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INTRODUCCION 

Desde tiempos. inmemoriables el hombre se ha reunido para -

lograr sus prop6sitos en diferentes áreas, formando diversas s~ 

dedades; éstas han ido evolucionando con caracted.sticas pro- -

pias dependiendo del lugar, objeto, sujeto y materia. 

La agricultura, ha sido el sostén del hombre a lo largo de 

la historia, ésta se ha desarrollado en algunos lugares más que 

en otros, de acuerdo a la ubicaci6n geogr~fica, del clima, sue

lo, tecnología y el impulso que el Estado ha dado a esta área.

El progreso de la agricultura ha sido concomitante con el cree! 

miento de otras industrias, fundamentales en el desarrollo de -

la economía. 

Actualmente existen países eminentemente agrícolas que es

tán organizados en diferentes formas obteniendo 6ptimos result~ 

dos, elevando la economía de estos pero claro con una plena co

laboraci6n con el gobierno y sus organismos. 

Es muy importante que el gobierno de cada país permita a-

la zona rural, un pleno desarrollo, legislando reformas agra- - . 

rias adecuadas a éste y no restringiendo a las personas activas 

de una naci6n a desarrollar áreas que son primordiales para el· 

mercado interno de la alimcntaci6n. 



La tecnología debe ser adaptada a las condiciones locales. 

La ag~icultura y su productividad puede ser incrementada por -

los cambios. Se deben crear las condiciones propicias para ese 

desarrollo. Vgr. Trabajo intensivo de cosecha. 

La capacidad de los medios de producci6n de los países de

s~rrollaJos y su tecnología no corresponden a las naciones sub

dcs:irr.ol laJas o en vías de desarrollo, eso queda claro, pues ·

producirían desequilibrios en su estructura. 

En cl--artlculo 27 constitucional, da las bases en nuostro

sistema, que regula la agricultura (Constituci6n de 1917). Se

ñu~a q~e la propiedad de las tierras y aguas corresponde origi

nariamcñtc a la naci6n, que puede transmitir el dominio de 

ellas a los particulares, formando la propiedad privada o deri

vada. La propiedad derivada tiene sus limitaciones para adqui

rirla. De esa manera en su párrafo VII fracción IV, prohibe la 

participación de las sociedades comerciales por acciones, al no 

po<lcr poseer, adquirir o administrar fincas rústicas, para des! 

rrollar actividades agrícolas. 

La Sociedad An6nima, le e~tS prohibida su participac6n cn

cl dcsarrollo-~gricola, por: el precepto anteriormente citado.--

El ¿pon1u6? de tal prohibici6n será el tema a tratar. Señalar.!:_ 

mas las -causas por. las -c~ai~s· id: Constituci6n de 1917 contempla 

esa limitaci6n. 



Es necesario el aumento de la productividad agrícola, para 

satisfacer el mercado interno y así dejar de importar los pro-

duetos básicos, que forman parte de la dieta del mexicano. El

campo, enfrenta diversos problemas por lo deficiente de su org~ 

nizaci6n, t~cnica, cr6dito rural, seguridad en la tenencia de -

la tierra, etc.¡ lo que iremos superando con una adecuada regu

lación agraria y ese rezago en el que México se encuentra será

cosa del pasado. 

El Estado mexicano, debe contribuir para que el campo sea

una fuente atractiva de ingresos para todos los mexicanos, en -

colaboraci6n con la iniciativa privada, sin dejar de apoyar en

ning6n momento a las instituciones agrícolas ya establecidas. 

La crisis que presenta el agro nacional, en los afias nove~ 

ta, nos obliga de alguna manera a buscar diversos planteamien-

tos, diferentes a los que se han seguido en las Óltimas décadas 

en la agricultura mexicana¡ y para eso es necesario estudiar el 

espíritu del Constituyente de Querétaro de 1917. En este caso

y para el desarrollo de la presente tesis, lo concerniente (pá

rrafo VII, fracci6n IV del artículo 27 constitucional) a la in

capacidad de la figura comercial de las Sociedades An6nimas pa

ra administrar, adquirir o poseer fincas r6sticas con fines 

agrícolas. 



CAPITULO 1 

ANTl:CEDENTES t:N EL DERECllO AGRARIO 
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l. Leyes de Colonizaci6n 

Las leyes de colonizaci6n, son el antecedente de las Soci~ 

dades An6nimas en el agro-mexicano, en particular, la dictada -

. en 1875. Para un marco de referencia más amplio están las que

se expidieron anteriormente, con el prop6sito de colonizar el- -

amplio territorio mexicano. 

a. En el México Independiente Iturbide dicta, el 24 de Ma.!. 

za de 1821, una disposición concediendo a los militares que pr~ 

basen que habían pertenecido al ejército trigarante, una fanega 

de tierra y un par de bueyes en el lugar de nacimiento o en el

que eligieran para vivir. 

b. Decreto del 4 de Enero de 1823 expedido por la Junta N~ 

cional Instituyente, su objeto era estimular la colonizaci6n 

con extranjeros, ofreciéndoles tierras para que se establecie-

ran en el país. 

c. Decreto de 14 de Octubre de 1823, se refiere a la crea

ción de una nueva Provincia que se llamaría Itsmo y tendría co

mo capital la ciudad de Tehuantepec; en él se orden6 que las -

tierras baldías se dividieran en tres partes: 

l. Recompensa en tierras baldías a los militares. 

2. Concesiones a colonias extranjeras. 

3. Preferencia en la adjudicación de baldíos a los vecinos 

de los pueblos cercanos. 
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d. Ley de Colonitaci6n expedida el 18 de Agosto de 1824, -

ordenaba que se repartieran las tierras ·entre aquellás ·personas 

que quisieran colonizar el territorio.nacional. prefiriándose a 

los mexicanos, sin hacer más distinci6n que la de sus méritos -

personales, seg6n fuesen los servicios que hubiesen prestado a

la Patria. 

e. Ley de Colonitaci6n expedida el 6 de Abril de 1830, or

denaba que se repartieran los lotes baldíos entre mexicanos y -

extranje_ros que quisieran colonizar partes deshabitadas, dándo

le a los mexicanos fondos para el viaje y manutenci6n por un -

afio y 6tiles de labranta. 

f. Reglamento de Colonitación del 4 de Diciembre de 1846.

JosE Mariano Salas ordenó el reparto de tierras baldías seg6n -

las medidas agrarias coloniales, el reparto se debería hacer en 

subasta pública, otorgando preferencia a quienes se comprometí~ 

ran a llevar el mayor n6mero de habitantes. 

g. Ley de Colonitación de 1854. Santa Ana nombró un age~ 

te en Europa a fin de que favoreciera la inmigraci6n. 

h. La Ley de 25 de Junio de 1856, llamada "Ley de Desamor

tizaci6n de Manos Muertas 11
, ordenaba que las fincas rCísticas y

urbanas pertenecientes a organizaciones civiles o eclesiásticas 
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se adju4ic.~~a_n _a sus arl-endatar_ios, poi_ la _rentB. caPitalizlÍda -

al 6\. Prohibi6 a las corporaciones Civiles y·.religiosas el a~ 
. . . 

quirir o administrar bie.nes raíces, excépto. lo~ ed~·fici<?s d.ire.E, 

tamente destinadOs a los servicios de la instituci6n; esas cor

poraciones eran las comunidades de rel.igiosos, las··-·cofiadía·s_, 

congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, cole

gios y en general, las similares que tengan duraci6n perpetua o 

indefinida. 

Los arrendatarios de los bienes eclesiásticos no pudieron

º qUisieron adjudicárselos, unas veces porque los desembolsos -

en dinero en efectivo tenían que hacerse de inmediato y sumaban 

mucho más de lo que pagaban por el arrendamiento, en otras por

pr.ejuicios religiosos, pues el clero declar6 la excomuni6n a - -

los que adquirieran sus propiedades conforme a dicha Ley. 

Los denunciantes de esos bienes obtenían gratuitamente una 

octava parte del precio, eran gente de más dinero que los arre~ 

datarios, generalmente muy pobres. De manera que la propiedad

eclesiástica pas6 a manos de hacendados y no de los modestos -

arrendatarios. 

Ei-·clero, 11 las manos muertas" en general, lesionados por -

·las.leyes, intensificaron la lucha contra el gobierno. 

·i. El 12 de Junio de 1859 se expidi6 la Ley de Nacionaliz! 
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ci6n de Bienes Ecles ÍáStié.os ~--.conocida)·. cO~a-·· Ley- Lerdo·, -cieClara-
·. '.· ' - '· ,_ .. ··- .,. - . - -

ba propiedad el~ íi ~a"'ci6r{'tod~~ ¡~·; ¡,;~;;~~jcÍ~fciero. exceptó -

los destinados'di~ecta~éiÍ~t·~Wc'!~\~;'.;;Es~~s··1eyes dieron 'muer-

te_ a l~ c;nc~~f:r~~.i6~:~~c]~~,~~~"~t~,~;;~.;.~S •• fi?~e,ntarón el lati--
fundio•'r ·dejarán 'ií-'merced{de'.•éste:·.úiía·peqúeña :propiedad inci- -

Pl
·cnte>y .d¡b1·'1''.< ·•<' :;¡i¡ ''iii•.: •c•;t·-~:2: :j::':} 

, . i: '<·~\\'~ ':·_·'!:{;·_~: ";~~t ·:2·;·~.. .-
~·:_:.L~ ~;-- .;_.· ·-,;-z:;~: . '/,. -~"" 

.-, ,' ~;:~~~; ;~'/::· -:;~~: ·' ··:·:".\ ~-~~_;;··, 

] . El 20 de Jüü<i::d-é''fis63;'•.Benito Juárez promulg6 en San -
•. -:,;¡: - ,, 

Luis Potosí la¡;Le)i"deÚ~ir.~rid~'íiaicÍfos, que los define como 
"~-- _, -.::-: '!¡'.;;' '.:".---~--

''. .i'quc i"~Os·_ i:éf~~.Ílo5~·; qll_~ ·~no :·hubÍ~rart· Sido des tinados a un uso pt1-

blico_'por 18 a
0

~to{iéiad/ ~i\:edido~ por ella a título oneroso o

lucra_tiva·, a indfviduo o corporaci6n autoriza<la para adquirir- -

los•'. se- auto.i-izába a los .habitantes del país a denunciar y a_2 

quirir_hasta 2,500 hs de terrenos baldíos, con excepci6n de los 

naturales <le las naciones vecinas de la República. 

El objeto de la Ley era saber con qué cantidad de tierra 

contaba la naci6n, además de poblar la inmensa superficie que 

se encontraba deshabitada, facilitando la inmigraci6n nacional

y extranjera. (l) 

l. Corapañías Deslindadoras 

Siguiendo la secuencia de las leyes de colonizaci6n, es la 

Ley de 1875, que da origen a estas compafi!as. 

(1) Mendieta y Núñez, Lucio. Problema Agrario Mexicano. Edit. Porrúa, 17' -
edición, México, D.F .. 1981. 



- 5 -

k. La Ley Provisional de Colonizaci6n de 31 de Mayo de 

1875 dicta en tiempo de Lerdo de Tejada. Autorizaba al Gobier

no la contrataci6n con compafiías particulares o extranjeras da~ 

do primas y facilidades; exigía a las compañías extranjeras que 

afianzaran su responsabilidad y otorgaba a los colonos natural! 

zaci6n y ciudadanía. 

Las empresas deberían nombrar comisiones exploradoras-para 

obtener terrenos colonizables con los requisitos de cumplir con 

la medici6n, deslinde, avalúo y descripci6n. Por habilitar un

terreno baldío obtendrían en pago la tercera parte de dicho te

rreno o su valor. Establecía las bases para adquirir terrenos

colonizables por compra, cesi6n o cualquier otro contrato¡ pro

porcionaba colonos a los terrenos de particulares cuando éstos

lo solicitaban y otorgaba privilegios por diez años. 

En Ley de 15 de Diciembre de 1883, expedida bajo el gobier 

no de Don Manuel González, se autorizaba a las compafiÍas para-

que midieran, deslindaran, fraccionaran, valuaran, describieran 

y transportaran colonos a estos terrenos. Como pago se les 

ofrecía una tercera parte de los terrenos que habilitaran o su

valor en compensaci6n de los gastos efectuados. La extensi6n-

de lo deslindado no debía pasar de 2,500 hs, ni enajenar los t~ 

rrenos a extranjeros no autorizados para adquirirlos. En su ªE 

tículo 21 señalaba la obligaci6n de enajenar las tierras que 

les hubieran correspondido a las compañías deslindadoras, bajo-
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pena de perder las ~raccio~~s. que _hubforen·_enaj enado, pasando a 

ser propi_edad de la_ naci61\_• 

Dio la pauta para.despojar a las personas que no podían -

mostrar su título legítimo: Muchas haciendas eran afectadas, -

pero su fuerza po1Ítica-econ6mica les permitía escapar de ésta. 

Las compafiÍas deslindadoras revisaban los títulos de propie-

dad que ellas querían y fue en la Ley de 1894 donde los límites 

que tenían, fueron quitados. 

m. Es el 26 de Marzo de 1894, bajo el gobierno de Porfirio 

Díaz, que se promulga la Ley de Ocupaci6n y Enajenaci6n de Te-

rrenos Baldíos, en la cual se clasifican los terrenos como bal

díos, demasías, excedencias y nacionales. Faculta a todos los

habitantes de la República para denunciarlos. 

Esta Ley suprime la obligaci6n de propietarios y poseedo-

res de baldíos de tenerlos poblados, acotados y cultivados. 

Terminaba con la prohibici6n impuesta a las compañías deslinda

doras de enajenar las tierras que les hubieren correspondido -

por deslinde y que excedieran de 2,500 hs. Las compañías usa--

ron la facultad para que nadie pudiera oponerse al deslinde, -

afectando a pequeftos y medianos propietarios, poblados indlge-

nas principalmente. Mientras más grandes fueran las extensio-

nes deslindadas, más grandes eran sus utilidades, pues no había 

limite para ello. Esta Ley propici6 los grandes latifundios, -
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en manos de h~ce~da?Os, comp~fiias Mexicanas y extranjeras que-

se encubrían. baj_ci'- soéied-ades an6nimas. 

La -Sec~eta;~~ d~ .Fo'lllento, indicaba en su Boletín Estadísti 

co que 3S;, 249 ,313'.hs''..se:h~bian desli.ndado hasta 1889, de las - -
•,· - ·:,:;;.-

1 
~•.-·.:e ._,.,, -1 .• · • 

:.~t::::,t~::¡,¡~t¡ii~~~r :::::::::· ,:·~:::::::·:, ':: 
.. »'\".':, t:·( ·_e·._-.· ... ·.·

·.~·.;:·-

A continuaé:I61ó'.ief~~h~1º~ili~~i~~~c~mp¡¡fiias que tenían en su 

poder un gran nt1mer<>, d~ ;iiec'tir'eás ~rl· dÚereiites estados de la -

Rept1blica Mexiéana: _ 

Estado 

Baja California 
Baja California 
Coahuila 
Chihuahua 
Chihuahua 
Chihuahua 
Sonora 
Sonora 
Durango 
Tabasco 
Coahuila, NL 
Tamaulipas y Chihuahua 

Compaflías 

Luis Hullcr 
Pablo Macedo 
Francisco Sada 
Jest1s Valenzuela 
Ignacio del Campo 
Ignacio Sandovnl 
Adolfo Bulle 
Manuel Penichc 
Antonio Asúnsula 
Policarpio Valcnzuela 
Emeterio de la Garza 

No.de hectáreas 

5,387,157. hs 
3,620,532. hs 

196,723; hs 
6,954,626. hs 
4,322,471. hs 
1,860,436. hs 

625,522. hs 
2,188,074. hs 
1,043,099. hs 

743,331. hs 
4,922,729. hs 

(3). ( 4) 

(2) Cossío L., José. Cómo y por Quiénes se ha monopolizado la propiedad rústi 
ca en México. Edit. Secretarla de Programaci6n y Presupuesto, PSg. 13. -

(3) ldem. 

(4) Luna Arroyo, Antonio. Diccionario de Derecho Agrario Mexicano. Edit. Po
rrúa, México, D.F., 1982, PSg. 51. 
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En el cuadro anterior se observan las grandes extensiones

de tierra que poseían algunas de las compañías deslindadoras,-

no son todas, pero son las que ostentaban mayor acaparamiento-

de tierras como consecuencia de la libertad dada en la Ley de--

1894. Un ejemplo de ello es la Compañía de Emeterio de la Gar

za, a quien en compensaci6n por los trabajos de deslinde que -

ejecut6, recibi6 a título de adjudicaci6n 1,571,356. hs de te-

rrenos nacionales (Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n, Tamaulipas). 

Se le había otorgado la concesi6n en el año de 1881. PosterioE 

mente la Secretaría de Fomento vendi6 al mismo scfior de la Gar

za, las dos terceras partes de los deslindados, cerca de 

~,253,730. hs, constituyendo un gran latifundio. Además, de la 

Garza hizo numerosas concesiones a extranjeros, las cuales se 

declararon nulas en el año de 1933, incluyendo las del Sr. de 

la Garza, año en que se reform6 el Art. 27 que declar6 nulas t~ 

das las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajena

ciones o remates practicados desde el primero de Diciembre dc--

1876, a la fecha de la reforma. 

