destinada a uso 

agricola se ultilice para la alimentacién del ganado; 6 

IL- Que las tierras dedicadas a uso agricola sin fines de 
alimentacin de ganado, no excedan las superficies sefaladas cen cl 

articulo 117. [I limite aplicable sera el que corresponda a la clase que 

tenia dichas tierras antes de la mejora. 

Pequetia Propiedad Forestal. 

E1 articulo £19 nos dice “se considera pequefia propiedad forestal, 
la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de 800 

hectareas.~ 
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Es necesario hacer mencién que la Ley Agraria slo se refiere 

respecto de la pequeiia propiedad forestal en sus limites maximos de 

extension: por lo que es a través de la Ley Forestal la que regula la 

explotacion. conservacion y proteccién de la propiedad forestal, dicha ley 

es reglamentaria del articulo 27 Constitucional. 

4, SOCLIEDADES PROPIETARIAS DE TIERRAS. 

tlasta antes de las reformas de 1992 las sociedades mercantiles no 

podian ser propietarias de fierras risticas. ya que existia fa prehibicion 

expresa en fa Constitucién General de la Republica: por otra parte en el 

mismo articulo 27 se interpretaba que al existir los regimenes de 

propiedad comunal, propiedad ejidal y el de pequefia propiedad, se daba 

por fin al latifundismo, por lo que no se hacia mencidn de la palabra 

“latifundio™ en el texto original del articulo 27, pero con el cambio de 

régimen agrario y al ser posible que sociedades mercantiles 6 civiles sean 

poseedoras de tertenos risticos, se introdujo de nueva cuenta 

textualmente que en nuestro pais ~ estén prohibidos tos latifundios™. 

{ fraccion XV ) 

  

   

[lay que’ recordar que histéricamente cl problema agrario: en 

México se derivé del excesivo acaparamicnto de grandes extensiones de 

lierras en manos de unos cuantos, por lo que tanto sociedades civiles 

como mercantiles tenian la prohibicion de ser poseedoras de tierras 

cultivables. 

  

Por otra parte quedo la experiencia cn nuestro pais de la presencia 

de las companias deslindadoras det siglo pasado, que Jo tnico que 

originaron fue que eb territorio nacional se fracctonara: en grandes 
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extensiones de tierras, y de las cuales las mismas compafias se 

apoderaron. 

as relormas al articula 27 Constitucional asi como a la ley 

reglumentaria, constituyen sin lugar a duda el cambio mas profundo a la 

legislacion agraria y a sus instituciones desde 1917, son el resultado del 

modclo neoliberal implementado en la economia mexicana. por lo que el 

Estado deja de ser rector en las actividades agropecuarias y da la 

oportunidad a que sea a través del capital privado el que fomente la 

inversion y produccion en el campo. 

Con ta justificacién por parte del Gobierno Mexicano que la 

improductiy idad. el rezago social. la miseria y la descapitalizacion han 

acabado con nuestro campo, pero también es necesario hacer mencién 
que el gobierno tiene responsabilidad cn dicha situacién, ya que con 
politicas demagdgicas condend a la clase campesina al rezago social y 

econdmico, 

  

{La base constitucional que permite a Jas sociedades mercantiles ser 
propictarias de tierras, Ja encontramos cn la fraccién IV del articulo 27, 

que a su vez establece el timite de extension que dichas socicdades 
pucden tener, y que es ef equivalente a veinticinco veces los limites 

sefalados para la pequefia propiedad contorme a Ja fraceion XV del 

mismo precepto legal. 

Las sociedades — mercantiles 6 civiles no sélo pueden ser 

propietarias de tierras agricolas, si no también de terras ganaderas o 
forestales, asi lo establece el articulo 125 de la Ley Agraria. 

  

Hay que recordar que la sociedad mercantil se constituye como tal, 

para especular y lucrar con bienes y servicios, por to que al ser 

propietarias de ierras cultivables. ganaderas 0 forestales, buscaran 

incursionar en su explotacién, o af menos esa es la intencidn, donde los 

grandes capilales no encontraran” competencia ante los pequeios 
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productores, los cuales ya sean ejidatarios, comuneros 0 pequefios 

propietarios, no tendran oportunidad de competir en el libre mercado. 

El articulo 126 de la ley de la materia menciona que “las 

sociedades mercantiles 0 civiles, no podran tener en propiedad lierras 

agricolas, ganaderas 0 forestales en mayor extensién que la equivalente a 

veinticinco veces los limites de la pequefia propiedad.” Es decir establece 

un maximo que no deben sobrepasar dichos tipos de sociedades 

propictarias de tierras. 

Por lo que pueden acaparar tierras, hasta 2500 hectareas tratandose 
de riego 6 humedad, 3650 hectareas en el caso del cultivo del algodén, 

7500 hectareas en cullivo de platano, cafia de azucar, café, henequeén, 

hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal, 6 arboles 

frutales y finalmente hasta 20,000 hectareas en ef caso de selvas y 

bosques. 

Sus socios no podran individualmente ser poseedores de 

extensiones superiores a la pequefia propiedad, y su nimero no podra ser 
inferior al namero de veces que estas sociedades rebasen la pequefia 
propiedad, por otra parte su objeto social debera ser ta produccion, 
transformacién o comercializacién de productos agricolas, ganaderos o 

forestales. 

Su capital social contempla las acciones “T”, la cual identifica las 

tierras agricolas, ganaderas o forestales aportadas a la sociedad 6 el 
destinado a la adquisicién de dichas tierras, siendo el valor de las mismas 

aquel que tengan en el momento de que se lleve a cabo la aportacion 6 la 

adquisicién a que se hace mérito. 
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CAPITULO Il. 

SOCIEDADES MERCANTILES EN EL SISTEMA AGRARIO 

MEXICANO. 

Como ya lo mencionamos en este trabajo, desde el origen de la 
reforma al articulo 27 constitucional surgié la controversia en los distintos 

foros académicos, politicos y sociales de los posibles alcances y 

consecuencias juridicas que traeria la aprobaci6n a tan polémica reforma, 
ya que se hablaba de un cambio radical e ideoldgico a los postulados 

postrevolucionarios que se plasmaron en dicho precepto legal. 
No negamos que los tiempos modernos que vivimos nos obligan a 

buscar nuevos esquemas y horizontes que nos permitan alcanzar el 

desarrollo arménico de nuestras potencialidades, y a jo que México no es 
ajeno. 

