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PROLOGO 

En el desarrollo del presente trabajo, tratamos de -

realizar un estudio comparativo entre la sucesión civil y 

la sucesi6n de los derechos agrarios. La primera abarca -

las generalidades de la sucesión hereditaria desde sus an

tecedentes históricos mas importantes como son, la Roma -

Antigua, el Fuero Juzgo, las Leyes de Indias, etc.1 co~ 

siderando que este tipo de historia ha sido la base funda

mental en la sucesión civil dándose as1 diferentes etapas 

para la adjudicación de los bienes ya sea inmuebles o mue

bles en el procedimiento sucesorio. 

De igual forma que la sucesi6n civil, mencionaremos 

a la mzcesi6n de los derechos agrarios, donde el ejido ha 

sido durante muchos años la figura primordial de la tran:!_ 

misión de los derechos agrarios, y que como primer nom-

bre llevó el de Calpulli en la ~poca de los Aztecas, cuyo 

significado es: "El campo o tierra que está a la salida 

del lugar, y no se planta ni se labra, y que es comdn a -

todos los vecinos; viene de la palabra latina exitus que 

sígnif ica salida". 

El Calpulli ,;. '.a época de la precolonia fue el an

tecedente inmediato de la sucesi6n ejidal f".'r la forma -

que el titular de la parcela la usufructaóa de por vida 



sin poder enajenarla ni gravarla, pero con la facultad de 

transmitirla a sus herederos. 

En virtud de los problemas que se suscitan en el -

'?ampo Mexicano que adanás regula la Ley Federal de Refor

ma Agraria en relación a las sucesi~nes y las cuales atr! 

viesa el ejidatario para la adjud~~aci6n de las mismas; -

esta tesis versa sobre las similitudes y diferencias que 

existen entre amll.os tipos de sucesiones y que de alguna -

forma la Ley Civil podr1a ser c:nnc.iliar de la Ley Agraria, 

siendo que se trata de proteger el patrimonio familiar -

del campesino, y que constituye sólo uno de los proble-

mas del Agro en México y por supuesto de las personas que 

lo :;ufrcn. 



CAPITULO 

GENERALIDADES DE LA SUCESION HEREDITARIA 

La sucesión hereditaria constituye a través de sus -

diferentes facetas hoy como siempre, un tena apasionante -

para los estudiosos del derecho; es por eso que al hablar 

de sucesión hereditaria nos vernos obligados a hablar de -

Instituciones como el legado, la herencia, la familia, y -

en general, de todo el proceso y los procedimientos para -

heredar, tanto en la sucesión civil como agraria. 

A lo largo de la investigación realizada, nos hemos 

permitido recoger estos conceptos de manera individual, -

atendiendo a los criterios que sustentan los tratadistas 

que se han encargado de penetrar en este campo de estu-

dio. 

Antes de entrar de lleno al desarrollo de nuestro -

trabajo, consideramos de suma importancia, citar las de

finiciones que obtuvimos de diversos diccionarios jur1di_ 

aos respecto al legado, la herencia y la familia: asi -

tenemos que: 
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Segdn el diccionario para Juristas, editado ¡:or Edi-

cienes Mayo, nos dice que el legado viene de la palabra --

latina legatus y significa: 

11 Manda hecha por testador en su tes ta- -

mento o codicilo a una o varias pers~ 

nas naturales o juridicas. Aquello --

que se deja o transmite a los suceso-

res, la cosa material o irunaterial".l/ 

Por su parte, la Enciclopedia Jur1dica Omeba, seña-

la que: 

11 La palabra herencia, proviene de los -

vocablos jeras, de origen griego que -

significa des¡:ojado, dejado, abandona-

do, y heres, de origen latino cuyo 

significado es heredero, de ahi que 

gramaticalmente la herencia signifique; 

Tanto el derecho de heredar, como el -

conjunto de bienes, derechos y obliga-

cienes que al morir una persona son --

Palomar de Miguel, Juan. 
Edic. Mayo. México 1981. 

Diccionario para Juristas. 
Pág. 779 



transmisibles a sus herederos o a sus 

legatarios". Y 

En tanto que el Maestro Rafael de Pina Vara, nos d.!, 

ce en su Diccionario de Derecho, que la familia es el: 

"Agregado social constituido por pers~ 

nas ligadas por el parentesco".~/ 

Por <Üt:bnói de acuerdo con el Diccionario Encielo~ 

díco Hispano-l\lllericano1 

"sucesi6n es el modo legal como esos -

bi~es derechos y obligaciones, pasan 

a personas que sobreviven al que mu-

ri6" .Y 

· Estas tiefiniciones son ejanplificativas de los co~ 

cept~s ~e •erán manejados en el desarrollo de este tra-

bajo. 

y Osario, Juan Manuel y Florit. Enciclopedia Jur1dica 
Cllleba, Tomo XIII, Bibliografta Argentina, 1963, -
P!g.'" 817. 

2.f Pina vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Po
rrda. M~ico 1989. Pág. 276, 

Corrales Sánchez, Enrique. Diccionario Enciclo~édi
~· Hispano Americano. Ed. Nueva York. P!g, 67 • 



1.1 LA HERENCIA Y EL LEGADO EN ROMA 

Tomemos como punto de partida el derecho Romano, ya 

que constituye la cuna del Derecho, no sin dejar de reco

nocer el he¿ho de que la herencia existe desde que ha·-

existido la familia. 

De tal forma, podanos afirmar que la Instituci6n de 

la herencia ex:isti6 en los pueblos m.;ls antiguos, indepe!!. 

dientemente que hayan adoptado un rl!qimen patriarca o ma

triarca, incluso entre los jefes de las tribus y clanes -

se ñeredaba el poder, formando as1 dinast1as1 no obstan

te lo anterior, partiendo de la idea que deseamos llevar 

a cabo un trabajo estrictamente jur1dico, tendrsnos que -

tomar la piedra angular del derecho de familia y que ~ 

lamente lo vemos plasmado en el derecho romano, tocando -

anicamente los aspectos m~s relevantes. 

Los romanos llegaron a la conclusi6n de que la suc_! 

si6n legitima y la ilegitima no eran compatibles a un mi!!. 

mo tiempo, raz6n por la· cual establecieron ciertas reglas 

en materia de herencia, basados en el concepto de la un! 

versaHdad, como por ejemplo: La de que nadie podfa mo-

rir parte testado y parte intestado, ¡xies la Institución 

tenta carácter un~vc~~al. 
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El derecho romano nos habla de dos tipos de heren-

cia, así ce>no el legado; al respecto Guillermo F, Marga-

dan t nos dice: 

"La herencia quae iacet, (que yace al11), 

sin protecciOn, es una herencia que t~ 

poralmente queda sin titular, ya que el 

heredero indicado en el testamento aan 

no se decide a aceptarla. En el inter

valo entre la muerte del de cujus y la 

adatio, la epoca preclásica no otorga

ba protecciCSn alguna a tales tlffere_ncias 

Yacentes", quien las saqueara no come""' 

tia un robo, pues los bienes en cues

tión eran cano resnullíus, segOn sugi~ 

ren todav:!a algunos te>Ctos del dig ies

to. 

Un senado consultivo del tiempo de J\dr.í! 
no suprimió la usucapio pro herede, y, 

bajo Marco Aurelio, el saqueo de una h~ 

rencia yacente se convirti6 en un deli

to especial. Adem4s se elaboraron varias 

teorías para dar a la herencia yacente 

un titular. Segdn unos, segu1a siéndo

lo el difunto r seqdn otros el heredero, 

aunque todav:í'.a incierto, ya era de ant~ 
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mano el titülar del patrimonio suceso-

ria. 

Figura muy distinta er~ la herencía v~ 

cante. Ni la v1a testamentaria, ni --

tampoco la legitima le proporcionaban 

un heredero, en tal caso, la sucesión 

se incorporaba al patrimonio del Fis

co, de la Iglesia o del Ejército".~/ 

En el derecho romano era f acil distinquir la f iqura 

del neredero con la del legatario. Desde su origen fue -

s;tanpre el legado, una Institución de origen patrimonial, 

o sea, una asignación patrimonial por causa de muerte he-

cHa en el testamento, 

La herencia en sus orígenes no tuvo el sentido de ;.... 

adquísición patr:lmonial que tiene en el Derecho moderno. 

En el legado existe una dlt1ma voluntad que es la 

liberalidad, dejada en forma imperativa por medio del -

testamento o por codicilo confirmando a cargo d.e uno o -

varios herederos. 

Las romanos agrupan todas las formas posibles de -

~/ Margadant s., Guillermo F. Derecho Romano. Ed. Es
finge, M~íco 1986. Pag. 48 • 



legados en cuatro categor1a$, de las cuales cada clase -

de legado tiene su naturaleza propia y sus efectos espe-

ciales, dándose as1 los legados pervindicationem, perda-

mnationem, sinedimodo y perpraceptionem. 

to: 

La Maestra Beatriz Bravo Valdez, nos dice al respe:_ 

"Legado pervindicationem, que da una co 

sa al legatario y le dice que puede t2 

marla cano suma, indica que la propie

dad de la cosa legada debe pasar recta 

vta del testador al patrimonio legata

rio, sin pasar ningún instante del pa

trimonio del heredero. 

El legado perdamnationém se. expresa -

de que el testador no ha querido cons 

tuir un derecho legal en favor del 12_ 

qatario, sino dnicamente asegurarle -

un derecho de cr~ito contra el here

dero del que estará investido en el -

momento mismo de la adicc:í.dn si el l~ 

gado es puro y simple, y si es condi

cionado hasta el día en que se cumpla 

la condicidn. 
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El legado sinedimodo, ~te no impon

dria al heredero mas que un papel pa-

sivo, se dice que el legatario pUede 

aquí lo que no se le permite en el l~ 

qado perdamnationan, ponerse él mismo 

en condición y usucapir independient~ 

de toda tradición. 

El legado perpracetionan, sólo era ~ 

sible este legado habiendo varios he-

rederos, uno de los coherederos, toma 

cosa determinada además de su parte -

hereditaria" .!i/ 

En su tratado de Derecho romano el c~lebre Profe--

sor de la Universidad de M!'!xico, Guillermo F. Margadant 

s.. nos comen ta que: 

"En el legado el heredero podia ser d!_ 

signado por testamento o por las nor

mas que señala la v1a legitima, en -

cambio, el legatario sólo podia ser -

designado por testamento, se trataba 

de una persona que recib1a liberali

dad por testamento que le es transmi-

Bravo Valdez, Beatriz y Agust1n Bravo González. Se
gundo Curso de Derecho Romano. Ed. Pax México. l!lmi. 
págs. 234-236. 



tido a t1tulo universal. Como el her~ 

dero o lega tar Lo debla gozar de la te! 

tarnenti factio pasivo".?./ 

En los Qltimos tiempos del Derecho romano reconocen 

en .todas sus consecuencias la indivisibilidad del patrimo-

nio para inmuebles o muebles adquiridos por trabajo o por 

medio de la herencia. 

En la ~poca medieval se presenta un panorama de es-

tancam!ento del Derecho hereditario; no obstante ello, e!!_ 

centramos aspectos que merecen ser comentados, por ejemplo: 

el Maestro Rafael Rojina Villegas, nos comenta que: 

"En esta ~poca todos los bienes muebles 

fonuaban un patrimonio que se transrni

t1a a los herederos segdn su parentes-

co; los bienes muebles se le SUbdivi-

d1an en bienes adquiridos por el autor 

de la sucesi6n gracias a su trabajo, -

y en bienes heredados por el de cujus, 

precisando en este caso su origen, es 

decir, si ventan de la linea paterna o 

materna. Al morir el autor de la he--

11 Ob. Cit. Derecho Romano. P!g. 487 
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rencia, los bienes que habla recibido 

por linea materna, regresaban a esos 

ascendientes, a su madre, abueloB o -

bisabuelos, para bienes inmueble~ que 

habia heredado de la l 1nea paterna, -

los cuales regresaban a los ascendie~ 

tes del padre. 

En esta é¡x>ca también se originaron -

mayorazgos y el derecho en favor del 

primogénito. Se hacen divisiones de 

los Cienes en relación con el sexo y 

la edad, 

El derecho moderno ha procla~ado como 

principio de unidad, del patriroonio,

su indivisibilidad y su transferencia 

por suc~sidn legitima sin atender a -

la procedencia de los bienes, a su "!. 

turaleza (muebles o inmuebles), a la 

edad o sexo, sin reconocer los dere

chos en favor del pr :!mog 6nito. V 

'l.'anto los c6digos civiles antiguos como los modE!E, 

nos aceptan princi~"'ii"ls bás:tcos del derecho sucesorio, -

Ro!)ína Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano. 
Ed. Porr!ia, México 1985 •. Pag, 491-492. 
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que en esta materia se confonna con la voluntad del lega

tario p::>s mortem. 

Si bien es cierto, al Derecha actOa desde que el -

hombre es engendrado hasta su muerte y después de ella. 

1.1.1 El Fuero Juzgo 

Conociéndose como uno de los documentos más impo::_ 

tan tes dentro de la f!poca hispánica al Fuero Juzgo; pu-

blicado en el siglo VII, mismo que se encontraba inte-

grado por algunas costumbres gennánicas y leyes romanas, 

fue uno de los más interesantes e importantes documentos 

que sucedi6 n la ca1da del imµerio romano. Dividido en 

doce libros, se cree que fue fonaado en 671. 

Ha sido la base fundamental del desarrollo juridi 

con en el Derecho Mexicano, ya que influyo decisivamente 

en las d.tferentes leyes que se establecieron durante~ 

tra historia, teniendo gran importancia en lo relativo -

a las suceSiones. 

"La ley 2a. tit. Ir lib. 'IV del Fuero 

Juzgo que a la letra dice: El primer orden 

de sucesiones es el de los descendientes; -

por lo cual, muerto el padre, madre, abuelo 
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o cualquier otro de la 11nea, la cau-

sa primera de .sucesión comp~te a los 

descendientes legltimo.:;, fillt! S•Jn lo.:; 

hijos, los cuale8 por todos lo~ dere-

chas suceclen con iguqldqd del padre 

abintestado; faltando el hijo sucede 

el nieto; no h~bicndo ni hijos ni 

descendientes legitimas sucede el P::_ 

dre o la madre y a falta de .esto, 

llama la ley al abuelo, aóuela u 

otros ascendientes legítimos. Los -

hijos de un lado, o que sean por P"E. 

te de padre o madre, heredan al pa-

dre o madre coman al tenor de lo dt! 

puesto en la ·ley" .2/ 

1.1. 2 Las Leyes de Indias 

Con el paso del tiempo, se foD11aron diferentes --

instituciones jur1dicas como las Leyes de Indias. Se ca-

noce con este nombre de Leyes de Indias, la recopilación 

puesta en vigencia por el Rey Carlos II de España en el 

año de 1680, consta de nueve libros y comprende la legi! 

laci6n es pee v ' dictada por España. Constituye la suma 

o compendio de toda la experiencia adquirida en el decu~ 

?/ Cbrrales y Sanchez, Enrique. Diccionario Encicloplldio:> Hispa
no-llnericaro. Taoo XX, l'l:l. N"'1 York. P:!g, 017, 
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ro de c-Zt.:;;i 2 siglos de gobierrD en llmérica, fue de gran importan

c1.:l en esta ~poca par.:i defender a los indios, ya que por 

6.r·'"!enes de la ne1na lsabe:. de E;o;puñu, en su testamento es 

:;ableci6 que se lr.;? deber'i.a proteger a los indios de la 

Ami!rica descubierta de todas las arbitrariedades gue come 

t1an Jos Españoles para con los indios. En relación con 

los testc.unentos se desprend1an una serie de leyes para -

con los indios, protegiendo 5US derechos, como son: los -

derechos reales que consistían en descubrir tesoros, se -

les proteg1a, segdn las leyes por este descubrimiento. En 

materia de contratos y obligaciones, contienen normas es

peciales sobre "juegos y jugadores", los derechos civil 

y penal que reglamentaban en forma especial los contratos 

de seguros de mando. 

Refiri~ridose a la materia de sucesiones que no tu

vo gran auge dentro de las indias, se dictaron unas leyes 

sobre los llamados bienes de los difuntos, mercionando -

as1 la transmisión de sucesi6n. 

nE1 derecho de sucesión no ha tenido 

variantes de importancia en indias, 

pero corresponde exceptuar las le

yes que se dictaron especialmente -

sobre los llamados bienes de difun

tos, la sucesidn de encomiendas (a 
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la muerte del .ecomentlero se hac1a -

merced de la encomienda al mayor de 

los hijos legítimos, o en su defec .... o, 

al segundo, y así sucetiiVL11U.~!:1te, b.:1s-

ta acabar con los hijos mayores, suc~ 

diendo lo mismo en las hijas ¡x::>r fal-

ta de uquéllos, y pc:n falta t.le unos y 

otros, pasaban a la viuda), y, los -

mayorazgos que se constituían por me-

dio de ellos se conservara la dignidad 

y esplendor de las familias nobles, -

excluy~ndose regularmente cualquier -

especie de hijos ileg1timos" .!:QI 

Es importante destacar que en las Leyes de Indias 

se prc•·.;uró reglamentar al ejido, a la suce!;i6n, a las -

mercedes y a la encomienda. En la encomienda y las mer

cedes se requería de la autor~zaci6n real y se daban en 

sucesión hasta cinco vidas, como se verá con más profun-

didad psoteriormente. 

.!.P./ Osorio, Juan Manual y Florit. Enciclopedia JUr1dica 
Omeoa. Tomo XVIII, Ed. Bibliogrtf1ca l\rgentl.lla, 
s. de R.L. 1964. Pag. 284. 



15 

1 , 2 uERECHO COMP~.RAOO RESPECTO A LA HERENCIA 

El <leret.:lK• sucesorio ha ex.is tido en diferentes par

tes del mundo como un gran proceso de civilización jur:id.!_ 

ca, donde la evolución que se ha dado a través de los -

años ha tenido una similitud en todos los países del orbe, 

en el que nos obliga a hacer un estudio cornpar~do de esta 

institución. En nuestro pa1s, la sucesi6n es la base fu!:!_ 

damental para la transmisión de bienes a través de la he

rencia y del legado. En la historia de nuestro pueblo ha 

ido eVolucionando hasta Conformar todo en torno de la mi~ 

ma, un si·stena legal y doctrinal. 

1.2.l Sistema AlB114n 

Dentro de este sistana no puede dudarse que la ins

titución de la sucesión ejerce una gran influencia en lo 

que se refiere al desarrollo econ6mico de Alemania, la -

cual sirve de base a una clase agrtcola independiente y -

fuerte, que ha ayudado a la reconstrucci6n econ6roica de -

ese pats, su finalidad pr.ilnordial fue darse a la tarea -

de asegurar la indivisibilidad de la casa paterna y del -

terreno necesario para alienar a una familia, gener~d~ 

se ast diterentes sistenas de herencia, en sus antecede!!_ 

tes hi'stOri'COs. 
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Al respecto, Rojina Villegas nos dice: 

"Pero en Alemania y Austria por razones 

de orden econ6mico, para la protccc i6n 

de la agricultura, se inició ...,:1. moví-

miento que tuvo p;>r objeto la defensa 

de ciertos bienes rasticos de la casa 

paterna a efecto de que a detenninado 

heredero se le tranmaitiera íntegra -

una finca rústica, si constituía la -

base principal del patrimonio; y este 

heredero pagara a los demás el valor -

correspondiente, segan la proporci6n -

que tuviera la herencia~ Velarde men-

ciona como sistemas principales: El -

que rigió en el ducado de baden, que -

es el que originó el enerben recht -

obligatorio: En éste el testador no -

puede disponer de la her, o parte -

que constituye la finca agrícola que 

necesariamente debe pasar integra a -

un heredero: En él los bienes rrtsti

cos son indivisibles, y sucede en -~ 

elloR un solo heredero, con la oblig~ 

ci6n de pagar a la masa hereditaria,-
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dete:nninadas partes de su valor". ll/ 

1 . 2. 2 Sis tema >iort:enmer icano 

Otra instituci6n que tiene gran similitud a la nue~ 

tra, es la norteamericana de nombre Homestro Americano. -

Este nos habla que la habitaci6n urbana y rural, no puede 

ser enajenada sin el concurso de la mujer, de la cual es-

tel protegida por la embargabilidad. Esta instituci6n es 

de un gran fin, ya que tiende a proteger a la familia, o 

sea que desde el punto de vista sucesorio no ofrece otra 

situaci6n que la no embargabilidad y la inalienabilidad -

del bien inmobiliario y es durable mientras viva el -

c6nyuge y los hijos sean menores. A diferencia del sis

tema alemán, el americano no es divisible entre los he-

rederos. 

El autor continda diciendo que: 

"El sistema norteamericano es un sist~ 

ma que tiene ya más semejanza con la -

organizaci6n de nuestro patrimonio fa

miliar, es el que existe en Estados -

Unidos, llamado homestead; es un ver-

dadero patrimonio familiar inernbarga--

Ole e inhipotecable, pero con el con--

sentimiento de la esposa s1 puede hi~ 
~l7f-¡~~O~b-.~C~i-t-.- Rojina Villegas. Derecho Civil Mexicano. 

Pag. 492, 
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tecarsc. En cuanto al derecho suceso-

rio, tiene la particularidad de que -

aquel patrimonio familiar no se divide 

por la muerte del jefe de familia, ni 

tampoco es susc~ptible de embargo o de 

hipoteca hasta que los hijos lleguen a 

la mayor edad. Después si podr~ divi-

dirse o reporto.r embargos o hipotecas". 

1.3 NATURALEZA JURIDICA DE IJI SUCESION 
EN !~EXICO 

Para el análisis de este punto, es importante ha-

blar ::. ·~ los antecedentes juridicos más trascendentales -

que sirvieron de base para nuestra actual legislación en 

materia civil espcc1ficamente lo referente a la herencia 

y el legado. 

Las primeras formas sociales en M~~co, se consti

tuyeron bajo el régimen tot€roico. Conociéndose a ~ste -

como una forma de vida religiosa que parte de una creen

cia m1tica consistente en que todos los miembros de la -

tribu der~van un antepasado coman, que es un ani.."llal o 

una planta. Por ejemplo, en el Dnperio Azteca, el águi

la y la serpiente, fueron los totms de las tribus azte

!.Y a>. Cit. !bjina VillaJ '"· Derecho Ci•1U M<xicam. M:;i. 793. 
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singulares consecuencias, en el matrimonio, la filiaci6n,

~l patri~rcado y posteriormente, en el sistema heredita-

rio. 

En la e.roluci6n del matriarcad::> al ¡:atriarcado, se origina el 

cambio en la propiedad, de colectiva llega a ser indivi-

dual, para que así nazca la posibilidad 16gica y jur1dica 

del derecho hereditario. Dentro de este régimen de pro-

piedad individual, se llega u un sistan.a parecido al sis

tana de derecho romano, donde va a nacer el régimen here

ditario. 

Es menester llegar a una organizaci6n social llama

da patriarcado, para que la propiedad colectiva, se fuera 

dando o transformando lentamente en propiedad individual; 

como un antecedente del r€gimen de la herencia o heredita 

ria, entendi~ndose que no es posible la transmisión de 

la herencia, sino hasta el momento en que la propiedad -

se caracteriza plenamente como individual. 

"Dentro de la historia de la sucesión -

en nuestro pa1s se dan dos sistemas, 

uno de ellos lo hab1a establecido el -

código preferido de los jurisconsultos 

romanistas, las doce partidas: y 
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otro de diferente índole, que había fu~ 

dado el ordenamiento de Alcalá; y ha-

bían desenvuelto las leyes famosís~na~ 

de toro.~/ 

Otro de los documentos que se cree tuvo gran inf lne!!_ 

cia para la fundamentaci6n de la sucesi6n en México, fue -

el Fuero Juzgo de origen español, siendo nuestro primer --

texto legal. 

l. 3 .1 Antecedentes Remotos 

En lo que se refiere a nuestro tema de estudio, pod~ 

mos decir que en los pueblos Azteca y i-laya, existieron --

fonnas de propiedad susceptibles de legados tales como el 

mismo calpulli, propiedad pequeña que cumplia una función 

social, así como las tierras de los señores. 

A la llegada de los españoles a tierras americanas, 

traen consigo la concepción romanística de la propiedad -

y, al establecer colonias, vemos que es implantada con la 

propiedad la sucesión hereditaria, tal y corno los contero-

Ob, Cit. Corrales Sánchez, Enrique. Diccionario -
Enciclopédico Hispano-Americano. Pág. 616 
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¡:.la nuestro Derecho Civil actual. 

que: 

El tratadista Enrique Corrales Sánchez, sostiene -

"Los principios de la uniyersalidad y -

de la unidad de la sucesi6n proclama-

das por las leyes romanas, y mantenida 

en todas las ~pocas de su historia, -

fundtan en una sola las dos personali

dades, del testador y del heredero, h~ 

ciendo comunes para ambos los derechos 

y las obligaciones; principios que no 

consent1an dos clases de herederos den 

tro de una misma sucesión. 

En aquella legislación nadie pod1a mo 

parte testado y parte intestado, por-

que como pasaba íntegra la personali-

dad del testador al heredero, íntegro 

debia también transmitirse todo su pa

trimonio. 

11 Las partidas introducen en el derecho 

de sucesiones, los principios romanos 

ya olvidados_, junto con influencias -

de la legislación canónica. Exigen -
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la instituci6n de heredero y la adici6n 

de la herencia, sientan la incompatibi

lidad entre la sucesi6n testada y la -

intestada, establecen la leg1 '.:ima just!_ 

nianea introducen l<J.s formal j.dades tes

tamentarias. 

El ordenamiento de Alcal~, de acuerdo a 

la orientaci6n canonista de respetar la 

voluntad del testador de mayor flexibi

lidad y sencillez a la forma de testa-

mentes y rechaza impl!citamente la in-

compatibilidad entre las sucesiones te~ 

tada e intestada. Establece la necesi

dad de instituci6n de heredero. 

Las leyes de toro, contienen importan-

tes disposiciones sobre testamentos y -

reservas, as1 como normas complementa-

rias muy detalladas en materia de mejo

r.as. Dedican siete leyes a los mayara! 

gas, institución regida hasta entonces 

por el pacto y la costumbre, y nueve al 

testamento por comisario, admitido an

te~ ir el fuero real, pero no por las 

partidas, y que hab1a venido practicá~ 

dose, según parece al amparo del orden~ 
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miento de Alcuá. 

La nueva recopilaci6n y la nov1si.'Tla co!!. 

tienen algunos preceptos concretos so--

bre testrunentos, albaceas, incapacida--

des para recibir, mayorazgos que no mo

difican en lo esencial el sistema ante

rior" . .!:.!/ 

Gustavo Carbajal !1oreno, en su libro de nociones de 

Derecho Positivo Mexicano nos dice· que: 

"En la época de los aztecas, generalme~ 

te se hereda dignidad y bienes al hijo 

primog~nito de la esposa principal o -

bien al hijo de la cihuatlani. Si ~ste 

no exist1a, se hereda al nieto y a fal

ta de ~ste, al nieto segundo; a falta -

de ambos, era heredado el hermano que -

era considerado por sus dotes. Lo ant~ 

rior no descarta la posibilidad de que 

el autor de la herencia testara libre--

mente. 