El gobierno se percat6 que las Leyes de Colonizaci6n no h~ 

bían obtenido el resultado deseado y en el año de 1902 se supri 

mieron las compañías deslindadoras con el decreto de 30 de Di-

ciembre, así como el pago de subvenciones con baldíos. En 1909, 

por decreto, los deslindes se llevarían a cabo por medio de co

misiones oficiales pagadas. Las compañías deslindadoras <leja-

ron de operar, pero su dcsaparici6n legal se gener6 con la Ley-
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de Enero de 1915, Art. 1, fracciones I y ir, expedida por Venu~ 

tiano Carranza en Veracruz. Tenia el antecedente del decreto -

de 12 de Diciembre de 1914. Corresponde a Luis Cabrera el ha·· 

ber redactado tal disposición legal que en su famoso discurso · 

de 3 de Diciembre de 1912 declara respecto a las compañías des-

lindadoras, "nulas las diligencias de apeo y deslinde practica

das por estas compañías o por las autoridades locales o federa· 

les, si son a partir del primero de Diciembre de 1870, si con 

ello invadieron ilegalmente las pertenencias comunales de los -

pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades indígenas". C5) 

La creaci6n de las compañías deslindadoras rcsult6 nociva, 

influyendo en el desequilibrio social mexicano. Con el prop6s! 

to de identificar baldíos, exigían títulos de propiedad y al no 

ser presentados, por no tenerlos los poseedores o presentar 

irregularidades sus terrenos, se declaraban baldíos. Las comp~ 

ñias deslindadoras se quedaban con gran parte de lo deslindado· 

como pago por el trabajo efectuado. Al constituirse en Socied~ 

des An6nimas, encubrieron a extranjeros y miembros de la lgle-

sia por medio de las acciones al portador. 

Las compañías deslindadoras fueron creadas por las Leyes · 

de Colonizaci6n para deslindar terrenos y no para cometer actos 

(5) Cabrera, Luis. Discurso de 3-Dic.-1912. 



irregulares y tropelías· en .pos. de la actividad qu-e l~s fue con

ferida por el gobierno de· la Repú.blic.a., ~~::a}~. pr~pio beriefi- -

cio y no, en el de la Naci6n Mexicana:: 

.. < ) J'.J 
3. Compafl!as Norteamericanas de la;F;·~íiterií Norté 

Como consecuencia de las Leyes de_C0lonizaci6n mencionadas 

anteriormente, se propici6 que en la República Mexicana, compa

fiÍas extranjeras encubiertas como sociedades an6nimas, poseyc-

ran grandes extensiones de tierra que explotaban agrícolamente

localizándose muchas de ellas enclavadas en la zona fronteriza. 

Entre ellas sobresali6 la compafiía Paloma Land and Cattle Comp! 

ny. 

Por los contratos celebrados el 28 de Agosto de 1885, 24-

de Octubre de 1882 y 12 de Noviembre de 1883, se otorg6 conce-

siones a los Sres. Luis García Teruel, Ignacio G6mez del Campo

y Ram6n Guerrero, sobre algunas superficies en los distritos de 

Bravos y Galeana en el estado de Chihuahua. En 1885 los dere-

chos pasaron a la compañía Palomas de Terrenos y Ganado, S.A.,

ostentando una propiedad de 774,956. hs, 66 áreas y 60.57 cent,! 

áreas, ubicado en la zona fronteriza a lo largo de la línea di

visoria entre México y los Estados Unidos. En el expediente --

1607 de la embajada de México en Washington consta que los pro

pietarios <le la totalidad de las acciones de la compañía Palo--
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mas de Terrenos y Ganado, S.A. eran de nacionalidad norteameri

cana, que tenían una empresa organizada, una empresa de la mi~ 

ma nacionalidad denominada "Palomas Land and Cattle Company. -

El lugar de sus actividades comerciales.y ganaderas era la ha-

cienda de Palomas, se dedicaban a la cría de ganado y a faenas

agrícolas de carácter general. 

El Estado Mexicano declar6 nulas estas adquisiciones, pa-

gando a esta compañía la cantidad de 175,727.71 d6lares por da-

ñas y perjuicios causados por el movimiento revolucionario. H~ 

biéndole exigido asimismo la propia compañía, por la propiedad, 

el pago de $4,000,000.00 (cµatro millones de d6lares), volvien-

do de esta manera a ser propietaria la Naci6n de esta hacienda

Las Palomas. Posteriormente se sigui6 un juicio de reivindica

ci6n en contra de ésta, pues a pesar de que el gobierno le ha-

bía pagado, ella vendi6 sus acciones a 4 norteamericanos y un-

mexicano, no teniendo ya, para ese entonces, derecho alguno so

bre la hacienda las Palomas.< 6l 

Otras compañías norteamericanas a las que se les había ne

gado el permiso para adquirir tierras en el norte de M6xico, rg, 

saron, pero por mei.lio de prestanombrcs mexicanos que formaban-

sociedades an6nimas y que bajo ese anonimato se establecieron -

(6) Franco Sodi, Carlos. Memoria de la Procuradurfa General de la República-
1955-1956. Págs. 143, 154. 
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en la zona norte del país; tales como ia "Colorado River Land~ 

Company" en Mexicali; Conc:eii6n Htill en füij a Californb Sur; -

Cananea Cattle Company; s .. A. en Sonora, entre otra·s. 

Como un ejemplo mlls ·de la tenencia de la tierra en manos de 

extranjeros cabría citar a la The New Sabinas Company Limited,

pro.piedad de los ingreses presentes en la frontera. 

El 20· de Febrero se fund6 en Iglaterra la compafiía Sabinas 

'Company Limited (Sociedad An6nima de Responsabilidad Limitadn)

~u objeto fue el de 11 de adquirir, poblar, colonizar, perfeccio

·nar; Cultivar, explotar, labrar y desarrollar las tierras en el 

·estado de Coahuila, México". Esta compafiia funcíon6 hasta 1901 

y en su lugar se constituy6 The New Sabinas Company Limited; r~ 

gistraron su escritura constitutiva en Monclova, Coahuila el 31 

de Agosto de 1903, protocolizándola en la Cd. de M6xico en 1904. 

Su capital social fue de 50,000.00 L.E. (cincuenta mil libras -

esterlinas) con 50,000 acciones. 

La hacienda de San José de Cloete enclavada dentro de la -

faja de 100 kil6mctros a lo largo de la frontera, contando con

una extensi6n de 98,102. hs, 21 áreas y 00 centiáreas. Todos-

sus accionistas eran ingleses, siendo sus fundadores W. Brodrick, 

Albert Vickers, E.D Lane, S. Lambart, Phillip Thaine y John G.-

Shields. 
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En 1939 la Secretaría de Agricultura declara los terrenos

aptos para colonizarlos.·- El-23·-de Febrero de 1954 se decret6 -

la cancelaci6n de las inscripciones _de sus registros. (7) 

El 5 de Febrero de 1917 se "promulg6 la Constituci6n actual, 

en la cuai se plasmaron los lineamientos a seguir en el orden -

agrario, específicamente en el artículo 27 y que aún siguen vi

gentes. Los postulados más notables son: 

La propiedad originaria es de la naci6n, la que tendrá el-

derecho de transmitir el dominio a los particulares, constitu-

yendo la propiedad derivada, Imponiéndoles el Estado las moda

lidades que convenga al interés p6blico. El fraccionamiento de 

los latifundios. La protecci6n de los recursos renovables y no 

renovables. El desarrollo de la pequefia propiedad. Restitu- -

ci6n a los pueblos de las tierras despojadas y dotaci6n a quien 

la necesite. 

Todo esto, fue el resultado del movimiento revolucionario

iniciado en 1910, originado por la situaci6n en que vivían los

campesinos. La redacci6n del artículo 27 constitucional, fue 

una respuesta a tan sangriento episodio, en lo que al agro se 

refiere. 

(7) Franco Sodi, Carlos. Memoria de la Procuraduría General de la República. 
1953-1954. Págs. 143, 175. 
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La Ley de Ejidos de 28 de Diciembre de 1920, expedida en -

el régimen de Obreg6n, fue la primera en aclarar las disposici~ 

nes, tanto de la Ley de 6 de Enero de 1915, como del artículo -

27 constitucional. Esta ley fue substituida por la de 22 de N~ 

viembre de 1921, que concedi6 facultades al Ejecutivo para re-

glamentar las disposiciones agrarias. El 10 de Abril de 1922 -

se expidi6 el Reglamento Agrario, que fij6 una área mínima in-

afectable como pequeña propiedad. 

·El 23 de Diciembre de 1932, se reform6 la Ley de 6 de Ene

ro de 1915; que a(m estaba en vigor, negando el derecho de amp.!!. 

ro. 0:·_1os _propietarios afectados por resoluciones dotatorias de

ejidos. El 29 de Diciembre se reforma el artículo 27 constitu

cional, incorporando en él algunas de las disposiciones funda-

mentales de la Ley de 6 de Enero de 1915, derogando ésta. 

El primer C6digo Agrario, de 26 de junio de 1934, fue una

obra que actualizaba los conceptos de las legislaciones antcri~ 

res y simplificaba procedimientos. Se incorpor6 en él la Ley -

de Fraccionamientos de Ejidos y Crcaci6n del Patrimonio Parccl!!_ 

riO Ejidal. Cre6 el Departamento Aut6nomo Agrario, separado de 

la Secretaría de Agricultura. 

El C6digo Agrario de 30 de Diciembre de 1942. Este orden.!!. 

miento dio garantías a la pequefia propiedad, poni6ndola a salvo 
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de afecta~iones ejidales. Se trat6 de dar garantías a los eji· 

datados_. _sobre el uso de su parcela. Estableci6 la modalidad -

de·los Certificados de Derechos Agrarios, sobre parte de la ti~ 

rra de un ejido,· así como los Certificados de Derecho a Salvo • 

para campesinos que no hubieran logrado todavía su dotaci6n. 

En los periodos de Miguel Alemán y Ruiz Cortines no dej6-

de aumentar el n6mero de campesinos sin tierras con o sin cert! 

ficados de derechos agrarios a salvo. 

El Presidente L6pez Mateas dej6 de conceder iriafecfabilid!!_ 

des y no concedi6 la renovaci6n a ciertas concesiones. 

Díaz Ordaz declar6 9 millones de hectáreas, que no.podían· 

constituir pequefias propiedades privadas. Sigui6 la política-· 

de recuperaci6n de tierras disponibles. 

Bajo el gobierno de Luis Echeverría, se dict6 el 16 oc 

Marzo de 1971 la Ley de la Reforma Agraria, vigente, la cual ha 

sufrido reformas. Esta ley renov6 conceptos y actualiz6 la de· 

finici6n de los mismos a la fecha en que se hicieron. 

Más tarde, al frente del Ejecutivo López Portillo con su -

"Alianza para la Producci6n", y Miguel de la Madrid con el Plan 

Nacional de Desarrollo, establecieron el reparto de tierras ca· 

mo punto prioritario, Las reformas de 1984 presentadas por Mi-
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guel de, la.Madrid, añaden a.la Secretaría de Agricultura y Re-

cursos Hidráulicos como· aut,oridad Agraria y al Cuerpo Consul ti

vo. pata re·so1ve! e~-.·loS casos de inconformidad, respecto a pri

vación de dereChos agrarios individuales y nuevas adjudicacio-

nes entre 01:.ra!L' E_i c'~:~o es· que la Agricultura se ha visto re

ducida. por., el ·a1za,~de precios de los insumos y maquinarias en-

t're otros faCtores·~ 
'. -.: _-·;~--: ~,_: - .>1 - -

El marco, s:ociai:r~riif,: es el deterioro de su poblaci6n y -

la Úisis 'campe silla ~~e ~,b;;~~ todo el sector del campo. 

Carlos Salinas de Gortari y el Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994. Se refiere a la modernizaci6n de la política-social 

y de ias nuevas reformas, que deberán estar dirigidas al aspec

to econ6mico. Los resultados de todos los programas que en él

se contienen s6lo podrán ser evaluados una vez que concluya el-

sexenio. 

No sirven las intenciones por buenas que sean, sino los 1~ 

gros obtenidos para mejorar la economía rural nacional, y en 

tanto no se realicen, seguiremos importando productos de prime

ra necesidad. 
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4. Estructura Jurídlca~delAg~¿~MeJticá110 
.,· ~. ·;·,: .:·;Je ;·.'{;, , ' < 

4 .1 .• ~onst'ie~ti~~ .~~{;Ú1'~~Y ;:s ~~fo.¡mas al artículo 2 7 
-·~]~: :·:~~;:>: .,,,,:;; - -;,.-;-:; ,,,,_<~ ... -~. 

. . ha. :~~ns .. t,}¿u;~~if~i·,~~{~~~t;~ri:~ftg~~~ ~i s. de .Febrero por Don 
Ve11ustia~o Cllr;ranz_:·r;\;,SucBcr~~~u}o; Zhes la. principal fuente del 

~;;;,~¡;~ A~ii~¡;i; ;~~;i~{y~fü~i¿t~·~·(~~~;id~·doce ~e~ormas, de las· 

:~:~~L~j~~J~~1~~~i~~::~f~~f :g~::iff ·6 p:: 
· ·r1~n-~~~~:i~~2~-~---~-~_,~a·rtii~i-;·~~ ;º~t:er·tr1 ~:g-ú1~~i~;·~---.,~-' 

decreto de 23 de Dí· 

Enerd de 1915. (Se· 

La>.Con.sÜtuci6n de· 1917 es la más importante .norma que ri· 

ge al paíS, ocupando la c6spide de acuerdo.a la pirámide. de le· 

y8s,- en materia constitucional. 

Primera Reforma: 

Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias y-

restitutorias de tierras y aguas recurrieron al juicio de ampa~ 

ro en defensa de sus intereses, esto origin6 una incertidumbre~ 

en los pueblos dotados, ya que tenian que reintegrarlos a sus-

legítimos propietarios. 

En el decreto de 23 de Diciembre de 1931 se reform6 el ar-

tículo 10 de la Ley de 6 de Enero de 1915 (en base de la actual 

artículo 27 constitucional). En la cual se negaba el recurso· 

ordinario y extraordinario de amparo para los propietarios afe~ 
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tados con· resoluciones .. dotatorias· y .restitutorias; s6lo tenían· 

el dere~ho ;¡;;- actÍdif'aF.Ílst~do parÓ\~e l~s .fuera pagada la in· 

demnizaci6n} eri'.~1 p.laZa'~(¡e\un • a'fio.·~ t~~~íé~ se declara inafec· 

table a )a péq~~~á propfeda'd;, ,e ·' ;; '; -····· .. 
'·,~¡,:: _,.:,;, ,,.,,- - .. . 

,~A:~'.·_:~ :_'.~~jiú...:.:fúS .:( '.:.~'. -. :~. -~_;:-:· - ~,.:. -
ségun'd~· R:f~~~i: ·?··· ·~¡~ · :J?' .'.'.'' -·.·•·• · -- ;.. · . 

. --,<·~_;_. ~-~, ::·~-·~\ -.<::~~~, .'.~;~:~~-- <E:,,_. .. ·- ... -. 
Pór ció.cret'? J~{ it"ci~· iíllera' de 1934 ;~~~brog6 la Ley de 6·. 

de Enero cÍ~ ·19'Ú; ~i¡'i\~orpo'r6 ~{g~nos'd~ ~';;~ preceptos en el ar 

tíCu1~21rión~~~tÜ~io~~Í~ ··Se ¡nc~rpora la 'denominaci6n "núcleo; 

de pobla~f6ll;gpa~i'refer~rse·-a pueblos, rancherías, comunidades 

Y, congregaciones·. •A dÚerencia de la Ler· de 1915, complementa· 

t6~ntinci~-J~·.cQil'c'.!°l~e-Vas redaccio~es ·como en la fracción octava (m! 

teria'_'de nÚÚd.Ú); Cambia también la organizaci6n de las auto· 

ridades agrarias, en el caso del Ejecutivo Federal que se cre6-

una dependencia (Secretaria de Estado) encargada de la aplica-

cí6n y ejecuci6n en materia agraria. El Cuerpo Consultivo (5·· 

personas designadas por el Presidente de la República); las Co· 

misiones Mixtas compuestas por rcp:rescntantes del gobierno fe-

deral~ local y de un representante de los campesinos. 

Las solicitudes de dotaci6n o restituci6n se presentarán-

.a-nte los go-bernadores. En cuestí6n :;e a¡;rega a inafectabilidad 

de. la pequeña propiedad "agricola en cxplotaci6n". Se añade - -

qué,·. el -fraccionamiento de las tierras se deberá hacer en el mo

mento de ejecutar la resoluci6n presidencial. 
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Tercera Reforma: 

Por decreto de 31 de Diciembre de 1946 se reforma el artí

culo 27 constitucional por Miguel Alemán. Se señala que la do

taci6n no sería menor a diez hectáreas de terreno de riego. 

Así como a los dueños o poseedores de predios agrícolas con ce~ 

tificado de inafectabilidad [requis,ito), podrán promover el jui_ 

cio de Amparo en contra de. las afectaciones a la pequeña propi! 

dad. 