La globalizacién econémica nos a conducido al continuo 
intercambio comercial cada dia mucho mas abierto, lo que significa 

competir con mercados Internacionales mas avanzados y desarrollados 
que el nuestro. Es por ello que ef campo no es la excepcidn, y se necesita 

modernizar para estar en mejores condiciones de produccién, con lo que 
se pretende que sea a través de las sociedades mercantiles quienes leven 
acabo las funciones de produccién, transformacion 6 comercializacién de 

los productos agricolas, ganaderos 0 forestales. 

En el presente capitulo analizaremos Ja figura de la sociedad 
mercantil con un enfoque en el campo mexicano, su naturaleza juridica, 

como sus principales caracteristicas, su organizacién y funcion dentro del 

sistema agrario mexicano, asi como de las posibles consecuencias que 
puedan tener estas sociedades en el campo. 
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1. NATURALEZA JURIDICA. 

Al analizar en el capitulo primero la naturaleza juridica de las 

sociedades mercantiles, argumentamos que dicha naturaleza se constituia 

mediante la creacién de la sociedad como persona moral o también 

llamada persona juridica, personalidad juridica que cucnta con los 

siguientes atributos: 

a) Capacidad. 

b) Patrimonio. 

c) Denominacién o razon social. 

d) Domicilio. 

e) Nacionalidad. 

Por otra parte negamos la naturaleza contractual del acto 

constitutivo de la sociedad mercantil, al afirmar que la sociedad no tienc 

naturaleza contractual. 

Se habla normalmente del contrato de sociedad, asi lo establece la 

misma ley de la materia. A la sociedad mercantil se le califica de contrato 
indebidamente, si fuera un contrato, habria una relacién acreedor-deudor, 

si el contrato es precisamente acuerdo de voluntades, para crear y 

transterir derechos y obligaciones. 

Y en lo que la sociedad difiere de esos efectos, ya que lo que hay es 
una manifestacién de voluntades para crear la sociedades por lo que 
excede los limites de un contrato, y por lo que se crea una persona a lo 

que ningin contrato da vida a una persona juridica. Dicha sociedad se 
crea cumpliendo con ciertos requisitos establecidos por la ley mercantit 
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La sociedad mercantil es una persona juridica es decir un ente 

juridico distinto a los socios que la integran. El articulo 20. de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles nos dice que, “las sociedades 

mercantiles inscritas en el Registro Publico del Comercio, tienen 
personalidad juridica distinta de ta de los socios.” Por lo que deducimos 

que la sociedad adquiere vida propia que le reconoce la ley y que le 

identifica de los socios que la componen. 

A diferencia de los contratos ordinarios Jas sociedades mercantiles 
son actos formales, ya que para que ésta sea perfecta, requiere estar 

inscrita, y para ello necesita constar en escritura publica, es decir que las 
sociedades se pueden constituir legalmente ya sea ante notario pitblico 6 
un corredor ptblico. En el caso de las sociedades mercantiles agrarias de 
igual forma tendran que ser constituidas ante notario 6 corredor puiblico 

respectivamente. 

Estas sociedades pueden ser constituidas por personas fisicas 0 por 
personas morales, ya que no necesariamente tienen que ser personas 

fisicas las que formen una sociedad, si no que hay Jo que se llama 

sociedad de sociedades, es decir una sociedad mercantil o civil se puede 
hacer socia de otra sociedad, lo unico que se requiere es tener 
personalidad juridica. 

Por otra parte existe la obligacién de los socios de aportar el capital 
social, y la misma ley agraria establece que hay que aportar tierras 

inclusive las de uso comun 6 fas parceladas, con la previa aprobacién de 
Sus respectivos 6rganos internos, pero también establece la misma ley que 

se pueden aportar el usufructo y ef uso de bienes, es decir que las 
comunidades y los ejidos pueden ceder el usufructo o el uso, en 

arrendamiento de sus tierras o bien pueden darle a una sociedad mercantil 
solamente el usufructo, y no la propiedad del bien, para efectos de 
produccidn. 
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Hay que mencionar que el articulo 27 de nuestra Constitucion en su 

fraccién !V establece que “las sociedades mercantiles por acciones, 

podran ser propietarias de terrenos rusticos pero Unicamente en la 

extensién que sea necesaria para cl cumplimiento de su objeto.” 

Por lo que a nuestra consideracion se puede interpretar que el 

legislador sélo consideré a la sociedad anénima, como unico tipo de 

sociedad capaz de participar en el campo de nuestro pais, ya que se habla 

en ef texto de nuestra Carta Magna expresamente de sociedades por 

acciones, por to que fos demdas tipos de sociedades mercantiles previstos 

en la Ley General de Sociedades Mercantiles quedarian fuera. 

2. CONCEPTO. 

Hay que mencionar que la palabra sociedad proviene del latin 

“societas” ( de secius ) que significa reunion, comunidad, compaiiia. 

De tal vocablo desprendemos que se trata de la unién de personas 

fisicas o morales que persiguen un objetivo comin. Sefialamos al 
principio de este trabajo que el jurista Manuel Garcia Rendon” define a 

la sociedad como “una agrupacién de personas, permanente 0 transitoria, 
voluntaria u obligatoria, !a cual se organiza para aportar bienes o 

servicios destinados a la realizacion de un fin comun, y a la que el 

derecho atribuye o niega personalidad juridica.” 

  

Desde luego que esta definicién nos parece de lo mas acertada ya 
que se trata de la union de personas en forma temporal o permanente 

efectuada con el objeto de realizar un fin comin. 

? Idem, (15) 
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A través de esta asociacién se constituye una unidad distinta de 

cada uno de los miembros que Ja conforman, 

A) Significado Gramatical. 

La palabra sociedad es sindnima de los vocablos comunidad, 
colectividad, generalidad, grupo, compaflia, empresa, asociacidn, 

corporacion, entidad, agrupacion®. 

Pero estamos de acuerdo que la palabra sociedad es la que con 

mayor naturalidad resume la idea de union de personas que persiguen un 
objetivo comin. 

El vocablo mercantil es un calificativo que significa lo 
perteneciente o relativo al mercader, a la mercancia o al comercio”, es 

sinonimo de las palabras comercial y especulativo.** 

La sociedad mercantil desde el punto de vista gramatical, es una 

reunion de personas, permanente o temporal, que persiguen un objetivo o 
fin comun de naturaleza comercial. 

Sociedades mercantiles que buscaran especular en el campo, ya que 

hay que mencionar que la finalidad primordial de toda sociedad mercantil 
es la especulacion comercial. 