En caso de que muriera alguna persona -

que no hubiera dejado hijos, i;us bie--

Ob, Cit. Coorales ·s~nchez, Enrique. Diccionario -
Enciclopt.l.ico J\mericano. P!g. 676-677. 
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nes correspond1an al he~1nano o al so--

brino, y en los casos que faltaran e~ 

tos parientes, se heredaba al pueblo o 

bi.e:n al rey. 

Si los herederos eran pequeños, los 

bienes que formaban el caudal de la h~ 

rencia se entregaban a su autor, el 

que a su vez los entregaba a los here

deros cuando alcanzaban la mayor1a de 

edad".~/ 

Estas leyes fueron en nuestra historia, la base fu~ 

damental del derecho hereditario, donde han existido eta-

pas mu-:· ~mportantes para el desarrollo de la sucesi6n y -

que de alguna manera se han ido transformando a base de -

las leyes dictadas y establecidas a través del tiempo. 

En el punto siguiente, trataranos las bases funda--

mentales de la sucesi6n, veranos determinantanente los -

antecedentes inmediatos a los códigos que han regido en -

México y la forma en que tratan la sucesión, la herencia 

y el legado. 

0./ Carbajal Moreno, Gustavo. Nociones de Derecho Posi
tivo Mexicano, Ed. Porr11a. México 1983, Plig. 16. 
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l.3.2 Sistema Actual 

Es importante señalar que la sucesión constituye una 

de las fo.rma5 de .:idquirir la propü:dad, el uso, goce y --

disfrute de bienes y derechos; sin embargo, tariibién es -

una fonna de adquirir obligaciones. Esto es congruente -

con la idea de que el de cujus hace extensiva su voluntad 

pos mortem, constituyendo así, el legado. Desde ~e el 

hombre nace y en al~Jnas ocasiones antes de ser concebido 

y después de su muerte como condición resolutiva, actaa -

el derecho para todos los actos de su vida. 

Jacobo Ramfrez Sánchez nos dice que: 

"Los medios de adquirir la pro piedad -

son los siguientes: El contrato, la 

sucesión, ya sea legítima o intesta-

mentaría, la prescripción, la ley, -

la ocupaci6n, la accesión y la _adjud.f. 

caci6n" •. 
16

/ 

Todos estos medios pueden clasificarse en distin--

tos grupos de acuerdo con el punto de vista que se tome -

en cuenta, de manera que podanos hablar de modos de adj~ 

dicaci6n. A titulo universal y a titulo particular, a --

!§./ Ram1rez S~nchez, Jacobo. Introducción al Estudio del 
Derecho Civil. Ed. U.N.A.M. MGiico 1967. P~g. 361 
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título oneroso y a titulo gratuito, por pacto entre vivos 

y por causa de muerte, originarios y derivados, volunta- -

rios y no voluntarios. 

A título universal es aquella forma por la que se -

adquiere la totalidad del patrimonio o una parte al1cuota 

del mismo y se caracteriza adem&s porque el adquiriente o 

sucesor queda obligado a satisfacer, en todo o en parte 

las deudas del autor, como ocurre por ejemplo en la cosa 

de herencia. 

A titulo particular es la forma en virtud de la -

cual se adquieren uno o varios objetos determinados cons! 

derados individualmente, pero el que adquiere no está 

obligar'!·.~ personalmente por las deudas en ningan grado y -

en ninguna fracci6n como el caso de una compra-venta. 

Con la idea de que el hecho de testar en favor de 

una persona f1sica o moral constituye un acto juridico -

unilateral de voluntad, y para que éste se dé, necesi

ta ser una voluntad que manifie.ste, mediante el testame!!. 

to y estaremos en presencia de la sucesión testamentaria, 

o bien, suprimiendo esta voluntad en el caso del intes

tado, en el que el juez determinará también en forma -

unilateral, a quien le corresponde el legado en la etapa 

procedimental correspondiente. 
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El autor continrta diciendo: 

"Respecto a los actos juridicos pueden 

ser entre vivos, cuando éstos se rea-

lizan en vida de quienes lo celebr.un 

y para despu~s de la muerte, como el 

acto de la a,ltima voluntad, cuyo efe~ 

to se produce como un tracto sucesivo". 

!2/ 

Al efecto, recordemos que es requisito indispensa-· 

ble para que se d~ la herencia, la voluntad del legatario 

como lo prev~n los art1culos 2547 del C6digo Civil, 2º!'É 

rrafo y 266 del C6digo de Procedimientos Civiles, respec-

to al silencio para expresar la voluntad, el primero se -

ref.iere al mandato, el segundo se refiere en cuanto a la 

contestación réplica de los hechos invocados en juicio --

aan cuando la voluntad Se refiere al hecho de querer algo, 

manifest&ndolo al exterior mediante el lenguaje ya sea e~ 

crito, hablado y m1mico. Atín cuando existe la posibili-

dad de que al callar se consiente algo. Es im¡::ortante -

señalarlo como antecedente juridico pero dificil canee-

birlo en el caso de la asociación, ya que el testamento -

requiere de eXpresar la voluntad. En la voluntad debe -

de estar e."<enta de los vicios y que la afectan como lo -

!!!_/ Ob. Cit. Ram1rez S::inchez, Jacobo. Introducci6n al 
Estudio del Derecho Civil. Pll.g. BS 
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es el error, el dolo, la violencia y la lesión. 

Ramirez Ja.cabo, sigue comentando: 

"Es importante destacar aquellos casos 

en que para testar en favor de et.ro, 

se requiere de la capacidad jur1dica 

para realizar dicha acto, el cual 

puede ser nulo de pleno derecho si -

no se cumple con el requisito de ca!J! 

cidad leqal. Toda vez q.ie: El acto 

jur1dico es v!lido, cuando los suje--

tos, esto es, las personas que lo ce-

lebran tienen aptitud para hacerlo, -

aptitud que en derecho se llama capa

cidad y que consiste en la posibili--

dad de que la persona adquiera dere~ 

chos o contraiqa obliqaciones, as1 -

caoo que ¡:ueda hacer valer por s1 mi!!_ 

ma las primeras o adquirir las segun

das• •18/ 

En cuanto a la naturaleza jur1dica que reviste -

a la asociación, podenos decir que el hecho de testar -

!.Y Ramtrez S!nchez, 3acobo. Introducción al Estudio 
del Derecho Civil. P!g. 85 
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:implica una condici6n y un tl\rmino, condici6n, que el ª!!. 

jeto muera y tl\rmino hasta el monto en que llegue la muE!f: 

te, hasta en tanto no ¡x:>dr4 hacer uso el titular de la -

herencia de los Qienes del legado. AGn cuando se confun

den estos dos t~rminos, no son iguales en estricto dere--

cho. 

Jacobo Ram1rez nos define el tl\rmino como: 

"Un acontecimiento futuro de realiza-

ci6n cierta que suspende los efectos 

de un acto jur1dico, de un derecho o 

de una obligaci6n. Y a la condici6n 

como un acontecimiento futuro de r"!. 

lizac16n incierta que suspende el 11!. 

cimiento de un acto jur1dico, de un 

derecho o de una obligación, o bien, 

que los extingue. En el primer caso 

en suspensiva, en el segundo resolu

toria" • .!:Y 

Es importante des tacar que en caso de que no exis

ta un testamento escrito ni forma de proBarlo, estarenos 

en presencia de la sucesi6n intestamentaria, a la cual -

Ob. Cit. Ramfrez· S4ncllez, Jacobo. Introducc16n al 
Estudi"o del Derecho Civil. P!g. 86 
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de acuerdo a la ley se hereda por parentesco que son: Por 

consanguinidad, por afinidad y adopci6n, siendo que el ~ 

parentescc es la relaci6nque se establece entre aquellas 

personas ~~e descienden de otras (hijo, padre, abuelo) o 

que descienden de un tronco progéni to común (herm.:inos, -

tlos, primos). En estos tipos de parentesco, no todos -

tienen derechos a la herencia, como señala el maestro Ra-

fael Ro3ina Vill<qas, al decir que: 

"El parentesco consangu!neo es aquel VÍ!!_ 

culo jur1dico que existe entre personas 

que descienden las unas de las otras o -

que reconocen un antecesor com~n".~/ 

Es decir, que aquellas personas que tienen dere-

cho a heredar de este parentesco, son las que se encuen-

tran contempladas dentro del supuesto del Art!culo 1602, 

del C6digo Civil vigente, y que a la letra dice: 

Art. 1602.-

"Tienen derecho a heredar por sucesi6n 

leg!tima: los descendientes, c6nyu--

ges, ascendientes, parientes, colate-

Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Ci
vil. Introducci6n, Personas y Familia. Ed. Porrba, 
~ico, 1984. Pág. 259. 
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rales dentro del cuarto cuadro y la con 

cubina o el concubinario, si se satisf! 

cen en este cano los requisitos señala

dos por el Articulo 163 5". 3!/ 

Por este tipo de parentesco real, se entiende el --

que deriva de un hecho natural como es el nacimiento, el 

qu.e se funda en lazos de sangre. 

Continaa diciendo nuestro Autor: 

11 El parentesco por afinidad, se define 

en el Articulo 294 del c6digo Civil -

de la siguiente m11nera; El parentes

co por afinidad es el que se contrae 

por el matrimonio entre el varón y -

los parientes de la mujer y entre la 

mujer y los parientes del var6n".~/ 

Tal forma de parentesco no da derecho a heredar, -

de acuerdo a lo preceptuado por el Articulo 1603. El p~ 

rentesco de afinidad no da derecho a heredar. 

Articulo 1602 del Código Civil. 

Ob, Cit. Rojina Villegas, Rafael. 
oeirecho Civil. P~g. 260 

Compendio de -
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Por lo tanto, los efectos del parentesco por afinidad 

se limitan a crear un impedimento para el matrimonio en la 

línea recta sin limitación de grQdo. La sucesión lerJ1tL~a 

tiene su origen en el parentesco consanguíneo, en ln adop-

ci6n, en el concubinato, cuando faltan estos supuesto5, --

hereda la beneficencia ptlblica. 

Nos dice el Maestro Rojina Villegas: 

"El parentesco por adopción, resulta 

del acto jur1dico que lleva su nombre 

y que para algunos tratadistas consti

tuye un contrato. Por virtud del mis-

mo se crean entre adoptante y adoptado 

los mismos derechos y obligaciones que 

origina la f iliaci6n legítima entre p~ 

dres e hijos". 231 

Esto nos da a entender que la persona adoptada her~ 

da como un hijo, que en la adopción s6lo se dan vínculos 

entre el adoptante y el adoptado, con exclusi6n de los ~ 

rientes, o sea que el adoptado s6lo hereda a su adoptnnte, 

como lo establece el C6digo Civil en su Articulo 1612 que 

se transcribe a continuación: 

!ll Rojina Villegas, Rafael. 
P~g. 261. 

Compendio de Derecho Civil. 
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11 El adoptado hereda como un hijo; pero 

no hay derecho de sucesi6n entre el -

adoptado y los parientes del adoptan

te".~/ 

Este punto es de gran importancia para el desarrollo 

del trabajo, ya que se refiere a aquellas formas jur!dicas 

de la sucesión que sirven para el desenvolvimiento funrla-

mental en el derecho sucesorio y que nos dan lineamientos 

generales de c6mo se comprende nuestro sistema heredita--

ria. 

l. 4 BASES FUNDAMENTALES DE LA SUCESION 

Es un lenguaje no muy comGn, designamos como suce

sí6n una relación de momento a momento, que sigue a otra, 

por ejemplo: Hablamos en el cine de la sucesión en que -

se desarrollan los diversos episodios de una pel!cula, 

otro es que que en la vida pol1tica nos referimos a la ~ 

cesión presidencial. Esto nos da a entender que se dan -

fen6menos sociales los unos a continuación de los otros. 

Jurtdicamente la nociOn es distinta; pues signif~ 

ca la transmisión del patrimonio de un individuo a una -

24/ Artículo 1612 del COdigo Civil Comentado de 1987. 
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o varias personas. Siendo que el patrimonio perdura a -

trav€!s del cambio de su titular, 

En nuestro derecho hereditario, existen dos tipos -

de sucesión; testamentaria, es aquella herencia en la ~ 

cual se transfiere por la voluntad del testador. La otra, 

es la legitima, ésta es por disposici6n de la ley. 

En el primer ti(XJ de herencia que es la testamenta-· 

ria, existen diferentes formas de transmisi6n de la mis

ma como son: sucesión a los descendientes, ascendientes, 

c6nyuge, parientes colaterales, concubinas y la de la be

neficencia pdblica. 

En nuestro Código Civil se encuentran contempladas 

este tipo de sucesiones, as1 como las disposiciones com~ 

nes de las mismas. EUndamentándose cada tipo de sucesi~ 

nes en nuestro Código Civil y el Código de Procedimien-

tos Giviles. 

M&s adelante tocaremos las formas en que se dan -

las sucesiones antes mencionadas. 
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1.4.1 Ideas Generales del Derecho Hereditario 

Dentro del derecho de sucesión se comprende el dere

cho hereditario, el cual tiene cierta relaci6n con el pr!_ 

mero, ya que si la sucesi6n Mortis Causa, se dice que el -

sucesor ocupa el lugar de la persona que falleció, en la -

mayor1a de sus relaciones pa tr :irnoniales o quizás en algu-

nas de ellas, para alcanzar el derecho hereditario, se -

tiene que restringir el derecho de sucesión a la sucesión 

universal, donde se constituye la herencia en sentido -

propio. 

Dentro de la doctrina, algunos autores consideran -

que la base fundamental del derecho hereditario es la he

rencia, la que consideran que as una universalidad que -

comprende cosa~, derechos, deudas y créditos; y que de -

alguna manera p..Iede ser un patrimonio activo, si los el~ 

mentes activos superan a los pasivos o un patrimonio pas!_ 

vo en el caso inverso. 

Dividiéndose el estudio del derecho hereditario en 

diferentes formas corno nos lo menciona Rafael Rojina Vi

llegas, quien nos dice que podenos dividir el estudio de 

derecho hereditario en diferentes conceptos jur1dicos 

fundamentales: 
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"l. SUjetos del derecho hereditario.-

El estudio de estos sujetos tiene -

por objeto determinar qu~ p~rsonas -

Utte.J:v:íenen· en todas las relaciones -

posibles que fUedan presentarse tan

to en la sucesión leg1tUna como en -

la testamentaria. 

~. supuestos del derecho hereditario.-

Este no tiene por objeto dctenninar -

las diversas hipótesis nonnativas y su 

realizaci6n a través de hechos, actos 

o estados jur1dicos que producen con

secuencias tanto en la sucesión legi

tima como en la testamentaria". 25/ 

Dentro de estos supuestos se encuentran aquellos te~ 

tamentos que establece la v1a testamentaria fundamentados 

en el C6digo Civil, que a continuaci6n se describen: 

~/ 

"Artículo 1499.- El Testamento en cuanto 

a su forma, es ordinario o especial. 

Son testamentos ordinarios los siguien-

tes: 

Ob. Ci:t. 
~ 

Rojina Víllegas, Rafael. 
pfi~. 13-17. 

Derecho Civil Me-
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l. - Articulo 1511.- Testamento Público 

Abierto, que'es aquél que se otorga~ 

te Notario y tres testigos idóneos. 

2. - Art1cu lo 1521. - El Testamento PG.-

blico Cerrado, que puede ser escrito -

I?Or el testador o por otra persona a -

su ruego, y en papel coman. 

3.- Articulo 1550.-- Se llama Testamen-

to Ológrafo al escrito de puño y letra 

del testador. 

Los testamentos ··ológrafos no produci

rán efecto si no est"1.n depositados en 

el Archivo General de Notar1as en la -

forma dispuesta por los Artículos 1553 

y 1554 del COdigo Civil".~/ 

Estas son las tres especies.de testamentos ordina

rios que establece nuestra ley. Se otorgan en situacio

nes normales, donde el c6digo exige, como se desprende -

de la lectura de los preceptos corres¡x:>ndientes, que su 

otorgamiento sea más riguroso en cuanto a los requisitos 

~¡ l\rt1culos 1499, 1500, 1511, 1521 y 1550 del Código -
Civil para el Distrito Federal, Ed. Porr~a México. 
1986. 
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de forma, respecto al otorgamiento de los especiales. 

La clasif icaci6n de los testamentoc, toma en cuenta 

las circunstancias en que se halla el testador en deela-

rar su Gltima voluntad, y asi le impone mayor o menor nú

mero de formalidades al mismo. De allt que el testamento 

ordinario tenga validez indefinida, mientras no es re'.10-

cado por el testador, en tanto que el testamento espe-

cial pierde su eficacia si el testador sobrevive a las -

circunstancias extraordinarias que dieron lugar al otorg~ 

miento del acto. 

Así nos habla nuestro Código Civil de los test~~en

tos especiales que se otorgan en casos distintos a los ar 

dinarios y se dan conforme lo menciona la ley. 

11 El C6digo Civil nos dice en su ar ti~ 

lo 1501 que el testamento puede ser: 

I. Privado; II. Militar; III. Mar1t,! 

mo; ":t. IV. Hecho en pa.1s extranjero 11
• 

27/ 

"Art. 1565. El testamento privado está 

perr.1itiño en los casos siguientes: 

'[J_I Ob, Cit. l'.rt1culo 1499 del C6digo Civil Vigente. 
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I. cuando el testador es atacado de 

una enfermedad tan violenta y grave 

que no dé tiempo para que concurra No

tario a hacer testamento; 

II. Cuando no haya Notario en la pobl~ 

ci6n, o Juez que actGe por receptoría~ 

III. Cuando, aunque haya Notario o 

Juez en la p:>blaci6n, sea imposible, o 

por lo menos muy difícil, que concu-

rran al otorgamiento del testamento; 

IV. cuando los militares o asimilados 

del Ejército entren en campaña o se -

encuentren prisioneros de guerra 11
• 

11 oe acuerdo con el Articulo 1579 del C6 

digo Civil, el testamento privado se -

presenta cuando el militar o el similf 

lado del Ejército hace su disposición 

en el momento de entrar en acci6n de -

guerra, o estando herido sobre el cam

po de batalla, bastar~ que declare su 

voluntad ante dos testigos, o que en-

tregue a los mismos el pliego cerrado 

que contenga su altima disposici6n, 

firmada de su puño y letra 11
• 
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"Par su parte el testamento militar de -

acuerdo con el ArÚculo 1583, lo pueden 

otorgar los que se encuentren en alta 

mar a bordo de navíos de }-a Marina Na-

cional, sea de guerra o mercante".~/ 

11 Art'.iculo 1584. El testamento marítimo 

ser~ escrito en presencia da dos test! 

ges y del capitán navio, y serfi leido, 

dotado y finnado, como se ha dicho en 

los Artículos 1512 al 1519; pero en -

todo caso deber~ firmar el capitán y 

los dos testigos. 

"Art1culo 1593. En tanto que los test~ 

mentas hechos en pa1s extranjero, pro-

duricán efecto en el Distrito Federal, 

cuando hayan sido formulados de acuer-

do con las leyes del pa1s en que se -

otorgaron". 291 

Este tipo de testamentos se denominan especiales, -

ya que pueden otorgarse cuando el testador se encuentra -

en circunstancias excepcionales o extraordinarias y no --

~/ 

Ob. Cit. Articules 1565, 1579 y 1583 del Código Ci
v·il Vigente. 

ob. Cit. Articules 1584 y 1593 del Código Civil Vi
gente. 
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puede o le es muy dif1cil otorgar un testamento ordina--

rio. 

1.Q./ 

3. - "Consecuencias del derecho heredit~ 

ria. Estas tienen por objeto dctermi-

nar si nace un derecho subjetivo de he-

redar en las sucesiones leg1tima y tes-

tarnentaria, especialmente el derecho he 

reditario se ocupa de la transmisi6n a 

t1tulo universal y particular que se 

realiza a prop6sito de herederos y leg~ 

tarios con la rnodificaci6n y extinción 

de ciertos hechos y obligaciones patri

moniales y no particulares".~/ 

4.- "Objetivos del Derecho Hereditario. 

Estos comprenden dos grandes partes; -

los objetivos directos, que comprenden 

tanto los derechos subjetivos como los 

deberes jur1dicos y las sanciones, es 

decir, tienen que ser necesariamente -· 

formas de conducta humana en su inter-

ferencia intersubjetiva que se mani- -

fiestan en facultades, deberes y san-

Ob. Cit. Rojina Villegas, Rafael. 
xicano. Pág. 24 

Derecho Civil Me-
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ciones. Se referirán a los derechos, -

sanciones y obligaciones relacionados -

con la herencia. 

Los objetos indirectos, son aquellos s~ 

bre los cuales recae o se relaciona la 

conducta humana en su interferencia in-

tersubjetiva que se manifiesta en facul 

tades, deberes y sanciones. 

5.- Relaciones Jurídicas del Derecho H~ 

reclitario.- Comprende las distintas re-

laciones jur1dicas que pueden presenta~ 

se entre diversidad de interesados en -

la herencia, tales como los herederos, 

los legatarios, las albaceas e interve~ 

tares, los acreedores y deudores hered! 

tarios y excepcionalmente los ª?reedo-

res personales de los herederos y lega

tarios". 311 

Cada uno de los sujetos antes mencionados persigue 

en determinado inter~s jur1dico, y las relaciones entre 

ellos pueden llegar a complicarse seriamente. Tenemos -

que deslindar c3~s diversas esferas juridicas en contac-

31/ Ob. Cit. Rojina Ville<¡as Rafael. Derecho Civil Me
~ PSg. 24-26 
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to, regulando las posibilidades de intersecci6n o ~epara-

ci6n para determinar las facultades de interferencia leg! 

t.üua, de no interferencia y de rechazo de invasi6n il1ci-

ta, nos dice Rojina Villegas: 

"Otra· de las bases fundamentales del de-

recho de sucesi6n, es la sucesión que -

se denomina leg!t.ilna, intestada, o AB 

intestado, esto es cuando no existe te~ 

tamento, ya sea porque el de cujus no -

lo otorg6, porque él mismo perd16 vali

dez, porque la disposici6n de t:!ltima V2_ 

!untad no abarcaba todos los bienes del 

causante; o bien, porque la .institu-

ci6n del heredero resulta ineficaz, --

por cualesquiera de las causas que se-

ñalan las fracciones III y VI del Ar-

ticulo 1599 del C6digo Civil".
321 

"Respecto de la sucesión de los deseen-

dientes, en su Art1culo 1607; si a la 

muerte de los padres quedaren sólo hi-

jos, la herencia se dividirá entre to 

dos ¡\ar partes iguales. 

~/ Ob. Cit. Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil. 
Mexicano, Pag, 28 y 29. 
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Por otra parte de la sucesión de los a~ 

cendifmtes, en su Articulo 1615; nos d! 

ce que a falta de descandientes y de 

cónyuge, suceder~n el padre y la madre 

por partes iguales 11
• 
331 

"De la sucesi6n del c6nyuge, en su Arti-

culo 1624 del C6digo Civil establece --

que el c6nyuge que sobrevive, concu- -

rriendo oon descendientes, tendrti el d.!:_ 

recho de un hijo, si carece de bienes 

o los que tiene al morir el autor de la 

sucesi6n no igualan a la porci6n que a 

cada hijo debe corresponder. Lo mismo 

se observará si concurre con hijos adoE 

tivos del autor de la herencia. 

En tanto que la sucesión de los colat~ 

rales, en su Articulo 1630; señala que 

si sólo hay hennanos por ambas 11neas, 

sucederán por partes iguales. 

sobre la sucesión de los concubinas, -

el Código Civil en su Artículo 1635 --

nos rl ice que: La concubina y el cene~ 

binario tienen derecho a heredarse re-

c1procamente, aplicándose las disposi

ciones relativas a la sucesi6n del c6!!_ 
-------El Ob. Cit. Articulo 1 G07 y 1615.del Cfxliqo CiVU Vigente. 
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yuge, siempre que haj·an vivido juntos 

como si fueran c6nyuges durante los -

cinco años que precedieron inmediata-

mente a su muerte o cuando hayan ten! 

do hijos en comlln, sienpre que ambos 

hayan permanecido libres de rnatrimo--

nio durante el concubinato. 

Si al rnotir el autor de la herencia -

le sobreviven varias concubinas o CO,!! 

cubinarios en las condiciones mencio-

nadas al principio de este Articulo, 

ninguno de ellos heredar~. 

Por 6ltimo, sobre la sucesi6n de la -

beneficencia pdblica, en su Articulo 

1636, a falta de todos los herederos 

llamados en los capítulos anteriores, 

suceder~ la beneficencia pdblica"~ 

El Código Civil, cumple una función, supletoria ~ 

de la voluntad del autor de la sucesi6n; toda vez que -

si falta la voluntad del difunto, procede en la forma --

que la legislación establece, es decir si no hay testa-

mento se procede en la v1a intestamentaria. 

34. Ob. Cit. Articules 1624, 1630, 1635 y 1635 del Có
digo Civil Vigente. 
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1.4.2 Apertura de la Slcesi6n Intestada 

Este tip:> de sucesión, se abre cuando una persona sujeto 

de patrirnoniu ha dejado de existir sin haber manifestado -

previamente su dlti.ma voluntad refiriéndose a sus bienes,

su personalidad juridica desaparece y entonces otra perso

na es llamada por la ley a ocupar su puesto para continuar 

las relaciones patrimoniales del difunto. 

La muerte del autor de la herencia es el supuesto -

blisico y principal del derecho hereditario, ya que es a -

partir de este momento que opera la transmisión de la pro

piedad y posesi6n de los bienes. 

La muerte del autor de la herencia es el csupuesto -

b~sico y principal del derecho hereditario, opera la tran~ 

misión de la propiedad y posesidn de los bienes a los her~ 

deros y legatarios. 

El supuesto de la muerte es común a los procedimien

tos intestados y testamentarius, al memento de del de cu

jus, se le conoce como apertura de la herencia; a~n cua~ 

do todav1a no se haya tramitado algQn juicio ante juzgado, 
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es decir jurtdicamente la herencia es abierta en el insta!}_ 

te mismo de la muerte. Nuestra ley nos menc1.ona el mamen-

t.:."J de la apertura de esta figura. 

Nuestro Código Civil nos dice en su Articulo 1649: 

"La sucesi6n se abre en el momento en 

que se muere el autor de la herencia y 

cuando se declara la presunción de la -

muerte de un ausente''. 351 

La muerte del autor de la sucesi6n es un hecho jur!. 

dico de fundamental importancia, constituye el supuesto -

jurídico condicionante para la transmisi6n de la herencia. 