Fracci6n XV.· Se con.siderará pequeña propiedad agrícola a-
- ·. ~ ,', \ ,' ,- , .. -· 

la que no exceda de 100 hectáreas de riego; 200 hectáreas de t! 

rrenos de agostadero o temporal; 150 hectáreas de tierras dedi

cadas al cultivo del algodón y 300 hectáreas para otros culti-

vos como el plátano y la caña de azúcar. Se considera pequefia

propiedad a la que no exceda de la superficie suficiente para-

mantener 500 cabezas de ganado. Estas reformas dieron auge a -

la pequeña propiedad. 

Cuarta Reforma: 

Luis Echeverría Alvarez (1976), introdujo modificaciones-

al párrafo tercero, en cuanto a las medidas necesarias para me· 

jorar las condiciones de vida de la población rural (mejoras a

los centros de población). Se creó una Ley Reglamentaria para

establecer la explotación colectiva de los ejidos y de las com~ 

nidades. 
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Quinta Reforma: 

Miguel de la Madrid H. · Publicada el 3 ·de Febrero de 19S3-

en el Diario Oficial de la Federaci6n.· ·se adicionan las' r'iac~ ~ 

ciones XIX y XX; se .habla.· de. una j_usticia agraria expedita y su. 

honesta impartic.i6n;' sé .. reijera .. 'el'.~arácter de interés público

que tiene la proilu2~i6~i.ag;,~l'eéúaria' y la promoci6n del desarr.2_ 

llo 

..... c;.fa,s¡f t&y 
4. 2 J.;ey Federalf;d.é~l~~.é;Reforma;Agraria 

Esta {ey .~;1~í~6• ~·~~?~'º;ª~ i971 (Luis Echeverria Alvarez), 

modific6 el c6d.igo'~e 14 d~ Octub;e de 1942. Se moderniznron-

con.~ept~s e introdujeron aspccto-s -nov.edOsos. La 10y se compone 

de siete temas: 

1.- Autoridades Agrarias 

2.- El Ejido 

3.- Organizaci6n Econ6mica del Ejido 

4.- Redi$tribuci6n de la Propiedad Agraria 

S.- Procedimientos Agrarios 

6.- Registro y Planeaci6n 

7.- Responsabilidades 

Una Ue las i~noVa~i~fi'e-s. es·~que -i:_a-s- ca-misiones Agrarias Mi~ 

tas se convierten en·.tin 6rg~no. d·e·;_primera- instancia para asun-

tos intereji<lales, c~n la~fn~Úd~d de descentralizar la justi-
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da agraria. Respecto del ejido, . vuelve el :régimen _sucesorio- -

ej id ,1; s.e revisaron las cáusás._·de. litiHdad páb.liéa para expro-
,,, .".e'->,_-,--

piar un ejido;· se dieron una serie de.preferencias al ejido que 

se· hicieron extensivas a las éomunidades agrarias y la pequelia

propiedad. Se introdujo la inscripci6n preventiva en el Regis

tro P6blico de la Propiedad, en relaci6n a las presuntas propi~ 

dades ·afectables a fin de evitar su venta o fraccionatniento il.!:, 

gales; y se crearon procedimientos como los de nulidad de actos 

y documentos que contra vengan las leyes agrarias; se hizo hin

capié en la coordinaci6n entre Registro Nacional Agrario con -

los Registros P6blicos de la Propiedad, para llevar un control

de clasificaci6n y registro de las ¡iropÍ.edades -r6sticas _del 

país~ 

4. 3 Le}' de Fomento Agropecuario LFOA. - (DO, Z Enero de - -

1981, erratas DO. Su reglamento fue publicado en el Diario Ofl 

cial de Z3 de Noviembre de 1981). 

Esta ley abroga a la Ley de Tierras Ociosas. En su primer 

artículo señala "tiene por objeto el fomento de la producci6n~

agropecuaria y forestal. Para satisfacer las necesidades naci~ 

nales y elevar las condiciones del campo". Antonio de Ibarrola 

se remite a Mendieta y NÚñez al considerar que no es una ley 

agraria en los términos del artículo 27 constitucional, sino 

una ley agrícola. 
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4.4 Ley General de Crédito Rural 

En 1925 se promulg6 y public6 la primera ley de la materia, 

fundando el 10 de Febrero de 1926 el Banco Nacional de Crédito

Agricola, S.A., primera de las instituciones crediticias y base 

de toda organi:aci6n rural. Al mismo tiempo se creaba el Regi~ 

tro del Crédito Agrícola. Se le autorizaba al Banco para otor

gar créditos de avío, refaccionawios, etc. 

La Ley General de Crédito Rural de 27 de Diciembre de 1975, 

publicada .en 1976 y modificada en 1982 (reformas). ~ En su Art. -

segundo da la integraci6n del crédito rural; Banco Nacional de

Crédito Rural, Bancos Regionales de Crédito Rural, fideicomisos 

públicos. El funcionamiento del Banco Nacional de Crédito Ru-

ral están consignados en los Arts. 3 al 26 L.G.C.R. 

Son sujetos de cr6dito los ejidos y comunidades; las soci~ 

dades de producci6n rural¡ las uniones de ejidos y comunidades

de producci6n rural; las asociaciones rurales de inter6s colec

tivo; la empresa social constituida por avecindados e hijos de

ejidatarios ca~ derechos a salvo; la mujer campesina; los colo

nos y pequeños propietarios y las cooperativas agropecuarias. 

El financiamiento al sector agropecuario no es lo suficicª 

te hasta el momento para generar los insumos que necesitan para 

producir. 
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Los aspectos de la Reforma Agraria se compone de m&ltiples 

disposiciones que regulan la organizaci6n del sector rural, ad~ 

más de las que ya hemos mencionado están: Ley General de Socie

dades Cooperativas, Ley de Asociaciones Ganaderas, Ley de Soci~ 

dades de Solidaridad Social, Ley de Asociaciones de Productores 

para la Distribuci6n y Venta de sus Productos, Ley del Seguro-

Agropecuario y de vida Campesina, y la Ley de Aguas entre otras. 

Si en M~xico por leyes no nos detenemos, lo ir6nico del casO es 

que con tal cantidad de leyes nuestro problema agrario sigue Vi 
gente~ 



CAPITULO 11 

SOCIEDADES ANONIMAS 
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l. Sociedad, Sociedad Mercantil (concepto) 

Sociedad: Grupo de personas físicas o morales en las que -

debe existir una vinculaci6n entre las partes para realizar un

fin com6n, el cual se realiza por medio de aportaciones de mue

bles, inmuebles, dinero o trabajo. 

El hombre se ha reunido para lograr sus fines en distintas 

épocas¡ el '-comercio ha sido uno de-los principales objetos de -

tal interrelaci6n. 

Mantilla Melina define-la Sociedad Mercantil como el acto

jurídico mediante el cual los socios se obligan a combinar sus

recursos o sus esfuerzos para la realizaci6n de un fin común de 

acuerdo con las normas que~---_para alguno de los tipos sociales-

en ellas previstos, señala ,la Ley Mercantil. 

z. La Sociedad An6nima. Origen, desarrollo y finalidad 

La Sociedad An6nima surge cuando se intentan grandes empr~ 

sus de descubrimiento y colonizaci6n de nuevas tierras, para -

ello se organiza la compañía Holandesa de las Indias Orientales, 

la-compafiía Holandesa de las Indias Occidentales, la compafiía-

sueca Meridional, etc., que perseguían finalidades econ6micas y 

polÍticas. 
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La Sociedad An6nima más antigua en México fue una compallía 

de Seguros Maritimos en Yeracruz en el allo de 1789. El c6digo· 

de Lares ·es el primer ordenamiento jurídico que las contemplan· 

(1854), pero no fue hasta 1884 que le dan la importancia que·· 

reviste; en 1889 crean una Ley especial, misma que fue derogada 

por el C6digo de Comerc_io del mismo afio, que regul6 la materia· 

hasta 1934·que entr6 en_vig?r la Ley General de Sociedades Mer· 

cantiles. 

La_ estructura de la Sociedad An6nima se adecúa para reali· 

zar grand~s empresas. - La colaboraci6n econ6mica del grupo de·· 

individuos que la conforman, así como la negociabilidad de la·· 

acci6n (título que representa la aportaci6n de cada socio) es·

una garantía para los terceros que contratan con ellos, pues su 

patrimonio responde por las deudas sociales. 

La Sociedad An6nima es una sociedad mercantil que tiene d! 

nominaci6n, se compone de socios cuya obligaci6n se limita al ~ 

monto de su aportaci6n y el capital social está representado en 

acciones. Artículo 87 Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Su denominaci6n se formará libremente, pero será distinta~ 

de la de cualquier otra sociedad y al emplearse, irá siempre s~ 

guida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura S.A. 

(Art. 88 L.G.S.M.).(81 

(B) Ley General de Soc1edades Mercantiles. Edit. Porrúa. 1989, Pág. 191. 



z. 

3. 

3. 

tituci6n. 

3.1 Personalidad:- Una sociedad mercantil tiene una pers~ 

nalidad moral, la Ley le reconoce la personalidad jurídica pr~ 

pia derivada de una abstracci6n de las personas que son sus so

cios, tienen patrimonio, nombre, domicilio. En el artículo Z -

LGSM le reconoce la personalidad jurídica a la Sociedad An6nima; 

termina esa personalidad con su cancclaci6n en el Registro Pú-

blico de Comercio. 

s-.z Patrimonio.- Es el conjunto Je bienes y derechos de -

la sociedad, con deduccí6n de sus obligaciones; se forma ini· -

cialmente con el conjunto de aportaciones de los socios. El p~ 

trimonio social está cambiando continuamente y sobre él reperc~ 
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t:en todas las operaciones de.· ia ·sociedad'. El Patrimonio es una 

garantía para quienes ~ontr~tan con ella. 

·NaciLlfL.'.'Zi Le; de': ~adionalidad .y Naturalizaci6n 

en· su -á;ti.ch16 ;:~-; -~'.~~C.~~~;~.-~~~~-~-¡~~~ri.'~~~~ a -__ -fas sociedades consti tui

das conforme ~ la~ '1e;~~ ~~' nJ;'st~¿ paÍ~, y que establecen en -
" ,, ,,. -

él 'su ·domicilio¡ a f~l~a d'e .:e_-~toS .. requisitos se consideran ex-

tranjeras. Las empresas .mexiCa~a~, en las que participe mayori

tariamente capital extranjer~ estarán sujcta's a la Ley de Inve!. 

sienes Extranjeras. 

4. Requisitos que exige Su. cOnstituci6n 

4.1 Objeto.- Es el fin o motivo com6n; Una Sociedad An6-

nima puede tener cualquier objeto social, con algunas excepcio

nes. Vgr. Explotaci6n Agrícola, Art. 27, fracci6n IV constitu-

cional. 

4.2 Denominaci6n.- El nombre puede ser una raz6n social o 

denominaci6n social. La diferencia entre los dos es que rnz6n

social se forma con el nombre de uno o varios de los socios y·

denominaci6n ya no se limita al nombre de los socios, es libre, 

puede referirse al objeto de la sociedad o no. En el caso de -

la Sociedad Anónima es obligatoria la denominaci6n. 
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4.3 Domicilio.- Art. 6•, fracci6n VII, LGSM. Exige el s~ 

fialamiento del domicilio de la Sociedad An6nima. Un cambio en

el domicilio, requiere una modificaci6n en los estatutos; por-

lo general es donde esté el principal asiento del negocio (lu-

gar donde tiene su administraci6n). 

4. 4 Durad6h; >i.a Ley ~~ establece una dura~i6n definida-
·- ' '.~-~· --r¡-- .• --"-.••• _,_ •. • •• ·' - ·-' .. - ' ·:·_ -_. ' ·- . . - ' .• 

para las soCied~des ;;;',,'Láo'.isúpréina Corte sefiala como mbima 99 . - -
-::-~ • • -.~T-C "'h• 

años.: 

n ¡>_rocel!imi~nto' para su 'constÜuci6n· ~uede ser ante nota

tio o;~~ s~;~;J.¡,ci6n p6blica. Art. 90. ' 
- ~---

El acto de la asamblea constitutiv~,_·así~:como los estatu-

tos de· la· sociedad deben protocolizarse, -a efecto de proceder a

la inscripci6n en el Registro de Comercio. 

El estatuto debe modificarse en base a sí mismo; la regla

general que existe es que no se requiere unanimidad, aunque do~ 

trinalmentc se acepta que se pongan límites a estas modificaci~ 

nes, de tal manera que no afecten a los socios. 

Derecho de los socios: Tienen derecho a reparto de utilid~ 

des de la empresa, derecho a voto, derecho a percibir la cuota

que le corresponde en el momento de la liqui<laci6n de la socie

dad, puede vender acciones de la empresa, puede ser elegido a -
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ocupar ún puesto en la sociedad, goza del derecho del tantum y

tiene la facultad de revisar los libros de la empresa. 

La asamblea no puede desconocer a un socio, es decir, no -

lo puede excl.uir de la empresa; cierto tipo de acciones no tie

nen derecho a utilidades, que deben ser regulados en los estat~ 

tos, como las acciones de aquellos socios que no han pagado ín

tegramente su aportaci6n. 

Las cl~usulas que pueden ser modificadas son aquellas que

na modifican los derechos de los socios y en las que se necesi

ta el consentimiento de los socios que representen más de la mi 
tad del capital social. 

El socio tiene derecho a su liquidaci6n, al valor real de

sus acciones, es decir, su valor en el mercado. Este valor se

obtiene dividiendo el capital contable entre el número de acci~ 

nes. 

El capital contable es la diferencia entre el activo y el

pasivo, es decir, el patrimonio neto de la empresa. 

El capital social no puede alterar cuando se va a aumentar 

o reducir, el aumento del capital se hará en la asamblea de so-

cios con todos los requisitos exigidos para toda modificaci6n-

de la estructura social. Este aumento puede ser porque los so-



cios den -una aportaci6n --o por el;_. i.ngr~so· de ·núeVos socios. El

acuerdo. de capital social por apliéaci6n de reservas o utilida

-des' se- eje~U~~ará::~i·é·n--~.umentan~?-- e'r-vator _nominal de cada ac- -

ci6n', b_ien ti'mitiend.0 nu~vas- a~cion_e·s que se entregarli.n a los PE. 

seedores dC--las primitivas, sin recibir de ellos una contrapre,! 

taci6n. Reducéi6n del capital social, el acuerdo ha de tomarse 

en las condiciones exigidas para toda modificaci6n de los esta

tutos, pero no podrá ejecutarse sino después de hechas las pu-

blicaciones. La raz6n de la reducci6n de capital social es la

desproporci6n entre el patrimonio y el capital social. El acuer 

do de reducci6n del capital por aportaci6n de pérdidas puede -

ejecutarse disminuyendo el valor nominal de cada acci6n o emi--

tiendo nuevas acciones. 

La Acción como documento papel es aquel documento que tie

ne incorporado el derecho de cada socio sobre una empresa y son 

fácilmente negociables. La Acci6n es un titulo de crédito por

que es un documento necesario para ejercitar el derecho literal 

que en él se consigna. 

Las acciones pueden ser propias e impropias. Las propias

son aquellas que representan una parte del capital social y las 

impropias son las que no forman parte del capital social. 

La Acci6n es el título de crédito seriado por excelencia,

ya que es una parte representativa del capital social de la So-



ciedad An6nima. ·Por l~ _qÚ~,_~e~~.h¡~cr __ ~or lo menos s accionis

tas (S socios mfoim~) Aft. lll'. LGSM/ · 
-~- ~~:é~;;!'' ...:};;.;...::_, :;' -·:_• 

;'-,;,~- .>;;,. ',",~/ , .. :i~¡' ·>~:~· 

Los. titules de ·1~5 ~¿,:'J'on~'~: y';l'os certificados provisiona

les deben expresar:·· (A;t, izs ~GS~). 

l. El nombre, nacionalida·d y domicilio del accionista. 

z. La denominaci6n y duraci6n de la sociedad. 

3. Fecha de constituci6n de la sociedad y los datos de su

inscripci6n en el Registro Público de Comercio. 

4. El importe del capital social, el número total y el va

lor nominativo de las acciones. 

S. Las exhibiciones que sobre el valor de la acci6n haya -

pagado el accionista o la indicaci6n de ser liberadas. 

6. La serie y números de la acci6n o del certificado pro-

visional, con indicaci6n del número total de acciones que co--

rresponda a la serie. 

7. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al 

tenedor de la acción y en su caso a las limitaciones del dere-

cho de voto. 

B. La firma aut6grafo de los administradores. 

Por regla general los estatutos podían establecer que las-

acciones fueran nominativas o al portador. La~ acciones nomin~ 

tivas son las que en su texto se indica quién es el propietario 

de la acci6n y se transmiten mediante endoso y debe hacerse 
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constar en un registro de accioriis~as, para que el adquirente • 

esté legitimado com~-'acdonista a,nt~ la ~oci~dad y terceros. -

Las . acciones al Por,tador/esÚn p~oÚbida~' d~~de' 1983 en'\as so: 

ciedade~i'.:'me~·i:·cá~~:~-~-.::~:~:-.~~,~~,~'. ·~o<-~~ --i~~cii¿¡b~ .-e·1 nombre del acci2 

riist~ y ~e· trarismitÍ~- c~~ la \i~p1(eritrega . 
. ' .. ' .-, ; " .... :,,;:.~; :·'.-.. ,.-:"~~:-. ·- . s~¿ -; .-
-~~rttt:· de.'mano de 197 ~, ninguna ac:ci6n en poder de per

sona· fi·~:i.~-~~~;"·a,' írió'r-a1~:exiTári-j-er8, -~ o· de sociedad mexicana control!. 