B) Concepto que se desprende de la legislacion 

* Idem 
“* Idem. 
* Idem 
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Al hablar de un concepto que nos pueda dar ta legislacién resulta 

algo complicado, ya que ningén ordenamiento de cardcter mercantil nos 

da una definicién de sociedad mercantil, y mucho menos de sociedades 

mercantiles destinadas al agro. 

La Ley General de sociedades Mercantiles que es la ley de fa 

materia, solo nos habla de la constitucién y funcionamiento de las 

sociedades en general, pero sin damnos una detinicion. 

En el articulo 4o. sdlo se habla que “se reputaran mercantiles todas 

las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en 

el articuto lo. de la misma ley.” Consideramos que son  sociedades 

mercantiles las que adopten alguna de las 6 clases enumeradas en el 

articulo lo. de Ja Ley General de Sociedades Mercantiles, 

independientemente de que su finalidad sea econdmica y especulativa, 

también seran mercantiles las sociedades cuya finalidad constituya una 

especulacién comercial en el campo mexicano. 

C) Concepto que se propone. 

En nuestra opinién la sociedad mercantil en el Sistema Agrario 

Mexicano es !a persona juridica, resultado de la reunién de personas, 

denominadas socios que aportan y unen sus esfuerzos para la constitucion 

de un patrimonio comin y para la realizacién de un fin 

preponderantemente econdmico en terrenos agricolas, ganaderos o 

forestales, que constituyan una especulacion de tipo comercial. 

Dicha especulacién que sélo debera ser en relacién a ta 

produccién, transformacién o comercializacién de los productos 

obtenidos del campo mexicano, y que por ningun motivo podra ser 

materia de especulacion las tierras agricolas, ganaderas o forestales como 
tales, es decir en relacién a su posible lucro obtenido de sus ventas 

3. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
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Las sociedades mercantiles que tengan como propésito participar 
en la vida productiva del campo, tendran que observar lo dispuesto por la 
Ley General de Sociedades Mercantiles: 

- Constituirse ante Notario publico. 

~ Inscribirse en el Registro Publico del Comercio. 

- Inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 

A su vez su escritura constitutiva debe contener: (art.60.) 

1.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas fisicas 0 

morales que constituyan la sociedad. 

IL.- El objeto de la sociedad. 

Hl.- Su razon social o denominacisn. 

IV.- Su duracién. 

V.- El importe del capital social. 

VL- La expresion de lo que cada socio aporte en dinero o en otros 
bienes, el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorizacion. 

Cuando el capital sea variable, asi se expresaré indicandose el 
minimo que se fije. 

VIL- El domicilio de la sociedad. 

VIIL- La manera conforme a la cual haya de administrarse la 
sociedad y Jas facultades de los administradores. 
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1X.- El nombramiento de los administcadores y la designacién de 

los que han de Slevar la firma social. 

X.- La manera de hacer la distribucion de las utilidades y pérdidas 

entre los miembros de la sociedad. 

XL.- El importe del fondo de reserva. 

XIL- Los casos en que la sociedad haya de disolverse 

anticipadamente. 

XIL- Las bases para practicar la liquidacién de Ja sociedad y el 

modo de proceder a la eleccion de los liquidadores, cuando no hayan sido 

designados anticipadamente. 

{Es importante sefialar que la sociedad mercanti! que se constituya 

en el ambito agrario debera inscribirse en el Registro Agrario Nacional, 

para efectos de control y supervision de la tenencia de la tierra. 
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4. PARTES DE LA SOCIEDAD. 

Toda sociedad de caracter mercantil que participe en la vida 

productiva del campo debera tener necesariamente, una estructura 

organica que comprenda los siguientes elementos: 

a) Los socios: 

Para ta creacién de una sociedad necesariamente participan en 

dicha constitucién personas fisicas o morales, las cuales aportan parte de 
su patrimonio para !a conformacion del capital social de la sociedad. por 

lo que adquieren la calidad de socios. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles establece en su articulo 60. 

fraccién |, que en la escritura conslitutiva se expresen “los nombres, 

nacionalidad y domicilio de las personas fisicas o morales que 
constituyan la sociedad”, es decir son socios las personas que integran la 

sociedad participando en la proporcién que les corresponda. 

En relacion a las sociedades de caracter mercantil que participen en 

el campo, pueden incorporar como socios a comunidades, ejidos o 
pequefios propietarios que cedan mediante previo acuerdo de su 

respectiva asamblea parte o el total de sus tierras a la sociedad, los cuales 
seran tenedores de las acciones “T”, que identifican al capital aportado en 

tierras. 

En el caso de este tipo de sociedades que participen en el campo, 

no sdélo podran beneficiarse del capital aportado en tierras por las 
comunidades, ejidos 0 pequefios propietarios segun sea el caso, si no que 

ademas podran contar con capital social extranjero hasta en un 49% del 
total. . 

b) El nombre:



  

El nombre de una sociedad puede ser mediante dos formas, razon 

social 0 denominacion. 

Ravan social: Se conoce como razon social a ef nombre de la 

sociedad en el que figura el nombre completo o solo el apellido o los 

apellidos propios de uno o varios de los socios. 

Denominacion: Fs el nombre de la sociedad en el que se hace 

referencia al objeto social o bien proviene de la fantasia. 

In nuestra opinion ta sociedad anonima es el tipo de sociedad mas 

comin en la practical ¥ $i partimos de que es aquella sociedad que opera 

bajo una denominacion y sf esta participa en ef campo, su nombre podra 

hacer referencia a su objeto social. o bien partir de fa fantasia. 

  

¢) EL objeto social: 

Cuando se constituye una socicdad de caracter mercantil debe tener 

un objeto social, y el cual debe constar en ta escritura constlituliva 

_'Tratandose de sociedades mercantiles que participen en el campo. su 

objeto social debera ser el destinado a la produccién, transformacion o 

comercializacion de productos agricolas, ganaderos o forestales segin sea 

el caso. 

d) Vérmino o duracion: 

Conforme a la fraccién LV del articulo 60. de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles debera especilicarse el término o duracién de la 

sociedad en su escritura constitutiva. 

  

e) El capital social: 

Se le denomina cupital social a la suma de fos valores de 

aportaciones de los socios en el momento de la constitucién dela 

sociedad 

Existen diversas clas 

  

s de capital: 
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1.- Capital suserito. 
2.- Capital pagado 6 exhibido. 

3.- Capital variable. 

t) Domicilio social: 

Las sociedades como toda persona debera tener un domicilio y el 

cual debera de indicarse en la escritura constitutiva, usi lo prevé cl 

articulo 60. de la Ley General de Sociedades Mercantiles en su fraccion 

VIE como uno mas de los requisitos. 