Los derecños de propiedad y posesi6n se adquieren desde -

la muerte del autor de la sucesi6n, al respecto el multi-

citado tratadista Rafael Rojina Villegas nos dice: 

"Precisar el instante de la muerte tie-

ne especial inter~s cuando el autor de 

la sucesi6n perece en un accidente con 

sus presuntos herederos, porque enton-

ces solamente heredarán si murieron -

antes o en el mismo momento que él".~/ 

35/ Ob. Cit. Arttculo 1649 del C6digo Civil Vigente. 

ob. Cit. Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Me
~· P:!g. 213. 
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También tiene importancia precisar el momento de -

apertura cuando existe un hijo o pariente p6stumo en la -

sucesión legitima o un heredero que esté por nacer, es d~ 

cir, en estos casos, el que tiene= vida intrauterina, al -

momento de la muerte del autor de la scuesi6n, heredor~ 

si naae viable. 

1.4.3 Diferentes Etapas del Procedimiento Sucesorio 

En nuestra Legislaci6n vigente encontramos las di~ 

posiciones generales de los juicios sucesorios. El C6d! 

go de Procedimientos Civiles regula el procedimiento de 

los dos tipos de juicios que son: El de los testamenta

rios establecido en sus Articulas 790 al 798 y el de los 

intestados comp-endido en sus Artículos 799 al 853. En 

este tipo de juicios el procedimiento para la adjudica-

cí6n de bienes de inventario y avalOo, de sucesi6n y de 

repartición de la herencia, es de igual forma para los 

2 tipos, pero consideramos de mayor importancia a la -

vta intestamentaria o legítima, ya que ésta se ha prese~ 

tado con mayor frecuencia en la vida jur1dica en estos -

juicios, es por eso que decidimos hablar del Procedirnie~ 

to Civil Intestamentario. 

En todo juicio sucesorio, nos dice el Articulo 784 

del c6digo de Procedimientos Civiles: 
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"Se forcarán cuatro secciones comples-

tas de los cuadernos necesarios. Debe-

ran iniciarse las secciones simultá- -

neamente cuando no hubiere impedimento 

de hecho• )]_/ 

El juicio intestamentario se hace ante un juez de -

lo familiar con aquellas personas que han perdido algún -

pariente siendo que ~ste no haya dejado alguna disposi-

ci6n testamentaria o si en dado caso se otorg6, tenga al

guna nulidad o perdi6 su validez, ast como cuando no dis 

¡:o.so de todos sus bienes o en cuanto no se cumpla la ca~ 

dici6n impuesta por el heredero y, también, si el hered~ 

ro llegare a morir antes que el testador, si repudia la 

herencia o es incapaz. 

Para que se d~ inicio a este tipo de juicio se nec~ 

sita promover una denuncia del intestado, por medio de un 

escrito, en el que se debe de llevar; el nombre de aque-

llas personas que se creen que tienen el derecho de here

dar, como es el caso del parentesco o lazo y domicilio --

acompañando las actas del registro civil corres¡x:indientes 

que acrediten s\1 tronco. (Defunción del autor de la he--

rencia, las del matrimonio y nacimiento). 

E_/ C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe 
deral. Articulo 784, Ed. Porraa. 1986. 
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Al respecto, harex>s algunos comentarios de los pr!_ 

ceptos del C6digo de Procedimientos Civiles, relacionados 

con el procedimiento sucesorio intestamentario. 

El C6digo de Procedimientos Civiles en su Articulo 

799 nos dice: 

"Al promoverse un intestado justificará 

el denunciante. El parentesco o lazo 

si existiere y que lo hubiere unido --

con el autor de la herencia, en el gr~ 

do por el que pueda considerarse legi

timo. Debe el denunciante indicar los 

·nombres y domicilio de los parientes -

en linea recta y del c6nyuge supfucsti-

te, o a falta de ellos, de los parien

tes colaterales dentro del cuarto gra

do. De ser posible se presentar3.n las 

partidas del Registro Civil que acred! 

ten la relaci6n•. 38
/ 

Al presentarse este escrito, el Juez de lo Familiar 

correspondiente, tiene' la obligaci6n de girar tres ofi- -

c:tos, uno al Di.T• :"''··;)r del Archivo Judicial, otro al Dir~ 

tor General de Notarías, con el fin de averiguar si el ª1::!. 

~/ Ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente. 
·Art. 799. 
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tor de la sucesi6n otorgó algún testamento en vida que se 

encuentre depositado en alguna de estas dependencias; así 

mismo, se le gira oficio a la Secretaria de Salud, para 

que tcn9a conocimiento del juicio sucesorio la baneficen-

cia pública, ya que ésta depende de la Secretara.a, tam--

bíén se le dará vista del juicio al Ministerio P11blico en 

Materia Familiar, para que vigile el procedimiento y se 

cumpla con 1o previsto por la ley. 

Cabe destacar que: 

"En los juicios sucesorios, el Ministerio 

Pablico represeñtará a los herederos au-

sentes mientras no se presenten ·O no se 

encuentren representados legítimamente, -

los menores incapacitados que no tengan 

representante~ legítimos, a la bencfice~ 

cia pdblica cuando no haya herederos le-

gítimos y mientras no se haga reconoci-

miento o declaración de herederos".~/ 

Una vez que el Archivo General de Notarias y el Ar

chivo Judicial contesten al Juez que no existe alguna di~ 

posición testamentaria y que la Secretaría de Snlud con-

teste, que se da por enterado de la radicaci6n del juicio 

:!2..1 Ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente. 
Art1culo 779, 
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sucesorio que se estA ventilando, el Juez fijar! una fe

cha para la celebración de una audiencia, donde tendr4 -

verificativa la información testimonial, como lo regla

mente la ley. 

En este orden de ideas, el Articulo BOl del Código 

adjetivo establece: 

"Los herederos AB intestado que sean 

descendientes del finado podr4n obte

ner la declaración de su derecho, ju!!_ 

tificando con los correspondientes d~ 

cumentos o con la prueba que sea le-

galmente posible, su parentesco con -

el mismo y con información testimonial 

que acredite que él.los o los que desi.2. 

nen son los dnicos herederos". 4º/ 

con las declaraciones de los testigos, con los d~ 

cumentos correspondientes que justifiquen el parentesco 

de los herederos del finado, el Juez dar4 por concluida 

la audiencia de información testimonial, en la que se d~ 

muestra a los anicos parientes con derecho a heredar, 

que serán los que o~reditan su parentesco con el autor -

Ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente. 
Arttculo 001. 
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de la sucesi6n. En este mismo acto, cuando el juez ha

ya hecho la declaraci6n de herederos, los ci tarll a otra "!!_ 

diencia, la que se llamará Junta de Herederos, para que 

éstos designen albacea. 

La albacea será aquella persona que se encargar.'.! -

de la administracitin del caudal de la herencia, entreg.1!.!_ 

dale las cuentas correspondientes a cada heredero duran

te el juicio hasta que se protocolice la masa heredita-

rta; es decir, hasta que haya escrituras pOblicas con 

el nombre de cada uno de los propietarios. 

Al respecto, es importante mencionar el contenido 

del Artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles, -

que a la letra dice: 

"Hecha la delcaraci6n de los herede.ros 

de acuerdo con los Art!culos preced~ 

tes, el JUez en el mismo auto en que-. 

la hizo, citar~ a una junta de hered~ 

ros dentro de los ocho días siguientes 

para que designen albacea. Se omitir.1 

la junta si el heredero fuere anico o 

si los interesados desde su presenta

ción dieron su voto ¡x>r escrito o en -

comparecencia; en este dlt.irno caso -
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al hacerse la declaraci6n de herederos 

har~ el Juez la designaci6n de la alb~ 

cea. Este ulbacea tiene el carácter 

de definitivo". 411 

Al tfu:rnino de esta diligencia, el Juez tendrá que -

dictar una sentencia interlocutoria, donde declarará como 

anicos, y universales herederos de los bienes del autor -

de la sucesi6n, a los que acreditan su derecho. 

Cabe mencionar que este tipo de procedimientos se -

lleva a cabo cuando no ~iste alguna controversia; sin -

embargo, se podr1a suscitar convertir en un litigio en el 

caso de una impugnaci6n, de las personas que se enteran -

de la e.xistencia de una herencia por medio de los edictos 

que dicta el Juzgado y que se creen con igual derecho a -

heredar. 

Al término de la junta de herederos en la que se d~ 

clara como Gnicos y universales herederos, a los que --

acrediten el parentesco con el finado y designan albacea, 

se da por conciu1da la primera secci6n del juicio, regul~ 

do en el siguiente artículo. 

41/ Ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente. 
Articulo 805. 
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Dice nuestra ley en su Artículo 785: 

"La pr.1roera sección, se llamará de suc~ 

si6n y contendrá. en sus respectivos ª!! 

sos: 

I. El testamento o testimonio de prot~ 

colización o la denuncia del intestado. 

Il. Las citaciones a los her•~<leros y -

la convocaci6n a los que se crean con 

derecho a la herencia; 

III. Lo relativo al nombramiento y re-

moción de albacea e interventores y al 

reconocimiento de derechos heredita- -

rios; 

IV. Las incidentes que se promueven s2 

bre el nombramiento o remoci6n de tute 

res; y 

v. Las resoluciones que se pronuncien 

soDre la validez del testamento, la e~ 

pacidad para heredar y preferencia de 

derechos". 
421 

Ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente • 
Artículo 785. 
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1.4.4 Secci6n Segunda de Inventario y Avaldos 

Despu~s de la primera secci6n, seguirá la secci6n -

segunda, a la cual se le denomina de inventario y aval6o 

de los bienes de sucesi6n, comprendida en td Articulo -

786 de la Ley Procedimental, iniciándo~e con un escrito 

en el que la albacea presentará y solicitará que se le -

apruebe el inventario de los bienes. 

A este respecto, el Articulo 816 del Código Adje--

tivo, establece: 

"Dentro de diez d1as de haber aceptado 

su cargo el albacea debe proceder a -

la formaci6n de inventarios y avaldos, 

dando aviso al Juzgado para los efec-

tos del Articulo 019 y dentro de los -

sesenta d1as de la misma fecha, deberá 

presentarlos. El inventario y el ava

lQo se practicarán simult~neamente, --

siempre que no fuere imposible por la 

naturaleza de los bienes" .!21 

Al térmiw:i J1"! esta secci6n el Juez dictará un 

acuerdo en el que se tendrá por presentada la albacea,-

!Y Ob, Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente, 
Art:l:culo 815. 
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formulando inventario respecto de los bienes que inte

gran el acervo hereditario de la sucesi6n intestamenta-

r.i.ü •.:?n los términos que indiquen el escrito de cuenta,-

asi como los a•1alúos ..mhibidos, practicados ¡:or insti-

tuciones oficiales, notificándoles a los interesados p~ 

ra que dentro de un término de cinco dias manifiesten -

lo que su derecho convenga, conforme al Artículo 924 --

qUe mencionamos a continuaci6n: 

"Practicados el inventario y aval11o, s~ 

rán agregados a los autos y se pondrán 

de manifiesto en la Secretaría por ci~ 

ca días para que los interesados p.Ie-

dan examinarlos cit~ndoseles al efecto 

por cédula o correoº.:!.!/ 

1.4.S Sección Tercera de la Administración 

Desplés de la segunda secci6n, se presentará la 

tercera, que se llamará de administraci6n comprendida en 

su Articulo 787 de nuestra Ley de Procedimientos, donde 

la albacea exhibir~ ante el Juez la cuenta general de a~ 

ministraci6n en el que solicitara. se ponga a disposición 

de los interesados, con la cuenta general de administr~ 

~/ ob. Cit. código de Procedimientos Civiles Vigente. 
Arrículo 824. 
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ci6n, para que manifiesten al respecto: Lo que a su de-

recho convenga en un término de diez dias. 

El Articulo 851 del Código de Procedimientos Civi-

les nos dice al respecto: 

"Presentada la cuenta mensual, anual o 

general de administración, se mandará 

poner en la Secretaria a disposición 

de los interesados por un t&mino de -

diez d1as para que se impongan los i!!. 

ter esa dos" • i,2./ 

A la exhibici6n de las cuentas de administraci6n -

el Juez dictar! un acuerdo aprobando la reunión.de cuen-

tas en la que se dar~ por conclu1da esta secci6n. 

l. 4. 6 Secc.i6n Cuarta de la Liq.iidaci6n 
y Partici6n de la Herencia 

se inicia la cuarta y altima sección de los jui--

cios sucosorios, cuyo nomóre es Partición y Liquidación 

de la Herencia Regulada en el Articulo 783 de nuestra -

Ley de Procedimi,-.ntos Civiles. En ~sta la albacea pro-

ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente. 
Articulo 851. 
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moverá la sección cuarta, acompañando al escrito, un pr~ 

.yecto de participación y adjudicación de bienes que les -

corresponden a cada uno de los herederos. 

Al efecto, la Ley Procedimental en su Art1culo 854 

nos señala: 

"El albacea, dentro de los quince d1as 

de aprobado el inventario presentará 

al Juzgado un proyecto para la distrf 

buci6n provisional de los productos -

de los bienes hereditarios, señalando 

la parte de ellós que cada bimestre -

deberá entregarse a los herederos y -

legatarios, en proporción a su haber. 

La distribución de los productos se -

hará en efectivo o en especie". 4 G/ 

Este proyecto consiste en la repartici6n de los --

bienes del autor de la sucesión a los herederos, que se-

gQn se repartirá por medio de un porcentaje. Por lo re-

gular al cónyuge supérstite se le entregar.'.\ un 50% de -

la masa hereditaria y a los danás herederos se les re--

partir~ el otro 50% en partes iguales. 

Ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente, 
Articulo 8 51. 
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mover! la secci6n cuarta, acompañando al escrito, un pr~ 

yecto de participaciOn y adjudicación de bienes que les -

corresponden a cada uno de los herederos. 

Al efecto, la Ley Procedimental en su Articulo 854 

nos señala: 

"El albacea, dentro de los quince dfas 

de aprobado el inventario presentará 

al Juzgado un proyecto para la distrf 

buciOn provisional de los productos -

de los bienes hereditarios, señalando 

la parte de ellos que cada bimestre -

deberá entregarse a los herederos y -

legatarios, en proporción a su haber. 

La distr ibuci6n de los productos se -

hará en efectivo o en especie•. 46/ 

Este proyecto consiste en la repartición de los --

bienes del autor de la sucesi6n a los herederos, que·se-

gan se repartirá por medio de un porcentaje. Por lo re

gular al cónyuge supl!rstite se le entregará un 50% de -

la masa hereditaria y a los danl1s herederos se les re-

partirá el otro 50% en partes iguales. 

46/ Ob. Cit. Código de Procedimientos Civiles Vigente. 
Articulo 851. 
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Los herederos acudirán al Juez manifestando su confor

midad por la partici6n de los bienes que les hayan corres

¡:ondido. As1 mismo, solicitando la sentencia correspondie~ 

te y que se remita ante Notario el expediente del juicio, -

para que éste haga la protocolozación correspondiente, 

!En relación con lo canentado en el pirrafo anterior, -

el Art~culo 064 de la Ley nos dice: 

•concluido el proyecto de participación, 

el Juez lo mandar~ poner a la vista de 

los interesados en la Secretaria por -

un téJ:m ino de diez d1asv 

El Juez dictará en un auto que el juicio ha causado -

ejecutor1a por medio de una sentencia, y a la vez entregará 

al Notario los autos del juicio que designen los herederos -

para la protocolización del mismo y se elaboren las escriti

ras públicas correspondientes, según los bienes que le co-

rrespandan a cada heredero, como lo señala el pcirrafo Segu~ 

do del articulo anterior. 

"Vencido sin hacerse oposición, el Juez 

aprobar~ el proyecto y dictará senten-

cia de adjudicación, mandando entregar -
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a cada interesado los bienes que le -

hubieren sido aplicados con los t1tu-

los en propiedad, después de ponerse -

en ellos, por el secretario, una nota 

en que se haga constar la adjudicaci6n11
• 

47/ 

ob. Cit. Clldigo de Procediroi'entos Civiles VD;Jente. 
Art:ículo 864. 



CAPITULO II 

. GENERALÍDADES DEL EJIDO 

Los antecedentes hist6ricos, pol1ticos y sociológi

cos en México, le han dado a nuestro Derecho Agrario, una 

importancia de primer orden que se desarrolla conjuntameii 

te con su devenir social. El ejido es una institución -

que se gener6 en la .6poca de M!'!xico Prehispánico, cuando 

la tril>u mexica se asentó en Tenochtitlán, .dividiéndose -

la tierra en cuatro calpullis1 entendiéndo por calpulli, 

la porci6n de tierra, el barrio que sirve cano base de la 

divisi6n geográfica y politica de los Aztecas y que cons

tituye la piedra angular del ejido moderno. 

Conforme vayamos tocando lo referente al Ejido,· po

dremos darnos cuenta que éste tiene sus antecedentes en -

el calpulli y que al'.ln conserva sus normas jur1dicas fund!!. 

mentales. En nuestro sistema agrario, en lo que se ha g~ 

nerado y girado alrededor del concepto consagrado por 

nuestra Constituci6n vigente en su Articulo 27. Siendo -

as1 el ejido una instituci6n COl!lpleja¡ en este cap1tulo 

se opt6 p:>r desccihirlo en una forma sencilla a fin de -

que se pueda tener una visi6n general y un concepto con

creto del mismo. Por lo cual el ejido es una forma de t_!! 



63 

nencia de la tierra de car4cter comunal y subg~neris. 

2. ! SIGNIFICADO DE LA PALABRA EJIDO 

El ejido es la instituci6n clave de la Reforma Agr~ 

ria y. por igual del derecho agrario mexicano, entendi~ndQ_ 

se as1 que se legitima en la Constitución social de Quer! 

taro. Profundamente establecido por diversos tratadistas; 

a continuaci6n cita.ranos algunos de ellos, quienes hablan 

del significado de la palabra ejido. 

Debemos aclarar que aOn los conceptos son diversos, 

sólo se podr1a entender al ejido contemplando el de11enir 

histórico de nuestro pa1s¡ pues bien, sabenos que el cal

pulli azteca comenzó ganándole tierra al lago o las llam!!. 

das chinampas y que esta tierra lógicamente se cultivaba 

para el uso familiar, pero sin anbargo a la llegada de - -

los españoles se pretendió borrar esta figura, as1 enea~ 

tramos al ejido como palabra, que significaba la salida -

de los pueblos o pueblo lugar que no se labraba ni serv1a 

para pastoreo, pero donde más se iba a asentare! cacer1o 

de los indigenas en ese mismo lugar y ~stos adoptando sus 

antiguas costumbres pasaban por alto esta disposición pa

ra sus cosechas incluso siendo aceptadas las c~lulas rea

les en ese sentido y observándose como un verdadero ejido 

cuando es reglamentada esta tenencia posterior a la Cons

titución de 1917. 
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Rañael de Pfna, en su libro Diccionario de Derecho, 

nos dicei 

"Ejido es la p:::>rci6n de tierra que por 

el Gobierno se entreqa a un. nd.cleo de 

poblaci6n agrícola para su cultivo en 

la fonna autorizada por el derecho 

agrario con objeto de dar al campesi-

no oportunidades de trabajo y elevar 

el nivel de vida en los medios rura--

les. 

En principio, las tierras ejidales 

son inalienables, intransmisibles, 

inanbargables, imprescriptibles e in

divisibles•,!!!_/ 

Por su parte el tratadista Rinc6n Serrano -

Romeo, en su libro El Ejido Mexicano, nos dice: 

48/ 

"El ejido es una sociedad mexicana de i!!, 

ter~s social integrada por campesinos 

mexicanos por nacimiento, con un patr! 

monio social inicial constituido por -

las tierras, bosques y aguas que el E:!_ 

Ob. Cit. Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. 
Pág. 248. 
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tado le entrega 9ratu1tamente en propi!!_ 

dad enajenables, intransn1sibles, insn

bargables e imprescriptible; sujeto a -

su aprovechamiento y explotación a las 

modalidades establecidas en la ley, ba

jo la dirección del Estado en cuanto a 

la organización de su administración -

interna basada en la cooperación y la 

democracia econ6míca. Y que tiene por 

objeto la e><plotación y el aprovecha--

miento integral de sus recursos natur'!. 

les y humanos, mediante el trabajo pe~ 

sonal de sus socios en su propio bene-

ficio, la liberación de la e><plotación 

en beneficio de terceros de su fuerza 

de trabajo y del producto de la misma, 

y la elevación de su nivel de vida so

cial, cultural y econ0mico 11 • 
49

/ 

En tanto que Juan Palomar de Miguel en su libro --

Diccionario para Juristas, nos dice: 

"(Lat~ exitus, por ~i tus, segdn e>tire). 

Campo coman de todos los vecinos de un 

Rincón Serrano, Romeo. El Ejido Maxicano. la. Ed. 
Centro Nacional de Investigaciones Agrlcolas, Méxi
co 1980. P.!lg. 154 



66 

pueblo lindante con el que no se labra, 

y donde suelen reunirse los qanados -

oponerse las eras. En Mf!xico y Venezue 

la, tierra que se entrega a un grupo de 

poblaciOn agricola, con el fin de que -

la ecplotcn directamente, con las moda-

lidades y limitaciones que la ley seña

la, siendo en principio indivisible, --

inalienables, intransmisibles, impres

criptible e inembargable".~ 

El ilustre Maestro LUcio Mendieta y Nllñez en su l.f. 

bro El Problema l\grario de .H~ico nos dice: 

·~e es el campo o tierra que est4 a la 

salida del lugar, y no se planta ni se 

labra, y es comdn a todos los vecinos; 

viene de la palabra latina exitus que 

significa salida" • ~Y 

Como podemos observar, los tratadistas de alguna -

manera con gran similitud sostienen en sus conceptos que 

2Q/ Ob. Cit. p,,. l .. imar de Miguel, Juan. 
Juristas. P:1g. 492. 

Diccionario de -

Mendieta y Nuñez, Lucio. El Problema A~rar io en Mé
~· Ed. Porr1la, H~ico 1975. Pilg. "r · 
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la porción de tierra es indivisible, inalienable, intran! 

misible, imprescriptible e inembargablei este nos da a -

entender que el ejido a lo largo de los años ha tenido -

una forma de transmisión en sus derechos agrarios al eji

datario y que ha permitido tenga una legalidad. 

2.1.l A?ITECEDENTES DEL EJIDO 

Los pueblos que se encontraban o vivieron durante -

los tiempos abor1genes en lo que es hoy el territorio de 

los Estados Unidos Mexicanos, son dos1 El pueblo Maya -

que dominaba las tierras de lo que es hoy Chiapas y Cen-

tro América, de una gran riqueza en su cultura pero muy -

deficiente en su agricultura. El otro ¡ueblo fUe el Azt~ 

ca de gran poder1o para el dominio de tierras y por la :11.!!_ 

posici6n de sus instituciones, siendo as1 estos dos pue

blos de gran importancia para el desarrollo tanto pol1ti

co, cultural y social, que se ha establecido durante la 

historia de nuestro territorio mexicano y sirviendo de b~ 

se para el estudio agrario del p.Ieblo Azteca, ya que de 

este pueDlo en pieza a surgir el ejido como tierra, llamá~ 

dolo calpulli, donde se entiende que: "Calli, es casa; 

y pulli, agrupación", era una parcela de tierra que se 

le asignaba a un jefe de familia para el sostenimiento -

de ésta, siempre que perteneciera a un barrio, o agrup~ 

cidn de casas. 
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En Tenochtitlán hab1a veinte barrios o calpullis, -

a cada barrio se le daba detez:minada cantidad de tierras 

para que fueran divididas en parcelas o calp.lllec (es el 

plural de calpllli), teniendo la obligaci·~!1 de dar una -

parcela a cada persona o cabeza de fnmilia de las que re

sid1an en ese barrio; siendo que cada cabeza o pariente 

mayor de cada barrio eran los que repart1an los calpullec. 

El calpulli fue una especie de propiedad pequeña 

donde tenia que cumplir con una funci6n social. 

La propiedad de las tierras del calµ.¡lli era, comu

nal y pertenec1a al barrio o calpulli al cual habia sido 

asignadoJ pero el usufructo, o sea lo que viene siendo -

el uso y el fruto solamente del calpulli era de una for

ma privada, donde lo gozaba solamente quien lo estuviera 

cultivando, o sea que el calpulli no p:id1a enajenarse, -

pero s1 dejarse en herencia. 

Todo esto nos da una seX"ie de requisitos para que -

una persona obtuviera un calfUlli y no fuera molestado du 

rante su goce del mismo, consistiendo en que tenia que 

ser residente del barrio donde le fueran a entregar, y se 

guir viviendo rn i.C"ntras deseara tener el mi'smo, siendo am~ 

nestado una vez que reincid1a donde el calpulli no se cu!_ 

tiva:ra, por dos ciclos agr1colas perd:ia su tierra y se le 
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asignaba a otra familia que tuviera deseos de cultivarla. 

Podanos notar de lo anterior como un antecedente -

hist6rica y como base del ejido actual al calp.illi, don

de e~iste una gran coincidencia por la cual se estableGe 

la propiedad, siendo as1 que los Aztecas tentan una orge. 

nizaci6n politice-social y un régimen de tenencia de la 

tierra, el que se encontraba en plena revolución, JX)r -

la cual el pueblo Azteca ten1a sus leyes agrarias para -

regir al calpulli. En nuestra legislación contanpor5nea 

a6n se conservan aquellas normas que rigieron la p~dida 

definitiva del calf"'lli, 

Es por ésto que el ejido ha tenido sus orígenes en 

el PUeblo Azteca, a través del pedazo de tierra llamado -

calpulli, que empezó con las leyes que se rcg1an en aquel 

entonces, las cuales a través de las diferentes épocas üe 

nuestro México, se han venitlo transfor::iancln hasta caer en 

esta l?poca que le hnn ser1ido de base para establecer al 

ejido actual, el que se perfila a la propiedad, como ins

titución dinámica que debe de responder a una función so

cial. 

2. 2 EVOWCION DEL EJIDO EN ;.mxrco 

Seguramente el ejido en Méxtco ha sido una gran -

instituci6n y de gran importancia para el desarrollo ~ 
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rio del pa1s, que se ha dado conforme van pasando los años 

y teniendo su origen en la época de los Aztecas, a esta P!. 

labra se le conecta cano calp.illi. 

Presentar una idea de lo que es el ejido, es tarea -

difícil, donde resulta que su concepto es y ha sido un CD!!_ 

cepto din!mico como lo es el precepto constitucional en el 

cual se funda, dentro de nuestro Articulo 27 y establece 

instituciones como son: la pequeña propiedad, las comunid~ 

des y el ejido, que se han ido modelando en nuestro tran~ 

currir histórico de acuerdo con las modalidades que ha ido 

dictando el interés p6blico. 

El ejido tiene una añeja sedimentaci6n en ratees -

prehisp5nicas, se nutre en su denominaci6n durante la co

lonia, por el cual ha ido evolucionando y sufriendo tran! 

formaciones con el devenir de los años. Entendiéndose -

as1 los diferentes tipos de épocas que a continuaci'1n se 

mencionan. 