_,._da:~~,~-~~~¡ ~;~,~~a~l~~t~:-~·~o·r·- e~_~;~nj eros podía ser emitida al porta

' do;: (Ai~. _2S_L~y cie)nveÍ'siones Extranjeras), además debían re-

,. . -

Lo~ (úüí'.os d~Ün:Í.'tivos deben emitirse dentro del año si-

gUient~---_a-.i~a :cO_ns~-i tti~~i6~~-~~:-~i~-;~~iCaci6n de la sociedad, micn- -

tras emiten los tÚuio's d~'finitiv~s de carácter provisional que ·. . ' . '.: 

h~n· dc_'-_s_er _· nóminat~vos·. 

Los divfdendos y.las utilidades de los socios se detcrmin~ 

rán en el. acto constitutivo y por los títulos de las acciones.

Estos dividendos y utilidades están representados por documcn-

tos que se denominan cupones, que son accesorios de la acci6n.

Los certificados profesionales no pueden tener cupones. 

Los Organos de la Sociedad An6nima: 

l.- Asamblea de Accionistas. 
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z. - Conseja: de Adminisp·aci6n. 

3. - Comisarios.~ 

La-asamblea de accionistas es el 6rgano supremo y hay va-

rios tipos de asamblea que son: 

1.- Asamblea General.- Es aquella que se convoca a todos -

los accionistas sin excepci6n. 

2.- Asamblea Especial.- Es la que s61o convoca a las acci~ 

nes esp~ciales, sin importar el quorum. 

Las asambleas generales de accionistas a su vez pueden ser: 

a. Constitutivas. 

b. Ordinarias. 

c. Extraordinarias. 

La asamblea general se deriva del procedimiento sucesivo 

de constituci6n. La distinción entre asamblea ordinaria y ex-

traordinaria se hace en funci6n de los asuntos en que ha de oc~ 

parse y de los requisitos para su funcionamiento. 

A las asambleas ordinarias le corresponden: (Art. 181 

LGSM). (S) 

(9) Ley General de Sociedades Mercantiles. Edit. Porraa, 1989, Pág. 191. 
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1. Designar a los, 6rg~nos 'de 'la s:~~iedad;,:la, administra- - : 

ci6n, que 

gilancia, 

2. 

3. 

de los 6rganos 

4. 

l. Modificar la escritura constitutiva. 

2. _Ac9rdar_ la _?mortizaci6n de_ las acciones, que es equipa· 

rar el valor real con el valor nominal de las acciones. 

3. Emitir clases especiales de acciones. 

4. La que los estatutos le designen. 

En-·las asambleas extraordinarias se pueden tratar asuntos

. de asamblea ordi,naria, pero no viceversa. 

Las facultades de la asamblea no son delegables en ning6n

otro 6rgano social; la asamblea es un 6rgano de deliberaci6n,-

no de ejecuci6n. Sus actos serán ejecutados por medio del 6rg~ 

no administrativo o por un ejecutor especial. 
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En asamblea ordinaria se deben reunir por lo menos una ·· 

vez at,-afio· de!l.·~:r~_.-.~·e ~lo:s cuatro meses que sigan a la clausura·· 

del ejercicio·:.fiscal. Las asambleas extraordinarias se celebr!_ 

rán en cualqu.ier~"t'iempo. Las asambleas se efectuarán en el do

mi.ciiio soc"i~i::· de -·la -~~mpañía; previo acuerdo de la asamblea se 

podrá eféCtu~~: en· otro domicilio. La facultad de convocar a la 

asambl_ea ·-le C"~:~r~:sponde al 6rgano administrativo¡ el consejo de 

vigil~néi:a ·ta~tiién la puede convocar y a falta de éstos, lo ha

rá un' aé~i·o~i;~a .º un grupo de accionistas que posea el 33\ del 

capital ~~~Üli. 

-·En: 1a .-cOnvoC:atoria debe insertarse la orden del dia, es d~ 

-·~ir·>:· la-. ~-~~~:~~i-aéÍ.'6n_.-de . los .asuntos que van a ser sometidos a la 

_aSl!J!lblea:_.: La convocatoria debe publicarse en el peri6dico ofi· 

cial de la entidad o en el de más circulaci6n, quince <lías an-

tes de la fecha señalada para la reuni6n. 

El qu6rum en primera convocatoria para asamblea ordinnria

debe de ser el SO\ del capital social; para asamblea extraordi

naria debe ser el 75\ del capital social. El quorum en segunda 

convocatoria para asamblea ordinaria será con tos socios que - -

asisten; para asamblea extraordinaria será el SO\ del capital--

social. 

Las asambleas serán presididas por el ndministr~dor o por

el consejo de administraci6n, salvo pacto en.contrario. 
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','.'.« :<:·_- .. · ,'J ::_ - ''. 
En cuanto ·al dérecho '.ar:v~to·; ia regla Úce que cáda ac---

ci6n confiere' u~ v~{p,/~ua{~~d~" ~!~~. s~a: el valor.· de la acci6n. 

El derecho ,de ·~~~~·füº ~~e~O,:,ej~;~ce~~e .~~r el a.ccionista que ten 

ga un inte~,~s i:ontrario•"a1:ile .la sociedad en un asunto determi-

nado. 

Concluida la asamblea debe levantarse un acta y registrar

se en el libro de actas; deberá ser firmada por el presidente y 

el secretario de la asamblea. 

2. Consejo de Administraci6n.- La administraci6n .de la so

ciedad an6nima puede confiarse en una persona que-la -ley denom,i 

na "Administrador" o a un grupo llamado "Consej~ d~~ -~-d~inistra
ci6n". 

El cargo de administrador o de consejero-es ,p-ers~nal, tem

poral, renovable y remunerado. El carácter personal impide que 

sea desempefiado por medio de representantes. Necesariamente -

tiene que recaer en personas físicas, ya que las morales siem-

pre act6an por medio de representantes. 

La ley declara la temporalidad del cargo, no fija una máxi 

ma a su duraci6n. En los estatutos puede establecerse un plazo 

·a¡; duiaei6n'tal, que prácticamente la designaci6n sea indefini

da •. ~o~pete a la asamblea ordinaria de accionistas designar el 

6rgano de administraci6n. El nombramiento debe hacerse por ma· 
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yoria. El nombramiento de administrador tiene que inscribirse

en el Registro de Comercio. 

El consejo de administraci6n es un 6rgano colegiado que no 

puede actuar si no están sus miembros¡ para que se celebren sus 

sesiones es necesario que concurra la mitad de sus componentes. 

Las atribuciones de los administradores están reguladas -

por los artículos 10, 94, 14Z, 17Z, 173 y 194 (Ley General de-

Sociedades Mercantiles). 

l. Representar a la sociedad. 

2. Dirigir los negociQs sociales. 

3. Ejecutar los acuerdos de la asamblea. 

El administrador debe presentar un balance anualmente a la 

asamblea de accionistas que contenga el resultado de su gesti6n, 

que refleja el estado econ6mico de una negociaci6n. El comisa~ -

ria y los accionistas deben revisar y reconocer el informe an-

tes de la celebraci6n de la asamblea. 

3. Organo de Vigilancia.- Se encargará de vigilar la admi

nistraci6n de la sociedad. El comisario es un 6rgano necesario 

y las funciones de quien lo desempeña son temporales, revoca· · 

bles y remuneradas. 
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El nombrálri.ien~o d.e los comisarios 'corresPonde a la asam--

blea de. acd.onlst~~.. ~{ cCJ§isarfo pu~de se.r una persona física 

o. moral' y ·~iie nJ esté ;idhabil 1iada para ejercer el comercio, 

se~;~ ·-~~,:a2{io~-¡~~i"t' ~t'S:S ·.·atTihlici'Ones ·de los camisario-s las r! 
sume la'i rric~l~~ rX,dei' a:~~cZiJ l~~·, FE• '' · 

--' ,,' ~~::. -. , __ :: ;-.\.\ '.:;::':):· -::·.-'"· . . _-,_;.'..:> <'/ 
': ,,, <~\::. :~Q- .-- · :"~: ·-·;~r-: ·:/:~;.».: ·~--~?'.-·:: ~ :-:-. 

• a.; .Vi~h~,'. ,iÚmlt;~~111efü 'y· e~:'~u~lquf;;;. lás opera-

cione:.d:e~:~::i~:::~:}!~n~·Lnam.ie:fo' ~{~ J:~JJ;d;~~ A~~.·. iss. 

Los ~on{i~a;~fos .res;onden i~div,idull~~rik J~· sus. actos; 

Los -~-~~t6·n'~~--i~s-:·--:-s6·1:~-- pueden interveñ1r eJ{ l-~;-_yf~{i1ií~~-ia de la -
·:- - - - _< ·-:'""- ':- ~- ·. . _. ' 

sociedad. durante los días en que queda a SÍJ disposici6n el ba--

-ianc'e,, "es ·d-eC:it, durante los quince d!as antes de la celebra- -

Ci6n .--de ~ia asaniblea¡ debiendo informar a los comisarios para -

así corregirse la irregularidad existente. 

La sociedad an6nima se encuentra regulada por la Ley Gene

ral de Sociedades Mercantiles. También son aplicables el C6di

go de Comercio y C6digo Civil para el Distrito Federal. 

Estos son los elementos de la Sociedad An6nima, que a gra~ 

des rasgos presenta el marco de referencia para el d~sarrollo -

del tema. Su forma de organizaci6n se recomienda para grandes

empresas¡ cabe decir que el anonimato de sus socios desaparcci6 
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al desaparecer las acciones al portador.ClO),(ll) 

El C6digo de Comercio contemplaba hasta antes de 1934, en

su titulo II De las Sociedades de Comercio, integrado por el ar 

ticulo IV transitorio de la Ley General de Sociedades Mercanti

les, publicada en el Diario Oficial el día 4 de Agosto de 1934. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, reconoce en su -

articulo lro., fracci6n IV, a la Sociedad An6nima como sociedad 

mercantil. Y su regulaci6n va del articulo 87 al Z06, que com

prende el capítulo V de la Ley con 6 secciones. 

Por lo que respecta a la inversi6n extranjera e~ la ,Ley __ .. -

para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n Ex-

tranjera, publicada en el Diario Oficial de 9 de marzo de 1973, 

bajo el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, en las disposicio

nes generales, capítulo V, artículo ZS, fracci6n II, establece

la prohibición para extranjeros de adquirir títulos al portador 

de empresas mexicanas. 

Articulo 25. Los títulos representativos del capital de-

las empresas ser~n nominativos en los siguientes casos: 

Fracción II. Los títulos al portador no podrán ser adqui

ridos por extranjeros sin aprobaci6n previa de la Comisi6n Na-

cional de Inversiones Extranjeras, y en este caso se constitui

rán en nominativas. 

(10) Mantilla Melina, Roberto. Derecho Mercantil. Edit. Porrúa, 242 edición, 
México, 1987, P~gs. 341, 438. 

(ll) Frisch Philipp, Walter. Sociedad Anónima Mexicana. Edit. Porrúa, 1985. 
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T·rans i torios 

SEGUNDO. Los titulcis al ,portador. represe'nt'ativos' dé.;capital de 

empres as ya establecidas,en ~Ex,~;~ ,,·;~ue i~~an,~r~;Te~~d de. ias- -

:::::::s :º::::::::e ºt~!:{ :~':¡~1~f ;~};~~f~~f¡~~j0: ?tV:JJ~. Zdo. ; 
:;, - , '·-~ ·~·.:~: .-,e¡;,- . ,, .;o_<;_- ·,\,¡:: ., --·, 

. ··_:1·:.-·- <'-.;::Í/ \~f '"--::=/.:· ·.·,v·: .~/_·:_ ·-·-

'" .:' ,::' :::::.:::.J~:i~;~f íf ~~l-~~f~ltf'.;~frr::'.'~~ 
fia1a refiri6ndose a: las· ácCionils:: X ..•. '.'.> .. 

~)~~ ;·;_·-~i/ ",-~'./, 

"Las acciones en que se di~~i~~-_' el _capital· soc_ial de una s~ 
ciedad an6nima estarán representadas por títulos nominativos 

que servirá para·acreditar y transmitir la calidad y los dere-

chos del socio, y se regirán por las disposiciones relativas a

valores literales ... 11
• 

Esto indica que las acciones de una Sociedad An6nima tic--

nen que ser nominativas obligatoriamente, asimismo tienen que -

llevar un registro de acciones que contendrá el nombre, la na-

cionalidad, el domicilio de los accionistas, y la indicnci6n-

de las acciones que le pertenezcan, incluyendo las transmisio-

nes de las mismas, ya que se considerará corno dueño de las ac-

ciones a quien esté inscrito en el registro. El anonimato de-

que goiaba la S.A., ya desapareci6, desde 1983, que incluía a-

las sociedades an6nirnas mexicanas. 



CAPITULO 111 

PANORAMA ECONOMICO-SOCIAL 

DE LA AGRICULTURA MEXICANA 
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1. El Derecho Agrario y la Economía Productiva 

El Derecho Agrario está conformado por diversas fuentes 

que hacen de él, ese conjunto de normas jurídicas que regula la 

materia agraria y que son tan importantes para la comprensi6ri -

de cualquier tema que lo implique. Se dice que es un Derecho-

p6blico porque forma parte del Derecho Constitucional y•por 

otro lado del Derecho Administrativo. Alguna de sus instituci~ 

'nes se rigen por el Derecho Privado. 

El Derecho Agrario lo define Antonio Luna Arroyo como rama 

del Derecho P6blico (género pr6ximo) que regula la tenencia y -

la economía de los ejidos, tierras comunales, nuevos centros de 

poblaci6n agrícola, y en algunos aspectos de la pequeña propie

dad. 

La inseguridad de la tenencia de la tierra, entre otros -

factores hacen del Derecho Agrario un tema actual, de siempre. 

México ha pasado por etapas de violencia teniendo sus raí

ces en las cuestiones agrarias. El Derecho Agrario es una mat~ 

ria fertil en fuentes, que servirán en el futuro para una mejor 

distribuci6n de la tierra. 

La organizaci6n de productores agrícolas, que muy ligados

ª la forma de tenencia de la tierra, hacen que en este sector -

se den diferentes formas asociativas establecidas y permitidas-
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por las leyes agrarias, teniendo su fundamento legal en el art! 

culo Z7 de la Constituci6n Mexicana, Ley de la Reforma Agraria, 

Ley General de Crédito Agrícola, Ley General de Sociedades Coa-

perativas, etc. 

Los factores que presenta la agricultura mexicana actual-

mente son sólo algunos de los puntos por los cuales no se han-

logrado 6ptimos resultados en el desarrollo de la productividad 

en los Últimos afias, representando en conjunto un paso atrás en 

la economía rural nacional. El crédito agrícola desempefia un-

papel importante por ser uno de los medios por el cual el empr~ 

serio agrícola obtiene insumos para su producci6n. 

Las sociedades que contempla la Ley Federal de la Rcforma

Agraria son el ejido, comunidades, nuevos centros de poblaci6n

ejidal. Estas unidades <le desarrollo rural pueden agruparse en 

forma colectiva para fortalecer su capacidad de gesti6n en aso-

ciaciones, cooperativas, sociedades, uniones o mutualidades, de 

lo cual darán aviso al Registro Agrario Nacional. 

La Ley General de Crédito Rural reconoce como sujetos de-

crédito a los ejidos y comunidades, Sociedades de Producci6n -

Rural, Uniones de Ejidos y Comunidades, Uniones de Sociedades -

de Producci6n Rural, Colonos y/o Pequeños Propietarios, Cooper~ 

tivas agropecuarias, la Empresa Social entre otras.(lZ), (l 3) 

(12) Ley Federal de la Reforma Agraria. Art. 147, Edit. Porrúa, 33• edtci6n. 
México, D.F., 1989, P~g. 65. 

(13) Ley General de Crédito Rural. Art. 54, Edit. Porrúa, 33• edtctón, Méxj_ 
co, 1989, P~g. 328. 
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Los 6rganos internos de estas asocia~_ion~~ ,~_grar,i?-s, se 

componen de Asamblea General, Consejo de .VigiÚncia, Consejo. de 

Administración, en su generalidad. 

1.1 Recursos Naturales 

M6xico es un pueblo agrícola, que para desarrollar esta a~ 

tividad se enfrenta·a distintos factores que le son adversos en 

cuestiones físicas, su orografía principalme~te. 

'La· estructura montaftosa no es la más indicada para el des! 

·rrollo ae la agricultura, pero sí es fuente de riqueza minera y 

de bosques. 

El territorio mexicano presenta una diversidad de suelos y 

climas. Abunda el suelo montaftoso, además de terrenos áridos y 

semiáridos. 5610 la quinta parte del territorio presenta.las·· 

condici~nes adecuadas para desarrollar la actividad agrícola. 

En el suelo se encuentran las sustancias indispensables p~ 

ra los cultivos y a las que carecen de ellas se les adccún con

fertilizantes naturales o químicos. La tierra es un recurso n~ 

tural que está expuesto a la desforestaci6n, erosión, agotamie~ 

tos-del suelo, urbanizaci6n, etc. 