De igual forma ef domicilio de la sociedad mercantil podra 

modificarse en cualquier tiempo sin necesidad de alterar la eseritura 

constituliva, 

5. OBJETO SOCIAL. 

Cuando se constituye una sociedad mercantil esta debe de hacer 

constar en su escritura constitutiva el objeto social o fin para el cual se ha 

conformado, asi lo establece ef articulo 60. de la LGSM. en su apartado II 

que lo sefiala como requisito. 

  

Entendemos que cuando una sociedad adquiere vida propia distinta 

a la de los socios, esta buscaré una especulacién comercial determinada, 

ya sea de hienes o servicios, es decir sera una sociedad mercantil 

especializada en una actividad determinada. 

Se llama objeto social a esa actividad a que la sociedad habra de 

dedicarse, es decir si una sociedad tiene como objeto social la produccién 

y comercializacion de envases plasticos debera la misma Unicamente 
abocarse a mencionada actividad. 
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[En el caso que nos ocupa las sociedades que vayan a incursionar en 

el campo de nuestro pais, deberan de tener como objeto social “la 

produccién, transformacién o comercializacién de productos agricolas, 

ganaderos o forestales y los demas actos accesorios necesarios para el 

cumplimiento de dicho objeto.” (an. 126 fraccién II de fa Ley Agraria.) 

De la lectura anterior desprendemos que toda aquella sociedad de 

naturaleza mercantil que se constituya, incorpore 0 intervenga 

directamente en las actividades derivadas de! campo, deberd observar 

como fin social alguna de tas actividades relacionadas con la produccion: 

a) Agricola: 
- Granos basicos. 

- Granos forrajeros. 

- Vegetales. 

- Frutales. 

b) Ganadera: 
- Vacuno, 

- Bovino. 

- Porcine. 
entre los mas importantes. 

¢) Forestal: 

- Bosques. 

- Selvas. 

Por otra parte la transformacion en nuestra opinidn industrial de los 
productos ‘antes sefialados; o bien la comercializacién objeto de su 

produccién o transformacion. 
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6. DURACION DE LA SOCIEDAD. 

Cuando una sociedad se constituye como persona juridica ésta 

como toda persona tiene un término de vida; el pensar en que una 

sociedad mercantil fuera perpetua, es decir que jamas flegard a su 
culminaci6n seria tanto como el suponer que una persona fisica fuera 
eferna. 

A diferencia de fas personas fisicas que adquieren vida juridica por 

el sélo hecho de su existencia, las sociedades como creacion del derecho 

Gnicamente pucden tener vida legal mediante la suscripcion del contrato 

respectivo. 

En la misma escritura constitutiva de la sociedad se hara el 
sefialamiento de la duracion que va a tener la misma; es decir el lapso de 
tiempo en el cual la sociedad cumplira su objeto social. 

Normalmente se ha discutido por los tratadistas si es posible el 
establecer una duracién_ilimitada,; en nuestra opinién debe 
necesariamente de fijarse un término de duracién, ya que permite saber a 
personas fisicas o morales con las que celebre negocios juridicos el 

iérmino de vida de la misma. Por otra parte suelen fijarse en la practica 

términos de 50 afios ¢ inclusive hasta por 99 afios. 

Dichas sociedades como tales cuentan con ta capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones que les reconoce la ley, esa 

capacidad puede ser ejercitada a través de sus legitimos representantes. 
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7. CAPITAL SOCIAL. 

Para el tratadista Joaquin Rodriguez, Rodriguez”’ et capitat social o 
fondo social es “una cantidad matematica que expresa el importe que 

debe tener ef patrimonio neto de la sociedad, concepto aritmético 

equivatente a la suma del valor nominal de las acciones en que esta 

dividido.” 

En nuestra opinién el capital social es la suma de valores de 

aportaciones de los socios hecha al momento de la constitucion de ta 
sociedad. EF] capital social se integra por las aportaciones de lus socios en 

dinero o en otros bienes, es decir expresa la suma total de las aportaciones 

realizadas por los socios. 

Es importante sefalar que a! capital social no se fe debe confundir 

con el patrimonio social, ya que este ultimo es la totalidad de los valores 

patrimoniales reales de la sociedad en un momento determinado. 

El patrimonio es ef conjunto general de obligaciones y derechos de 
una persona. Ei activo patrimonial es el conjunto de bienes que esa 

persona posee como propios. 

El capital social es una cifra numérica, una referencia contable que 
s6lo coincidira con el active patrimonial al momento de ta constitucion de 

la sociedad. 

“ Tratado de Sociedades Merecantiles. Tomo | Cuarta Edicion Editorial Portia México p 242 
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Se uhiliza como referencia contable para determinar si como 

consecuencia de las operaciones de la sociedad, esta ha ganado o ha 

perdido, en el supuesto de que fa sociedad gane la suma de valores de fos 

bienes que integran el activo patrimonial superaré a fa cifra del capital 

social, y Negara a ser interior si la sociedad sufre pérdidas. 

  

isten diversos tipos de capital social lus cuales son: 

1.- Capital Suserito: 

Es la suma de lo que los socios se han comprometide a aportar a fa 

sociedad. 

2.- Capital Pagado o Exhibido: 

la suma de lo que los socios han entregado a la sociedad, la 

aportacién podra realizarse en efectivo o en bdienes distintos del 
humerario, pero debe siempre este valorizarse en dinero, 

  

3.- Capital Variable: 

En el cual las sociedades con este tipo de capital cuentan con un 

doble beneficio, ya que el aumento o disminucién del capital puede 

hacerse sin necesidad de modificar ta escritura y sin publicidad. 
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8 LIMITES PARA LA ADQUISICION DE TIERRAS. 

E) articulo 27 de nuestra Carta Magna en su fraceion IV que 

atribuye a las sociedades mercantiles la posibilidad de ser propietarias de 

terrenos rusticos: establece a su vez el limite en relacion a la adquisicion 

de (ierras que puede Hlegar a tener una sociedad, y ef cual no debera en 

hingiin caso rebasar en extension el equivalente a veinticinco veces del 

limite sedalade para la pequetia propiedad. 

  

Nuestro legislador bused que a través de esta medida las sociedades 

‘mercantiles no tuvieran la factibilidad de poder conccntrar mayores 

extensiones de tierras, va que ello implicaria que el mayor numero de 

tierras potencialmente explotables — fueran propicdad de grandes 

consorcios mercantiles, Jo cual originaria en una gran desigualdad ¢ 

injusticia social, la cual ya de por si nos aqueja en relacién de la tenencia 

de la Uicrra. 