2.2.1 Epoca Precolonial 

Dentro de esta ªpoca, la Ciudad de Tenochititl~n 

fue fundada IXJr lus Lribus nahoas, donde se inicia su -

sedentarizaci6n y el principio de su importante cultura 

y agricultura. como una gran trascendencia, en la mcdi-
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da que el pueblo se sedentariz6, se inició y fueron avan

zando la apropiaci6n territori~l, la expansión de su pUe

blo, la propiedad y su división de clases, siendo de tipo 

=omunal, derivó no solrunente hacia l~s grandes propieda-

des semejantes a las de tipo privado y quedando en manos 

de personas privilegiadas de acuerdo con la ideologia de 

aquel pueblo, sino también a las de tipo social que det":!:_ 

minaban el pueblo. 

En un principio los Aztecas no tenian suficiente~ 

espacio territorial, pero la clase baja trataba de comp~ 

sar construyendo chinampas para poder sembrar y recurriell 

do al cultivo intensivo de la tierra disponible. Dándose 

ast el surgimiento del proceso de individualizaci6n de la 

tierra, en el cual evoluciona con las conquistas del p.ie

blo Azteca, donde se empiezan a e><pandir por sus propias 

conquistas. 

surgen diversos status sociales, como la nobleza -

integrada por señores, sacerdotes, guerreros y comercia~ 

tes, donde es determinante en la organizaci6n econ6mica, 

dándose as1 una divisi6n en el rl!gimen de propiedad de -

tierras con fines de producción agropecuaria, dividi~nd2 

se en colectivas y privadas, 

Eiüstiendo otro tipo de status social q~e da priv!_ 



• 
72 

legio a las clases altas, exentas de grav~enes, que se -

benefician con los servicios y tributos de los pueblos -

conquistados y con la fuerza de trabajo de los tlame~es, 

mecehuales, esclavos, mayeques y tecallec, asignados a -

los tetecuhtzin, teniendo estos últimos una gran respons~ 

bilidad como es la de preparaci6n de la tierra, cosecha y 

siembra de los productos agrícolas por igual de la cons~ 

vaci6n de los predios para que esLén aptos para cultivo. 

Par lo tanto, se dan en la época precolonial diversos ti

pos de tenencia de la tierra, teniendo como divisi6n la -

siguiente: En pC1blicas comunales y de conquista, las an!_ 

cas tierras que nos hablan de la herencia en esta época -

son las que a continuación mencionaranos. 

J. Ram6n Medina Cervantes, nos dice al respecto: 

"I. Tierras Pt1blicas son: 

A) El tecpantlalli, eran nobles que -

serv1an al palacio, donde usUfructa-

ban tierras, donde a la vez financia

ban los gastos del gobierno y de la -

conservación de los palacios. Las ti~ 

rras no se pod1an enajenar, pero s1 -

herc-c..1...i.r a sus sucesores: en dado ca

so que el heredero cata en pena o era 

separado del cargo a la familia se ~ 
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tingu1a, el predio se reincorporaba al 

patrimonio del Rey. 

B) El Pillalli. Este tipo de tierra se 

entregaba o los no nobles como son: -

l.- Por servicios prestados al Rey, en 

este caso no podtan heredar a sus hi-

jos con los que se fue.ron formando los 

mayorazgos. 2. - Otra forma era por re

compen za donde se le pennit!a al noble 

cederla o enajenarla, a la Qnica clase 

que no se le pennit!a este privilegio, 

era a la clase social baja. 

Las heredadas eran trabajadas por los 

mace hu al es, o se arrendaban·, donde se 

hacia una distribuci6n de que si las -

tierras eran conquistadas, o sea a tr!_ 

ves de una conquista, el trabajo oorr~ 

pond1a a los mayeques derrotados. 

II. Las tierras comunales sont 

Durante este cap1tulo hemos mencionado 

al calp.tlli, que es el nombre de tie-

rra que le dieron los Aztecas y de mas 

importancia para su desarrollo agrico

la durante su ~poca, mediante el cual 

la herencia se transuiUa la parcela a 

los descendientes, en caso de que no -
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'hubiese familiares, la parcela se rein

tegraba al cal¡:ulli. 

III. Las Tierras de Conquista son: 

A) Yahutlalli, A todas aquellas nacio-

nes conquistadas se les arrebataba la 

propiedad de sus tierras, parte de es-

tas tierras pasaban a ser propiedad de 

los nobles y del señor, el resto de e~ 

tas tierras quedaban en posesi6n del -

pueblo sojuzgado, Estas propiedades -

integraban el Yahutlalli, antecedente 

de las tierras realengas de la colo-

nia" .W 

2 , 2, 2 EPOCA COLONIAL 

Durante esta época, existió gran importancia y des

valimiento de la clase ind1gena que favoreció gradualmen-

te las especulaciones que los españoles hicieron sobre -

sus tierras, pues aunque las leyes que les otorgaban dec~ 

dida protecci6n, en su mayor parte de las veces era letra 

muerta. 

Entre las formas de propiedad se encuentra la comu-

52[ Medina Cervantes, José Rrun6n. Derecho Agrario. Edit. 
- Harla, México 1987, Págs. 3 5-38. 
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nal, que se integra por diferentes figuras, siendo algu

nas exclusivas de los ind1genas, como las tierras de cx:>

mrtn repartimíento, algunas de los españoles, como la de

hesa, encontrándose otro tipo de tierras que estaban ba

jo el dominio de los españoles e ind11Jenas, como son los 

pastos, aguas y montes. 

Sin dudar mucho respecto al ejido, es la figura -

central de estas formas de propiedad, del que se hereda

ron la denominaci6n y del cual se transforma más tarde -

sus objetivos en una unidad de sustento para sus inte-

grantes y de su producción, 

A continuación se mencionan las tierras de las cua 

les se pod!an transmitir por herencia con mayor relevan

cia durante la Colonia, donde ésta tocaba diferentes ~ 

pintos sin profundizar lo relacionado con la herencia. 

•a) El ejido del latín exitus, que equi

vale al campo que est~ localizado a ~ 

las orillas de los pueblos, Distingui

mos al ejido en función de sus poblad2 

res y usufructuarios desde dos angulas: 

El ejido de ind1genas, con anteceden-

tes en el calpulli o chinancalli, el -

de españoles en ambos casos, no hab1a 
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una superficie uniforme para todos los 

ejidos, bien fueran de indígenas o es

pañoles. Sin embargo, en el caso de -

los ejidos indígenas se señalaba una -

lengua cuadrada, donde pastara el gan~ 

do y de esta forma no se revolviera con 

el de españoles. 

Obviamente el ejido como institución -

agraria, sufre un cambio, producto del 

desarrollo de la nación mexicana, en el 

que se transforma en una persona moral 

de derecho agrario mexicano con funcio

nes socio-productivas. 

b) Tierras de comGn repartimiento.

Eran lotes asignados a las familias i!l 

d1genas, con pleno derecho de posesi6n 

¡:nra usufructarlos y así poder generar 

lc;>s productos e ingresos para el sost~ 

nblliento de la familia en cuestidn. 

Su r~imen se acercaba al de los calp!:!_ 

llis, en el que la propiedad era de ca 

rácter precario esto es, de que no po

dta hLpotecarse, enajenarse, transzni-

tirse (e><cepto por herencia a la fami

lial.. Ademas debía cultivarse en far-
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roa interrumpida (salvo casos de fuerza 

mayor), ya que tres años consecutivos -

sin cultivo era causa de privación del 

derecho sobre el lote, 

e)' Los montes, pastos y aguas, eran 

bienes que se usufructaban en fonna co-

lectiva, indistintamente por indios y -

espnñoles. cuando se efectuaba un re--

parto de montes, pastos y aguas a favor 

de los españoles, lo realizaba el cabi~ 

do, teniendo prioridad los regidores 

que no poseyeran esos bienes".~ 

Cabe mencionar que la propiedad comprend1a al ejido, 

en si transmisi6n solamente se daban los derechos agrarios 

aquellas personas que el ejidatario hiciera mención antes 

de su muerte, estableciendo un orden de preferencia para 

los presuntos herederos y que solamente heredaban los de

rechos aqrarios sobre el ejído, mas no heredaban la pro--

piedad. 

2.2.3 CONSTr'IUCION DE 1857 

En el año de 1856 en el mes de febrero, se habta -

reunid9 El Congreso de la Unión para dar a la nación una 

~¡· Medina Cervantes, José Ramón •. Derecho Agrario. 
Pllgs. 56-58. 
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nueva Constitución Política, la cual fue expedida el 5 de 

Ferbero de 1857, Existiendo gran dificultad para poderla 

expedir, donde no se podía expresar libremente sus ideas, 

siempre sometidas a numerosas causas qJe pertt:rban su cr.f 

terio. Existen pocos errores ~n ~sta Conslituci6n de 

1857, pero tienen gran significado, yu que contiene cie~ 

tos puntos esenciales que producen desconcierto general -

en todo sistema. Esta Constitución se dccret6 en nombre 

de Dios ~, con la autoridad del pueblo mexicano, donde no 

consignó la libertad de cultos. Estableciendo as! el 

Artículo 27 de la Constitución de 1857, que la propiedad 

era una garant1a individual, y J:X>r otra parte reiteró los 

principios Ue desamortizaci6n en contra d~ las coordina

ciones civiles y eclesiásticas, 

~artha Chávez Padrón, en su libro de Derecho Agra

rio nos dice: 

"La propiedad de las personas no puede 

ser ocupada sin su consentimiento, si

no por causa de utilidad ptlblica y pr~ 

via indcmnizaci6n la ley detenninará -

la autoridad que deba hacer la expro-

piac l.ón y los requisitos que con ésta 

haya de verificarse. Ninguna corpora

ci6n civil o eclesiástica, cualquiera 

que sea su cu:r.élcter, denominaci6n u ob 
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jeto, tendd capacidad legal para adqu,!_ 

rir en propiedad o administrar por s1 -

bienes ra1ces, corl la Unica exccpci6n -

de 105 edificios inmediata y directaroe~ 

te al servicio u objeto de la institu--

ci6n. 

Al reiterarse constitucionalmente la in 

capacidad de las corporaciones civiles 

para adquirir bienes ra1ces, los pue-

blos dejaron de ser dueños definitiva-

mente de sus ejidos, desapareciendo -

la propiedad, inalienable, L~prescrip

tible y enajenable, de las comunidades 

agrarias y confirmándose la entrega de 

estas tierras en manos de quienes las 

detentaban, pero en calidad de propie

dad particular".~/ 

2,2.4 CONSTITUCION flE 1917 

El principio fundamental de la Constituci6n de 

1917, es el artículo 27 de la Constitución de la Hepd~~ 

blica expedida en Quer;;taro el 5 de febrero de 1917, se-

Chtivez Padrón, Martha. El Derecho Agrario en México. 
Bdi t. Por rila, )léxico 19 88. Pdg, 2 29, 

:.:"i 
.,, 

·~· ~; ~ ~, • .l t 
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elev6 a la categoría de Ley Constitucional la del 6 de -

enero de 1915, y estableci6 en materia de propiedad 

innovaciones, presentandose el proyecto a la reforma del 

Articulo 27 de la Constitución de 1857, 

Este Articulo se refiere al régimen de propiedad -

legal de la Constitución del 57 de carácter institucio-

nal en el que la nación es la propiedad originaria y por 

consecuencia transfi~re la posesión y el dominio de la -

misma para constituir la propiedad privada y la social,

tiene como antecedentes inroedia tos los· planes y progra-

mas de la Revoluci~n y la ley del 6 de Enero de 1915, -

Para reformar el Artículo 27 de la Constituci6n, se dan 

4 tipos de proyectos que son: al el de Don Venustiano -

Carranza; b) Anteproyecto del Lic. Andrés Malina Enri-

quez; el Proyecto del Ing~ Pastor Rovaix; d) Proyecto 

de la Comisión, Se consi'dera de mayor importancia el -

del Ing, Pastor Rovaix, s~ndo aproBado el Articulo 27 -

el 30 de Enero de 1917. El proyecto señalaba las causas 

históricas del mü;mo, y al hacerlo, consideraba: "Que 

la Ley Constitucional, fuente y origen de godas las de-

más que al dictarse, no eluda como lo hizo la de 1857, -

las cuestiones de propiedad por mi~do a las consecuen-

cias. 

El nuevo poncepto de propiwad con función social 
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sujeta a las modalidades que dicte el interés pGblico e 

hizo posible que la naci6n recuperara definitivamente y 

reafirmara su propiedad originaría no s6lo corno un der~ 

cho, sino acaso corno una obligaci6n de conservar y reg~ 

lar los recursos naturales. En consecuencia, nos comenta 

la Licenciada Martha Chávez Padr6n: 

"El latifundio se proscribi6 y la media-

na propiedad se limitan, en tanto que -

se garantiza individualmente y social-

mente la existencia de la pequeña pro--

piedad del ejido. 

El Artículo 27 rigi6" con su mismo con-

cepto de propiedad, que es uno solo, --
.' 

con modalidades tanto a la pequeña pro-

piedad, corno al ejido¡ tanto a la pro--· 

piedad rural, corno la urbana, derivándo 

se de este Artículo: 

1.- Las propiedades particulares, que -

se rigen por los c6digos civiles de 

cada entidad federativa. 

2.- La propiedad de la naci6n. 

3.- La propiedad social de las cornunid.!!_ 

des agrarias de los ejidos".~ 

Ob. Cit. Chávez Padr6n, Martha. El Derecho Agrario 
en México. Págs. 287-289. 
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2 .3 EL EJIDO MODERNO E:N NUESTRO MEXICO 

A la fecna el reparto agrario en México ha benefi

ciado a poco más de 3 .4 millones de campesinos, a quienes 

el Gobierno Federal ha depositado, en su carácter de eji

do, un total de 105 millones de hectáreas. 

En los ejidos del país, se ejerce cotidianamente -

al patriotismo de manera natural, al vincular sus tareas 

con los más altos intereses nacionales. 

El ejido ha dado muestras de su vinculaci6n estrat! 

gica con los intereses nacionales. Igual que cuando el r!:!, 

parto agrario cardenista se conv irti6 en una de las insti_ 

tuciones esenciales para ranontar la dura crisis de los -

años treintasª 

El ejido contanpor&neo frente a las adversas condi

ciones económicas, no s61o ha procurado mantener product! 

vas sus tareas, sino que ha realizado avances notables en 

sus formas de organizaci6n para un manejo eficaz de recu~ 

sos crecientenente escasos. 

Los productores ejidales han asum'ido, cano los gru

pos mayoritarios de la poblaci6n, la reducci6n de sus in

gresos y de su nivel de vida sin regatear su producci6n. 
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A partir del movimiento a:onado 1910-1917, los pri~ 

cipios de dotaci6n y rcstituci6n de tierras, sientan las 

bases de un proceso de institucionalizaci6n del conflicto 

aqrario; institucionalizaci6n que con la~ reformas actu~ 

J.es vuelve a sus or1gcncs y no admite ya viejos moldes de 

conducta. 

Actualmente en el campo mexicano prevalece el mini

fundismo, pues en promedio un ejidatario posee tres hect~ 

reas aproximadamente y de mal temporal, cuya actividad -

agr1cola no le da empleo permanente ni ingresos suficien

tes para vivir. 

En el agro hay intáficiencias en el trabajo, e in

ciliuso corrupci6n. Los primeros perjudicados son los caro 

pesinos, de tal forma que para solucionar ésto, se está 

reconociendo el problena y afront~ndolo, después en el -

campo como en otros sectores se trabaja pir re::.pctar e -

incrementar la producci6n, dar apoyo a las organizacio-

nes campesinas y a la vez responsabilizarlas, y dar se

guridades en la tenencia de la tierra. 

Al respecto, Jorge LUis !barra Mendivil, nos dice: 

ºLas sociedades actuales, cualquiera -

que sea su signo ideol6gico, pol1tico, 

se debaten en torno a la conveniencia 
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o no de ampliar o restringir la inter

venci6n del Estudo en los procesos cc9_ 

n6micos o de dej~.cspacios de mayor li 

bertad para las formas de propiedad s~ 

cial o de la propiedad individual. Es

te debate ya está presente en nuestro 

pa1s. S6lo aliándose con las fuerzas 

ejidales emergentes podrá el Estado rno 

dernizarse a sí mismo y modernizar al -

pa1s". 561 

En 1934 el General Lázaro Cárdenas, Ex-Presidente 

de México, inici6 el proceso de reforma agraria en el -

pa1s y aportó todo el apoyo técnico y crediticio en esa 

época para lograr que el campo fuera el eje de la econ~ 

m1a rural y nacional. 

El Estado Mexicano busca actuar basado en los 

principios sociales revolucionarios cuyo objetivo prio-

ritario es modernizar las· unidades productivas con el -

sentido de elevar las condiciones de vida de la clase -

campesina e incranentar sus estándares de productividad 

y eficiencia. 

~/ !barra Mendivil, Jorge Luis. Propiedad Agraria y 
Sistema Pol1tico en México. Ed. PorrCía, Mfuéico 
1989. Piig. 335 
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Pero actualmente el ejido al parecer es obsoleto, -

porque ha demostrado a través del tiempo, que al haber e!'!_ 

tado sujeto al paternalismo no ha sido productivo. 

2.3.1 Figuras Afines en el Mundo 

A) CUBA 

En el país de cuba se da una fuerte concentraci6n -

de la propiedad en pocas manos, el ausentismo y la explo

tación de la tierra p::>r quienes la trabajan, carecen de -

la ayuda más necesaria, para estimular a los que saben -

que como estímulo a su labor recibirán integro el produc

to de su trabajo. 

En la conferencia de la F,A.O. efectuada en Roma, 

fue expuesto un informe soDre el carácter latifundario ':"' 

de la economía cubana. La economía agraria latifundista 

tuvo para el proceso nacional consecuencias econ6rnicas,

sociales y políticas de muy diverso orden, desde el pu!!_ 

to social la miseria del campesinado. 

La ley de la Refonna Agraria fue dada en mayo de -

1959. La ley número tres de la Sierra Maestra, promulg~ 

da el 10 de octubre de 1958, concedi6 la propiedad de -

la tierra a los campesinos que estuviesen en posesi6n de 

ella y la cultivasen, r-or lo cual esta propiedad seco~ 

~Gdía gratuitamente hasta 2 caballería~; donde el cru~p~ 



06 

sin.:ido se mov ili:.l6 rm favor de la Revolución. 

El 17 de mayo de 1959 fue promulgada en el campame.!!. 

to de la Plata en la Sierra Maestra, la ley de la Reforma 

Agraria que hasta la actualidad rige en Cuba, donde des-

cribe al latifundio. 

Al respecto Antonio de Ibarrola nos dice: 

11 Tal ley proscribe el latifundio; el má

ximo de extensión de tierras que podrá 

¡:oseer una persona natural jurídica se

r~ de 30 caballerias (402.6 hectáreas), 

salvo algunas excepciones. La propie

dad rústica sólo podrá ser adquirida o 

heredada en lo sucesivo ¡:x:>r ciudadanos 

cubanos, pero el Instituto Nacional de 

Refonna Agraria autorizar& excepci~ncs 

para fines de fomento industrial o 

agr1cola que se estimen beneficiados al 

desarrollo de la econom1a de la isla. 

Se fija la forma de redistribuir la ti~ 

rra y la indemnización de los propieta

rios afectados. El derecho de ésta se 

eleva a la categoría de derecho consti-
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tucional" )JJ 

En s1, en Cuba s61o se puede heredar la propiedad -

rdstica, ya que los demás tipos de tierra tienen otra for 

ma de adquirirla, esto nos da a entender que tienen un -

sistema muy complicado en cuanto a sus derechos agrarios 

y que no pueden desarrollar al ejido en comparación con -

otros patses·, por lo cual es muy limi'tado en su campo de 

acción. 

Bl Pl\w.Ml\ 

En los d.ltimos- veinte años, la legislaci6n paname

ña ha venitlo incluyendo algunos intentos de mejorar la -

situ~ci6n del agro, y de una manera especial de las fac! 

lidades para que el agricultor campesino se convierta en 

propietario de la tierra que cultiva. La ley 33 de 20 -

de mayo de 1941 crea la divisi6n del patrimonio familiar, 

donde garantiLa la constitución nacional segan reformas -

de 1946, es· decir todos los panameños que no tienen suf1 
1 

cientes recursos econ6micos, tienen derecho a solicitar 

y a obtener la constituciOn de un patrimonio familiar, el 

cual es intransferible e inanbargable consistente en una 

porción de tierra apta para cultivos y vivienda. 

2]_/ De Ibarrola, Antonio. Derecho Agrario. 
rrl'la, Mfu<ico 1983. Pág. 

E<iit. Por-
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Continüa diciendo Ibarrola Antonio: 

"En la ley n(imcro 37 del 21 de sept1en

óre de 1962, donde se aprueba: el C6digo 

·Agrario de la RepOólica, expedido por 

la Asamólea Nacional de Panamá, nos -

menciona en su Artículo Primero que: 

Tiene como objetivo fundamental la re-

forma agraria integral y la a0olici6n 

del acaparamiento de tierra inculta o 

con fines especulativos resolviendo -

los problanas del hombre del campo ba-

jo normas de justicia social que pro~ 

mueven su incorporaci6n definitiva al 

desarrollo ocon.Gmico, político y so-

cial de la naci6n, asegur4ndole una -

dístríóuci6n equitativa de la propie

dad y tenencia de la tierra•. 581 

En el sistana ejídal de Panam~ existe aquella tran~ 

mísiOn de la parcela que se da en una forma equitativa, -

la tenencia de la tierra y de la propiedad pero al pare-

cer no tiene el sistena hereditario que se obtiene a la -

muerte del propietario por medio de la transmisi6n de la 

Ob .. Cit, De lbarrola, Antonio, Derecho Agrario. 
Pdg. 57, 
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misma y no asegura un patrimonio para los herederos, es ~ 

probable que al fallecer el propietario, el Gobierno se -

los qui:te y se de otro procediroi-ento para devolvérselas. 

Cl CiUNA CONTINENTl\L 

En el pueblo chino una enorn¡e proporción ha sido -

despojado de todas sus propiedades y medios econt3micos -

a fin de proseguir, el programa de desarrollo nuclear. -

En la ley' del 28 de Junio de 19Sa, cµexige en la Rep<lbll 

ca Popular de China, en la cual se basa la colectiviza-

ci6n de la tierra y de los instrwnentos de producci6n -

agrícola. D!ndose la pequefia propi~dad, donde clasifica 

la ley a los agri'Ctlltores en rícos, medianos y pobres. -

En dado caso si· un ri"co trabaja su pedazo de tierra por 

s-1 solo, na puede ser tocada, en si esto nos dice que -

la propiedad es intocafile. 

Aquellas tierras y los medios de producción confi~ 

cados son puestos a d.tsposici6n de las federaciones de -

agricultores de las comunidades rurales, lo que se le da 

al crunpesíno, los confiscados conservan una extensión 

igual de Oste, para que cada individuo la siga cultivan

do y as.t se refonne por el traóajo. Para esto e."<ísten -

prioridades en su r1is 1.ribuci~n y autoridades agrarias. -

En el pa1s de China la propiedad colectiva no es obliga

tori-a, mas· sin ernDargo se reconoce la individual, esta .... -
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bleciendo ast el Artículo 30 de la Reforma Agraria de su 

pats, lo siguiente; y que en su libro de Derecho Agra-

rio lo menciona: 

"El gobierno p:¡pular, entregará después 

del cumplimiento de la reforma agraria, 

titules de p:¡sesi6n de las tierras re

partidas entre los campesinos, asegurá~ 

doles el derecho de libre explotación -

de compra y venta de la tierra, 

Conforme al Articulo 32 un tribunal ~ 

pular juzga y sanciona, Se garantiza -

el libre uso de la critica y del dere

cho de censurar a las autoridades agra-

r.ias". 

Se considera que en el rl!gimen chino no hay liber

tad para el pueblo, sdlo pqra la rninor1a, o sea para la 

burguesía, por lo tanto es dif1cH transmitir la propie

dad y sobre todo el reparto de l'I roÍ'Sll)a p:¡r la cantitlad 

de poblaci6n que existe, el poco espacxo de tierra y -

p:lr su régimen comunista, 

Pl\<J, 844, 
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C J\ P I T lJ L O III 

Ll\ SlJCESION EJIDJ\L 

Abordaremos este capitulo tomando las ideas de alg'!_ 

nos autores y tamliién se contemplar.! lo que la Ley Fede ...... 

ral de la Reforma Agraria marca al respecto, que aün 

cuando es poco lo reglamentado, es trascendente para el -

estudio que se pretende hacer en este trabajo con ambas -

sucesiones y que además ya fue tratada en el capítulo an

terior, lo relativo a lo que marca la materia civil. 

Es importante destacar algunos de los derechos que 

le corresponden a los ejidatarios se derivan de la pose-

si6n provisional de las tierras y aguas, las que tienen -

derecho a explotar y aprovechar conforme a los lineamien

tos organizativos y de producciOn, estos derechos también 

pueden ser heredables, transmíti~ndo no solamente la pose

sión sino el uso, goce y disfrute de lo que produzca en 

la parcela ejidal. 

su situaci6n jur1dica se preci·sa al etectuarse el ... -

fraccionamiento y ..:....1judicaci~n de lo que son las parcelas, 

en lo que se tiene al respecto a la posesión de las super-
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ficies de lal:or que le haya correspondido cuando se dio -

el reparto provisional. Por otro lado, la sucesión eji-

dal no pretende s6lo una simple transmisión de derechos -

agrdrios, sino una acci6n espec1fica para salvaguardar -

los derechos del ejidaturio en vida y proteger a la fami

lia del mismo, que veranos detalladamente en los puntos 

sllbsecuentes de este cap1tulo. 

3.1 NACIMIENTO DE ESTA FIGURA 

La historia es un elemento primordial de suma impo~ 

tancia para lograr un conocimiento certero de la vida in,!! 

titucional mexi'Cana. Esto es más notorio tratándose de -

las instituciones agrarias, si' tenemos en consideraci6n -

que muchos de los principios regulares de la vetusta orga

nizaci:6n, superviven en la lcgislacit5n vi-gente. 