Con los adelantos técnicos se están abriendo nuevas tie- -

rras para el cultivo en las zonas áridas; en México hace falta-
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la aplicaci6n de métodos modernos· en estas re'giones faltan tes -

de agua. 

·:::.:.:.:::.· .:;<~ . . :-.'¡:;: .. -.::~·, -
El clima condiciona' el tipo de cGl:~i~~ de un área determi-

nada así como ej e_~ce -~-ri-~lll~-~~i_a_ -~:~·~;~!:~~;:~~~~-~,·:~-~nas de vegeta- -

ci6n. En el territoT{o s.~,~~-~-~~~-~-~~~-~~~-- .. ~oilas~_::principalmente: 

a. Tropical lluviosó 

b. Templado lluvioso 

c. Seco 

La hidrología mexicana, es variada¡ el agua es otro de los 

elementos indispensables para la actividad agrícola. "La mitad 

de M~xico padece de escasez de agua, sobre todo para impulsar 

en forma general las actividades agrícolas ganaderas 11 .Cl4) 

Por la falta de agua se efectúan obras de irrigaci6n, po-

zos, presas, etc., para hacer llegar este preciado líquido en -

donde se necesite. Actualmente es insuficiente el sistema de--

irrigaci6n, se hace patente el problema en las regiones áridas-

y semiáridas del pais. 

El agua proveniente de los rios es desaprovechada por la -

(14) Bassols, Angel.· Geograffa Econ6mfca de México. Edft. Trillas, México,
P&g. 179. 
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agriCultura mexicana debido a la estructura montañosa que cond~ 

ce a· modelar un-curso accidentado de ríos, los que al descender 

de las sierras madres se vierten hacia las planicies costeras. 

Si bien es un problema la escasez de agua en la actividad

agrícola (sequías), el exceso de precipitaci6n pluvial lo con-

vierte en enemigo, como es en el caso de las inundaciones y de~ 

bordamientos de ríos que la afectan. 

La agricultura mexicana enfrenta el problema de no tener-

suelos propicios para desarrollar esta actividad, escasez de -

agua y si a eso sumamos la lucha que sostiene contra las plagas, 

enfermedades en el campo, etc., añadiendo los problemas econ6mi 

cos, políticos, sociol6gicos, no sefialan un marco favorecedcr -

para el desenvolvimiento de esta área productora de alimentos.

Con la aplicaci6n de los nuevos adelantos técnicos en la agri-

cultura se vencerán los obstáculos físicos (naturales) quC lim! 

tan su desarrollo. 

México, producirá mayores cantidades de alimentos para sa· 

tisfacer la demanda de sus habitantes, utilizando adecuadamente 

sus recursos naturales, dándole la importancia que revisten en

e! agro-mexicano, obteniéndolo con una bien estructurada plani· 

ficaci6n. 
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l. 2 El Trabajo 

En el agrowmexicano, el trabajo lo representa el campesino. 

La importancia del papel que desempeña la clase campesina en la 

economía mexicana ha sido relegada a un segundo término y se d! 

muestra la situaci6n tan precaria en que viven. 

La actividad agrícola de los campesinos se ve menoscabada

por la falta de capital suficiente y la inseguridad en la teneE 

cia de la tierra, entre otros. 

Un gran sector de la poblaci6n campesina carece de tierras 

cultivables, y cuando las tienen es tan pequeña que no es rent! 

ble y para subsistir complementa su actividad productiva gener! 

da en su parcela empleándose como jornalero u obrero, o se pue

de dar a la inversa y que la actividad complementaria sea trab! 

jar en su parcela. 

Dentro de los campesinos se pueden distinguir unos de otros 

por los ingresos obtenidos, su situaci6n ccon6mica vnría. La -

gran mayoría vive en condiciones muy precarias. 

Día con día miles de campesinos emigran a las ciudades bu~ 

cando mejorar su nivel de vida; en algunos casos lo logran, pe-

ro es un número mínimo, la inmensa mayoría sigue siendo más po-

bre. La otra opci6n es tratar de cruzar Ja frontera de los Es-

tados Unidos, para desempeñar un trabajo que no es bien remunc-



rada c'n Mé.Xic~:.~ - ~6·n·-~¡:i-~6~~~ .. ·:i~~ .. ~·exic;an?.~ que vi Ven y traba-:~ 
i an en Íos.' Es~acl<>Vu~id:6s ;;:. e~e', ~6ier'ó'~s~g~Í.rr~uuí~ntando de. no 

m~jo~~t ias· ~6~ci·i,¿t~~~~:~~-~~?::~·{!,~&\~N1f~:e~~~i~~·~J~.~ ··"·-ó~·~- ~· ·- '· ,·'.:.:·_ 
,,'.,;·'."· ' . ~·. - •-v '.;--~'.~·:!,1'.,;<;_,• '.;·,-:• ::'.' ,·7.,. 1,;¿ ~ce'• ~~--o·!:_:·;· 

La eJJca~~6n,,. al::en¿ia
1

;éd·~~a;;lsÍ~t~~~i~ 'S6c:f~a en un· 

proceso mil~ le~to mej~rarilas c¿~dicÍ'~~¿é kf[~ J~~lad6~ ru--

ral mexicana. 

Roger Bartra clasifica al campesinad.o.·eri :3: 
- .. ,__ ·. '~:;':,: '.'~\".· 

.' <.~.:-: .. :·:::;,.-
!. Campesinos acomodados (ingresos a~.to.sS~ 

.-; , .. ,.-:.; 

z. Campesinos medios (ingresos ~Úf~~~e~~~_e_s :~~~a· subsistir. 

3. Campesinos pauperizados (Ía mayo/f~).'.(l 5 ) : 

Los campesinos mexicanos, en su mayorí.a_'.~~n _ag~icultores · 

que carecen de medios econ6micos para subsistir·, pues el- produ.s, 

to de su trabajo en su parcela no es suficiente para cubrir las 

necesidades familiares, y menos aún contribuyen a la producción 

nacional agrícola, emple6ndose en otras parcelas o rentando la· 

suya propia; haciendo del trabajo en su parcela una actividad·· 

-complcmeñ.taria. 

El peqµeño agricultor no obtiene los insumos suficientes · 

para hacer de su actividad agrícola productiva, que se explican 

(15) Bartra, Roger. Estructura Agraria y Clases Sociales. Edit. ERA, Bva. • 
ed1c16n, 1985, Pág. 154. 
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con el_desenVO!)rinliento.qe·las políticas agrarias posteriores a 

la:-revoluci6n~· Exist·e .,la fuerza de trabajo en el campo, pero -

ca!ecem_os· ~e ~é~nica. poder adquisitivo de insumo para cultivar 

la .·_tiet:ra~ organizaci6n adecuada, programas de desarrollos, etc., 

por lo,que esa potencialidad de mano de obra se ve menoscabada

aún más cuando esta fuerza de trabajo emigra a las zonas urba-

nas o a los Estados Unidos principalmente. 

La estructura de clases, en el agro-mexicano varían depen

diendo del autor; unas engloban a otras, lo que sí es comán es

e! hincapié que hacen del campesinado pobre carente de recursos 

y que señalan como mayoría. 

a. Ej idatarios 

b. Minifundistas Privados 

c. Propietarios Medianos 

d. Grandes Propietarios 

e. Proletariado Agrícola 

Así los clasifica R. Stavcnhagcn, señalando también que -

los jornaleros, minifundistas privados y la mayor parte de los

ejidatarios son las clases explotadas en el campo. 

México es un país que muestra un agro multifacético con --

respecto al sector campesino, es decir, encontramos campesinos

que son propietarios de sus tierras, otros las poseen (ejidos), 
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y. que no _obtiene_n insumos para producir, t1erra·s apropiadas pa

ra el clll tivo o tan pequef\as q_ue n~ .. son ren~Bb_les, campesinos -

sin ·tieira·s· que generalmente se· vuelven· jor,na~eros (que fueron

desposeídos en"algunos casos y "otro"s nÓ'han sido beneficiados-

con el' repa_rto agrario) son-geIÍ~e ,.,qUe.vivéil-' elt'la extrema pobr! 

za. 

En nuestro sistema, encontiamos defectos graves que han s.f. 

do resultado de políticas equivocadas que han hecho de las ma-

sas campesinas la bandera de movimientos políticos que no las -

han beneficiado, pues continúan viviendo en la miseria. No ti~ 

nen un crédito efectivo y rápido, siguen siendo presas de.agio

tistas e intermediarios, falta de capacitaci6n t6cnica. Las -

condiciones que subsisten en el agro-mexicano tienden a modifi

carse, pues así lo exige el desarrollo mismo de la agricultura

y su poblaci6n; 

l. 3 El Ca pi tal 

El Capital está representado por los créditos bancarios p~ 

ra obtener los insumos suficientes para el cultivo de la tierra, 

ya sea para ejidos, comunidades o pequeñas propiedades. 

BANRURAL es el encargado de otorgar créditos, por lo tanto 

crea un control en la producci6n agropecuaria, en especial la -

de los ejidos. 
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El Estado forma un monopolio de las actividades agrícolas

al financiar, controlar, distribuir por medio de sus organismos 

de control, instituciones bancarias y sistemas de almacenamien

to. 

Grandes empresas monopolizan las producciones agrícolas, -

al contar con los recursos econ6micos suficientes para adquiriE 

las; empresas que están ligadas a la banca, al comercio y a la

industria, que hacen del agricultor un asalariado. 

Las inversiones de Capital en la agricultura son en casos

de empresas extranjeras, traen consigo tecnología y planes agr! 

colas. La moderniz.aci6n de,1 campo está siendo hecha por extran

jeros, creando una dependencia hacia el exterior. 

El Estado apoya al campo mediante obras de riego, que sub

sidia con el crédito agrícola, el cual se considera insuficien

te para los pequeños agricultores. 

En materia agraria es dificil obtener sufici~nte capital-

para trabajar la tierra por lo incierto·que es obtener las cos~ 

chas, ya que se enfrenta a un sin nGmero de factores externos -

(clima, plagas, etc.). 

Con capital suficiente el campesino obtiene la maquinaria, 

semillas, fertilizantes y todo aquello con lo que pueda cubrir-
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un ciclo de cultivo, ,en caso de no contar, ~~.n el .diiie-ro suficien· 

te rec.urre a. los préstamos, por lo que son presa 'fá~Ú )e .a!Íio

tistas y gente sin éscrúpulos que apro~ec.h~Hd~ti,tHJ:~\l;~iÚdel 

.:·-·-·; ·'. 

De<~,~~~·---~k~~m~s de tenencia de la tierra que recono_ce la 

Constitúci6n son: 

a. Ejido 

b. Comunidad 

c. Pequeña Propiedad 

Estas formas de tenencia propician otras formas asociati-

vas de producci6n, constituidas por las relaciones sociales y-

econ6rnicas que se generan entre ellas, de las que se destacan -

la Sociedad de Producci6n Rural, Sociedad Cooperativa, Uni6n de 

Ejidos y/o Comunidades, entre otras. Las cuales cuentan con un 
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número' mfoimode integrantes y persiguen como objetivo:aprove-c 

char y comerciali'iar ~·Os recursos agri~olas, así -co~~)·~-~j-~ºi:_ar:'.' - : 

la condici6n econ6mico"-social de sus miembros. También se :d~s
taca ,el régimen de responsabilidad que puede ser solidaria,, Úi_ 

mitado, limitado. Asimismo cuentan con 6rganos ini.er~Os "-;-de_-~ 
pendiendo del tipo de Asociaci6n las dependencias responsables

son la Secretaria de la Reforma Agraria, Secretaría de Agricul

tura y Recursos Hidráulicos y Banrural. Las formas base que 

originan las uniones u organizaciones en el sector rural por 

parte de los agricultores son el ejido, comunidades y la peque

ña propiedad. 

l. 4. 1 Ejido 

Angel Caso señala que ejido es la tierra dada a un núcleo

de poblaci6n agricultor, que tenga por lo menos seis meses de -

fundado para que lo explote directamente, con las limitacioncs

y modalidades que la ley señala, siendo inembargable, intransmi 

sible e inprescriptible. En la ley no podemos encontrar la de

finici6n de esta acepci6n. 

En la época colonial el ejido es el' campo o tieTTB que es· 

tá a la salida del lugar y no se planta, ni se labra y es común 

a todos los vecinos. 

Al ejido se le Teconoci6 como persona moral, con un 6rgano 

de decisi6n y diTecci6n, asamblea general, representaci6n y ca~ 
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t-rol; comJsa_riado _eji~al ·y consejo de vigilancia • 

. El ejido es: . .'una:forma de devolver a quien le corresponde -

la posesi.'6n,d~--.f~- tierTa. Las tierras que se reparten, se di-

viden.- en P9:ff~~~,~'· entre las personas que lo solicitaron (número 

no menor: _a V~int_e) ,· por consiguiente a estas personas se les de 

nomip.a ~)idatari~s. La parcela no puede ser menor a diez hect! 

·reas. Los pueblos que fueron despojados ilegalmente de las ti~ 

rr~s que.poseían, pueden solicitar la restituci6n y los que no

lg_'.puedan pTóbar ni la propiedad, ni el despojo, solicitan la-

dotaci61l ·de tierra. 

La :ampliaci6n es un término que se introduce al ejido. El 

tamafio de la parcela ha aumentado a través del tiempo, así en -

el gobierno de Miguel Alemán se fij6 en diez hectáreas de riego 

y veinte de temporal. 

Esta ampliaci6n consiste en conceder un suplemento de tie

rras a los campesinos que dentro del marco ejidal tienen muy p~ 

cas tierras, en comparaci6n a lo que la nueva norma marca. 

El ejido es una totalidad, la adhesi6n a él es voluntaria

(el stijeto tiene que ser mexicano y mayor de 16 afies). 

El ejidatario goza del derecho a los frutos y al uso de la 

tierra que trabaja individualmente, pero no puede transmitir 
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esos derechas. p_or .~r:r_endamien.to o 'venta. 

La demanda de Constitución del ·.Ej_ido la'presentan los int!!_ 

rosados al Gobernador del Estado. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria, le podriamos llamar

la Ley del Ejido, ya que regula por completo esta instituci6n.

Es propiedad de origen social, no pudi&ndose enajenar a terco-

ros. lls una propiedad incompleta en el sentido romado de lo-

que es propiedad, ya que no pueden disponer del bien inmueble.

El ejidatario s6lo es un poseedor. El ejido no ha funcionado -

como se esperaba, la idea de privatizarla es solamente una idea 

propuesta por quienes observan la mano muerta del siglo pasado~ 

en la mana muerta del ejido. 

1.4.2 Comunidades 

La propiedad comunal tiene su antecedente en la época pre

hispánica, en el ejido, propios y la dehesa. 

1.4.2.l Ejido.- Servia para que la poblaci6n --

creciera-.a su costa, para campo de recreo. 

1.4.2.2 Propios.- Eran bienes que pertenecían-

al ayuntamiento y servían a los municipios para los gastos de -



- SS -

la cámara y atenci6n de los servicios públicos. 

1.4.Z.3 La Dehesa.- Es una porci6n de tierra -

acotada, destinada para pastar el ganado en los pueblos coloni~ 

les. 

A partir de la Ley sabre Repartici6n de Tierras Ej idales y 

Constituci6n del Patrimonio Parcelario Ejidal en 192S reformada 

por la Ley_-de 1927, corrieron dos cuerpos legislativos: el pri

- mero qÚe otorg~llactieijas3 los núcleo~ y er segundo repartía-

las tierras a-los Índi~id~os -~~-~~~ii~aent~s al mfoleo que ya h~ 
bía redbido'ejidó. 

Las reformas surgidas de la Revoluci6n de 1910, plantearon 

un sistema de restituci6n n las comunidades de tierras perdidas. 

El C6digo Agrario de 1934 establece un régimen de propiedad dc

bienes comunales práctifamcnte idéntico al de los ejidos, con -

la diferencia de que la tierra comunal na puede ser fraccionada 

en parcela; pero en 1958 se expide un reglamento donde se esta· 

blece el derecho de titulací6n de parcelas poseídas individual-

mente. 

Al respecto en el párrafo séptimo, fraccí6n séptima de la

Constituci6n Mexicana dice a la letra: 

"Los núcleos de poblaci6n, que de hecho o por derecho ~uar 

den el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en co--
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m6n las tie,rras, bosques y ·aguas que les pertenezcan o que se-

les ·hayan restituido o restituyen. Son de jurisdicci6n federal 

todas las ·cuestiories que por límites de terrenos comunales, 

cualquiera· que sea el origen de ~stos, se hallen pendientes o-

se susciten entre dos o más núcleos de poblaci6n. El ejecutivo 

Federal se' avocará al conocimiento de dichas cuestiones y pro-

pondrá a los interesados la rcsoluci6n definitiva de las mismas. 

Si ·estuvieren conformes, la proposici6n del Ejecutivo tendrá -

fuerza de resoluci6n definitiva y ser~ irrevocable; en caso CDE 

trario, la parte o partes inconformes podrán reclamar ante la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, sin perjuicio de la ej~. 

cuci6n inmediata de la proposici6n presidencial. 

La ley fijará el procedimiento breve conforme al cual deb~ 

rán trami'tarse las mencionadas controvcrsias 11
• (l 6) 

La Ley Federal de la Reforma Agraria contempla a las comu-

nid~des, determinando los principios sobre los cuales se rige. 