  

I] articule 126 de la Ley Agraria nos dice que “Las socicdades 

mereantiles 0 civiles no podran tener en propiedad tierras agricolas, 

ganaderas 0 forestales en mayor extension que fa equivalente a 

veinticinco veces fos limites de la pequefia propiedad individual.” 

De la lectura anterior deducimos que las sociedades mercantiles . 

podran detentar hasta 2,500 has. de riego o hamedad; 5,000 has. de 

temporal; 7,500 has. de platano, cafia de azucar, café, henequén, hule, 

palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal, o drboles frutales: 

tratandose de selvas y bosques hasta 20,000 has. y en el caso especilico 

del cultivo del algodon 3,650 has. 

Por otra parte los socios pertenecientes a la sociedad no podran 

individualmente poseer extensiones superiores a la pequefia propiedad, y 

su numero no podra ser inferior al nimero de veces que estas sociedades 

rebasen la pequefia propiedad) Es decir toda propiedad individual 
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correspondiente a terrenos rusticos, sera acumulable para efectos de 

computo. 

9. ACCIONES “T.” 

  

Cuando una sociedad nace a la vida juridica existe Ja aportacion en 

dinero o en otros bienes por parte de los socios que Ja conforman para 

integrar ef denominado capital social. 
En el caso que nos ocupa las sociedades de naturaleza mercantil 

que tengan © incorporen socios que aporten tertas agricolas o de 

cualquier otra clase a la misma. seran tenedores de las denonunad: 

acciones “I que identifican al capital aportado en tierras agricolas. 

ganaderas o forestales, o el destinado a Ja adquisicion de las mismas. 

  

    

     

EJ aniculo 126 de la Ley Agraria en su capitulo relativo a las 
sociedades en su fraccién HI establece que: “su capital social debera 

distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identiticada con 

la letra J, la que sera equivalente al capital aportado en terras agricolas, 

panaderas o forestales o el destinado a la adquisicion de las mismas, de 

acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportacién o 

adquisicion.~ 

Por otra parte el articulo 127 de la ey en estudio nos dice que las 
“las acciones 0 partes sociales de serie T, no gozaran de derechos 

especiales sobre Ja Gerra ni de derechos corporativos distintos a las demas 
acciones 0 partes sociales. Sin embargo, al Hiquidarse fa sociedad solo los 
titulares de dichas acciones o partes sociales tendran derecho a recibir 

tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.” 

Es decir el dnico derecho que otorga solamente este tipo de 
acciones se presenta al momento de liquidarse 1a sociedad. 

En nuestra opinién tas acciones “T” son aquel tipo de accion 

exclusiva de Jas sociedades mercantiles que Uenen una participacién de 

manera directa en cl campo agricola de nuestro pais, Y su funcién es fa 

de identificar el capital aponado en tierras por comuneros, ejidatarios o 
pequefios propictarios a la sociedad. Por otra parte sus titulares tienen en 
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todo momento el derecho de recibir tierras en pago al presentarse fa 

liquidacion de sa sociedad. Y tratandose de capital extranjero solo podra 

tener una participacion hasta en un 49% de este tipo de acciones. 

10. INSCRIPCION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. 

Para hablar de fa inscripcion de las sociedades mercantiles en el 

Registro Agrario Nacional, tenemos primero que saber que es este 

regisiro y cuales son sus funeiones. 

1 articulo 148 de la Ley Agraria nos dice lo referente a esta 

institucion y establece que, “para cl control de Ja tenencia de la tierra y la 

seguridad documental derivades de la aplicacion de esta ley funcionara el 

Registro Agrario Nacional, como organo desconcentrado de la Secretaria 

de la Reforma Agraria, en el que se inscribiran los documentos en que 

consten las operaciones originales y las modificaciones que sulra la 

propiedad de las terras y derechos iegalmente constituidos sobre la 

propiedad ejidal y comunal. EI registro tendra ademds una seccion 

especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de 

sociedades.~ 

A nuestro modo de ver el Registro Agrario Nacional es aquella 

institucién publica, que funciona de manera des soncentrada de la 

Seerctaria de la Reforma Agraria; y en la que se registran todas aquellas 

operaciones que realizan los sujetos agrarios reconocidos por la ley. 

  

Hay que mencionar que cuando una sociedad de naturaleza 

mereantil se constituye ¢ inscribe en el Registro Publico del Comercio, la 

ley le reconoce personalidad juridica plena distinta a los miembros que le 

conforman, por lo que se considera una sociedad Jegalmente constituida. 

En el caso especilico que nos ocupa las sociedades que se constituyan 

legalmente reuniendo los requisites previstos por la legislucion mercantil 

debera ademas, inscribirse en el Registro Agrario Nacional en los 

términos de! Titulo Sexto de fa Ley Agraria. 
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El articulo 131 de la ley en mencién nos dice que “El Registro 
Agrario Nacional contaraé con una seccién especial en ja que se 
inseribiran”: 

\.- {as sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras 
agricolas, ganaderas © forestales. 

U.- Las superficies, linderos 0 colindancias de los predios 
agricolas, ganaderos 0 forestales propiedad de las sociedades a que se 
refiere la fraccion anterior, con indicacion de la clase y uso de sus Uerras. 

IL- Los individuos tenedores de acciones © partes sociales de serie 
T de las sociedades a que se refiere la traccion | de este articulo 

IV.- Las socicdades tenedoras de acciones o partes sociales de serie 
T representativas del capital social de las sociedades a que se refiere la 
traccidn I de este articulo. 

  

V.- Los demas actos documentos 0 informacién que sea necesaria 
para vigilar el cumptimiento de lo dispuesto es este Titulo y que prevea el 
reglamento de esta ley. 

los administradores de fas sociedades asi como los socios 
tenedores de acciones 0 partes sociales de serie T, segtin corresponda, 
seran responsables de proporcionar al Registro la informacion a que se 
refiere este articulo. cn la forma y términos que sefiale el reglamento 
respectivo de esta ley. 

  

  

EL articulo 155 de la ley en estudio nos dice que el Registro Agrario 
Nacional debera: 

|.- Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos 
tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades 
propictarias de tierras agricolas, ganaderas o forestales. 

IL- Ltevar clasificactones geograficas de la ubicacion de predios de 
sociedades, con indicaciones sobre su extension clase y uso. 
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(i1.- Registrar las operaciones que impliquen la ¢ sion de derechos 

sobre tierras ejidales y la garantia a que se refiere el articulo 46, asi como 

las de los censos ejidales. 