Esto detennina que el estudio hi·stdri·co se ini'cie -

en la precciloni'B, con los diversos tipos de tieJ;"rq como -

son las Comunales que dentro de éstas se comprend1a al -

calpullr, ya que de éste se desprende el antecedente in

mediato de la sucesi6n ejidal por la forma en que el ti

tular de la parcela la usufructaba de por vida sin poder 

enajenarla ni gravarla, pero con la facultad de transni

tirla a sus herederos, asi como, si el suceSor mor:ía sin 

sucesión, la.parcela volv1a a la cor¡:oraci6n. 
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En nuestro actual sistena legislativo se conservan -

algunos de los principales usos y costumbres que regulaban 

la tenencia y formas de explotación de las tierras del cat 
pulli. Surgiendo la sucesi6n de derechos [X)r medio de una 

seríe de leyes, circulares y reglas, 

Martha Chávez Padrón, nos dice al respecto quei 

"La sucesión de derechos surge con las r!:_ 

glas 5, 32 y 38 de la circular n!lrnero 

48 del 1° de Septienbre de 1921; luego 

la ley reglamentaria sobre repartici6n -

de tierras ejidales y constitución del -

patrimonio parcelario ejidal del 19 de 

Dicienbre de 1925 en su Art1culo 15, 

Fracc. III, instituy6 la sucesi6n en fa

vor de quien sucediera al fallecido como 

jefe de familia; el Código Agrario de -

1934 en su Articulo 140, Fracc. rrr, -

sostuvo que en la lista de sucesi6n s6lo 

pod1a incluirse a la mujer e hijos del -

ejidatario; el Código agrario de 1940 -

abri6 el paréntesis a una época en que -

consider6 que el ejidatario ten1a liber

tad par1 r:.::rbrar a quien quisiera, aun

que no fuera familiar, bastando que de--
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declarase que viv1a en familia con él, -

aan cuando todav1a siguío sosteniendo -

que en la lista de sucesi6n s6lo pod1a -

incluirse a la mujer legítima o concubi

na y luego indicaba a personas que hubi~ 

ren formado parte de su familia".~/ 

Esta vertiente configurativa de los antecedentes de 

la sucesión ejídal durante esta ~poca es de gran importa~ 

ci-a como una fuente de la cual enana el COdtgo 1\grari'O de 

1942, Si'gnificando una nueva etapa en el desarrolle jur!_ 

dice de la re!oI1Tia agrari:a, bacíendo una serie de modif! 

caciones a la materia de sucesiones. 

Continaa diciendo el mismo autor> 

"El Código Agrario de. 1942 ya no indicó 

que en la lista de sucesiones ten1a ~

que estar la mujer y los hijos, sino -

que otorg6 al ejidatario libre facultad 

de designar heredero de entre las per~ 

sanas que dependieran econ6micrunente ~ 

de él, aunque no fueran sus parientes; 

sistana que en la prqctica provee~ mu~ 

§.Q/ Ob. Cit. 
Mexicano. 

Ch~v~.! Padr6n, Martha. El Derecho Agrario 
Pág. 442-443. 
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chas confl ictns entre los miembros de la 

familia propia y extraños que el falleci 

do hab1a incluido en la lista de suce-

si6n, desheredando a su mujer e hijos 11 ·~!./ 

Hoy en la práctica, la Ley Federal de Reforma Agra-

ria reconoc~ !~ suc~si6n ejidal tanto en la v1a testamen-

taria, como intestamentaria, otorgándoles este derecho a 

los familiares del ejidatario. 

En el devenir histórico de nuestro pa1s,la sucesi6n 

ejidal ha sufrido cambios .importantes que ¡x>r naturaleza 

lo ha requerido, esto es, desde el mismo calpulli moder-

no, tiene intima relación sin dejar de contanplar que de~ 

de 1917 se pi:avi6 aspectos relativos a la sucesi6n ejidal. 

3.2 POSICION DE LA DOCTRINA RESPECTO DE LA 
SUCESlON EJIDAL 

Algunos tratadistas han procurado analizar la suc~ 

si6n ejidal, recogeremos los diferentes puntos de vista 

de diversos autores con la idea de analizar sus crite- -

rios a la luz de la misma ley de Reforma Agraria. Empe

zaremos con el Doctor en Derecho, José Ramón Medina Cer-

vante!:::i, que en su 1 ibro de Derecho Agrario, nos ha ce co-

Ob. Cit. CM.vez Padrón, Martha. El Derecho Agrario 
~· Pfig,. 443 
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rnentarios sobre la sucesi6n ejidal que consideramos de im

portancia, en al cual anpieza defini~ndonos el derecho su-

cesorio en material ejidal de la forma siguiente: 

"Que es la facultad que tiene el ejidat!_ 

ria de designar como sucesores en sus -

derechos ejidales, a su esposa, hijos, 

o la persona con que hubiere hecho vida 

marital o en su defecto a personas que 

depend1an económicamente de él. 

E.s frecuente que al fallecer el ejidat~ 

ria, haya más de una persona con dere--

chas a sucederle, como en los casos que 

establece el Articulo 82 de la Ley Agr~ 

ria en sus incisos B, C y E. En este -

caso opina la Asamblea General a favor 

de qut! persona queda la sucesión y re--

suelve la omisión agraria mixta en pla

zo de treinta días, Si en los siguien-

tes treinta d1as, el heredero formalme~ 

te renuncia a sus derechos se hace una 

nueva adjudicación de acuerdo con el -

orden de preferencias estaolecidas•~/ 

~/ Oh. Cit. Medina Cervantes, Jos~ Ramón. Derecho Agra
rio. P!lg. 344-345. 
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Con estos puntos enunciados en la Ley Agraria y por 

el Doctor en Derecho Medina Cervantes, se entiende que el 

ejidatario no ha hecho alguna designación de aquellas peE 

sanas que le fueran a suceder en sus derechos agrarios o 

en su caso que tuvieran alguna incapacidad material o le

gal para poder heredar aquellas personas q.ie .fueron desig

nadas para tal efecto. 

Esto es de suponerse que aquella persona que sea s~ 

cesar del ejidatario, carezca de algan documento que acr~ 

dite, ya sea el parentesco o que compruebe que recibe al

guna percepct6n econ6mica para su sostenimiento, no ten

drá tal derecho a heredar. En el caso de los documentos 

podrían ser: una acta de nacimiento o la comprobaci6n de 

una pensi6n alimenticia que otorgue al que dependa de él. 

que: 

Por otra parte, nos comenta Martha Chávez Padr6n --

"La sucesión implica la transmisión de 

todos los derechos ejidales concretos 

y proporcionales y la continuidad de 

los mismos dentro del régimen ejidal -

de función social y protecci6n famili~ 

ta. La transmisi6n se hace mediante -

un procedimiento de traslado de domi-

nio. 
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El ejidatario tiene en todo tianpo la -

facultad de modificar la lis.ta suceso--

ria, siempre que sea dentro del cuadro 

marcado por la ley de protección al --

cónyuge sobreviviente y en su defecto, 

a algunos de los hijos. 

Puede suceder que el ejidatario muera -

intestado y sin ningún familiar a quien 

la asamblea deba de adjudicar la parce

la o unidad de dotación, entonces ~sta 

vuelve a propiedad del núclec de pobl~ 

ci6n para que en una asamblea general 

de ejidatarios se adjudique a algún ~ 

campesino con capacidad y con derechos 

de preferencia".§./ 

El Doctor Ram6n Medina habla de la sucesión ejidal 

de una forma clara y precisa dorlde toca algunos concep-

tos di~erentes· al del autor qnterior, tal es el caso co~ 

mo lo menciona Martlla Ch!vez, en su Oltimo p4rrafo refi-

riéndose a que el ejidatario muera intestado y no tenga 

algOn famili~r para reclamar el mismo, ~sto nos da a en 

tender que el pedazo de ti~rra ser4 entregaJo a la pobl~ 

§/ Ob. Cit. Ohávez Padrón, Martha. El Derecho Agrario 
en Méxi'co. Pág. 443 
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ci6n para que se lo den a algan campesino pcr derecho, -

pcdr1amos decir de anti9Cedad o de preferencia, adjudi~ 

cándose pcr medio de la Asamblea General de Ejidatarios. 

Comentarios parecidos a los autores anteriores, nos hace 

el connotado autor Lucio Mendieta y Nuñez, quien señala 

que: 

11 Los preceptos actuales se cambia en rn~ 

teria agraria el principio de lii,ertad 

de testar, esa libertad se le respeta 

al ejidatario relativamente s6lo cuan

do no tiene mujer e hijos, parque Gni

camente podrá dejar su unidad de dota-

ci6n a alguna de las personas que de-

pendan econ6micamente de él. Se conS! 

dera que esa persona continuará explo-

tanda la parcela, que es de lo que se 

trata para mantener la unidad del eji

do y los intereses agr1colas del pa1s. 

Si el ejidatario tiene mujer e hijos, 

o hace vida marital con quien no se -

ha casado, s6lo puede transmitir su -

' unidad de dotación por herencia a cua~ 

quiera de estas personas. 

En rea 1 icl.ld la propiedad ejidal expli-

ca, es de car~cter familiar desde su-
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ori9en, entonces se le conced1an tie--

rras, a los indios cabezas de familia". 

ü:>s autores antes mencionados limitan sus comenta-

rios sobre la materia planteada de la sucesi6n ej idal d:_ 

bido a que existe tan p:>co sobre ella que los tratadis--

tas comentan en sus libros, lo mismo que dicen los otros 

y al igual lo que menciona la ley al respecto sobre la -

sucesi6n ejidal que de manera semejante se habla poco. -

Tal es el caso del autor que acabamos de citar, ya que -

en sus comentarios menciona con gran s.imilitud lo que d.!_ 

cen los demás. 

3, 3 LEX.;ISLACION AGRARIA VIGENTE 

Pasamos a analizar este punto, como su nombre lo -

indica se tendrá que mencionar que parte de la misma 

Constituci6n Po11tica de los Estados Unidos M~icanos en 

su Art1culo 27 marca las bases de la Ley Agraria y se 

contemplará su ley reglamentaria que es la Ley Federal -

de Refonna Agraria, eBpecíficamente los Art1culos rela

tivos a la sucesión ejidal y todos aquellos preceptos -

que dentro de la misma ley sean necesarios para el análi 

.§!/ Ob. Cit. Mendieta v Nuñez, Lucio. 
río en M~ico, Pág. 3 65-3 67 

El Problema Aqra-
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sis y el estudio de la materia a tratar, na sin antes ha 

Dlar de los derecfios agrarios que marca la misma ley y la 

transmisidn de los mismos, ya que la sucesi611 ejidal invo 

lucra una transmisi6n de derechos agrarios. 

El Art!culo 27 Constitucional consagra en su primer 

párrafo: 

"Tanto tierras y aguas comprendidas de!!_ 

tro de los limites del territorio na--

cional, corresp:;,nden originariamente a 

la nación que tendrá. el derecho de - -

transnitir el dominio a los particul?

res constituyendo la propiedad privada; 

contint1a diciendo nuestro Articulo; --

asimismo podrá imponer las modalidades 

que dicte el interés pOblico a la pro

piedad privada".~/ 

Al mencionar sobre las modalidades, podemos enten-

der que el ejido es una de ellas y el régimen de la mis

ma ley consagra, se dictarán medidas para el fracciona

miento de los l~ t f. Fundías, organizaci6n y desarrollo de 

Consti:tuci6n Po11tica de los Estados Unidos Mexica
nos, Art. 27. 
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ejidos, pequeña propiedad, creaci6n de nuevos ntlcleos de 

poblaci6n, dot<1ci6n de tierras o aguas a las poblaciones 

que lo necesiten. 

En base a la acci6n reivindicatoria en tanto a la 

naci6n reconoce el derecho de los pueblos, rancher1as y 

comunidades para poseer y administrar ejidos a los pre-

dios y comunidades que se les impondrá las modalidades 

que prohiban su gravamen, enajenación y transnisi6n 

excepto por herencia. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria en su Art!c~ 

lo 1, nos dice: 

"La presente ley reglamenta las dispo-

siciones agrarias del Articulo 27 

Constitucional; su contenido es de i!!. 

terés pablico y de observancia gene-

ral en toda la Repablica" ,W 

El inter~s pGblico está en funci6n de las institu-

cienes agrarias, ejidos, comunidades pequeñas, propieda-

des entre otras y pequeños propietarios que estaban encf 

ma de los intereses particulares. 

66/ Ley Federal de la Reforma Agraria, Art1culo l. 
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Es decir, esta ley fue expedida por toda la Repúbli-

ca sin limitarse en ningún aspecto en su contenido, de -

igual manera serS aplicada en los Estados, Municipios y en 

todo lo que es el ejido. Esta ley establecera tambi~n a -

aquellas personas que son autoridad en la materia, como lo 

señala el siguiente articulo: 

"Art1culo 2.- La aplicaci6n de esta ley 

est~ encomendada a: 

!, El Presidente de la República. 

II. Los Gobernadores de los Estados y 

el Jefe del Departamento del Dis-

tri to Federal. 

III. La Secretaria de la Reforma Agr~ 

ria. 

IV. La Secretaria de Agricultura y R~ 

cursos Hidráulicos. 

V. El cuerpo consultivo agrario, y 

VI. Las comisiones agrarias mixtas. 

Todas las autoridades del pa1s actua-

r§n.como auxiliares en los casos que 

esta le~· detennine 11
• 
67 / 

En la aplicaci6n de esta ley es de segunda instan-

67, Ob, Cit. Articulo 2, Ley Federal de Reforma Agraria, 
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cia, recae en una magistratura agraria que tienen a la au-

toridad m:lxima, el Presidente de la Repablica, a los Seer~ 

tarios de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos -

Hidráulicos, respectivamente; y al Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, del cual tienen nombramiento otorg~ 

do por el titular del Poder Ejecutivo. 

Tambi(m se conocen las comisiones agrarias mixtas --

que son de primera instancia, en el que son integradas por 

el Poder Ejecutivo y el Poder Estatal y de los campesinos, 

siendo f!stos como auxiliares de la magistratura agraria a 

las autoridades administrativas federales y estatales. 

En nuestra ley existen cierto tipo de limitantes ca-

mo por ejemplo, aquellos contratos que se encuentran re-

glamentados en el Aiticulo 55 que establece: 

"Queda prohibida la celebraci6n de con

tratos de arrendamiento, aparcerta y, 

de cualquier acto jur1dico que tienda 

a la explotaci6n indirecta o p::>r ter

ceros de los terrejos ejidales y comu 

nales, con excepci6n de lo dispuesto 

en el Art1culo 76" .~I 

~/ Ob. Cit. Artículo SS Ley Federal de Refonna Agraria. 
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En los t~rminos del Articulo anterior, nos dice que 

las tierras ejidales y comunales no podrán ser objeto de 

arrendamiento, ya que este tipo de derechos agrarios son 

inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisi 

bles, como lo señala el Articulo 52 de la misma ley agraria, 

El patrimonio agrario respalda la responsabilidad ju-

r1dica del ejido y la comunidad, donde qued.:i sujeto a las 

modalidades jur!dicas-agrarias, del cual hay impedimento -

para que pasen a manos de otras personas ya sean morales o 

f1sicas. 

Al respecto, la misma ley agraria nos menciona acer

ca de los derechos del ejidatario sobre la unidad de dota-

ci6n. 

El Articulo 75 de la multicitada ley, establece que: 

"Los derechos del ejidatario sobre la -

unidad de dotaci6n y, en general los -

que le correspond1an sobre los bienes 

del ejido a que pertenezca, serSn inet.!!, 

bargables, inalienables y no podrán -

gravarse por ningún concepto. Son ine

xistentes los actop que se realicen en 

contra de este precepto" .~I 

§11 Ob. Cit. Articulo 75 Ley Federal de Refonna Agraria. 
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Cuando existe una violaci6n a este tipo de derechos 

agrarios, ya sea en la unidad de dotación o en los bienes 

comunales y una falta a las modalidades agrarias, se da -

por inexistente un acto jur1dico ya realizado, al igual -

de la misma manera este tipo de derecho no [Xldr~ ser suj~ 

to a un contrato como lo señala.el Articulo 76 que a la -

letra dice: 

11 Los derechos a que se refiere el Arttcli 

lo anterior no podrán ser objeto de CO!!, 

tratos de aparcer1a, arrendamiento o --

cualesquiera otros que impliquen la ex-

plotaci6n, indirecta o ¡;x:>r terceros, o 

el empleo de trabajo a salario". ?.!l/ 

Entendi~ndose que dentro de este tipo de derechos 

el ejidatario tendrá que heredar sus derechos agrarios -

en el caso de que llegara a fallecer, previniendo que -

tiene la facultad para designar quién ir§ a sucederle -

en su derecho, como as! lo reglamenta nuestra ley. 

Es importante citar el Articulo 81 de la ley inV<?_ 

lucrada, ya que proyecta que: 

"El ejidatario tiene la facultad de d~ 

signar a quien deba sucederle en sus 

derechos sobre la unidad de dotaci6n 

J!!.! Ob. Cit. Art1culo 76 Ley Federal de Reforma Agraria. 
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y en los demás inherentes a su calidad 

de ejidatario de entre su c6nyuge e hi 

jos, y en defecto de ellos, a la pers2. 

na con la que haga· vida marital, sian-

pre que dependa econ6micamente de él. 

A falta de las personas anteriores, el 

ejidatario formulará una lista de suc~ 

s.t6n, en la que contempla los nombres 

de las personas y el orden de prefere~ 

cia· conforme·al cual deba hacerse la -

adjudicaci6n de derechos en su falleci 

miento sianpre que dependan econ6mica

mente de él" ,2.!.I 

El ejidatario tiene amplias facultades para desig 

nar a su sucesor de los bienes que deje en vida, tenien 

do como preferencia al cónyuge e hijos, y a falta de es 

tas personas ¡x>drá designar a la persona que haga vida 

marital siempre y cuando haya dependido econ6micarnente 

de él. 

Se puede dar el caso de que el ej ida.tario no desí!l. 

ne o Cien que alguno de los herederos que haya señalado 

para tal efecto no pueda heredar, por alguna situaci6n 

?l_/ Ob. Cit. Articulo 81. Ley Federal de RElforma Agrari.1. 
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ya sea material o legal, la transmisi6n de los bienes se 

har~ conforme a lo establecido en el Articulo que ordena: 

"Cuando el ejidatario no haya hecho de

si9n~ci6n de sucesores, o cuando ning~ 

no de los señalados pueda heredar por 

imposibilidad material o legal, los d!1_ 

rechos agrarios se transmitirán de -

acuerdo con el siguiente orden de pre

ferencia: 

a) El c6nyüge que sobreviva. 

b) A la persona con la que hubiere he

cho vida marital. 

c) A uno de los hijos del ejidatario. 

d) A la persona con la que hubiera he

cho vida marital durante los dos ª! 
timos años, y 

e) A cualquier otra persona de las que 

dependan econ6micamente de ~l". 721 

r.os comentarios que se pueden eludir a este artic~ 

lo ya fueron enunciados en puntos anteriores, es por eso 

que nos limitamos a algan comentario al respecto; pero 

stn E!noargo cabe destacar que en este art1culo la ley S! 

72/ Ob. Cit. Artículo 02 Ley Federal de Reforma Agraria. 
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:lala las diferentes posibilidades: de que se puedan tL·ans-

mitir los cienes a los herederos buscando todas aquellas 

personas que tengan derecho, pe.ro no se le dar~ ninguna -

unidad de dotación a los que ya disfruten de ~stü,como -

as1 lo menciona el art1C1llo 83 que nos permitimos trans-

cribir a continuación: 

11 En ningG.n caso se adjudicarán los dere-

chas y a quienes ya disfruten de una --

unidad de dotacilln. Esta corresponderá 

en su totalidad a un solo sucesor, pero 

en todos los casos que se adjudiquen d~ 

rechos agrarios }X)r sucesi6n, el hered!, 

ro estará obligado a sostener con los -

productos de la unidad de dotaci~n, a -

los hijos menores que dependan econ6mi

camente del ejidatario fallecido, has

ta que cumplan 16 años salvo que estén 

totalmente incapacitados, física o men

talmente para trabajar, y a la mujer -

legítima hasta su muerte o cambio de e~ 

tado civil n. 
731 

Este precepto se refiere, para que su sucesor pue• 

?]_/ Ob. Cit. Articulo 83. Ley Federal de Reforma ~graria. 
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da recibir una unidad de dotación en herencia, es necesa 

ria de que no tenga dicha propiedad, porque se presentará 

para el acaparamiento de tierras, y para esta transmisidn 

de derechos le corresponderá la totalidad de los bienes,-

así como en su caso de que se le adjudiquen dichos dere-

chos por sucesión tendrá la obligación del sustento a la 

familia del ejidatario fallecido. 

Cabe mencionar que es posible que no se le adjudi-

quen los bienes al sucesor por herencia, en este caso -

entrar~ la autoridad agraria para que pueda ser transmi-

tida la unidad de dotaci6n, como lo señala la ley agra-

ria. 

El articulo B4 de la ley señala al respecto que: 

"Cuando sea posible adjudicar una uni-

dad de dotación por herencia, la as~ 

blea general lo considera vacante y -

la adjudicará confonne a lo dispuesto 

en el Articulo 72" .~/ 

En el Articulo 72, establece un orden de pref eren

cias, donde se menciona como primer término a los ejida-

7.i.1 Ob. Cit. Art1culo B4. Ley Federal de Refonna Agraria. 
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tarios o sucesores de los mismo, para corroborar lo an

tes señalado, citarenos a continuaci6n su texto: 

"Cada vez que sea necesario detenn inar a 

quién deba adjudicarse una unidad de d2_ 

taci6n, la asamblea general se sujetará 

invariablemente a las siguientes órde--

nes de pr.eferP.ncia: 

r. Ejidatarios o sucesores de ejidata-

rios que figuren en la resoluci6n y 

en el censo original y que estén tr~ 

bajando en el ejido" ,"!:il 

En los derechos agrarios el ejidatario o comunero -

podrá perderlos por las causas que señala el Articulo 85, 

el cual pr eser ibe: 

"El ejidatario o comuner.o perderá sus 

derechos sobre la unidad de dotación 

y en general, los que tenga como mi~ 

bro de un núcleo de población ej idal 

o comunal, a excepción de los adquir~ 

dos sobre el solar que le hubiere si-

~- do adjudicado en la zona de urbaniza--

J2.I ob. Cit. l\rticulo 72. Ley Federal de Reforma l\grarj¡a, 
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ci6n, cuando: 

II, Hubiere adquirido los derechos ej~ 

dales por sucesi6n y no cumpla du-

rante un año con las obligaciones 

econ6micas a que qued6 comprometi

do para el sostenimiento de la mu

jer e hijos menores de dieciseis -

años o con incapacidad total perm~ 

nente que depend1an del ejidatario 

fallecido. 

El orden de sucesi6n del anterior tit~ 

lar, autor de la herencia•. 76/ 

Es de entenderse que dentro de nuestros preceptos -

agrarios se proteja a la sucesi6n ejidal, sobre todo en -

aspectos donde determina en qué forma deber!n de suceder

le en sus derechos al ejidatario fallecido y de igual ma-

nera c6mo se le adjudicarán y qui~n tendr~ en primer ar-

den la preferencia a sucederle como es el caso de la c6n-

yuge. También se regula la forma en que se pierden los -

derechos agrarios existiendo obligaciohes para el sucesor 

como es el sostenimiento econ6mico de la familia del eji

datario fallecido y en caso de que el heredero dejara de 

sostener a la familia, ~ste pierde en su totalidad la un! 

?..!/ Ob. Cit. Art1culo 85. Ley Federal de Reforma Agraria. 
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dad o unidades de dotaci6n heredadas. 

En conclusidn, es 1mporta hte que en el campo mex !ca

no se contemple la transmisi6n de los derechos aqrarios ~ 

por la fiqura de la sucesión ejidal de alguna manera dejar 

protejidas a aquellas personas que han de sucederle en ~s

tos y que de iqual manera podr!n disfrutar de la unidad --

de dotación dejada, que cabe la posibilidad de ser trans

mitida de qeneración en qeneración, donde nuestra ley aqr~ 

ria la regula en los preceptos antes señalados. 

3. 4 FUNCION DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 

AGRARIA RESPECTO DE LA SUCESION EJIDAL 

Y OTRAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS CON EL 

PROBLEMA 

En este punto trataremos lo relativo a las au torid~ 

des que intervienen en la sucesión ejidal, es importante -

destacar como ya lo hemos señalado, la sucesidn ejidal va 

unida a los derechos agrarios, los cuales- estar4n vigen--

tes y adem:!s asentados en los certificados correspondien

tes de derechos ejidales, en su anverso, señala las 11~ 

tas de herederos que designe el ejidatario, la ley marca 

lo relativo a la tramitaci!Sn de estos derechos. 

"La ley agraria nos dice: Art, 22,- Son 

autoridades internas de los ejidos y -

de las comunidades que posean tierras: 
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I. Las asambles generales 

II. Los comisarios ejtdales y de bie--

nes comunales, y 

III. Los consejos de vigilancia 

Establece como presupuesto jur1dico el 

que los ejidos o comunidades posean 

tierras, y de ah1 deducir su personal.:!:. 

dad jur1dica y por ende sus autorida-

des. Pasando por alto que el patrimo-

nio de esas personas morales sociales, 

puede ser más amplio e incluso hetero

g~neo11 )]_/ 

"Art1culo 23 .- Los ejidos y comunidades 

tienen personalidad; la Asamblea Gene--

ral es la mfucirna autoridad interna y -

se integra con todos los ejidatarios -

o comuneros en pleno goce de sus dere= 

Chas, quienes se encuentren suspendi--

dos o sujetos a juicio privativo de de 

rechos no podrán formar parte de la mi! 

ma". 78/ 

Medina Cervantes, Ramón. Ley Pederal de la Refo.rma 
~ Art!culo 22. Ed.*Harla, MéXico IYB9. 

mb. Cit. Articulo 23. Ley Federal de la Re!onna Agraria. 
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Podernos entender que los ejidatarios o comuneros -

dentro de la Asamblea General, para que puedan tomar dec~ 

siones deberán estar en pleno goce de sus derechos agra--

rios. 

"Articulo 4 7. - Son facultades y obliga-

e iones de la Asamblea General: 

IX. Conocer de las solicitudes de sus-

pensi6n o provaci6n de derechos de los 

miembros del ejido, oyendo a los inte-

resadas y someterlos a la Comisi6n Agr!!_ 

ria Mixta, si las encuentra proceden--

tes. 

XI. OPinar ante el Delegado Agrario so-

bre permutas de parcelas entre ejidata-

ríos y en las disputas respecto de los 

derechos ejidales" .~! 

En este art!culo señala las diferentes obligacio--

nes y facultades que tiene la asamblea general, donde a~ 

lamente toca dos fracciones, referente a los derechos 

ejidales y que de alguna manera se limita a tocar lo re

lacionado con la sucesi6n ejidal, siendc que laz ~utori-

ZJ..I Ob. Cit. Articulo 47. Ley Federal de la Reforma Agraia. 
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dades internas de los ejidos son parte primordial del De

recho Agrario y por supuesto de la sucesión: 

Debernos considerar que tratándose de la propie-

dad de los nOcleos de población, todos los actos de auto-

ridad que quieran privar de los derechos agrarios a los -

nacleos de población son improcedentes como lo señala el 

Articulo siguiente: 

"Articulo 53. - Son inexistentes todos -

los actos de particulares y todas las 

resoluciones, decretos, acuerdos, le--

yes o cualesquiera de actos de las au-

toridades judiciales, federales o del 

orden comG.n, que hayan tenido o tengan 

por consecuencia privar total o par--

cialmente de sus derechos agrarios a 

los núcleos de población en contraves 

si6n a lo dispuesto por esta ley 11 .!!!./ 

Este artículo manifiesta totalmente la protecci6n -

de los derechos agrarios sin im¡=xJrtar que los actos jur1-

dicos provengan del Poder Ejecutivo Federal, Estatal, Mu-

§_Q/ Ob. Cit. Artículo 53 Ley Federal de la Reforma Agraria. 
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nuc:pal o del Poder Judicial Federal o ya sea del orden -

común y que aquellas que se originen por los particulares. 