1.4.3 Pcqucna Propiedad 

Los orígenes se encuentran en los tiempos de la conquista, 

no todas las extensiones de tierra fueron grandes. No tuvo un

gran desarrollo ante los grandes propietarios (iglesia, haccndH_ 

(16) Const1tuci6n Polft1ca de los Estados Unidos Mexicanos., Art. 27, P§rr.! 
fo VII, Fracci6n VII. Edit. Trillas, 1987, P§g. 33. 
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dos), y tierras comunales en menor cuantía, en el siglo pasado. 

Las propiedades de la Iglesia pasaron a manos de los gran

des terratenientes ya que los pequeños propietarios independie~ 

tes carecían de recursos para pagar los impuestos de transmisi6n 

de propiedad. A diferencia de la propiedad comunal, la tierra

se puede vender o arrendar. 

La Constituci6n consigna el derecho a la innfectabilidad-

de la pequeña propiedad en su fracci6n XV. "Las Comisiones Mi~ 

tas, los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas-

de las transmisiones agrarias, no podrán afectar, en ningún caso, 

la pequeña propiedad agrícola o ganadera en cxplotaci6n e incu

rrirán en responsabilidad, por violaciones a la Constituci6n,-

en caso de conceder dotaciones que las afecten. 

Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda 

de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivale~ 

tes en otras clases de tierras en cxplotaci6n. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una hect~ 

rea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de 

buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos 

áridos. 

Se considerará asimismo, como pequeña propiedad, las supe~ 
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ficies que no excedan de doscientas hectáreas en terrenos de -

temporal de agostadero susceptibles de cultivo; de ciento cin-

cuenta cuando las tie.rras se dediquen al cultivo de algod6n, si 

reciben riego de avenida, fluvial o por bombeo; de trescientas, 

en explotaci6n, cuando se destinen al cultivo del plátano, calla 

de az6car, ca_fé, henequén, cocotero, vid, olivo, quina, vaini··

lla, cocoa o árboles frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que .no.>~~·ced.a 
de la superficie necesaria para mantener hasta quÚ1ie:nt.a's·~. ¡;:~~.e~ 

zas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los·-

términos que fije la Ley, de acuerdo con la capacidad forrajera 

de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera 

otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña pro 

piedad a la que se le haya expedido certificado de inafectabill 

dad, se mejore la calidad de sus tierras para la explotaci6n ·• 

agrícola o ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser 

objeto de afectaciones agrarias aun cuando, en virtud de la me~ 

joría obtenida, se r~bascn los máximos señalados por esta frac· 

ci6n siempre que se reúnan los requisitos que fija la ley". (l7) 

Estas son las tres formas de propiedad agrícola que recon~ 

(17) Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción XV, 
Pág. 35. 
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ce el artículo 27 Constitucional. La Ley de la Reforma Agraria 

reconoce como formas asociativas al ejido, la comunidad, al nu~ 

vo centro de poblaci6n ejidal y a las uniones formadas por és-

tos. 

La Ley General de Crédito Rural reconoce como sujeto de -

crédito y formas asociativas al ejido, al nuevo centro de pobla 

ci6n, así como a la uni6n de éstas; para la pequeña propiedad-

configura como forma asociativa, la sociedad de producción ru-

ral. 

Se establecen como formas superiores de los pequefios pro-

pietarios las Uniones de Sociedades de Producci6n Rural y como

formas mixtas, a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo. 

Estas organizaciones conocidas como de segundo grado, sirven de 

soporte a todas las actividades primarias que realizan los nú-

cleos agrarios miembros. La Ley de Asociaciones Ganaderas rcc~ 

nace al sistema, a la Asociaci6n Ganadera Local, la Uni6n Gana

dera Regional y a la Confederaci6n Nacional Ganadera. La Ley -

de Sociedades Cooperativas contempla a la Sociedad Cooperativa, 

la Federaci6n de Cooperativas y la Confederaci6n Nacional de -

Cooperativas. 



- 60 -

2·. Factores Negativos de la Agricultura Mexicana 

2.1 Latifundismo·y Caciquismo 

A través de la historia de México se puede observar el pa

pel de la gran propiedad y la gran influencia que ha tenido en

los movimientos revolucionarios de principio de siglo. De la-

época colonial hasta finales del siglo XIX, el más grande lati

fundista fue la iglesia, quien poseía grandes extensiones de -

tierra y dinero. La mayoría de estas tierras eran improducti-

vas a exccpci6n de las haciendas de la orden de los jesuitas 

que fueron productivas, Se había querido evitar en la nueva E~ 

pafia, que la iglesia tuviera un basto poder econ6mico como se-

estaba dando en Europa, con tal fin se emitieron diversas cédu

las reales que resultaron insuficientes, para el caso. 

Fue con las leyes liberales que el poder de la iglesia se

vio disminuido (Ley de 25 de Junio 1856 Ley de Desamortizaci6n

de manos muertas y Ley de 12 Junio 1859 Ley de Nacionalizaci6n

de Bienes Eclesi~sticos), que desamortizaron las grandes propi~ 

dades que poseían y que fueron adquiridas por hacendados con s~ 

ficientes recursos econ6micos para efectuar la compra de dichos 

terrenos, una vez que los medianos y pequeños propietarios no · 

contaban con lo suficiente para hacerlo. Continu6 el latifun-

dismo por parte de hacendados y las compafiías deslindadoras. 

Los latifundios se fomentaron bajo el gobierno de Porfirio 



Diu con ,las leyes de colonización dietadas en su manda tó, que -

no sef\alaban un limite a los· .. terrenos deslindados efectuados -

por las compafiias deslindadoras (obstáculo para el desarrollo-

de la agricultura y tenencia de la tierra). 
1 

Como fue posible, que una sola persona_.detentar~j~~es ~e

hectáreas de suelo mexicano y en su peor defect,~ ext~a~·j~·ras ·~ -

que en muchos casos se ayudaban de prest!lno_m~r_es_ .. P·a~~ -~~-~derar
se de grandes extensiones de tierra cultiva~le, .auri -Cn ·1a zona .. 

fronteriza prohibida para ellos. 

Luna Arroyo sef\ala que se considera latifundio al que po-

sce tierras en mayor extensi6n que la fijada a la pequeña pro-

piedad siendo característica del latifundio su gran extensi6n 

perteneciente a una persona física o moral ausentista .... 

Como consecuencia del triunfo de la revoluci6n mexicana, 

se nulificaron los latifundios, iniciando la etapa del reparto-

agrario. 

El articulo 27 constitucional seflala en su fracción terco-

ra con respecto al latifundio: "se dictarán medidas necesnrias

paro ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadame~ 

te provisiones, usos, reservas, y destinos de tierras, aguas y

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y de

regular la fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento y crecimiento-
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de los centros de poblaci6n para el fraccionamiento de los lat! 

fundios;"(lS) Jurídicamente no pueden existir, aunque de hecho 

se encuentran. 

Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que aparecen nu~ 

vamente favorecidos por las políticas posteriores a c&rdenas. -

Arturo Warman define al Neolatifundismo como una empresa de ti

po capitalista que produce mercancías agropecuarias para un me! 

cado amplio de intercambio monetario con el prop6sito de repro

ducir un capital, de obtener una ganancia. 

El hecho es que en México subsiste la gran propiedad, aca

parando tierras o las renta a un bajo precio. Se debe atacar -

en todos sus aspectos negativas. El Gobierno en su reparto 

agrario no ha afectado muchas propiedades que debería, por la -

magnitud tan impresionante de tíerras que una sola persona po--

see. 

En la actualidnd en regiones del país existe, como en la -

época de la gran hacienda porfiriana, el que tiene más poder -

econ6mico dirige la vida de sus habitantes, me refiero al lla-

mado Caciquismo. Tiene su origen en la palabra Kassiquan de la 

lengua arawaka del Caribe "tener o mantener una casa". Los es-

pañoles adoptaron esta palabra y la aplicaron a ciertas autori-

(18) Constituci6n Polftica de las Estadas Unidos Mexicanos. Párrafo 111, 
Pág. 29. 



dades entre los .pue~los'.conquistados, 

·Se'le·Ú:am~'cac.fque· al.que dirige, manda u ordena lo que a 
."' ·,-'. .. 

sus· intereses'· convenga, con ayuda del poder político. Luisa P! 

ré define· al cac.iquismo como un "fenómeno de mediación política 

car~'cterizadil p~r el ejercicio informal y personal del poder P! 

ra proteger intereses econ6micos individuales o de una frac

ción". Cl9 l 

Los caciques, pueden ocupar puestos políticos o administr! 

tivos para efectos de ejercer su control, para imponerse de una 

u otra forma frente a los demás. Generalmente se relaciona el-

término con actos de violencia, por parte de los que ejercen el 

cacicazgo, aunque no siempre. 

El latifundismo y caciquismo los consideramos factores ne

gativos a los que se enfrenta la agricultura mexicana, por enu

merar algunos, sin que por ello indiquemos que son la principal 

causa del problema agrario mexicano. 

z.z Deficiente Crédito Agrícola 

La Ley General de Crédito Rural de 27 de Diciembre de 1975, 

modificada en 1982, regula el crédito en el campo. 

(19) Paré Luisa. Polémica sobre las Clases Sociales en el Campo Mexicano. -
Edit. Macehual, México, 1979, Pág. 35. 
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Los recursos otorgados por el sistema bancario al sector -

agropecuario son insuficientes para proporcionar el crédito 

agrícola. Adem~s de convertirse en una fuente de conflictos p~ 

ra la adjudicaci6n del mismo. 

El 10 de Febrero de 1926, se dicta la primera Ley sobre -· 

Crédito Agrícola, y se crea el Banco Nacional de Crédito Agríc2 

la. Actualmente el crédito es manejado por el Estado a través

del Banco Nacional de Crédito Rural. 

En la agricultura el proceso de producción es sumamente -

riesgoso, por estar expuesto a las eventualidades del medio am

biente; esto hace que se exijan más garantías que los producto

res na pueden dar. 

Se califica al sistema nacional de crédito, de burocrático, 

ineficiente, corrupto, una vez que el destino de recursos fina~ 

cieros oficiales, centralizados al campo 1 no son precisamente -

los ejidos y los ejidatarios pobres, ni las tierras ejidales de 

temporal 1 como el gobierno lo establece. Puesto que muchos re

cursos son acaparados por personas ajenas a las actividades 

agropecuarias. La corrupci6n ha alcanzado a esta instituci6n -

de crédito rural. 

El Crédito permite al agricultor allegarse de los insumos

necesarios para elevar la producci6n, pero mientras éste no se~ 
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' . 

dé adecuadamerite:y· existan• rdstri'ccfo~-es• que· ie h'agan de manera 

imposible ser suj'b:.~;,tiv~o d~_iiirétlfü,; el. factor de financia

miento y capftali~iic'i6íí'¿t1 ;~'gr~:'~st;.;,;~ .iunclona~do negativame!! 
;::f·I;,( Y~ .• :z·,~· '<:..'.':~ ,~;i~~-- ._,,._ ·-1::x~:;"·-· r::;:{. ·)':,}·-· 

.;;:~·::{E~:::: :;~,~{ :·~:~tJ:::~~ ·,·f±:;i" :~~E1~~-: - .·.~-~~·-· : .. 
.':~~-· ·~:;:(\' ; '~ <:-.:~:". -'>' :/· ::::<· ~· 
(~, , .. -_,_;"~· • ·<'.-; F:,~ . 

te. 

. El. B~~CC)~d~'.~éxl~~ s~ÍÍaia' dos características que debe te

ner ei i:~Úi.t~~¡ríco{a diferentes a otros tipos: 

L. El Crédito Agrl.cola debe ser suministrado en el momento 

preciso que se requiera. Las actividades agropecuarias se rea

lizan en fechas específicas, que de no ser as! se pierde la 

oportunidad de sembrar en ese ciclo. De ahí que se requiera un 

orden y precisión en el suministro del crédito agrícola. 

2. El Crédito Agrícola y las instituciones que lo propor

cionan deben estar ubicados lo más cerca posible de los deman-

dantes, 

El Estado está impulsando las actividades agrícolas, desti 

nando mayor capital a esta área. Los r4sultados respecto al -

crédito son inciertos todavía, esperemos al final del sexenio -

qué es lo que se ha logrado. 

El crédito se divide en: avío, refaccionario e inmobilia--

ria. 
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Como en la máyoria'deloi; séctores la corrupci6n también-· 

toca a las instit'áci~_-n_:e~~-,:'._,~~Jf~~-r:i~-~:. o-"fiéi~:ies~. para otorgar el -

crédito a quien re.almente ·lo.:~eé:esite, y no al que tenga más i!! 

fluencia. Las institlici~~e~-':,~~;~di.tidi·as no fallan, sino las 
, · .. : 

personas que laboran en ~ll~~·; 

2.3 Repartos Irregulares 

En México a partir de la revoluci6n, el reparto agrario se 

ha realizado mediante la creaci6n de ·ejidos. Algunos tienen la 

creencia de que repartiendo todo el país se solucionará el pro· 

blema de la insuficiencia alimentaria, reparto es sinónimo de -

producci6n. 

Se bien se pretende una mejor distribución de la tenencia

de la tierra, no será dotando, restituyendo o ampliando como se 

logrará 6nicamente. A este objetivo se debe afiadir la produc-

ci6n y la comercialización. 

Nuestra deficiente estructura no logra superar de ningún-

modo el atraso técnico, la descapitalizaci6n del sector agríco-

la y por consiguiente no podemos tener excedentes en los produ~ 

tos de primera necesidad. 

"La distribuci6n de la tierra a un grado excesivo, determ,! 

nando la creación de propiedades de tan reducida extensi6n tan· 
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mínima que resultan incosteables y poco remuneradoras".(ZO) 

Esto significa la pulverizaci6n de la propiedad; como en todos

los extremos son siempre malos. Hay campesinos que poseen me-

nos de diez hectáreas, lo cual no es redituable productivamente 

para ellos. 

El minifundio está representado por las posiciones de tie

rra en unas cuantas hectáreas. 

En el siguiente cuadro tomado del texto Reforma Agraria I~ 

tegral, se sefiala el panorama hist6rico del reparto agrario. 

(1982-1988, Miguel de la Madrid H,).(Zl) 

El reparto irregular de la tierra no se refleja en cifras· 

de informes gubernamentales. sino en la inquietud campCsina que 

se manifiesta a través de protestas, de nuestra incapacidad pro 

ductiva, de la cantidad de productos de primera necesidad que·· 

importamo5 de otros pa!ses. 

¿Cuándo se concluirá ese reparto?, cada día hay menos su·· 

perficies afectables para el reparto. Existen un sin número de 

expedientes de tierras en trámite. 

(20) Luna Arroyo, Antonio. Derecho Agrario Mexicano. Edit. PorrGa, M~xico, 
D.F., 1975, Pág. 755. 

(21) De 1a Madrid H., Miguel. Refonna Agraria Integral 1982-1988, Cuadro 21 
Edit. Srfa. de la Reforma Agraria, México, 1988, Pág. 85. 
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El reparto es obtenido de los fraccionamientos ilegales de 

propiedades afectables; inexplotadas; cultivadas con estupefa-

cientes entre otras. El n6mero de beneficiados con estas repa~ 

ticiones es mayor cada dia, asi lo manifiestan las gráficas que 

se presentan en los informes de gobierno, aunque en la realidad 

muchas de estas reparticiones no se dan. 

PERIODO PRESIDENCIAL PUBLICACIONES 
NUMERO SUPERFICIE 

VENUSTIANO CARRANZA 326 381,926. 

ALVARO OBREGON 748 l, 730,686. 

PLUTARCO ELIAS CALLES l,622 3,186,294. 

EMILIO PORTES GIL 1,350 2 ,438. 511. 

PASCUAL ORTI Z RUBIO 540 1,225,752. 

ABELARDO L. RODRIGUEZ 1,581 2,060,228. 

LAZARO CARDENAS 11, 334 20,145,910. 

MANUEL AVILA CAMACHO 3, 074 5,970,398. 

MIGUEL ALEMAN VELASCO 2,245 5,429,528. 

ADOLFO RUIZ CORTINES 1, 745 5,771,721. 

ADOLFO LO PEZ MATEOS 2,374 9,308,149. 

GUSTAVO DlAZ ORDAS 3,912 23,055,619. 

LUIS ECHEVERRlA ALVAREZ 2,208 12,243,317. 

JOSE LOPEZ PORTILLO l,958 6,423, 501. 

MIGUEL DE LA MADRID H. 2,064 4,867,563. 

TOTAL GLOBAL 37,082 104,239,103. 
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Estos gabi.~rnós dta 0'.\gosfa de 19ss, llibÍ~neÍnitido ~7,0BZ 
resoluciones cOn; u~itÚ'~} J~1ri.i,29i, 10L h~ctá~eas'. 'No resul~ 
tan tan rn•íb,l~s>; ~~-~s,~i J!~~iÚ ¡i~tas''1¡~~fafo11¡~5 beneficia

das río habría ta~toJcÍe~i~r{~:~~io; :ei'~1(s;i:t~r>~iirái. Sin dudá_, 
) ¡ ·'.\i-'' • >e~• C ~··r, •' •" • • ~ • .·. 

el repa;fo .:grarÍoi'~'s pu~tcÍ impÓ!tante)íara el clesarrollo de - -

.nue:~tra 

_ z. 4 BraC:erismo 

El -inovimiento migratorio, por ·part-e d~- la ,pobl~ciiín rural- -

mexicana hacia los centros urbanos (ciudades) y a los Estados -

Unidos de Norteamérica, es derivado de la falta de empleo en el 

campo. 