1V.- Disponer el procesamiento y optima disponibilidad de la 

informacion bajo su resguardo, y 

V.- Participar en la regularizacién de la tenencia de la tierra ejidal y 

comunal en los términos que sefala el articulo 56 de la fey. 

De ta lectura de los articulos antes (ranscritos podemos desprender 

que lay sociedades cuentan con un apariado especial. en el cual se 

revistrardn todas aquellas operaciones. acciones 0 actos tendientes a 

cumplir su objeto. 

En nuestra opinion el Registro Agrario Nacional no solo registrara 

las operaciones que puedan realizar ejidos, comunidades 0 pequenos 

propietarios con sociedades mercantiles, si no que ademas tendra que dar 

apoyos y prestar asesoria técnica en conjunto con la Procuraduria Agraria 

a dichos individuos, cuidando siempre que sus derechos no se vean 

afectados, asi como cuidando que las operaciones que realicen las 

sociedades sean con estricta observancia de fa Ley Agraria. 

11, FUSION, DISOLUCION Y LIQUIDACION. 

Como toda sociedad de naturaleza mercantil; las sociedades que se 

constituyan con el objeto de incursionar en el campo del pais, podran en 

cualquier momento fusionarse con otras sociedades sin rebasar los limites 

de propiedad previstos por la ley de la materia, terminar con su disolucion 

y liquidaci6n conforme a la legislacién mereantil. Por lo consideramos de 

suma importancia tener una nocién basica sobre estas figuras. 

La Fusion. 
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Para hablar de la fusion es necesario hacer mencidn de fas teorias 

que tratan esta figura, y entre las que destacan la teoria de la sucesién y la 

teoria corporativista, las cuales son las mas aceptadas por los traladistas 

del tema. 

Teoria de la sucesién: 

  

ta teoria considera a la fusion como una figura de sucesion 

universal. Entendiéndose por sucesién universal, cuando un  sujeto 

subentra a otro en fas relaciones juridicas de un patrimonio considerady 

este patrimonio en su complejo. en virtud de un solo titulo juridico.” 

De esta teoria se deduce que aquella sociedad que se constiluya o 

subsisia cuando desaparece la sociedad que se fusiona, adquirira los 

derechos y obligaciones de la sociedad que deja de existir. 

Teoria del acto corporative: 

  

Fs aquella en la cual la fusion consiste en que las sociedades que se 

fusionan no desaparecen porque el vinculo social contintia en un vinculo 

social diverso. ¢s decir la nueva sociedad no es una sociedad 

completamente distinta de las sociedudes fusionadas, por que a decir 

verdad la nueva sociedad no es otra cosa si no la misma personalidad 

juridica de la de aquellas, integrada en la misma unidad organica; sus 
socios, sus capitales, sus acreedores, sus deudores, sus negocios, son 

exactamente los mismos que los de las sociedades fusionadas. 

En nuestra opinion de esta teoria desprendemos que la sociedad o 

sociedades fusionadas siguen de cierta modo subsistiendo en la sociedad 
que las incorpora, es decir sus socios, su capital continuan siendo 

vigentes. 

* Vaequez del Mercado Oscar Asambteas, Fusién y tiquidacién de Sociedades Mercantites. 
Editorial Porrua Fetcera Edicion Mexico 1987 p 289, 290. 
+ idem 

102



  

Oscar Vazquez del Mercado” sostiene que la fusion debe 

entenderse como “la reunién de dos 0 més patrimonios sociales, cuyos 

titulares desaparecen para dar nacimiento a uno nucvo, 0 cuando 

sobrevive un titular este absorbe el patrimonio de todos y cada uno de los 

demas, en ambos casos el ente esta formado por Jos mismos socios que 

constituian los entes anteriores y aquellos en su caso, reciben nuevos 

titulos en sustitucion de los que poseian, 0 se les reconoce la parte social 

correspondiente.” 

Del analisis anterior desprendemos que la fusion es ta 

incorporacton o conjuncion de una o varias sociedades a otra distinta, ya 

que existe una transmision de derechos y obligaciones. 

El articulo 223 de la 1.GSM. nos dice que “los acuerdos sobre 

fusion se inseribiran en el Registro Publica de Comercio, y se publicaran 

en cb periodico oficial det domicilio de las sociedades que hayan de 

fusionarse. Cada sociedad debera publicar su dltime balance, y aquella 0 

aquellas que dejen de existir deberan publicar ademas, el sistema 

establecido para Ja extincién de su pasivo.~ 

   

Es decir aquellas sociedades que se fusionen deberan cumplir lo 

establecido por el precepto en comento para formalizar su fusion, 

La Disolucion. 

La disolucién comenta Joaquin Rodriguez Rodriguez’ puede . 

concluir por muy diversas causas, que asi ponen final al contrato de 

sociedad, las circunstancias que segiin la ley son capaces de poner fin al 

contrato de sociedad se Haman causas de disolucién. [I estado juridico 

gue resulta de la presencia de una de dichas causas es cl que se lama 

estado de disolucion, es decir la situacion de la sociedad que pierde su 

capacidad juridica para el cumplimiento det fin para e] que se cred y que 

solo subsiste para la resolucién de los vinculos establecidos por 1a 

sociedad con terceros. por aquella con los socios y por éstos entre st. 

” Ider 
[den 
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Para nosotros la disolucién es la causa, o causas por la cual la 

sociedad mercantil deja de existir como persona juridica, mas no sus 

obligaciones que pueda tener frente a terceros. 

El articuto 229 seferente a la disolucion de las sociedades de la 

LGSM. establece las causas por las que se puede disolverse una sociedad: 

L.- Por expiracién de término fijado en el contrato social. 

IL- Por imposibilidad de seguir realzando el objeto principal de fa 

sociedad 0 por quedar éste consumado. 

IIL- Por acuerdo de los socios tomaduy de conlormidad con el 

contrato social v con fa ley. 

  

{V.- Porque el nimero de accionis Mlegue a ser inferior al 

minimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se rednan en 

una sola persona. 

V.- Por la pérdida de las dos terceras partes def capital social. 

Nos queda claro que cuando se presente alguno de los supucstos 

enumerados en ef articulo antes mencionado estaremos frente a la 

disolucion de una sociedad. 

La Liqguidacion. 

La fiquidacién se puede conceptualizar como todas aquellas 
operaciones posteriores a la disolucion de la sociedad, que sean 

necesarias para la linalizacion de la misma es decir el pago del pasivo, 
deudas y obligaciones; asi como fa regulacion de su activo. 