La Asamblea General cstableccrS un orden de prefe--

rencias para la asignación de las unidades de dotaci6n y 

teniendo como en primer orden a los ejidatarios o suceso-

res de estos ejidatarios, como lo menciona el artículo 72 

de la Ley Agraria que hemos citado con anterioridad. 

Los derechos del ejidatario sobre la unidad de dot~ 

ci6n y sobre los bienes del ejido, en su ejercicio está -
\ 

sujeto a modalj.dades agrarias y la violación de los mis--

mas, conlleva a la inexistencia del acto jurídico agrario, 

como lo señala el Art1culo 75 de la Ley Agraria. 

Este ti.pe de derechos agrarios tienen algunas priv~ 

cto:ies como lo menciona el Artículo 76 de la misma ley h!!. 

cien do algunas e~tcepciones en sus funciones mencionadas -

y de inter~s particular en su fracci6n II. 

En el caso de que el ejidatario llegara a fallecer 

r no haya hecho alguna designaci6n de las personas que -

le fueran a suceder en sus derechos agrarios o en caso -

de que los hubiera mencionado y éstas por alefuna raz6n -

no pUeden heredar por imposibilidad legal o material, 

se tendr§ un orden de preferer.cia para tal caso, así lo 
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establece el Articula 82 de nuestra Ley. E><istiendo cier 

tas obligaciones de las sucesiones al momento que se le -

adjudiquen los derechos agrarios como as1 lo menciona el 

Articulo 83, éste evita el acaparamiento de las unidades 

de datación y de alguna manera protege a los dem/is ej ida

tarios. 

Podenos decir que las funciones que tiene la Secre

taria de la Reforma Agraria respecto a la sucesi6n de los 

derechos Agrarios es limitante y se enfoca solamente al -

procedimiento para la adjudícaci6n de estos derechos, de 

igual manera las autoridades involucradas con el problEnta 

sucesorio son pocas, sin embargo se mencionarán las que 

estén involucradas. 

Dentro de la sucesión de los derechos agrarios 

existen procedimientos para la adjudicación de los mís-

mos, como son la testamentaría y la intestamentaria; en 

el primer caso lo nombramos así, ya que de alguna manera 

similar a la sucesi6n cJvil testamentaria, el autor de -

la herencia ejidal designa a aquellas personas que van a 

sucederle en su derecho agrario y la funci6n que conten

pla al respecto la Secretaría de la Reforma Agraria es -

el procedimiento para inscribir traslado de dominio y d~ 

tací6n de sucesores en derechos agrarios individuales, -

la cual se realiza a través de una solicitud al Registro 
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Agrario Nacional de la dependencia antes mencionada, de 

la cual solicita el sucesor se dé de baja al autor de la 

herencia y que los derechos que tenia sean trasladados a 

favor del heredero, acompañando los documentos siguien-

tes: Copias certificadas del acta de defunci6n, datos -

del ejido, datos del ejidatario finado, datos del solic! 

tante y la lista de sucesores p:::>r orden de preferencia. 

En este procedimiento interviene también la Asam-

Olea General de Ejidatarios, organismo al que deberá a'1-

rigirse el solicitante sucesor para obtener las firmas -

que comprenden la dependencia econ6mica y hagan constar 

el estado en que .se encuentra el ejidatario antes de mo-. 

rir. 

El Registro Agrario Nacional o el Delegado Agra-

ria, son las dnicas autoridades involucradas para la ad

judicaci6n de los derechos agrarios, realiz~ndose a tra

vés de solicitudes, corno son: 

a). Solicitud al Registro Agrario Nacional para la 

inscripción de sucesores o cambio de derechos 

agrarios individuales registrados. 

El Ejidatario solicitar~ se inscriban aquellas 

personas que ha designado como su;~sores de -

sus derechos agrarios con apoyo e: ~l Artículo 
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61 de la Ley Agraria y de igual manera que to

dos los escritos con anterioridad deberán ser 

dados de baja y si alguno de ellos lo ratifi

cara en esta solicitud, quedarán inscritos -

en el orden de preferencia. 

b). Solicitud de inscripci6n de traslado de dere-

chos agrarios. Esta consiste en que el suce-

sor solicita la inscripci6n c~rresp::>ndiente 

por apiicaci6n de sucesi6n en los derechos 

agrarios del titular. 

Esto sucede al haberse comprobado el legítimo 

derecho del solicitante a ser considerado como 

adjudicatario de los derechos agrarios que se 

derivan del certificado y fundamentados en 

los l\rt1cu los 61 y 62 de la Ley Federal de la 

Refonna Agraria. 

Señalando que intervienen como autoridad agraria -

el Comisario Ejidal para certificar que la huella digi

tal y la firma del solicitante son aut~nticas y que las 

personas que designa como sucesores dependen econ6mica

mente de H. 

Autoridades que intervienen en el procedimiento -

sucesorio intestrunentario: 
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a). La Asamblea General de Ejidatarios, la que pr~ 

senta la solicitud de adjudicaci6n, la consta~

cia de dependencia econ6mica y constancia de -

que es el sucesor preferente, ésto se da cuan

do el sucesor no dej6 lista de sucesores. 

b). La Comisi6n Agraria Mixta participa para reso!_ 

ver en los casos en que se presenten dos o más 

personas con derecho a heredar, determinando -

quién de ellos hereda. 

Como pode:mos ver, realmente son pocas las autorid~ 

des involucradas con la sucesi6n de los derechos agra- -

rios,en la que solamente intervienen en el procedimiento 

para la adjudicaci6n de los mismos por v1a sucesoria. 

El procedimiento de las solicitudes planteadas por 

el campesino para que se les pueda adjudicar la aicesi6n 

de derechos agrarios, es presentado ante la Secretaría -

de la Reforma Agraria a través de: 

a). El Registro Agrario Nacional, y 

b). Las Delegaciones Agrarias de los Estados. 

As1 como tambi~n las autoridades internas de los 

Ejidos, como son: 
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a). La Asamblea General de Ejidatarios, y 

b). El Comisariado Ejidal. 

En s1. la función de la Reforma Agraria y de las de

más autoridades son fundamentales para adjudicar lo que -

el autor de la herencia haya dejado a sus herederos y de 

alguna manera est~n protegidos, encontrándose el fundame~ 

to y la sucesi6n de derechos agrarios, ya que as1 cuentan 

con ayuda de las autoridades agrarias en el procedimiento 

de adjudicación y poder continuar para que se trabaje la 

tierra. 
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CAPITULO IV 

COMPARACION ENTRE AMBAS SUCESIONES 

En este cap1tulo contemplaremos el aspecto civil y 

agrario comparando a ambas desde el ?J,nto de vista de su 

propia naturaleza jur1dica, de tal manera que se realice 

el estudio comparativo, el cual ya henos contemplado en 

forma individual en los cap1tulos anteriores basado en -

la misma ley y en los criterios de los tratadistas. 

En el derecho civil en materia de sucesión se con

templan dos tipos: la sucesi6n testamentaria y la suce-

si6n intestamentaria o legitima, de igual manera existe 

en la Sucesi6n de los Derechos Agrarios. 

En la sucesi6n Civil contemplamos que se trata de -

una voluntad libre que testa a favor de alguna persona -

f1sica o moral sin limitaciones. Cuando se desea legar 

se puede hacer a titulo universal e incluso a cualquier -

persona atín cuando no depende econ6micamente del de cu

jus. 

En la sucesión de los Derechos Agrarios, aquél que 
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manifieste 9..1 voluntad, solamente podrá hacerlo respecto -

de los bienes del ejido y de la parte que le corresponde, 

considerando que lo llevará a cabo en favor de su esposa 

e hijo, o bien de aquella persona que depanda ecc:16r.ii.ca

mente de ~l, recordando que en parcela ejidal o unidad ~ 

de dotación tiene el uso, goce y disfrute de la misma, -

mas no la propiedad, simplenente el derecho de transmi

tirla. 

Como ya se mencionó en materia civil, podrá tes

tar solamente aquella persona que est~ en pleno uso de -

sus facultades mentales y f1sicas y deberá realizarlo -

mediante un testamento. 

En materia agraria, la ley no considera este punto, 

simplemente se limita a señalar que esté en pleno uso de 

sus derechos agrarios vigentes y asentando en el mismo -

certificado a quién desea legar este derecho. 

Consideramos de una manera general que estas com

paraciones entre ambas materias son las más importantes 

y de gran significado para nuestro Derecho. 
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4.1 CRITERIOS DE LI\ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LI\ NACION RELl\CIONADOS CON EL CONFLICTO 

SUCESORIO 

En este punto tocaremos los criterios de la Suprema 

Corte de Justicia que sustenta como jurisprudencia a la -

Sucesión Civil y de la transmisión de los Derechos Agra--

rios. La materia de sucesiones en las dos ramas del Der!: 

cho tienen cada una de ellas su jurisprudencia, de las --

cuales ninguna tiene comparaci6n, ya que su sistema es -

diferente debido a las resoluciones dictadas en el proce-

dimie:nto de ambas. 

Empecemos por mencionar el criterio que tiene la s~ 

prema Corte de Justicia, respecto a la rama civil: 

A}. Jurisprudencia en Materia Civil. 

11 r. Prescripci6n de la acción de pe ti-

ci6n de herencia. Son presupues--

tos de la acci6n de petición de h~ 

rencia: a). Que la herencia ex is-

ta1 b). Que ~e haya hecho la decla-

ración de heredero donde se excluya 

u omita al actor; e). Que los bie-

nes de la herencia sean pose1dos --
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por el albacea de la sucesidn, por -

el heredero aparente y eiccepcionallu"!!. 

te por personas distintas de las ind!, 

cadas, salvo prueba en contrario, se 

prea,.e que el albacea t'ue puesto en 

poaea16n, al momento del nacimiento 

de la acci6n de pet1ci6n de herencia 

y por ende, el instante en que debe -

empezar a contarse el tl!rmino de la -

prescripci6n extintiva de diez años a 

que ae refiere la ley•,!!!./ 

Esta jurisprudencia anitida por la Suprana Corte -

de JU•ticia, señala loa presupuestos de la acci6n de -

pet1ci6n de herencia que en su -ente oportuno hara Y! 

ler aquella persona que ae crea con el derecho a la he

rencia y que conforme a la ley y a la jurisprudencia ª!!. 

tea citada le darl ·ese derecho, 

• II, Alflaceaa, dedat111iento del •par<> 

por loa. 

El albacea que ea ad.a. 4nic:o her~ 

dero de la Macea16n, paede dutatq 

~/ Nota !lo, XLIV. (Tesis 363) Ap6ndice al s.inlir1o JJ! 
dictal de la Federaci6n 1917-1975, cuarta Parte, -
Tercera Sala, PI<¡. 1097 Mkico 1975. 
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se del juicio de garant1as" .!3/ 
11 III. Albaceas, desistimiento de amparo 

por los. 

El albacea no puede desistirse del 

amparo, sin consentimiento expreso 

de los herederos de la sucesi6n"·~1/ 

"IV. Albaceas. 

La sociedad está interesada en la 

representaci6n legal de las suce-

sienes. por lo que es improceden

te conceder la suspensi6n que tu

viera por efecto que dichos jui--

cios permanecieron por alg~n tiel]. 

po sin representante".~/ 

Para que todo acto de sucesi6n civil tenga efecto 

jur1dico, es necesario la presencia de un representante 

en los juicios para que se puedan llevar a cabo. 

"V. Sucesiones, representaci6n legal. 

La representaci6n legal de las suce

siones, la tiene el que está en eje~ 

gt Nota No. XLV (Tesis 32, Fuente citada, P3g. 84) 

_!!.!/ Bita Bo. XLVI (Tesis 31, Fuente citada P3g. 82) 

~/ Nota No. XLVII (Tesis 30, Fuente citada, Pág. 81). 
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cio del albaceazgo, siendo el ~nico -

que puede promover judicialmente a -

nombre de la sucesión" .W 

En materia de sucesiones, la jurisprudencia sola--

mente toca lo referente al albacea, como podanos ver, --

editados por la Suprema corte de Justicia, se concreta a 

las sentencias ejecutorias referente a las diferentes 

obligaciones y facultades del albacea, sin tocar los 

otros aspectos sucesorios civiles y que éstos solamente 

se basan en el C6digo Civil sin mayor relevancia, tanto 

en la sucesión testamentaria como en la legitima o inte~ 

tamentaria. 

.!!11 

B). l\mparo en Materia l\graria. 

"Materia Agraria. su connotaci6n. Del -

análisis de la adición a la fracción --

II del Art. 107 Constitucional y de las 

reformas correlativas a la Ley de hopa.ro 

en decreto publicado en el Diario Ofi--

cial de la Federación el de Febrero -

de 1983, as1 como de sus respectivas ~ 

posiciones de motivos y de su proceso -

Nota: No. 
1094). 

XLVIII (Tesis 364: Fuente citada, Pág • 
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legislativo, se concluye que por amparo -

en materia agraria se entiende el régimen 

peculiar que tiene por objeto la tutela -

jur1dica especial de los ejidatarios, co

muneros y núcleos de población ejidal o -

comunal, en sus derechos agrarios, que, -

modificando algunos principios regulado~

res del tradicional juicio de garant1as, 

se instituye en el contenido nonnativo de 

la citada adición a la fracción II del 

Art. 107 Constitucional. Ahora bien, si 

ese instituto tiene por objeto proteger a 

los ejidatarios, comuneros, nacleos de P2. 

biaci6n ejidal o comunal en sus "derechos 

y rég irnen jur1dico", en su "propiedad, P2. 

sesi6n o disfrute de sus bienes agrarios", 

en sus "derechos agrarios", en su r~imen 

jur1dico ejidal, cabe concluir que tiene 

el carácter de "materia agraria• cual-

quier asunto en el que se reclamen actos 

qu~ de alguna manera afecten directa o -

indirectamente el ri;gimen jur1dico agra

rio que la legislación de la materia, es 

decir, el Art. 27 de la Constitución, el 

Código Agrario y sus Reglamentos, esta~ 

blecen en favor de los sujetos individu~ 
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les y colectivos antes especificados;· ya 

sea que tales actos se anitan o realicen 

dentro de algdn procedimiento agrario en 

que, por su propia naturaleza, necesari~ 

mente están vinculados con las cuestio--

nes relativas al rl!gimen jur1dico agra-

rio mencionado, o bien cuando, aan prove

nientes de cualesquier otra autoridad, -

pudieran afectar algún derecha comprendi-

do dentro del aludido rl!g imen jur1dico. 

86/ 

La transmisi6n de los derechos agrarios contempla-

da en la Ley Federal de la Reforma Agraria, menciona -

al amparo que procede en el caso de que se presente una 

queja ante el comisariado ejidal de un conflicto sobre -

usufructo de parcela y que en el fondo se esté decidien

do una cuesti6n referente a la sucesi6n de los derechos 

agrarios, el amparo será procedente para que se anule -

todo el procedimiento. 

"Sucesión transmisión de derechos agra-

rios por. El procedimiento, en este -

Diario Oficial de la Pederaci6n del 4 de Febrero de 
1983. 
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les y colectivos antes especificados: ya 

sea que tales actos se enitan o realicen 

dentro de algd.n procedimiento agrario en 

que, por su propia naturaleza, necesari~ 

mente están vinculados con las cuestio--

nes relativas al régimen jur1dico agra--

ria mencionado, o bien cuando, aan preve-

nientes de cualesquier otra autoridad, -

pudieran afectar algfin derecho comprendí-

do dentro del aludido régimen jur1dico. 

~/ 

La transmisi6n de los derechos agrarios contempla-

da en la Ley Federal de la Reforma Agraria, menciona -

al amparo que procede en el caso de que se presente una 

queja ante el comisariado ej idal de un conflicto sobre -

usufructo de parcela y que en el fondo se esté decidien

do una cuesti6n referente a la sucesión de los derechos 

agrarios, el amparo será procedente para que se anule -

todo el procedimiento. 

"Sucesión transmisi6n de derechos agra-

rios por. El procedimiento, en este -

Diario Oficial de la Federación del 4 de Febrero de 
1983. 
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juicio difiere el que instituye en los -

conflictos sobre posesión y goce de la -

parcela ejidal. El procedimiento previ~ 

to para decidir la cuestión relativa a la 

transnisi6n de derechos sobre una dota-

ci6n individual por muerte del titular, 

previsto por el Art. 82 de la Ley Fede

ral de Reforma Agraria, es diverso al que 

se sigue para resolver el conflicto sobre 

usufructo de parcela, que contanplan los 

Arts. 434 y 439 de la misma ley. La di

ferencia fundamental radica en que mien

tras aquél se inicia con la recabaci6n -

de la opini6n de la Asamblea General de 

Ejidatarios, éste comienza con la queja 

que el interesado presenta ante el Comi

sariado Ejidal, si bien ambos son resue! 

tos en definitiva por la Comisi6n Agra-

ria Mixta. Si las constancias que inte

gran el expediente muestran que siguió 

el trámite empezado por la queja ante el 

canisariado, pero que en el fondo se es

t& decidiendo una cuesti6n relativa a la 

sucesidn de derechos por herencia, ente~ 

ces es procedente conceder el amparo pa

ra que se anule todo el procedimiento,-
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toda vez que las disposiciones que int~ 

gran la Ley Federal de Reforma Agraria -

son de orden pGblico, segGn manda el Art. 

1 de ese cuerpo legal, por lo cual su -

acatamiento es imperativo. 87 / 

Otro de los amparos en materia agraria, podernos ha-

blar de aqu~l que se presenta en el procedimiento admini! 

trativo del poseedor de la parcela que debe de ser o1do -

en el procedimiento de reconocimiento de derechos agra-

ríos al heredero preferente. 

En este caso el que presenta la queja al poseedor, 

tendrá derecho pa~a que sea o1do durante el procedimien

to administrativo, que como punto principal se decidirá 

acerca de sus derechos adquiridos como poseedor del ped! 

za de la tia~ra. 

POseedor de la parcela, debe ser o1do en el proc!_ 

dimiento administrativo de reconocimiento de derechos --

agrarios al heredero preferente. Aunque los actos recl~ 

mados se deriven en caso del reconocimiento por las aut~ 

ridades agrarias de los derechos del tercero perjudicado 

como heredero preferente del titular parcelario, el po--

!l/ Amparo en Revisi6n 56/87. Julián Ahumada González 
22 de Abril de 1987 -unanimidad de Votos- Ponente -
Ismael Castellanos Rodriguez. 
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seedor y quejoso tiene derecho a ser o1do en el procedi-

miento administrativo id6neo en el que se decida acerca de 

sus derechos adquiridos como poseedor de la parcela, fren

te a los que ostente el heredero preferente. 

La privaci6n de los derechos agrarios al ejidatario 

procederá como lo señala el Art1culo 85 en su fracci6n -

II, donde no cumpla con sus obligaciones como ejidatario 

y que afecta sus derechos individuales el acto reclamado 

y no lo afect6 a los derecN:>s colectivos y para ello se -

menciona el siguiente amparo: 

"Privación de derechos ejidatarios. In

competencia legal de la segunda sala. -

Cuando se reclama en amparo una resolu

ción presidencial sobre privaci6n de d.!:, 

rechos agrarios, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

no es competente para conocer del recu~ 

so de revisión que interponga contra la 

sentencia dictada por el Juez de Distri 

to en la audiencia constitucional, en -

virtud de que ese acto reclama y afecta 

Qnicamente a los derechos individuales 

de los ejidatarios comprendidos en la -

propia resoluci6n presidencial pero no 
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afecta los derechos colectivos del co-

rrespondiente nGcleo de población, por 

lo que no resultan aplicables los Arts. 

84, Pracci6n I, inciso d), de la Ley de 

Amparo y 25, Fracción I, inciso e), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de -

la Federaci6n, y si lo son, en cambio,-

los Arts. 85, Capitulo II Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Fed~-

ración. Por tanto, el conocimiento y -

resoluci6n del recurso compete al Trib1:!_ 

nal colegiado de Circuito que correspo~ 

da"• 88/ 

En el caso de la suspensión de los derechos agra

rios al ejidatario, durará un año o ciclo agrícola y se 

da cuando se incurre en delitos contra la salud. El ~ 

paro procede para mantener los casos en el estado que -

guardan al decretar la suspensión. 

ºSuspensión, efectos de la. Los efectos 

de la suspensión consisten en mantener 

las cosas en el estado que guardan al -

-ª!/ Amparo en revisión 1209/70 -Crispin Ugalde Hern3ndez 
y Coags. 5 votos. 
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decretarla, y no en el de restituirlas 

al que ten1an antes de la violaci6n --

constitucional, lo que sOlo es efecto 

de la sentencia que concede el amparo -

en cuanto al fondo" • .!!2.1 

En los amparos antes mencionados, la sucesión de --

los derechos agrarios es de suma importancia para adjudi

cárselos o bien tener unü pérdida total o parcial y que -

de alguna manera se encuentren reglamentados p:>r el jui--

cio de amparo, prcteg iendo a los campesinos de sus dere--

eñes, ya que muchos de ~stos desconocen totalmente la 

Ley Agraria. Pero sin anbargo, este tipo de juicio es de 

una manera sustancial, ya que una vez agotadas las insta~ 

cias corresp:>ndientes del derecho agrario todav1a queda -

una v1a muy importante¡ "El Amparo". 

Los criterios que señala la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nac i6n, son de gran im¡X>rtancia para el desarr'! 

lle de ambas sucesiones y para la reglamentaci6n en los -

procedimientos agrarios y civiles. Pero sin embargo, es

te tipo de criterios se limitan para señalar más aspectos 

y exista más jurisprudencia y amparos al respecto. 

89/ QUi11ta Epoca -Tomo I Pi!.g. 566- Rodr1guez Aristeo. 
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4.2 DIFERENCIAS Y Sll~ILITUDES EN EL PROCESO 
SUCESORIO 

En este punto trataremos de contemplar lus diferen-

cias y similitudes de la suces16n civil y agraria, las --

que hemos mencionado en sus aspectos generales con ante-

rioridad y que realmente existen diferencias entre ambas. 

Tratando de que el estudioso del derecho tenga una mayor 

y mejor comprensi6n, que le facilitará para su aprovecha

miento y que adanás pueda tener un panorama más amplio al 

respecto. 

En nuestro Derecho Civil y Agrario e>cisten dos ti-

pos de sucesiones. 

a). La sucesi6n testamentaria, y 

b). La sucesi6n intestamentaria o leg!.tima 

Estas sucesiones en' puntos anteriores ya fueron tr~ 

tados, por lo que s6lo mencionaremos en este punto las d~ 

ferencias y similitudes que existen entre ellas. 

r. Diferencias de la Sucesi6n Civil y 
Agraria en la Vta Testamentaria. 

A) En Materia Civil 

l.- El testador puede tener facultades para insti-
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tuir herederos que estén concebidos hasta antes 

de su muerte, en la que tendrán el derecho de -

recibir la herencia, si nacen viables. 

2.- La persona que reciba la herencia será a titulo 

de inventario o sea, se da cuando el difunto en 

vida dej6 deudas y se pagarán hasta donde alca~ 

ce el titulo de la herencia. 

3.- En los grav&Jnenes o condiciones que como facul 

tad tiene el que otorga el testamento serán im

plantados a sus herederos, esto se dará sien-

pre y cuando sean posibles físicamente o jur1d! 

camente. 

4.- La albacea tendrá la obligación de representar 

en todos los actos jurídicos a los herederos -

como son, presentar el testamento en el juicio 

testamentario y hacer la partición de la heren 

cia, de igual manera ser& la repartición en e~ 

so de que haya bienes inmuebles y que será an

te notario. 

s.- Dentro de los testamentos civiles hay dos ti-

pos de ellos, el testamento especial y el tes

tamento ordinario, en cada uno de ellos hay -

subdivisiones. 
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6. - ros testamentos ordinarios se otorgan en cual-

quier momento sin que haya alguna situación es

pecial y son: ~blico abierto, pdblico cerrado 

y el testamento ol6grafo, que ya lo hemos expl! 

cado en puntos anteriores. 

7.- Los testamentos especiales serán otorgados co

mo as1 lo menciona el nanbre, en casos totalme!!_ 

te especiales o realmente con cierto grado de 

complejidad y son: testamento hecho en pa1s -

extranjero, testamento especial militar, test~ 

mento mar1timo y el testamento especial priva

do. 

B.- No se necesita que dependiera económicamente -

el heredero o legatario del autor de la suce~ 

sión, se le puede instituir a cualquier perso

na este ·car4cl:er, de igual manera no importa -

que la persona que vaya a recibir la herencia 

no resida en el lugar que se otorgó. 

9.- El heredero puede recibir la herencia sin im-

portar que ten<Ja capitales, bienes aayores o -

menores a su parte altcDOta que le corre•ponda 

de la masa hereditaria' 

10.- Una de las exclusividades del testlll!lento e• -

que los extranjeros pueden heredar a trav@• de 
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éste, sólo si existe reciprocidad internacional 

y los bienes imnuebles si se encuentran en la -

franja prohibida, tienen el derecho de heredar 

siempre y cuando los enajenen en un término de 

5 años. 

B). En Materia Agraria 

1.- La parcela se adjudica al sucesor preferenteme~ 

te por fallecimiento del ejidatario y en un se

gundo acto, cuando el titular de los derechos -

agrarios se le priva de la unidad por las cau-

sas que señala la ley agraria. 

2.- El ejidatario no tiene la libertad de elegir a 

sus sucesores, solamente podr4 designar a su -

cónyuge e hijos y a falta de ellos, a la pera~ 

na con la que haga vida marital o a cualquier 

otra persona, siempre y cuando dependan econ6-

micamente de él. 

3.- El heredero deber4 trabajar personalmente la -

tierra con habitualidad para que pueda recibir 

la herencia. 

4. - Los extranjeros no tendr4n ningdn derecho a -

heredar ni atln habiendo reciprocidad interna-· 

cional, ya que la lay regula que debe de ser 
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mexicano por nacimiento. 

5,- Los ingresos del heredero no deber!1.n."'er mayores 

a cinco veces del salario m1nimo mensual en la -

industrial y en el comercio, de igual manera no 

deberá tener una ex tensi6n igual o mayor de te-

rrenos al de la parcela ejidal. 

6.- El sucesor que tenga alguna condena por sembrar, 

cultivar o cosechar mariguana, amapolas o proc~ 

sar estupefacientes, no podrá heredar. 

7 .- Aquellos sucesores que gocen ya de una unidad -

de dotación, no se les podrá adjudicar la que -

se les otorga por herencia. 