Cuando se habla de braceros, nos referimos a la mano de -

obra no calificada, de escasos recursos de origen campesino --

principalmente (jornaleros, campesinos) que emigran de su lugar 

de origen. 

Los campesinos mexicanos en busca de mejores condiciones-

de vida emigran a las ciudades o a nuestro vecino país del nor

te, exponi6ndose en muchas ocasiones a malos tratos y aún más-

arriesgando la vida propia al pasar en forma ilegal la frontera, 

con los Estados Unidos principalmente, para emplearse en las e~ 

sechas de frutas y vegetales, meseros, lavaplatos, etc. 

La primera dificultad a la que se enfrentan después de sa-
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lir de su lugar de origen, es a gente sin escrúpulos que por -

una cantidad X de dinero los pasan del otro lado de la frontera; 

el·idioma¡ el vivir siempre con la incertidumbre de que el de-

partamento de emigraci6n los regrese a México, a éstas y otras

cosas se arriesga el bracero mexicano, por ganar dólares, ya -

que nuestro país no es fuente atractiva de trabajo. 

Cada dta aumenta el n6mero de indocumentados de nuestra ya 

de por sí deteriorada economía rural mexicana que no les propoI 

ciona lo suficiente para cubrir sus necesidades. 

El atraso que presenta el sector agrario mexicano, la fal

ta de mecanizaci6n en las diversas regiones, inseguridad en la

tenencia de la tierra, atraso técnico, falta de crédito sufi- -

ciente, subempleo, hacen que el campesino abandone sus ticrras

(los que las tienen) y busquen otros campos. Aguilera G6mez di 

ce con respecto a la agricultura mexicana, que está integrada

por economías estructuralmente pobres, carentes de recursos dc

capital, técnicos y naturales en escala suficiente para acrece~ 

tar sus niveles productivos, lo que reafirma lo anteriormente-

dicho. 

Importante es señalar de la cmigraci6n rural a las princi 

pales ciudades, hacen de éstas lugares de desocupaci6n donde 

abundan los suburbios, los llamados cordones Ue miseria. 
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La agricultura mexicana enfrenta diversos problemas, los -

anteriormente expuestos son algunos de ellos, que se irán supe

rando con una adecuada planeaci6n agraria, que satisfacerá el -

mercado interno alimentario aumentando la capacidad productiva

agr!cola, para beneficio de todos los mexicanos. 



CAPITULO IV 

EL AGRO MEXICANO Y LA SOCIEDAD ANONIMA 



- ;z ' 

l .• Casas· Concretos de tal· Prohibici6n.Con.stitucional 

A la·Sociedad Af;6nima Íe.está prohibida su participaci6n -
. :-~ ·. ."-· ,- . :: . '·'' ~ -' '. -- :_··. -.. 

en el· agro-m'eiiCtlno •: - N~::cpue=d~ _á~dqu.i'T.ir, ~pO'S_.eer o administrar -

fincas fústi~~s·;<,'.'~~-,t:r~-~~~ l~--iil~--~Tt~O. parJ -explotar los suelos

rricxicanos cÍestinada·;_· pa~~ activ.idades 3grl~olas t sin que lo an

te1·ior iridique ltUe no le está permit11lo intervenir en la come1·

cializaci6n e industrializaci6n de lo• productos agrícolas. 

A raíz de las leyes de colonizaci6n dictadas en el siglo -

pasado, el territorio mexicano se vio afectado por intervencio

nes extranjeras. Propiciaron la separación de Texas de nuestro 

pais, por los colonos que se les permiti6 vivir ahí con el pro

p6sito de poblar la gran superf1c1e con la •tue contaba, en ese

cntonces M~xico. 

La Iglesia. fue .e1-•princ1pal latifundista del siglo XVI al

XIX, hasta qu~·.s;,· ~~itl6 fa
0
Ley de Nacionalizaci6n de Bienes 

Eclesiásticos del Cler~ en·üs9; con la cual disminuy6 el poder 
' .:• 

de .la Igl~sia en -la RepíÍblica Mexicana, que había adquirido a--

través0.de los ·años_·~ Cabe decir que los habian adquirido por -

compra, por herencias de gente muy rica y religiosa, regnlos 1 -

diezmos, etc. 

Algunos latifundios de· las 6rdenes religiosas, fueron pro-
. . 

ductivos, como-es 'el-_caS-9 __ ·_~e_ -~-n~-~~~ª-~!_~rid~.:~~~de_ los jesuitas, pe-

ro en su mayor1a eran ·t,ie·~~á-s oC'ia·sas .-
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La incapacidad-de las asociaciones religiosas para adqui-

rír la propiedad, se',~n¿~ent'r~- e-rí'elp~rrafo VII, fracci6n II,

del artícU10· l.7 const.itucional. 11 Las· asoi.:iaciones religiosas-

denomínádas igles~as,. cualquiera que sea su credo, no podrán en 

ningán caso, tener capacidad para adquirir, poseer o adminis- ... 

trar biene~ raíces, ni capitales impuestos sobre ellos. los que 

tuvieren actualmente, por sí o por interp6sita persona, entra-

rán al dominio de la Naci6n concediéndose acci6n popular para -

denunciar los bienes que se hallaren en tal caso". (ZZ) 

El Congreso C.onstituyente puso en claro, la manifiest.a --~ 

preocupación que durante años represent6 la iglesia latifundis

ta, al redactar en esta fracción II del párrafo VII, artículo -

27 de la constituci6n, tal prohibici6n. 

El Constituyente tuvo presente, que todavía a principios -

de siglo tierras mexicanas estuvieran en manos extranjeras, que 

hacía peligrar nuestra soberanía nacional. Que escudados bajo· 

el anonimato que daba las acciones al portador de la Sociedad -

Anónima, se estaban materialmente apoderando <lcl país. 

Este peligro se vio anteriormente en cuanto al clero, que

na tan fácilmente ce<li6 ante las leyes liberales del siglo pasa 

do. Actualmente todas las acciones de una Sociedad An6nima son 

(22) Const1tuci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 27, Edit. 
Trillas, P~g. 31. 



- 74 -

nomina ti vas (a.rt!éulo · 130» Ley General . de Sociedades Mercan ti les) 

a partir de 1983 ,.;~r. p.érf;if.ciona~iento de su t~ansmisión está- -

supeditado a ia auto;ii~cÍóndel consejo de administración de--
-·-' ',:.: 

la s:A. y a sú ·rcigistro en el. libro correspondiente. 

·.·->--s~J:· 
El· -c~~g~'~s·~· Cons~'1 tu yente 

: .. : .. · . . ;, .. _,,: 
de 1917, incluyó las acciones n~ 

minativas y ~o· s61'0. ai po.rtador (no se sabia quiénes eran los--. . ··.' ---- _, 

propi~tarios ,,.'-y: no_' se _exigía -de un procedimiento especial para-

su ti-'~nsm.isi6~-) ,.- pues 'ya 'desde ese tiempo existían los presta- -

nombres. 

Las compafiías deslindadoras fue el antecedente de las So-

ciedades Anónimas extranjeras en el país, y de los latifundios

formados por éstos, sin excluir los nacionales. Las compaftías

nacionales que se adjudicaban y compraban grandes extensiones--

de tierra, otorgaban concesiones a extranjeras, incluyendo en -

la franja prohibida de las zonas fronterizas con las naciones--

vecinas. 

Los casos concretos que originaron la redacción de la fra~ 

ción IV del artículo 27 constitucional, estudio de la presente-

tesis, fueron: 

a. La Iglesia 

b. Extranjeros 
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El cintervencionismo.- de ._la ig.lesia en las a_ctividades pol_!_ 

ticas·econ6m.icas-.y soé:ia'les de l_a Nuéva Espafia al México inde- -

pendiente de fina1eLdeÍ,Sig10 XIX, origin6 que el Estado toma

ra medidas tajantes/.par·a quitarles el poder tan grande que ha· 

bian adqUir'ido .·.~:Para- tB'l ef~~t~.,.- se dictaron leyes tan impor- -

tan tes co.mo .~a .L:ey _dC D'esamoi"ti.zaci6n de Bienes de Manos Muer-

tas de zs- 'de· Junio 'de' 18-56 y la Ley de Nacional izaci6n de Bie- • 
·.:.< _ .. ,,_ ·.,·· -• ·: 

nes Eclesiásticos deÚZ Íle Junio. de 1859. Que surtieron el ··-

_efecto c(~--~~~d6/'.pu~-~-::'fJ~rOrl :-~:an efectivas que disminuyeron el -
--- -. ~ - - , .. :.. 

·inmenso poderio;-.; (¡Ue;:Pº_~·al\~~ había mantenido la iglesia en - - · 

nuestro 

En la preocupaci6n de que integrantes 

del clero,-adquiri~ran bienes rústicos, comprando para tal efes 

to acciones al portador de sociedades an6nimas legalmente cons· 

tit,uidas. a·. en otro o peor de los casos, formándolas y crcánd~ 

las ellos, 

La participación de extranjeros en sociedades an6nimas cn

cl territorio nacional fue el principal elemento que tom6 en -

cuenta el Constituyente de 1917. Es en el aspecto rústico de-

la --propiedñd, lo que provoc6 tal inquietud, ya que en otras ac

tivi<lades si les está permitido adquirir bienes dentro de la R~ 

pública Mexicana para otros fines que no sean agrícolas, sicm-

pre y cuando convengan ante la Secretaría Je Relaciones Exteri~ 

res en considerarse como nacionales respecto de esos bienes ad-

quirí<los. 
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.Las compañias deslindadoras, fue el principal instrumento· 

que propici6. la entradá ,fe ün'· sin ·número -de compa!lias extranj e

ras en suelo _nacional 
, .. ·.· __ ,_--

-· 
Las Socte~¡Jts ¡i~~~~i.'.-tt~ánj eras explotaron tierras me-

·- · ·,¡'c,c ,~-~:~:fi"- -·t.' 

xicS:i;i~_s. ·'p·ar~'.\~~fi~'i-~~,i,,ó·'-·'"~~·~·~ii'c·{o~ ·Adquiriendo tierras de inm~ 
jorabi~ calfdild p1iraZ'f~-'~í(plotaci6n agropecuaria, dejando al -

margén•a', los'-~i;á€t~:;'XJ.es en Ya'. actividad de la economia rural. 
-··:2'' -'{t·\;:.·-,:;: [;:'.' ::;:'-'!-' 

¡; ~ • .~;~ ¡ ; . :<t; . _::··e_!_:.:~:_';· ' 

'~---2:'.: :<'- ··-. -~·- ; 

2. A~Ú~~J.oÍ~z,tM:t~f_o' vu,, fracci6n IV, 

El ~:~d~Ji J~;\,{:redacci.6n de este precepto consti tuc1onal, 

expÜca i'.Pofqúé ;:~~~ári pr~hibidas las sociedades anónimas en el· 

-agro.'mex.icano? _ El debate de los diputados del Congreso Consti· 

tuyente.de 1917, forma·su antecedente. 

En·el proyecto de Constitución presentado al Congreso por

el prime_r jefe del ejército constitucional is ta, encargado del- -

poder· ejecutivo, Venustiano Carranza, el primero de Diciembre -

de 1916, contenia la idea de esta prohibición. 

"Ll artículo en cuesti6n ... establece también la incapaci

-dad. en las. sociedades cifl6nimas-, civiles y i;omerciales para po· ~ 

seer y administrar bienes raíces, exceptuando de esa incapaci·· 

dad a las instituciones de beneficencia pública y privada 6nic~ 
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mente por lo 'qÚeha2é a Íos blen~s r~ices eÚrictamente indis-

pensables • yqÚe •se d~stÍ:nen 'de• ~an~i~ inmediata y dfrecta al, ok 

jeto de ~ic~Ú i;;stÚuciÓne~; t~~ultándolas ¡jara que pu~~ª~ te~ 
~er sob~~, ·16·~:_..m·i'~.m~~-;\,i~nes· .,~aíc-~s ·, ca~·i'i-~i'.~'.;·-_:im~~~~-~'<>s:'.:_:'.-~ -f~·te
!es~~, ·i:k·~· ~~~-.e ·:~~.---g~;án/~-ay~-~-es -;~,-·e~ ~~~-n~~-h _.-~:~~-~~~I:d,~\~;~q~·~',::~~ .-.fi-

-~~--·!lecesidad ?_e esta reforma '.s~_· impl?.n_e por sí só __ l~ .. pues-

nadie ignora. que el clero, incapa.citado para adquirir bienes 

raíces, ha burlado la prohibici6n de la ley, cubriéndose con la 

forma de sociedades anónimas¡ y como por otra parte, estas so-

ciedades han emprendido en la Repóblica la empresa de adquirir-

grandes extensiones de tierra, se hace necesario poner a este -· 

mal un correctivo pronto y eficaz porque de lo contrario, no -

tardaría el territorio nacional en ir a parar de hecho o de una 

manera ficticia, en manos de extranjeros 11 ,( 2 ~) 

A instancias de Carranza, se cre6 una comisi6n para elabo

rar la redacci6n del artículo 27 constitucional; esta comisi6n-

se integr6 por Pastor Rouiax, Julián Adame, José N. Macías, JaJ,, 

me Pastrana, Enrique Colunga, Rub6n Martí, entre otros, que te· 

nían conocimiento de la materia para redactar el artículo 27. 

Reconocen a la propiedad como derecho natural, cuál es la-

(23) Palavicini F., Félix. Historia de la Constituci6n de 1917. Edit. Repú
blica Mexicana, P~g. 152. 
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extens i6n de· es te.jl.er~~~o ,.:;·a-, qt.Íiéri'.es debe_ reconocerse capacidad 

para adquirir·.~ien~s r~íc~.S .y qu6 basés generales pueden plan-

tcar como preiim:ifl~J:'eS'.;:·ia'r'.á":ia .·~es~~uc'i6n .~el "piob~ema agrario; 
· \-.. ·:·_:~::._, -· .,;,:.H·' ,." ·.f! . ~-::, 

-,.,<; .. ~ ::.:_:::-·.- '.··,,:-·:.' i_,?-·· 
El .. <li:~fafu~'ri:.~~:~\iin:i:b'l.~-i-iV~·~· ·:se:j>reSent6 .ante el Congreso 

constitliyéiité·~;~ ci~~rétar~i~sei\alabari que la Naci6n tiene el d! 

recho:-u~-: ~h:~~·t·1:~~~.~-~W~i·:~-#~~-s~:·~.~ s~. t~fritó.ri_?, basado en el de re· 

cho de pro~hd~~~ .. ¡;~:~1'uta d~l réy en la legislación colonial. - -

-posa cOrl· C~~~·.n;·{~~~:~~:~-i~51e~-~-a- l"i_ -n~-6i6n. Ei:eyan a -la categoría 

de fe¡'.'.consÚtu~!ona'Í:c la•Lef~dc' 6 ·de Enero cie 1915, plasmándola 

posterlorm~~te'~;~ ~Yartículo c.n mención. Artículo 27 Proyecto 

del pfrraf~'. vú/.fr~tci.6n V, postéri?_rmente se cambió .a la fra.s 
d6n1v.•'~· .. , •. 

,·:,,: -,,' -'.~~:;~-~-··,, :·.-~----. 
~·- .- .-· -::,~ º'- - -o ·-

.:: 11 1.d'§: so_ciC~.~~es· .. coriieréÚÍl-~s..,:de -·t-ítU!oS' al portador, no po-

11 r~n :~-<l~~l-~Ú:~\:<-~:~-~-~~;i.": ;:, ~dmi~~i~t~ar fincas rús ticns. Las soci~ 
J:uJ~S·· ·d~f~·~:i·::.:-:cI~~i·~e·.~:~~-e ~-se cÓrÍ.stituyen Para explotar cunlquier

~~uú·s·;r:~h:·?f~·b:~1~:-p;~t'fí~.r~~-;··-pe~~olera o para algún otro fin que-· 

~b ~c~-c~~!i-r"t¿~ql~·;~~ PO~d·-~¿n:·.~~~uirir, poseer o administrar terrenos 

ú~i¿·~-~cni~ ~:ri~~la-" ~x_t·~~si6n que sea estrictamente necesaria para 

IOs ·;:~~-tab'lc~:Í~{clltos.;o servicios de los objetos in<licados y que 

_el "cJcc'JÚ~./ilecfa Unión·de los Estados fijará en cada caso".C24l 

lin' ci:~:d~~a·te~~.-~º-~-'t;ni<l-~ .pó--r. C1 ·:congreso Constitucional, en rela· 

c~6n·~-~:' c-~tá.-j~i~~-c\6n---_~e suscita:~Ó~ .las siguientes exposiciones: 

f.24) Pahvicini ·F.,· Félix; Ob;. cit., P~g. 153. 