Encontramos que ef articulo 234 referente a la liquidacién de las 

sociedades, de Ja ley en estudio, nos dice que “disuelta la sociedad, se 

pondra en liquidacion”, 
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Es decir una ve que se presenta alguna causa de disolucion se 

tiquidara posteriormente la sociedad en cuestion. 

Por su parte el articulo 235 de la misma ley establece que “la 

liquidacion estaré a cargo de une o mis liquidadores, quienes seran 

representantes tegales de la sociedad: y responderan por los actos que 

gjecuten excediendase de los Jimites de su encargo.~ 

Nos dice el articulo 240 que “da liquidacion se practicara con 

arregio alas estipulaciones relativas del contrato social oa ka resolucion 

que tomen los socios al acordarse @ reconocerse Ta disolucion de la 

sociedad. A falta de dichas estipulaciones. la liquidacion se practicara de 

contormidad con las disposiciones de este capitulo.” 

  

Es decir al) constituirse unas sociedad. se pueden hacer las 

estipulaciones referentes en caso de ocurrir su liquidacion. 

EL articulo 242 de la ley en estudio establece que “Salvo el acuerdo 

de fos socios o Jas disposiciones del contrato social, los liquidadores 

tendran las siguientes facultades: 

L- Concluir Jas operaciones sociales que hubieren quedado 

pendientes al tiempo de fa disolucton. 

I.- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba, 

Iif.- Vender los bienes de ta sociedad. 

IV.- Liquidar a cada socio su haber social, 

V.- Practicar el balance final de la liquidacién, que debera 

someterse a la discucién y aprobacién de los socios, en la forma que 

corresponda, segiin Ja naturaleza de fa soctedad. EL balance final, una vez. 

aprobado. se depositara en el Registro Publico de Comercio. 
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VL- Obtener del Registro Publico de Comercio la cancelacion de la 
inscripcidn del contrato social, una vez concluida la liquidacion. 

Podemos concluir que Jas sociedades una vez que sean disueltas 
seguiran conservando personalidad juridica para ta liquidacion. 

12, ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

La base constitucional que permite a las sociedades de tipo 

mercantil partucipar de manera directa en ef campo. fa encontramos en 1a 

traceidn 1V de dicho ordenamiento legal que estabtece “Las sociedades 

mercantiles por acciones podran ser propiclarias de lerrenas rtisticos pero 

tnicamente en la extension que sea necesaria para ef cumplimiento de su 

objeto.” 

    

A suo vez establece esta a ningtin. caso Jas 

sociedades de podran tener en propiedad tierras dedicadas a 
actividades agricolas. ganaderas o forestales en mayor extension que la 

respectiva equivalente a veinticinco veces los limites sefialados en la 

fraccidn XV de este articulo” 

    

  

Es mediante la inclusion de esta fraccién por parte del legislador 

que reformé en el ao de 1992 ¢f articulo 27; como se abre Ja puerta para 

que las sociedades mercantiles asi como civiles dejaran de tener la 
limitacion constitucional de intervenir de manera directa en las 

actividades relacionadas con fa produccién, — transformacién 0 

comercializacion de productos agricolas, ganaderos o  forestales. 

Aludiendo que el campo de nuestro pais necesitaba de la capializacion e 
inversion a través de este lipo de sociedades, para que con ello se 

impulsara de manera creciente la produccion del mismo. 

Consideramos que el articulo 27 de nuestra Carta Magna heredé la 

ideologia politica: revolucionaria que culmind con su redaccién y 
publicacién en la constitucion de 1917, lo que trascendio en uno de los 
articulos pilares de dicha carla magna. ya que se le daba un caracter 

estrictamente social a las instituciones que el mismo regulaba, Se daba de 

manera clara) una proteccién por parte del Estado alas formas



  

organizativas de {a tenencia de la tierra, que le distinguia de la propiedad 

tradicional, en donde el capital es cl que determina la extension, 

ubicacion y culidad de las erras. 

13. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA 

PRESENCIA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN EL 

SISTEMA AGRARIO MEXICANO. 

131 pensar en ta incursion de las sociedades mercantiles en el campo 

Mexicano y por ende en la mas estrecha relaci6n del Derecho Mercantil 

con el Derecho Agrario, nos hace reflexionar de la importancia y 

repercusiones que pueda tener dicha relacién, 

   

Consideramos que dentro de fos posibles aspectos positivos que 

pueda tener la presencia de las sociedades de naturaleza mercanul en cl 

campo estan: 

|. La inversion de manera directa de grandes capitales en las 

actividades agricolas, ganaderas o forestales. 

2. El incremento en fa produccién de productos agricolas, 

ganaderos o forestales, consecuencia de la organizacién y capacidad 

productiva de las sociedades. 

3. La introduccién de alta tecnologia que permita de manera 

eficiente la industrializacién de los productos del campo. 

4. [a creacién de fuentes de empleo en el campo que permitan que 

sociedades y campesinos realicen labores de produccién de productos 

agricolas, ganadcros o forestales, con lo que se evitaria cl éxodo del 

campo a las grandes ciudades. 

5. La posible captacion de divisas para cl pais motivo de la 

exportacion de los productos det campo. 
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6. El incremento y explotacién en las potencialidades det campo. 

7. La explotacion sustentable de los recursos agricolas, ganaderos 0 

forestales, mediante ef impulso de programas de investigacién que 

permita su explotacion racionalizada. 

8. El abatimiento del rezago social en el campo, asi como fa 

elevacion del nivel de vida de sus inlegrantes. 

9. Inversion de capital extranjero cn el campo de nuestro pais. 

10. La baja importacion de productos derivados del campo. motivo 

de la abundante produccién nacional. 

Aspectos negativos que pucde tener la presencia de las socicdades 

en el campo: 

1. 1:1 posible acaparamiento de grandes extensiones de terras de la 

mejor calidad constituyéndose verdaderos fatifundios mercantiles. 
  

2. El monopolio de las actividades agricolas, ganaderas o forestales 

por parte de estas sociedades, que imposibiliten la competencia comercial 

con pequeiios productores. - 

3. La transformacién de las estructuras de la propiedad social. 

4. La fragmentacion de comunidades y ejidos. 

5. ta nula capitalizacién del sector campesino, al no poder 

competir con los grandes capitales. 

6. La presencia de inversién especulativa en el campo que 

desequilibre la estructura productiva. 

7. Desplazamiento del campo de comuneros, ¢jidatarios 0 

pequeiios propictarios por parte de estas sociedades. 
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8. Pérdida del patrimonio comunal o cjidal consecuencia del 

cambio de régimen por parte de sus miembros, mediante la aprobacion de 

su respectiva asamblea. 