II. Diferencias de la Sucesión Civil y Agraria 

en la Via Legitima o Intestamentaria. 

a). En Materia Civil 

1.- El juicio sucesorio se tramita ante un Juez de 

lo Familiar. 

2.- El albacea ser§ nombrada por el Juez y funjir§ 

como administrador de la herencia. 

3.- La form~ de heredar en el derecho civil es: a} 

Por linea, es cuando no existen descendientes, 
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cOnyuge, los que heredan son los ascendientes; 

b) Por Cabeza .es cuando se hereda a nombre pr~ 

pio; y e) Por estirpes, es en el caso que --

cuando no hay ascendientes se hereda en su lu-

gar. 

B). En Materia Agraria 

1.- De acuerdo a lo establecido en el art1culo 72 

de la Ley Agraria, la Asamblea General, adju-

dicar§ la unidad de dotación a quien estime -

conveniente, en el caso de que no hubieren --

herederos. 

2.- En materia agraria no existe la figura del a:!:_ 

bacea, ya que al momento de fallecer el ejida

tario, por lo regular el hijo o el c6nyuge ca~ 

tinüan trabajando la tierra, lo que les da d~ 

rechos preferentes a uno de los parientes que 

mencionamos. 

III.- Similitudes de la Sucesi6n Civil y 

A2raria en la V1a Testamentaria 

A). Materia Civil 

1.- El autor de la herencia forma la institución 

de herederos y legatarios, los primeros rec_!. 

ben a título universal y los segundos a t1tu-
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lo particular, es decir los herederos adquieren 

tanto derecho y obligaciones del de cujus en t~ 

dos sus Cienes y el legatario le dejan como he

rencia algan bien determi:nado. 

2.- Para adquirir los derechos hereditarios, la re

glamentari6n civil no fija algan ll'.mite de edad. 

3.- Los presentes herederos que se encuentran en el 

testamento, para que puedan heredar se apegar~n 

a las disposiciones contenidas del misno, en -

el caso, si no hubo alguna modificaci6n por el 

juzgador o sean incapaces ros legatarios o he

rederos. 

B). En Materia l\graria 

1.- La parcela se adjudica al sucesor con todos los 

derechos y obligaciones, o sea que implica la -

transmisi6n de los derechos concretos y propor

cionales. 

2.- En el derecho agrario se hereda considerando 

el orden preferente, se puede dar el caso de -

que el primer heredero no acepte o no re6na 

los requisitos señalados en el Articulo 200 de 

la Ley Agraria comentada anteriormente, la su

cesi6n se dará al que le sigue y as1 de una --
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forma continua, 

3,- El ejidatario podr:!l hacer su testamento ante N2_ 

tario Público aunque asi no lo mencione la Ley 

Agraria. Ánte la Asamblea General de Ejidata-

rios se hac¡ la lista de los sucesores, de la 

cual ser.§ envi~da al Registro Agrario Nacional 

para que surta efecto. 

DI. Similli!tudes de la SUcesi6n Civil y 

Agraria en la V1a Int-estarnentaria o Legitima 

A). En Materia Civil 

1.- La concubina s6lo tendrá el derecho de heredar 

en el caso si comprueba que hizo vida marital -

durante los dltimos años con el de cujus, se -

entiende como concubina, a la mujer que sin e~ 

tar unida en matrimonio civil, cumpla con las 

obligaciones de una esposa. 

2.- Este tipo de sucesi6n se abre cuando el autor -

de la masa hereditaria no dispuso de algún tes-

tamento, o si lo hubiere, fuera nulo, y se abre 

también cuando el testador tiene bienes en el -

mismo y s6lo ser4 por aquellos bienes no inclu! 

dos. 

3.- se puede dar el caso que el autor de la heren--

cia no tuviere herederos, entonces la herencia 
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pasara a la beneficencia pQblica. 

B). En Materia Agraria. 

1.- Se da cuando el autor de la herencia no otorg6 

algOn testamento o bien no dej6 la lista de -

las personas preferentes que le van a suceder 

en sus derechos. 

2.- Una de las facultades que tiene la Comisi6n -

Agraria Mixta es la de decidir en el caso de -

que se presenten dos o más personas que se 

crean con derecho a heredar, quién de ellos se 

rá el sucesor. 

4, 3 DERECHOS CIVILES Y AGRARIOS PARA HEREDAR 

4.3.1 Derechos Civiles 

Los derechos civiles para heredar ya fueron trata

dos en puntos anteriores, pero sin anhlrgo en este tema 

mencionaranos de una manera general los derechos civiles 

más importantes para heredar, que hemos considerado. 

En nuestro derecho sucesorio se da una fonna muy -

peculiar para tran~.;;nitir los derechos y que se adjudi-

quen, la herencia se manifiesta en el Artículo 1281 --
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del Código Civil para el Distrito_Rederal: 

"Herencia es la sucesión en todos los --

bienes del de cujus y en todos sus der~ 

chas que no se extinguen con la muerte". 

90/ 

Este precepto podemos entenderlo que es la base de 

la cual se origina la transmisión de los bienes corp6reos 

e incorp6reos y de las obligaciones del de cujus, que no 

se extinguen por la muerte. En otro entendido, los bie-

nes son el objeto de esa transmisión. 

Este tipo de transmisi6n se divide en dos parteS, -

así lo define el Artículo 1282: 

"La herencia se difiere por la voluntad 

del testador o [X>r disposición de la -

ley, la primera se llama testamentaria, 

la segunda se llama legítima".'.!!/ 

Mencionaremos en primer término a la sucesión te~ 

tarnentaria en su Artículo 1295: 

2-Q_/ Artículo 1281 y 1295 del Cód:i<j·o Civil Vigente. 

91/ ob. Cit. Código Civil Vigente Articulo 1232. 
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"Testamento es un acto persona11simo, re-

vocable y libre, por el cual una persona 

capaz dispone de sus bienes y derechos y 

declara o cumple deberes para después de 

su muerte". 9·2¡ 

El testamento puede ser ordinario o especial y ~s

tos a la vez se subdividen como así lo reglamenta nues--

tro C6digo Civil en sus Art1culos 1499 al 1598 y que re-

gulan los derechos que tiéne, tanto el testador para -

otorgar el testamento, corno el heredero para poder adju

dicarse los bienes. ES decir, que ambas partes tienen -

derechos y obligaciones. 

En la sucesi6n testamentaria el testador, si es ~ 

jeto de derecho hereditario en la que su conducta jur1'..d.f. 

ca se encuentra reglamentada, no solamente para dfctar -

su testamento, sino para concretar hasta donde alcanza 

el poder de su voluntad I.X>r reconocimiento de la norma. 

Los derechos iJundamentales que se dan dentro del -

testamento, son aquellos que se crean a través del mismo 

y el sucesor los adquiere al momento de aceptar la her~ 

92/ Instituto cJ,~ !ri'.restigaciones .Jur1dicas, C.Sdigo Ci
vil Comentado, Edit. Porraa, M@o<ico 1988. Pág. 12 
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cia Y que de igual forma, se adquieren casa, deudas y cr! 

di tos. 

En la clasificaci6n de los testamentos, se toma en -

cuenta las consecuencias en que se halla el testador, es -

decir, en el momento de declarar su 6ltima voluntad, don-

de así le impone mayor o menor nOmero de formalidades al -

misno. 

El Artículo 1283 del Código Civil para el Distrito 

Federal regula que el testador puede disponer de todos -

o de parte de sus bienes, esto es, que el testador en -

dado caso que no disponga del todo de sus bienes, los pr~ 

ceptos de la sucesi6n legítima los regirá a los bienes. 

SegGn lo dispuesto por el Artículo 1284: 

"El heredero adquiere a título univer-

sal y responde de las cargas de la he

rencia, hasta donde alcance la cuantía 

de los bienes que hereda 11
• 

931 

211 Ob. Cit. C6digo Civil Vigente. Artículo 1284. 
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En el caso del legatario, la forma en que adquiere 

la herencia es como lo señala el Articulo 1285.c 

"El legatario adquiere a título particu

lar y no tiene mas cargas que las que -

expresamente le imponga el testador, sin 

perjuicio de su resp::>nsabil idad subsidia 

ria con los herederos". 
94

/ 

El patrimonio del autor de la sucesión se distribu_! 

r& en legados, pasando la masa hereditaria al legatario. 

Articulo 1285: 

"Cuando toda la herencia se distribuya 

en le:Jados, los legatarios serán con

siderados como herederos". 951 

En dado caso que el legatario o el heredero murie

ran antes que el autor de la herencia, no se dará la --

transmisi6n de los bienes y si llegaren a fallecer en el 

mismo d1a o en el mismo desastre, se aplicar~ lo dispue~ 

to en el Artículo 1287< 

2.:!_/ Ob, Cit. Código Civil Vigente. Artículo 1285. 

211 Ob. Cit. Artículo 1286. 
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"Si el autor de la herencia y sus hered~ 

ros o legatarios perecieran en el mismo 

dia, singue se pueda averiguar a ciencia 

cierta quif!nes murieron ar.tes, se ten--

dr§.n todos ¡;or muertos al misno tiempo, 

y no habra. lugar entre ellos a la tran~ 

misión de la herencia o legado".~ .. §./ 

En la muerte del autor de la sucesi6n, los herederos 

solamente adquieren los derechos de la masa hereditaria, 

mas no adquieren la propiedad, sino ésta se da hasta la 

partición de la herencia. 

Articulo 1288: 

"A la muerte del autor de la sucesi6n,-

los herederos adquieren derechos a la 

masa hereditaria como un patrimonio e~ 

rnl'.í.n, mientras que no se hace la divi--·· 

si6n" .~ . ./ 

El heredero carece de facultades de dominio antes 

de que se haga la liquidaci6n, partición y adjudica--

2.§./ Ob. Cit. Código Civil Vigente. llrt1culo 1287 

'}21 Ob. Cit. Articulo 1288 
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ci6nde la herencia, es decir, ninguno de ellos podr~ gra

var o enajenar en todo o en parte los bienes que forma el 

acervo hereditario. 

Articulo 128 9: 

"Cada heredero puede disponer del derecho 

qne tiene en la masa lleredí.taria, pero -

no pvede disponer de las cosas que far-

man la sucesi6n". 99 / 

El legatario en el momento de aceptar el legado ad-

quiere el derecho de exigir que la disposici6~ testament!:, 

ria se cumpla de acuerdo con lo establecido J.XJr el testa

dor, este legado puede ser puro y simple o bien de aquE!:l 

que el autor sujet6. 

Art1culo 12~0: 

"El legatario adquiere derecho al legado 

puro y simple, asi corno al de dia cier

to desde el momento de la muerte del -

testador" .~1 

Rojina Villegas, nos dice que: 

~/ Ob. Cit. C6digo Civil Vigente. Articulo 1289. 

~/ Ob, Cit. Articulo 1290. 
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11 Los legados sujetos a d1a cierto, son --

aquellos que dependen de un plazo prefi

jado por el testador ..• el término, para 

este caso, no es para suspender el naci-

miento del derecho, que ya qued6 creado 

definitivamente '[X>r el testamento, sino 

simplemente para suspender la ejecuci6n 

del legado hasta que se cumpla el plazo. 

Se llaman de d1a cierto, porque el tes-

tador fija un plazo de antemano y el 

d1a en que se har& la entrega". lOO/ 

Articulo 1291: 

"El heredero o legatario no ·puede enaje-

nar su parte en la herencia, sino des--

pu~s de la muerte de aquél a quien her~ 

da" . .!:2..!./ 

Entre los coherederos se establece el derecho del -

tanto, en dado caso, cuando alguno de ellos trata de trans 

mitir su derecho hereditario a una persona extraña, debe -

de notificar a los demás coherederos, de la cual debe de -

ser conforme a las condiciones y bas~s de la transmisión -

que ha concertado, 

~/ 

!;.Q!:/ 

Derecho Civil .!-tex icano, Tomo N. Ed. PorrCia. Pág. 
87 y 55 
Ob. Cit. Articulo 1291 C6digo Civil Vigente. 



152 

El heredero que desee vender su parte de los bienes, 

~eberá notificar a sus coherederos p:lr medio de sus testi

gos, Notario o judicialmente las bases y condiciones en -

que se ha concertado la venta. 

Este tipo de derecho entre los coherederos produce -

el efecto de que sí el heredero realiza lil cnajenaci6n de 

su {Xlrci6n hereditaria, sin acatar lo dispuesto en el pre

cepto que se comenta, la enajenaci6n será nula. 

Artículo 1294: 

"El derecho concedido en el articulo 1292, 

cesa si la enajenación se hace a un her~ 

dero".
1º21 

Este precepto nos da a entender que el derecho del -

tanto entre coherederos, tiene corno finalidad proteger los 

derechos a la herencia a favor de las mismas personas que 

lo adquirieron en el momento de la apertura de la suce--

si6n. 

4.3.2 Transmisi6n de Derechos por Disposición 

de la Ley Civil 

Otra d~ ..:ircunstancias que establece nues--

102/ Ob, Cit. Art1culo 1294 C6digo Civil Vigente. 
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tro Código Civil para la transmisión de los derechos por -

herencia es la v1a intestamentaria o legitima, ~sta se 

abre cuando el autor de la masa hereditaria no dispusa de 

un testamento o bien como lo señala el Articulo 1599: 

"Para tener derecho a la sucesión leg1ti-

ma, se necesitan ciertas condiciones ca-

mo lo menciona !barro la Antonio, en con-

secuencia, las condiciones requeridas p~ 

ra suceder en forma legitima o intestada 

son: existencia de uno (o más de uno en 

su caso), de los parientes a quien el -

C6digo dé Derecho a heredar, en el mame~ 

to de la muerte del causante; que el he-

redero sea capaz de heredar, que acepte 

la herencia. 

El Código Civil da un derecho a heredar 

a la parantula, ésta es constituida ¡:or 

un grupo especial de parientes, .consid~ 

rada por la ley para acceder a la here~ 

cia'' .103/ 

La forma que se hereda es por linea, por cabeza y -

por estirpes, la primera se dar& cuando no existe c6nyuge 

103/ De Ibarrola, Antonio. Cosas ~ Sucesiones, Ed. Po
rrlia, México 1964. Pág. 699 7 4. 
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o descendientes y los que heredan son los ascendientes; -

la segunda, es cuando se hereda a nombre propio; y la -

tercera es cuando los ascendientes no existen y se here

da en su lugar. 

Cabe hacer mención de que los parientes más cerca-

nos excluyen a los más lejanos. 

En el caso del adoptado solamente crea derechos con 

el adoptante, o sea, no puede entrar a heredar en sucesión 

legitima si no es de su adoptante. 

Cuando la concubina haya vivido con el autor de la -

herencia los Qltimos cinco años anteriores al fallecimieg 

to del de cujus, tiene derecho a la herencia sianpre y -

cuando éstos hayan permanecido libres de matrimonio. 

La baneficencia pOblica es un 6rgano de la Secreta

ría de Salud, tendrá derecho a heredar en caso de que fa!. 

taren los parientes antes mencionados. 

Este tipo de sucesi6n que reglamenta el C6digo Ci

vil es la forma de adquisici6n de la propiedad que se d& 

a trav~s de aquel i..~ persona que en vida no dej6 un test~ 

mento de sus bienes o de aquellas causas que manifiesta 

el Articulo 1602 de ley en la materia, 
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Los derechos que se dan a esta via son la preferen

cia por los parientes en su orden cronol6gico. 

La preferencia por el intestado sianpre y cuando se 

compruebe el parentesco con el autor del caudal heredita

rio. 

La sucesi6n testamentaria y legitima es una de las 

tantas formas de adquirir la propiedad y que se encuen

tran fundamentadas por nuestro C6digo Civil y quienes lo 

rígen en su procedimiento es el C6digo de Procedimientos 

Civiles. 

4. 3. 3 Derechos Agrarios para Heredar 

Como [:'(>demos ver, la transmisi6n de los derechos -

agrar·ios se limita a mencionar más preceptos dentro de 

la misma Ley Agraria y que deja muchas situaciones sin -

comprender lo importante que es la figura de la sucesi6n 

ejtdal para aquellos sucesores del ejidatario que a-la -

muerte de éste se transmiten sus derechos agrarios y ju

r1dicarnente se queda al interper ie el sucesor sin mayor 

protecci6n de la misma ley. 

Nos comenta al respecto Martha Chávez Padrón: 
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"La sucesi6n implica la transmisi6n de t>?. 

dos los derechos ejidales y proporciona

les y la continuidad de los mismos deli

tos dentro del r~imen ejidal de funci6n 

social y protecci6n familista" •1 o4/ 

En la sucesi6n, se le adjudicará una parcela a un -

sucesor cuando el que la pose1a (ejidatario) ha fallecido 

y por otra lado, se dispone. a quien se le ·priva de sus d.,! 

rechos (sucesorios o ejidales), y a quien adjudicarán los 

mismos, esta adjudicaci6n se hace por medio de sucesi6n 

testamentaria o leg1tima, 

A). En la 5ucesi6n Testamentaria 

Este tipo de sucesi6n se encuentra manifestada en -

el Articulo Bl de la Ley Fedexal de Reforma·Agraria: 

"El ejidatario tiene la facultad de desisi. 

nar a quien debe sucederle en sus dere--

chos sobre la unidad de dotaci6n y en -

los dem!s inherentes a su calidad de ej! 

dataría, de entre su cónyuge e hijos, y 

en defecto de ellos, a la persona con la 

que hagn vjda marital, siempre que delM!!!, 

dan econ6micamente de ~l. 

104/ Ob. Cit. Chávez Padr6n, Martha. El Derecho l\gra~io 
g~. Pág. 431. 
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"A falta de las personas anteriores, el -

ejidatario formulará una lista de suce--

si6n, en la que consten los nombres de -

las personas y el orden de preferencia -

conforme el cual debe hacerse la adjudi-

caci6n de derechos a su fallecimiento, -

siempre que también dependan econ6mica-

mente de él".
1 º5/ 

Mencionemos este articulo, ya que expresa la liber-

tad del ejidatario, es decir que comprende el derecho de 

señalar a aquellas personas a quien le va a transmitir -

sus derechos agrarios o cambiarlos en dado caso si el ej! 

datario as1 lo desea, 

El Art1culo 200 de la Ley Federal de Reforma Agra

ria manifiesta la capacidad para heredar u obtener la un! 

dad de dotaci6n, que a la letra dice: 

"Tendr! capacidad para obtener unidad de 

dotaci6n por los diversos medios que 

esta ley establece, el campesino que r~ 

ana los siguientes requisitos: 

r. sermexicano por nacimiento, hombre o 

mujer, mayor de dieciseis años, o de 

105/ Ob. Cít. ilrt1culo 81 de la Ley Federal de Refoma Pqraria. 
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cualquier edad si tiene familia a su 

cargo; 

II,Residir en el poblado solicitante por 

lo menos desde seis meses antes de la 

fecha de la presentación de la solicf 

tud o del acuerdo que inicie el pro ce-

dimiento de oficio, excepto cuando se 

trate de 1a creaci6n de un nuevo cen-

tro de población o del acomodo de ti~ 

rras ejidales excedentes; 

III.Trabajar personalmente la tierra, co

mo ocupación habitual; 

IV.No poseer a nombre propio y a título 

de dominio de tierras en extensi6n -

igual o mayor al mínimo establecido 

para la unidad de dotación; 

v. No poseer un capital individual en la 

industria; el comercio o la agricult~ 

ra, mayor del equivalente a cinco ve

ces el salario mínimo mensual fijado 

para el ramo correspondiente; 

VI.No haber sido condenado por sanbrar, 

cultivar o cosechar mariguana, ama?.:?, 

la o cualquier otro estupefaciente,y 

VII.Que no haya sido reconocido como et!. 

datario en ninguna otra resoluci6n -
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dotatoria de tierras11 •
1061 

Dentro de la instituci6n del ·heredero puede ser in

dívidual o colectiva, pero en el derecho agrario se her~ 

da en un orden preferencial, o sea todos aquellos que se 

encuentran anotados en la lista de sucesores, pasará a h~ 

redar el sucesor que se encuentre en primer t~nnino, si -

en dado caso el heredero no acepta o no rea·ne los requis.f. 

tos establecidos por la Ley Agraria, estos derechos agra

rios pasarán al segundo sucesor que se encuentre en la --

1 ista. 

82: 

B). En la sucesi6n Legitima o Intestamentaria. 

Se abre en los casos manifestados por al Articulo 

"Cuando el ejidatario no haya hecho de

signación de sucesores o cuando ningu

no de los señalados pueda heredar por 

imposibilidad material o legal, los d.!:_ 

rechos agrarios se transmitir§n de -

acuerdo con el siguiente orden de pre

ferencia: 

106/ Oó. Cit. Art1culo 200 de la Ley Fa:leral de Refonna Pgraria. 
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a). El c:6nyu:¡e que s:>breviva; 

b). A la persona con la que hubiera he

cho vida marital y procreado hijos; 

e). A uno de los hijos del ejidatario; 

d). A la persona con la que hubiera he

cho vida marital durante los dos G.lti 

mas años, y 

e). A cualquiera otra persona de las -

que dependan econ6micarnente de él". 

107/ 

En los casos a que se refieren los incisos b), e) 

y e), si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o 

más personas con derechos a heredar, la asamblea opina

rá quién de entre ellas debe ser el sucesor, quedando -

a cargo de la Comisión Agraria Mixta la resolución def~ 

nitiva que deberá emitir en el plazo de treinta d1as. 

Si dentro de los treinta d1as siguientes a la res~ 

lución de la Comisión el heredero renuncia formalmente a 

sus derechos, se procederá a hacer una nueva adjudica-

cí6n, respetando siempre el orden de preferencia estable 

cido en el art1culo 82. 

fil/ Ob. Cit. Art. 82 de la Ley Fa:leral de la Refoma Agraria. 
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Cuando se adjudique la unidad de dotaci6n como lo s~ 

ñala el Art1culo que henos mencionado en el p~rrafo ante-

rior, se sujetar& a lo dispuesto por el Artículo 72, que -

lo señalaremos posteriormente. 

Cabe mencionar que el Articulo anterior tiene Como 

finalidad del ejido la protecci6n familista del mismo y -

que de alguna manera la ley busca la continuaci6n del g~ 

po familiar en el que pertenezca el autor de la herencia. 

Se da el derecho de preferencia también cuando la -

esposa sigue trabajando la tierra después de la muerte -

del de cujus y se da este derecho de igual forma cuando -

no se deja la lista de sucesores. 

Se puede dar el caso de que cuando no existan here

deros legitimas la parcela pasar& al nócleo ejidal en la 

que la Asamblea General la considera vacante y se dará el 

orden de preferencia. 

El Artículo 72 de la Ley Agraria establece: 

"Cada vez que sea necesario determinar a 

quién debe adjudicarse una unidad de d~ 

taci6n, la Asamblea General se sujetar~ 

invariablemente a las siguientes 6rde-
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nes de preferencia y de exclusión: 

I. Ejidatarios o sucesores de ejidatarios 

que figuren en la resoluci6n y en el -

censo original y que est~n trabajando 

en el ejido; 

II.Ejidatarios incluidos en la resoluci6n 

y en los censos, que hayan trabajado -

en el ejido aunque actualmente no lo -

hagan, sianpre que comprueben que se -

les impidió, sin causa justificada, -

continuar el cultivo de la superficie 

cuyo usufructo les fue concedido en el 

reparto provisional; 

III.~ampesinos del nacleo de poblaci6n que 

no figuraron en la solicitud o en el -

censo, pero que hayan cultivado licita 

y pac1ficamente terrenos del ejido de 

un modo regular durante dos o más años, 

siempre y cuando su ingreso y su tra~ 

jo no· haya sido en perjuicio de un -

ejidatario con derechos; 

IV.Campesinos del poblado que hayan tra~ 

jada terrenos del ejidatario por menos 

de dos años, sin perjuicio de un ejid!!_ 

tario con derechos: 

V. Campesinos del mismo nacleo de pobla--
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ci6n que hayan llegado a la edad ex:i

gida por esta ley para poder ser eji

datarios; 

VI.Campesinos procedentes de núcleos de 

población colindantes; y 

VII.Campesinos procedentes de otros na-

oleos de poblaci6n donde falten tie-

rras. 

cuando la superficie sea insuficiente p~ 

ra formar el nGmero de unidades de dota

ci6n necesarias, de acuerdo con el censo 

básico, la eliminaci6n de los ¡:csibles -

beneficiados se hará en el orden inver

so al indicado antes. Dentro de cada -

una de las categor1as establecidas, se -

proceder& a la exclusi6n en el siguiente 

orden: 

a}. Campesinos, hombres o mujeres mayo

res de dieciocho años, sin familia a 

su cargo. 

b). Campesinos, hombres o mujeres, mayo

res de dieciocho años con familia a 

su cargo. 

e). Campesinos casados y sin hijos, y 

d). Campesinos con hijos a su cargo. 
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En cada uno de estos grupos se eliminará 

en primer término a los de menor edad, --

salvo el caso del inciso d) del párrafo -

anterior en que se deberá preferir a los 

que tengan mayor número de hijos a su car 

go,.!.Q!!.I 

Podenos entender según lo manifestado, que el here

dero adquiere todos los derechos y obligaciones, que el -

ejidatario adquiri6 con anterioridad de su muerte, o sea 

de todos los derechos que gozaba en vida el autor del ca~ 

dal de la herencia. 

108/ Ob. Cit. Articulo 72 de la Ley Federal de la Refonna Jlqraria. 



CAPITULO V 

EFECTOS Nffil\TIVOS DE LA LEGISLACION SOBRE LA 

SUCESION EJIDl\L BASES DE REFORMA 

La legislación agraria actual adolece de muchas defi 

ciencias, tanto en forma corno de fondo, en lo particular -

podernos señalar que las leyes siempre deben de surgir para 

aliviar un reclamo social y cuando éste ha superado, no 

tienen raz6n de ser las leyes o bien cuando la realidad es 

distinta a las normas, tampoco tienen razón de ser. 

Solamente hemos contemplado la sucesión ejidal en -

los Articulos, sin anbargo en el cap1tulo relativo a dere

chos agrarios de la misma ley prev~n la situaci6n de la -

sucesión ejidal, 

Cabe destacar que se trata de un procedimiento de e~ 

r~cter administrativo y que además olvida la situación so

cial del campesino mexicano, y que solamente un experto en 

Derecno podr~ interpretar, que por su importancia requiere 

de una exacta reglamentaci6n. 

Por otra parte, la Ley Agraria no tiene definida una 
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acci6n concreta. para liquidar la herencia del ejidatario, -

sus derechos y a los tribunales qua deben de acudir. 

Sabemos que la Constitución regula los aspectos agr~ 

ríos en su Articulo 27 Constitucional, y la ley reglamen

taria de este mismo articulo es la Ley Federal de Reforma 

Agraria, de tal manera en su párrafo tercero señala y de

clara las modalidades que juzgue el interés público, que 

la modalidad es el ejido o cualquier otra forma de tenencia 

de la tierra y que corresponde por consecuencia dictar los 

derechos agrarios y salvaguardarlos después de la muerte. 