   9, Exodo de la gente del campo hacia tas ciudades al vender su 

patrimonio a sociedades mercantiles. 

10. Retroceso en materia de justicia social agraria con el posible 

fracaso de la incursién de estas sociedades en el campo de nuestro pais. 

Lo que terminaria con un campo mucho mas empobrecido. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Un el Codigo de llammurabi, que es el cuerpo 

legislative mds celebre del mundo antiguo oriental; encontramos 

numerosos aspectos de la vida, entre ellos, la actuacién humana asociada. 

Segunda.- En el Derecho Romano no existio una legislacion 

comercial sino una de Derecho comun: y en da que existia dos pos de 

sociedades, la societas omnium bonorum $y ta societas unius 

negoliationis. 

  

Tercera.- La sociedad se presentaba como un contralto bilateral: y 
consensual, por ef cual dos o mis personas se comprometian a aportar 

bienes y trabajo para la realizacién de un fin comun. 

Cuarta.- Gran parte de los autores identifican a la sociedad como 
un contrato, argumentando la naturaleza contractual del acto constitutive 

de la sociedad. 

Quinta.- Nosotros negamos la naturaleza contractual del acto 

constilutivo de la sociedad; ya que el contrato es un acuerdo de 

voluntades encontradas, que crea o transfiere obligacioncs, micntras que 

el acto constitutive Liene como finalidad crear una persona Juridica y no 
crear obligaciones, las cuales sélo se producen entre los socios. 

Sexta.- No debe de confundirse a la sociedad con cl acto 

constitutive, acto que en nuestra opinion no tiene naturaleza contractual. 

Ho



  

Séptima.- \.a sociedad mercantil, es una realidad = juridica 

reconocida por la ley, con capacidad para adquirir derechos y contracr 

obligaciones, con voluntad propia, distinta de la de las personas que la 

integran. 

  

Octava.- [xiste la distincion de la sociedad meréantil con la civil; 

ya que fa primera es aquella en que ef fin comun es una especulacion 

mercantil. mientras que fa segunda combina recursos o esfucrzos para la 

reatizacién de un fin comin de cardcter preponderantemente econdmico, 

pero que no puede constituir una especulacion comercial. 

Novena.- Nosotros detinimos a la sociedad mercantil como la 

persona juridica resultado de la reunién de personas denominadas SOCIOS 

que aportan y unen sus estuerzes para la constitucion de un patrimonio 

comun y para la realizacion de un fin preponderantemente ceondmico que 

constituya una especulacion comercial, 

Décima.- El contralto social regula las obligaciones que se crean 

entre los socios y la sociedad, Jos contratantes quedan subordinados a las 

hormas que se fijan en el contrato. 

Décima primera. VA problema agrario en nuestro pais origind 

conflictos y descontento social, al existir grandes extensiones de terras 

controladas por unos cuantos. 

Décima segunda.- En el México antiguo existia un marco juridico 
que regulaba la tenencia de la tierra, asi como sus clases, usos y su 

relacién con el nivel social de cada persona. 

Décima tercera.- A \a conquista espaiola se adopta su régimen 

juridico, por lo que en materia agraria se instituyen formas de tenencia de 

la tierra vigentes en Espaiia. 

Décima cuarta.- \.a idea mas clara de propiedad nos la da el 

Derecho Romano al hablar de que era un derecho absoluto que permiltia a 

tit



  

su titular obtener todas las ventajas y beneficios que una persona podia 

lograr de un objeto. 

Deécima quinta.- Existe una amplia reterencia de la propiedad 

comunal tanto en la época prehispanica como virreynal en nuestro pais. 

Décima sexta. La propiedad comunal es una modalidad de la 
propiedad en México reconocida por nuestra Constitucion, que cuenta 

con cicrlas caracteristicas para su explotacion en comin. 

  

Décima séptima.- \.a propiedad ejidal es una institucion del 

derecho social en la cual un grupo de campesinos denominados 

gjidatarios, son ltulares de derechos agrarios. reconocidos por la ley vy por 

lado. 

  

Décima octava.- La pequeiia propiedad agraria’ es agucella 

superficie de Uerra perteneciente a una persona y que no rebasa los 

limites permitidos por la Constitucién y por la ley reglamentaria. 

Décima novena.- Las sociedades mercantiles pueden — ser 
propictarias de lierras agricolas. ganaderas © forestales, hasta el 

equivalente a veinticinco veces los limites sefalados para la pequefa 

propiedad. 

Vigésima.- \.a socicdad mercantil en el sistema agrario mexicano 

es la persona juridica, resultado de la reunion de personas denominadas 
socios que aportan y unen sus esfuerzos para la constitucién de un 

patrimonio comin y para [a realizacién de un fin preponderantemente 
econdmico en terrenos agricolas, ganaderos o forestales, que constituyan 

una especulacion de Lipo comercial. 

    

sima primera.- Estas sociedades deberan observar lo dispuesto 

por la Ley General de sociedades Mercantiles y la Ley Agraria. 
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Vigésima segunda.- Las sociedades de este tipo podran incorporar 

como socios a comuneros ejidatarios 0 pequefios propiclarios, asi como 

incorporar capital extranjero, 

Vigésima tercera.- Su objeto social’ deberd limitarse a la 
produccion, transformacién o comercializacién de productos agricolas, 

ganaderos 0 forestales. 

Vigésima cuarta.- VDichas sociedades conlaran con una seric 

especial de acciones o partes sociales que identitican el capital aportado 

en tigrras por parte de sus socios, denominadas aeciones 

    

Vigésima quinta.- Vl Registro Agrario Nacional tendra bajo su 
sponsabilidad da inscripcidn de estas socicdades en un capitulo es 

   
r pecial. 

en el cual debera de observarse lo dispuesto por ta Ley Agraria en su 

capitulo referente a las sociedades. 

  

Vigésima sexta.- Consideramos que la incursion de las Sociedades 

Mercantiles en el campo puede resullar positiva para este sector, siempre 

y cuando: 

- Se cumpla lo establecido por nuestra Constitucién y por su ley 

reglamentaria en materia de sociedades en el campo. 
- Las autoridaudes agrarias: Secretaria de la Reforma Agraria, 

Procuraduria Agraria v el Registro Agrario Nacional actuen de manera 

conjunta en ia proteccién de los derechos agrarios de comuneros, 
gjidatarios y pequefios propictarios frente a estas sociedades. 

- Se brinde un verdadero impulso a las tareas del campo por parte 

del gobierno Federal, lstatal y Municipal mediante la instrumentacién de 

programas de inversion, desarrotlo y capacitacion de dicho sector. 
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