Para que disfruten de estos derechos aquellos que -

fueron f uvorecidos con el legado y sobre todo fortalecer 

y preservar al ejido para que no queden parcelas sin nin

gGn legítimo titular y aan más sin producir y que como s~ 

banos, el trabajo formaliza estos derechos agrarios. 

El pueblo mexicano clama por una legislaci6n más -

justa y apegada a su realidad, por lo Cual nos comprome

te tanto en el ámbito juridico, como en el desarrollo -

mismo del pa1s y por supuesto la misma producción del -

campo, ya que se trata de una clase marginada y desprot~ 

gida. 
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La sucesión ejidal es el reflejo mismo de los pro

blD~as agrarios del pais, que de nuestros legisladores -

depende su buena reglamentaci6n y de las autoridades en

cargadas de ejecutarlas. El futuro de una verdadera ju~ 

ticia social. 

Como ya se analizó desde el mimo calpulli precoloi:!!.. 

bino hasta el ejido moderno que se pretende, no debemos 

olvidar la mexicanidad de esta figura, inclusa evocando 

las palabras de Luis Cabrera; México es un pa.1s que no -

s"e parece a otro, y que debe aprender de su historia. 

Reformando también que cuando hablamos de nuestro 

pa1s tendremos que contemplar que se trata de una Repü

blica Danocr~tica, Representativa y Federal y que se Go

bierna mediante tres Poderes: Ejecutivo, Legistativo y -

Judicial, con plena autoridad e independencia, que si -

bien es cierto, deber1a existir un tribunal en materia -

agraria que conociera como en el caso de materia civil, 

de los asuntos sucesorios o bien que se le diera una pa~ 

ticipaci6n efectiva a los tribunales civiles para que c~ 

nazcan de esta figura agraria. 

Se considera que éstos constituyen una verdadera -

base para que se reforme y se legisle en este aspecto, 
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5.1 PRECEPTOS FUNDAMENTALES EN MATERIA AGRARIA 

La cuestión agraria en México ha sido de gran impor

tancia y trascendencia hist6ricas para el desarrollo del -

Derecho Agrario, donde encontramos subsecuentemente en el 

Articulo 27 de la Constitución Pol1tica de los Estados Un~ 

dos Mexicanos el vértice de la Reforma Agraria, normativi

dad constitucional que comparte con el decreto del 6 de -

Enero de 1915. Este declara nulas todas las enajenacio-

nes de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pue-

blos. 

En este art~culo contiene un conjunto de disposici~ 

nes que ~ueron creadas por los Constituyentes de 1917, y 

que representa las exigencias y demandas planteadas ¡:or -

los campesinos donde la parte primordial es resolver de -

una manera definitiva, la serie de problemas que se han 

suscitado a lo largo de los años con la tenencia y la ex

plotación de la tierra. 

La nación es el original propietario de las tierras 

y las aguas que integran la totalidad del territorio na

cional. El Articulo 27 Constitucional, obedece a la nec~ 

sidad de poner fin a la milenaria discusi6n de la titula

ridad de las tierras o aguas, que permite acaparamientos 
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y la explotaciOn de las rn.ismas. Con esto se le concede al 

Estado, ser el representante de la totalidad de los mexi

canos con las facultades para transmitir el dominio de es

tas tierras y aguas a particulares, donde se constituye -

el r~irnen de la propiedad pr.ivada para su libre explota-

ci6n. y tenencia. 

El Articulo 27 Constitucional en su párrafo tercero 

nos dice: 

"La nacíón tendrá en todo tiempo el dere

cho de imponer a la prop.iedad privada -

las modalidades que dicte el interés pú

blico, as! como el de regular, en benefl 

cio social, el aprovechamiento de los -

elementos naturales susceptibles de apr2_ 

piaci6n, con objeto de hacer una distri

buci6n equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el de

sarrollo equilibrado del pa1s y el mejo

ramiento de las condiciones de vida de -

la poblaci6n rural y urbana. En conse-

cuencia, se dictarán las medidas necesa

rias para ordenar los asentamientos hwn~ 

nos y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, -
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aguas y bosques, a efecto de ejecutar 

obras ptlblicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejore:uniento y 

crecimiento de los cent~os de poblaci6n; 

para conservar y restaurar el equilibrio 

ecol6gico; para el fraccionamiento de -

los latifundios; para disponer en los -

t~rrninos de la ley reglamentaria, la or

ganizaci6n y explotaci6n colectiva de -

los ejidos y comunidades; para el desa

rrollo de la pequeña propiedad agr1cola 

en explotación; para la creaci6n de nu!1:._ 

vos centros de poblaci6n agr1cola con -

tierras y aguas que les sean indispensa

bles; para el fomento de la agricultura 

y para evitar la destrucci6n de los ele

mentos naturales y los daños que la pro

pciedad pueda sufrir en perjuicio de la -

sociedad, Los ntlcleos de poblaci6n se -

caracterizan de tierras y aguas o no las 

tengan en cantidad suficiente pa.ra las -

necesidades de su poblacidn, tendrán de

recho a que se les d0te de ellas, tom~n

dolas de la~ propiedades irmediatas, re_! 

petando siempre la pequeña propiedad 
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agr1cola en explotaci6n" •109/ 

Cabe mencionar que el derecho de propiedad original 

no lo pierde jamás la naci6n, s6lo transmite su dominio -

a los particulares; o sea: se da el poder para usarlo, -

a titulo de dueño. El Estado es quien tiene la facultad 

de reintegrar esa propiedad que le concedi6 a algún part,! 

cu lar. Este caso se puede dar cuando ex is ta un beneficio 

de carácter mayoritario segan la situaci6n denominándose

le expropiaci6n y ésta procede por dicha causa, en el --

que se obliga al EStado por indemnizar el valor de la pr~ 

piedad expropiada al afectado. 

Otra de las facultades que tiene la nación para im-

poner a la propiedad privada todas las limitaciones o mo-

dalidades que sean necesarias para lograr el bienestar de 

la sociedad. De igual manera tiene la facultad de regu--

lar en pro de los grupos sociales, el aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

Es definitivo el rol que desempeñan las circulares -

que son la simiente y orientación a la vez de la 1 eg isla-

ci6n agraria, que se inicia con la Ley de la Deuda Agraria 

Articulo 27, P&rrafo Tercero de la Constitución Po-
11tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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del 10 de Enero de 1920., para as1 continuar con un amplio 

inventario de leyes agrarias. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria nace condicio

nada en el momento en que el reparto agrario llegaba a su 

final. 

Reordenando los objetivos de la Reforma Agraria a -

su fase de desarrollo rural y en especial a su renglón -

organizativo y de transfonnaci6n de la producción prima-

ria. Esta ley no se aparta en lo substancial del C6digo -

Agrario de 1942. 

5.2 FALLAS Y LAGUNAS DE LA LEY EN MATERIA 
DE SUCESION EJIDAL 

Decimos fallas, ya que son los errores que henos -

p;:>dido observar en cada artículo; y lagunas, que en 

aquellos arttculos sus definiciones no son muy claras, -

es decir, son obscuras en lo que tratan de establecer, -

desvirtuándose as1 lo que se quiere decir. 

En el desarrollo de la presente investigac.il5n, nos 

henos percatado al mencionar la sucesión de los derechos 

agrarios que establece la Ley Federal de Refoniaa Agraria 

en sus Artículos 72, 81, 82, 83, 84 y 85 de una foxma -
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indirecta, tocando tambi~n este punto, los articulas 75, -

76 y 87, de las fallas y lagunas que se encuentran en sus 

preceptos. 

La legislaci6n agraria carece de mayor fundamenta--

ci6n en relación a las sucesiones y solamente se concreta 

a mencionarla en art1culos de una manera superficial sin 

profundizar en el tema. 

Los articulas 75, 76, 56 y 87, mencionan muy poco -

la sucesi6n, pero sin embargo, tienen relaci6n con los d~ 

m~s aunque de una forma general. 

A) FALLAS 

Las fallas que se dan en los articulas de la legis

laci6n agraria son verdaderamente imperdonables, ya que -

por esto existe un total desconocimiento en la materia, -

y m~s cuando se da en aquel campesino que no ha tenido la 

oportunidad de recibir una educación. 

1.- La ley no tiene mayor fundamentación en el tema y -

la poca que tiene no es muy clara. 

Consideramos que en la Legislación Agraria en el Ca

pitulo II de los Derechos Individuales, deber1a re-

glam8ntarse en más art!culos a la sucesión de los -

Derechos Agrar~os porque solamente tocan este tema -

once artículos y que en sus conceptos no son muy el~ 

ros. 
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Sentimos que no son muy claros en lo que tratan de e,! 

tablecer, ya que los mismos articulas dejan lagunas -

en su interpretaci6n 16gica-jur1dica. 

2.- Art1culo 81. El ejidatario tiene la facultad de de

signar a quien deba sucederle en sus derechos sobre -

la unidad de dotación y en los demás inherentes a su 

calidad de ejidatario de entre su cónyuge e hijos y -

en defecto de ellos, a la persona con la que haga vi

da marital, siempre que dependan econ6micament de ~l. 

En este artículo hemos encontrado dos tipod de fallas, 

pasando a mencionar en primer término a la m4s impoE_ 

tante. Es lo referente "a la persona con la que ha

ga vida marital el ejidatario". 

Qué es lo que nos da a entender esta parte, si se es

tá refiriendo a la concubina y por qué no la mencio

na como tal. 

Por cuánto ticmp::i se considera la vida marital para -

que pueda heredar este ti¡::o de derechos. 

En el campo mexicano, la figura del concubinato se -

da mucho por la falta de educación en el campesino. -

La segunda, es en relaci6n al primer ~rrafo; ya que 

menciona: "a la muerte del ejidatario se transmiti

r.§.n los derechos agrarios sobre la unidad de dotación 

al sucesor", l::. 0ste punto no comprende las pertene!!. 

cias personales del difunto que pudieran fonnar tam-

bién parte de la herencia, consideramos que deber1a es 

tablecer este tipo de figuras hereditaria, como as1 -

lo establece la sucesi6n civil. 

Qué es lo que pasa con sus pertenencias, acaso se --
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la unidad de dotaci6n y en los danás inherentes a su 

calidad de ejidatario de entre su cOnyuge e hijos y 

en defecto de ellos, a la persona con la que haga -

vida marital, siempre que dependen econ6micamente de 

él, 

En este art1culo henos encontrado dos tipos de fa-

llas, pasando a mencionar en primer término a la más 

importante. Es lo referente "a la persona con la -

que haga vida marital el ejidatario". 

Qué es lo que nos da a entender esta parte, si se --· 

est& refiriendo a la concubina y por qué no la men-

ciona como tal. 

Por cuánto tiempo se considera la vida marital para 

que pueda heredar este tipo de derechos. 

En el campo mexicano, la figura del concubinato se 

da mucho por la falta de educación en el campesino. 

La segunda, es en relación al primer párrafo; ya 

que menciona: 11 a la muerte del ejidatario se tran!!, 

mitirán los derechos agrarios sobre la unidad de d~ 

taci6n al sucesor", en este punto no comprende las 

pertenencias personales del difunto que pudieran -

formar tambi~n parte de la herencia, consideramos -

que deberia establecer este tipo de figura heredit~ 

ria, como asi lo establece la sucesi6n civil. 

Qué es lo que pasa con sus pertenencias, acaso se -
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pierden debido a que la legislación agraria no esta

blece este problema. 

3.- Articulo 82. cuando el ejidatario no haya hecho de

signaciOn de sucesores o cuando ninguno de elos scñ~ 

lados pueda heredar por iposibilidad material o le-

gal, los derechos agrarios se transmitirán de acuer

do con el siguiente orden de preferencia: 

a) Al c6nyuge que sobreviva. 

b} A la persona con la que hubiera hecho vida mari

tal y procreado hijos. 

e) A uno de los hijos del ejidatario. 

d) A la persona con la que hubiera hecho vida mari

tal durante los dos Gltimos años. 

Este articulo nos señala la v1a intestarnentaria de -

una forma similar a la sucesión civil. 

El orden de preferencia a que hace menci6n el citado 

articulo en su inciso e, existe una falla, ya que -

no menciona con claridad si es a uno de los hijos 

del ejidatario dentro del matrimonio quien deberá S!:!, 

cederle, o uno de los hijos fuera del matrimonio, -

tal es el ca ~o Ce aquella persona con la que haga v_i 

da marital. 

Por qué la re<lacci6n del precepto y por igual su in-
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terpretaci6n no maneja distinciones. 

Nuevamente en este articulo nos encontramos con "a la 

persona con la que hubiera hecho vida marital", como 

el art1culo anterior, deb1a señalar el nombre de con

cubina. 

Una de las fallas que considerarnos de imp;:>rtancia -

en la préictica, es el acaparamiento de laa unidades de do

taci6n por los caciques y que de alguna manera ésto impide 

la transmisión de los derechos agrarios y solamente dos -

art1culos en la Ley Agraria (70 y 83) mencionan la prohi

bición, mas no establecen alguna sanción. 

B) LAGUNAS 

En este tema mencionaremos aquellas lagunas que se 

dan en los preceptos de la Ley Federal de Reforma -

Agraria, en relación a la materia de sucesiones -

y que de alguna u otra manera, volveranos a tocar -

articules que ya hemos señalado en el inciso ante-

rior. 

1.- Articula 78. Queda prohibida el acaparamiento de 

unidades de dotaci6n por una sola persona. Sin -

embargo, cuando un ejidatario contraiga matrímo--
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nio o haga vida marital con una mujer que disfrute -

de una unidad de dotación, se respetar~ la que co-

rresponda a cada uno. 

Para los efectos de derechos agrarios, el matrimonio 

se entenderá celebrando bajo régimen de separación -

de bienes. En el primer ~rrafo de este precepto, -

señala la prohibición del acaparamiento de unidades 

de dotación por una sola persona. 

Pero se puede suscitar que el ejidatario viudo(a), -

llegare a contraer nuevas nupcias con otro ejidata-

rio (a), que goce de una unidad de dotaci6n y si al

guno de ~stos llegara a fallecer, es obvio de enten

derse que como primer tlkmino a heredar es la espo-

sa (o), es aqu1 donde existe una laguna, ya que la -

ley no es explicita al respecto y ni siquiera menci~ 

na esta figura en relación de qué pasar~ con el aca

paramiento de las unidades de dotaci6n obtenidas por 

medio de la herencia, entendiéndose que ya se tenian 

antes de contraer nuevas nupcias. 

2.- Articulo 83.- En nin96n caso se adjudicar§n los de

rechos a quienes ya disfruten de una unidad de dota

ci6n. Esta corresponder§ en su totalidad a un solo 

sucesor, pero en todos los casos en que se adjudi-

quen derechos agrarios (X>r sucesi6n, el heredero es-
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tará obligado a sostener con los productos de la -

unidad de dotaci6n, a los hijos menores que depen

dan econ6micamente del ejidatario fallecido hasta 

que cumplan 16 años, salvo que estén totalmente -

incapacitados, f1sica o mentalmente para trabajar, 

y a la mujer legitima hasta su muerte o cambio de 

estado civil. 

En este artículo existe una laguna y a la vez una 

contradicci6n en la adjudicaci6n de los derechos -

agrarios al ejidatario. Por una parte señala que

na se adjudicarán en ningún caso los derechos -

agrarios a los que ya disfruten de una unidad de -

dotaci6n; y por otra parte los Derechos Agrarios 

que se adjudiquen por sucesi6n, el sucesor estará 

obligado al sostenimiento ccon6mico de la familia 

del difunto. 

Consideramos como laguna que por un lado, prohibe 

el acaparamiento de las unidades de dotaci6n, y -

por otro, señala que solamente en los casos de s~ 

cesión si se podrá el acaparamiento de las unida

des de dotaci6n. 

Qué es lo que pasa, por un lado acepta el acapar~ 

miento de la tierra y por otro la prohibe. 
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3.- Articulo 85.- El ejidatario o comunero perdara sus 

derectos sobre la unidad de dotaci6n, y, en gene

ral lo• que tenga como un ndcleo de poblaci6n ejt

dal o ccmunal, a 111<cepciOn de los adquiridos sobre 

el 110l•r que le hubiere sido adjudicado en la zona 

de urbanisaciOn, cuando• Fracc. II Hubiere adqu! 

rido los derecho• ejidalea por auceeiOn y no cum-

pla durante un año con la• obliqaciOnea econOmicas 

a que quedO compraaetido por el sostenimiento de -

la mujer e hijos menores de 16 años o con incapac,! 

dad total permanente que dependtan del ejidatario 

fallecido. 

Consider1111oa como laguna la aiquientet 

se puede dar el caeo de que el heredero no pueda -

ao•tener con los productos de la unidad de dotaciOn 

a la eapoaa y a los hijos del ejidatario fallecido, 

por causas de fuerza mayor, por ejemplo alguna to-

rrenctal lluvia o plaga de lanqoata que afecte loe 

productos, ea de entenderse que por esto la perde

d• y por lo tanto no darla el aoatenillf.ento econlS

aic:o al que qu.SO obU9ado. 

CCllO ast lo establece el Arttculo citado al inicio 

de este punto, •• t-rdertan loa derecboa sobre la 

unidad de dotaci6n por no cumplir con la obliga--
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ci6n econ6mica, pero no señala qué pasarla en el 

caso de que se perdieran los productos por alguna 

causa de fuerza mayor, es decir, por las causas de 

la naturaleza, dejando desprotegido al heredero en 

este aspecto. 

5,3 PROPUESTA DE UNA NUEVA LEGISLACION 
EN LA MATERIA 

NUestra legislaci6n agraria en materia de suce-

siones, carece totlamente de mayor fundamentaci6n sin -

que sus articulas establezcan más al respecto, ya que so

lamente son unos cuantos que la mencionan y éstos tienen 

obscuridad en lo que tratan de decir, 

Las fallas y lagunas que existen en la materia, 

as1 como aquellas diferencias y similitudes que se dan en 

tre la sucesi6n civil y la sucesi6n agraria, nos han l:le

vado a realizar una propuesta de una nueva legislaci6n en 

la materia agraria. 

l.- En amboa tipos de sucesiones, se da la figura de -

la familia, es decir, que loa primeros que tienen 

derecho a heredar, son el c6nyuge e hijos, En el 

caso de la sucesi6n agraria se ha regulado por la 



182 

Ley Federal de Reforma Agraria sin que tenga inter

vención la ley civil, siendo ~sta de carácter fami

liar. 

En este caso, prop:>nemos que en la Ley Federal de -

Reforma Agraria, se adicione un capitulo que se ut! 

lice de una manera supletoria el Código Civil a la 

Ley Federal de Reforma Agraria, ya que éste compre!!. 

de el aspecto familiar, 

Consideramos que el precepto que proponemos deber1a 

de decir de la forma siguiente: 

"Los articules que comprende esta ley en relación a 

las sucesiones, deberán de apegarse a las disposi-

ciones comprendidas en el c6digo civil, segfin la -

entidad federativa que les corresponda el caso, 

siendo que esas son de carácter familiar, debiendo 

seguir las reglas establecidas en los art1culos que 

señala esta leyº. 

2.- Proponemos que la Ley Federal de Reforma Agraria en 

su capitulo II de los derechos individuales, se me!!_ 

cione más articulas en materia de sucesiones, tan

to por la vía testamentaria, como leg1tima o inte! 

tamentaria, apegándose a los criterios del c6digo -

civil, ya que son muy pocos los que tratan este --
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tema. La situaci6n en que se desenvuelve un ejidat~ 

rio, as1 como su escasa preparaci6n de cultura, lo 

dejan en total desamparo para la adjudicación de la 

parcela por medio de la sucesión. 

J. - Proponemos la creaci6n de un nuevo Tribunal Federal 

Agrario, para que se lleven aqu1 todos los asuntos 

comprendidos en la materia, y as1 poderle dar urae! 

pecial atenci6n a la sucesi6n para que el sucesor -

tenga la adjudicaci6n de su parcela en una forma -

simple y sencilla y con el objetivo de seguir pro

ducifmdola. 

Este tribunal tendrá como función llevar a cabo to

dos los procedimientos en materia de sucesiones co

mo si fuera un tril:unal en materia civil. 

4.- Proponemos que se cree un reglamento de procedimie~ 

tos agrarios, ya que el Articulo 27, p!lrrafo ter

cero, Fracc. I y II no regula el procedimiento agr~ 

ria, o bien que se reforme este precepto, para que 

se puedan llevar los procedimientos agrarios confOE, 

me a una fundamentación legal. 

5.- En el Derecho Civil, se dan dos tipos de sucesio-

nes, la testamentaria y la intestamentaria leg1ti

ma, consideramos que se puede dar el caso que las 
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dos existan en un mismo proceso, y no objetándose -

a que en su procedimiento se lleve por separado. 
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CONCLUSIONES 

l.- La sucesi6n hereditaria constituye hoy en d1a uno de 

los tenas más apasionantes y complejos de nuestro 

Derecho positivo, sobre todo tratelndose de sucesiones 

ejidales. 

2.- La instituci6n de la herencia la encontramos en las -

sociedades más antiguas, aunque cabe aclarar que como 

todas las instituciones jur1dicas que conocanos en la 

ctualidad, ha ido evolucionando hasta encontrar a su 

alrededol:' todo un marco jur1dico que la regula, el 

cual a decir verdad, todav1a adolece de muchas fallas 

en materia ejidal. 

3. - En el Derecho romano se estableci6 una clara distin

ci6n entre las instituciones del heredero y legata

rio. Desde su inicio el legado fue una figura de -

origen patrimonial, o sea, una asignaci6n patrimo- -

nial por causa de muerte hecha en el testamento; 

mientras que la herencia no tuvo en sus or1genes sen 

tido de adquisici6n patrimonial que tiene el derecho 

moderno. 

4.- La base fundamental del desarrollo jur1dico de las -

sucesiones en el Derecho mexicano fueron los doc~~e~ 
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tos más importantes dentro de la época hispánica ll~ 

mados el Fuero Juzgo y publicados en el Siglo VII,

mismo que se encontraba integrado por algunas costu~ 

bres gena~nicas y leyes romanas. 

S.- El ejido es la institución clave de la Refoi:ma Agra

ria y por igual del derecho Agrario Mexicano, y ge

nerándose ésta en la época del Mllxico prehispánico,

cuando la tribu mexicana se asent6 en Tenochtitlán, 

dividiéndose as1 la tierra en cuatro calpullis; en

tendiéndose por calpulli, "El barrio que sirve como 

base de la división geográfica y pol1tica de los Az

tecas". 

6.- La mayor1a de los tratadistas atribuyen al ejido las 

siguientes caracter1sticas: sostienen que el ejido -· 

es indivisible, inalienable, intransmisible e inemba! 

gable. 

7 .- El· calpulli fue el antecedente inmediato a la suce- -

sión ejidal por la fo.rma en que el titular de la par

cela la usufructaba de por vida, sin poder enajenar

la ni gravarla, pero con la facultad de transaitirla 

a sus herederos, cano sucede en el Derecho Agrario -

actual. 
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B.- La sucesión en materia agraria al igual que en mate

ria civil, puede ser de dos formas, la testamentaria 

y la intestamentaria legítima, mismas sucesiones que 

transmiten todos sus derechos concretos y proporcio

nales a un solo sucesor, sin que se pierda en ning~n 

momento la naturaleza juridica del ejido. 

9.- La función de la Secretaria de la Reforma Agraria en 

relaci6n a la sucesi6n de los derechos agrarios, es -

limitante a la adjudicación de estos derechos y de -

igual forma las autoridades agrarias involucradas.-

con el problema. 

10.- La Ley Agraria, no tiene definida una sección concr~ 

ta para liquidar la herencia del ejidatario, sobre -

todo sus derechos, ni señala los tribunales a que d~ 

ben acudirse. 



188 

BIBLIOGRJ\FIJ\ 

1.- Bravo Valdez, Beatriz y Agustín aravo Gonz~lez. ~ 

so de Derecho Romano. Editorial Pax. México, 1980. 

2.- Carbajal i4oreno, Gustavo. Nociones de Derecho Positi

vo Mexicano. Editorial Porreía. México 1983. 

3.- Corrales Sánchez, Enrique. Diccionario Enciclop~i-

ca Hispano Americano. Editorial Nueva York, Tomo XX. 

4.- Ch§vez Padrón, Martha. El Derecho Agrario en México. 

Ed. Porr6a. México 1988. 

5.- Ibarrola De, Antonio. Derecho Agrario. Editorial 

Porr!ia, México l 983. 

6.- Ibarrola De, Antonio. CoSas y Sucesiones. F.ditorial 

Porraa, México l 964. 

7.- !barra Mendivil, Jorge Luis. Propiedad Agraria y 

Sistema Polttico en M"(o{ico. Editorial Porraa, México 

1989. 



189 

8.- Margadant S., Guillenno F. Derecho Romano. Editorial 

Esfinge. México 1986. 

9.- Medina Cervantes, José Ram6n. Derecho Agrario. F.dit~ 

rial Harla. México 1987. 

10.- Mendieta y Nuñez, Lucio. El Problema Agrario en Méxi

~· Ed, Porrúa. México 1975, 

11.- Osario, Juan Manuel y Florit. Enciclopedia Jur1dica 

Qneba, Tomo XIII. Bibliograf1as Argentinas 1963. 

12.- Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas, 

. Editorial Mayo. México 1981. 

13.- Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Edito

rial Porrúa. México 1989, 

14.- Ramírez s&nchez, Jacobo. Introducci6n al Estudio del 

Derecho y Nociones de Derecho Civil. Editorial UNAM. 

México 1967. 

15.- Rinc6n Serrano, Romeo. El Ejido Mexicano. F.ditorial 

centro Nacional de Investigaciones Agr1colas. México 

1980. 



190 

16.- Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano. Edi

torial Porraa, México 1985, 

17.- Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civi~ 

Introducci6n, Personas y Familia. Editorial Porrúa, 

México 1984. 

LEYES Y CODIGOS 

Código Civil para el Distrito Federal en Materia ComG.n 

y para toda la Rep(iblica en !iateria Federal. 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede

ral. 

Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art1cu lo 27. 

Ley Federal de Refonna Agraria. 

C6digo Civil Comentado, Instituto de Investigaciones Ju

r1dicas. 

Ley Federal de RPforma Agraria. Comentada por Rar.l6n 

Medina Cervantes. 



l9l 

Jurisprudencia; Apéndice al Seminario Judicial de la 

Pederaci6n 1917-1975 Cuarta Parte, Tercera Sala, Pág. 

1087. Mfucico 1975. 

Diario Oficial de la Pederaci6n del 4 de Febrero de --

1983. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Capítulo I. Generalidades de la Sucesión Hereditaria
	Capítulo II. Generalidades del Ejido
	Capítulo III. La Sucesión Ejidal
	Capítulo IV. Comparación entre Ambas Sucesiones
	Capítulo V. Efectos Negativos de la Legislación sobre la Sucesión Ejidal Bases de Reforma
	Conclusiones
	Bibliografía