- 79 -

El C. Macias ; 

''En esta ocasi6n sugiero dos consideraciones; es la prime

ra. que debe tenerse en cuenta, que aunque llegue a prohibirse

de una manera terminante y eficaz que los extranjeros puedan a~ 

quirir bienc• raíces en la República, ellos han de buscar la m! 

nera de eludir esta disposici6n. El C. Primer Jefe, en su pro

yecto había tocado la dificultad y la había resuelto en estos-

términos: prohibiendo que las sociedades an6nimas pudieran ad-

quirir esas propiedades. La Comisi6n al reformar este punto en 

proyecto 1 que habían formado en colaboraci6n con el C. Ministro 

de Fomento, el ingeniero Rouaix, había creado la prohibici6n -

tal como ~e había propuesto por la primera jefatura; pero desde 

el momenio en 4ue la ha retirado, los extranjeros pueden perfe~ 

tamente formar sociedades an6nimas mexicanas que vendrán a ad-

quirir las propiedades raíces, en la RepÓblica, y esas socieda

des an6nimas irán a depositar sus acciones por completo en po-

der de extranjeros¡ y a la hora que vengan dificultades con el

gobierno mexicano, los gobiernos extranjeros protegerán los in

tereses de sus nacionales. 

Esta diffcultad •e ha presentado, hace algún tiempo que al 

guna. compáñía de .los Estados Unidos pidi6 permiso a la cancill~ 

r~a _mexi~ána. par·a adquirir una mina de oro en Sonora. Este pe!. 

miso~le -fue.· negado; no sé cuáles fueron los motivos que tuvo el 

gobierno mex1cano, pero el caso es que el permiso fue negado;

entonces_ los extranjeros mandaron a algunos mexicanos que form~ 
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ron una s·ociedad mexican'a que adquiriera la mina, convirtiéndo

se déspu~s· en_SoCied:ad 'An6nima, yendo todas las acciones a pa--
::.-·.'•'_,_, __ :,. 

Í-ar··a man·o-5.~- cfe·_--e~:tranjeros. De esa manera así ·burlan de un mo-

do mise~~~d:;~a :'ie/mexicana y adquieren propiedades. IJay ade-

mfis·:.:.ot}·~-~-- c'~n~<i~-cra-~iones: se trata de prohib1 r a las i..:.orpora

cion~:S ·re_li.g°f~sas el que, tengan bienes raíces. Las corporacio

nes- relfgios-ils han estado burlando las leyes de Relorma,· csta-

_blec~e~d'?_ So~iedades An6nimas para poner: en ·su nombre las. pro-

pied.ades raíces que han adquirido; esto seguir.á pasando .ü no -

sé establ-ece que las Sociedades Anónimas ... 11
• 

El C. Cafiete: 

11 Yo desearía que se cambiara la palabra títulos al 11¡)orta:

dor11 por la que indica el Sr. Lic. Marias¡ la razón es ésta: -

bajo títulos al portador o títulos nominativos habría Ja facill 

dad para que el clero se hiciera de gran ~antidad de ellos, in

virtiendo en éstas sus riquezas". Se modificó cambiando la fr,! 

se de sociedades comerciales por acciones. 

El C. Pastrana: 

"En este punto la Comisión no supor interpretar el sentir

de la cámara, no se trata de impedir a toda clase de sociedades, 

no se trata de incapacitarlas para adquirir bienes raíces y cn

la redacción propuesta por el Lic. Cafiete se impide esto a las

Sociedades Cooperativas y no es e·n• el sentir de la Cámara¡ es

te articulo declara esta prohibición tan obsoleta, que es con--
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traria a todos. los ·pr~ncipi_os de. eC:onom!a, _po~que ii:npide a toda 

clase -de sOcied.ades·~ a __ ,~·dqÚ,iÍ-_ir:. bienes· ra!c~S 11 0~--. 

·-. :!'\-- . ~ .. 
EIC. 'c~Úi~gai; " ., , 

~·se ~~~Í·i·~~d~-/~'~,~'. ·~i- á'~J'~6::~~.~- .~:~- A~-~~blea fÚ= q~e se prohibe 

adquirir b·._¡-~·h~'.;~~r~i~:~··~;f~·: ;~"ii\~:Í~-~--~~ d~'. ~~c"iedades .comerciales·~ 

:::;:¡~¡~ttlltítli~!t~füf :i:~::::::::::::::::::::::: 
tii también°títúlos"nóniinatTvos';deb·e ¡;·~~ .. ~~. explicativa la pr.2_ 

• hi.~i~i2~ pili:a {~~~.~~~~i~· ~Jfü~ir: ~P .. 
·,~,/~e ·~;J\;_~~~~ t:;{~'. ¿,t :~: :~;-:;-7~_~'.¿~_:·_.:.; --· ~---

... e > < {· •.. , \. 
11 L·a:~ scicied-ad~-~. c~~~-rcií11~i;, --~Ó-r acciones no podrán adqui

rir, ~pas·eer o admiri-~strtir fincas r6.sticas. Las sociedades de-

esta clase que se constituyeren para explotar cualquiera indus

tria fabril, minera, petrolera o para algún otro fin que no sea 

agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos única-

mente en la extensi6n que sea estrictamente necesaria para los-

establecimientos o servicios de los objetos indicados y que cl

Ejecutivo de la Uni6n o de los Estados, fijará en cada caso". 

La tes is de Paul ino Machor!o Na rváez, hace una ,renume ra- - -
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ci6n de lo dicho por el Congreso Constituyente de 1917, para -

aclarar la incapacidad para adquirir propiedad rústica de las--

sociedades, señalando: "Numerosas sociedades por acciones, pri!!. 

cipalmente del tipo de an6nimas con acciones al portador, que-

poseen fincas r6sticas, se convierten para escapar de la incap~ 

cidad antes mencionada, en sociedades civiles por acciones al-

portador y aún toman la forma de Sociedad An6nima, acogiéndose

ª las franquicias del articulo 91 del C6digo de Comercio y del-

2, 234 del C6digo Civil (D.F. 1884).C2S) 

El Constituyente vio el peligro, que el apoderamiento de -

grandes extensiones de tierras significaba, en manos de extran

jeros y del clero. Contemplaron el peligro que fueron las com

pañías deslindadoras. Hinojosa en el análisis que hace de la-

fracci6n IV, lo justifica por el inconveniente del anonimato y

de los posibles efectos de concentraci6n de la riqueta territo

rial en unas cuantas manos, mediante la acumulaci6n de grandes-

capitales. 

3, La no participaci6n de las Empresas por acciones 

en el Agro Mexicano. Sociedad An6nima 

La estructura social campesina que perduraba a principios-

(25) Machorro Narv~ez, Paulina. Sociedades Anónimas. Su Incapacidad para ad 
quirir Propiedad Rústica. Revista General de Derecho y Jurisprudencia-:
Año 1, Núm. 2, México, D.F. 
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del siglo XX, en- donde la -tenenciá de 1B tierra estaba en unas

cuantas manos (ricos terratenientes, hacendados) y la clase tr~ 

bajadora del campo (jornaleros, peones, campesinos). Estos Úl

timos no poseían la tierra que cultivaban. Tal situaci6n fue-

el resultado fallido, por parte del gobierno de Porfirio Díaz y 

anteriores gobiernos de favorecer la colonizaci6n del país, pa

ra lo cual dictaron leyes que fomentaron el uso indiscriminado

de la figura mercantil, como lo es la Sociedad An6nima (compa-

fiías deslindadoras), que representaban su capital en acciones,

ya fueran nominativas o al portador. 

Las acciones al portador fue el instrumento utili~ado por

extranjeros para apropiarse de tierras nacionales rústicas y ex 

plotándolas en su propio beneficio. El anonimato del tenedor-

de las acciones pusieron en peligro la soberanía nacional, así

como la estructura agraria mexicana en lo concerniente a lo po

lítico, econ6mico y social. 

Los grandes capitales que poseían las compañías extranje-

ras generaba su poder político-econ6mico; al grado de burlar -

las leyes mexicanas, inscribiendo sus compafiías en los rcgis- -

tros públicos, cuando era obvio que los socios no eran mcxica-

nos. Esta problemática se hizo patente sobre todo en la zona-

fronteriza con Jos Estados Unidos de Norte América (100 Km a lo 

largo de la frontera), prohibida para extranjeros. En la actu_!! 

lidad subsiste la prohibici6n por precepto constitucional, Art. 
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27, párrafo VII, fracci6n l. Lás propiedades _de extranjeros - ' 
, ': '·' . : ' 

que estas zonas.fueron,.'afec.tadas para eÍ· reparto. agrado, quec-

se inici6 al t.riunfÓ d;· l~ ~ev~i uiif6n. ·, L~s compaill:as no con fo_!: 

me·s con·· estáS'<<J-is~6s·~~:¡one~ ag-~ari:~S---recurrier-~n .a .. \a protec~ :. 

ci6n de sus ;e~p;cÚvos gobiernos, lo que pudo desencadenar en

un confÚ~to ,'i~tei;naÚonal, Je· no .haberse llegado a Ún acuerdo. 

Las~~oé.ieda'des extranjeras que se dedicaban a la actividad 

agrop_ecuaria,en el pais, modificaron el giro. de estas activida

des;: para· no ·estar dentro de la situación prevista por el arti

culó' 27 -cons'titucional, _párrafo VII, fracci6ri IV. El más claro 

ejemplo es el de la Compa!\Ía Anderson arid Clayton que de explo

~tar ':~íer~as=-:agr!colas nacionales, se de.dicaron a producir insu

·mos •a¡Íric~l·~~. 
' 1 .,, 

' . ·' '·, - '-~ . \. . . 
En.1á:ir..-Cd6n I :del articulo 27 Je la Constitucí6n de 

1~17, el is~ado co~é:ede a ios extranjeros el derecho de adqui-

ri~-- el·--~~~~¡:~~~·:·d~·-, ¡-~-~ -tierras siempre y cuando convenga ante ln 

S~cr~taría de.Relaciones Exteriores en considerarse como nacio

nales respecto de dichos bienes. Lo anterior lo reitera la Ley 

Orgánica de la Fracci6n I del Artículo 27 constitucional, pro-

mulgada el 21 de Enero de 1926. En la actualidad la legisla· -

ii6n~es más -completa, regulando la participnci6n de extranjeros 

en tierras nacionales en forma específica, como la Ley para Pr~ 

mover la lnvcrsi6n Mexicana y Regular la· lnversi6n Extranjera 

de 1973 y su Reglamento, publicado en el Diarjo Oficial de 15 

de Mayo de 1989. 



ron la incapacidad de la Soci~dad ~n6;~.n~ ~ex&~ni'en raz6~ de: 

los cuestionamientos del consÚtúy~nf~ di; i9i7, yla~~~cariaci:-
;;,·:·· 

dad que a la fecha subsi~te i990J 
··,''. 

;,o .• _ 

El articulo 27 en su párrafo VII, fracci6n '·l; ~'.::.ia /i'.~-t~~·~ -
dice:. "5610 los mexicanos por nacimiento o po; niitufali·~~c.iÚ y .. 

-
Í.as· sociedades mexicanas tienen derecho para adq~fri.r ei.'doini-'"···· 

;_.-, 

-nio ·de_ ~:~-s::.~~i.~?:"t:~_s , ____ agu8.s y sus accesiones--~ para obten-er ·¿onc,i.· 
sienes ·.1~ expl~taci6; de mi.nas o aguas". (26) •···· 

·¡fo· un principio dice que todas las sociedades 'podrfo; ádqui· 

rir·e1.dÓm.inio·de las tierras, pero en la fracci6n IV del mismo 

artículo y'· párrafo, sel\ala la restricci6n a las sociedades co-

merciales por acciones de adquirir acciones, poseer o adminis-

trar fincas n1stícas (que sus fines sean agrícolas). 

La Sociedad An6nima representa su capital social en accio~ 

nes. Se desprende de ahí su incapacidad para adquirir de fin-

cas r6sticas para la explotaci6n agrícola. Sin importar que e~ 

tas sociedades estén integradas por mexicanos y de acuerdo a 

las leyes mexicanas~ Por los testimonios de los personajes que 

intervinieron en el debate para la aprobación <lel artículo Z7 -

constitucional, no rechato a la Sociedad An6níma como forma de~ 

(26) Const1tuci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos 1917, Art. 27.-
P&g. 32. 
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sociedad mercant'il, tamp-oco·· se ··l-efiri6,- a los objetivos persegu!_ 

dos por ~ste,tipod~socied~des~ide~Íe~para empresas de gran-

magnitud. Si hubiera ~ido ~si;>no-la ~econoceria la Ley Gene-

ral de Sociedades Mercantlles, ~~._ 1934-; en su artículo I, frac- -

ci6n IV; 

La prohibici6n de la Sociedad Anónima en el agro mexicano

se debi6 a que fue utilizada como vía para encubrir a un sinnú

mero de extranjeros que habían adquirido grandes extensiones de 

tierras, que ponían en peligro nuestra soberanía nacional. Ad~ 

m~s de que el clero se podía aprovechar de la Sociedad An6nima-

para obtener bienes, aprovechando el anonimato anteriormente s~ 

ñalado. 

Lo anteriormente expuesto se resume en la siguiente frac-

ci6n. Art. Z7, Párrafo VII, Fracci6n IV. constituciona1.C27 l 

"Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adqu!_ 

rir, poseer, administrar fincas rústicas. Las sociedades de e~ 

ta clase que se constituyeren para explotar cualquier industria 

fabril, minera, petrolera, o para algún otro fin que no sea 

agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos única

mente en la extensi6n que sea estrictamente necesaria para los

establecimientos o servicios de los objetos indicados, y que el 

(27) Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 1917, Art. 27.-
PSg. 32. 
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Ejecutivo. de u .. ~~~~,;: O ~de -i:os .-~Stados, fijarán en cada caso¡". 

El marco.· juri~,i~X existente rechaza la posibilidad de una

participaCi6n ~di:~cta dela S~ciedad An6nima en la economía pr,2, 

duct~va ·a&.ra_~i·a --~~~io-~Íil~ Empezando por nuestra carta magna la 

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

que se derivan leyes .y reglamentos para el cumplimiento de sus-

preceptos. 

La Constituci6n mexicana, en su articulo 27 reconoce 

formas de tenencia de la tierra: 

a. El ejido 

b. Comunidades 

c. Pequeña propiedad 

Las diversas formas de organizaci6n y explotaci6n de la -

tierra se contemplan en las diferentes leyes agrarias. En la-

Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, en sus artículos 23-

y 156 le reconoce personalidad jurídica al ejido y comunidades. 

En el articulo 129, correspondiente al libro Ill, titulado Org~ 

nizaci6n econ6mica del Ejido existen las prerrogativas, dere--

chos preferentes, formas de organizaci6n y garantías econ6micas 

y sociales que la ley otorga a los pequefios propietarios. 

En el articulo 132, del mismo libro, señala la facultad de 
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la Secretaria de la Reforma Agraria de dictar normas para la º! 

ganizaci6n de las formas de tenencia >.'de_.~la- .-t'ierr·a·, ·a~·! como·- la

delegaci6n de sus funciones a la~ iri~titul:io,nes, bancarias of i- -

ciales. 

-~' ', 
,·-._-. . ··-:·';• ;·;·.-,, 

En el articulo 137·L.FiR.A:, se refiere por quienes pueden 

ser aprovechado~ 'y ,~dm'{~'istr.adC)~ los pastos y montes de uso co

mún, en el incisO c,--PáTrafO 11, menciona que cuando las inver

siones que se requieran para su explotaci6n rebasen la capaci-

dad técnica o econ6mica del ejido o comunidad y el Estado no 

pueda otorgar el cr~dito y la asistencia t6cnica, la empresa 

privada que ofreciere condiciones ventajosas para el ejido po-

drá explotarlos mediante asociaci6n en participaci6n o compran

do la materia prima, previo acuerdo de la Asamblea y autorizado 

por la Secretaría de la Reforma Agraria. Aquí la ley ya hace-

referencia a la participación de la empresa privada en la expl~ 

taci6n agrícola industrial, aunque no se señala el tipo de em--

presa. 

En sus articulas 144 y 145, hace alusi6n a los contratos -

celebrados con terceros en asociaci6n, mediante contratos auto-

rizados por la Asamblea General (ejiuo) y la Secretaria de la-

Reforma Agraria. Estos contratos se podrán formular por un t6~ 

mino de tres años, con la posibilidad de ser renovados dcpen- -

diendo del monto de la inversi6n, tipo y plazo, siempre y cuan

do la empresa de que se trate haya cumplido las condiciones paf 
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tadas con anterioridad. En estos artículos no hay un señala· 

miento expreso de la forma asociativa que se requiere para la 

sociedad que celebre contratos con los ejidos o comunidades. -

Por lo que no encontramos un antecedente de una posible partici 

paci6n directa de la Sociedad An6nima en la explotaci6n agríco

la comercial. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria, otorga el derecho al 

ejido 'de .asociarse_ con el propósito de integrar unidades agrop~ 

cuarias que permitan la inversi6n formando grandes capitales.-

Se podrán constituir en asociaciones, cooperativas, sociedades, 

uniones o mutualistas y otros organismos que permiten los regl~ 

mentas que se expidan. Cualquier~ que sea la forma que adopten 

darán aviso al Registro Agrario ~acinal. Asimismo se le autor! 

za al ejido de asociarse con 01·ganizaciones de productores para 

impulsar su desarrollo. 

No encontramos un fundamento legal en esta Ley Federal de

la Reforma Agraria, lo redactado en los anteriores artículos no 

señala una participaci6n directa de la Saciedad An6nima, aun 

cuando se habla de contratos en participaci6n con empresas de -

iniciativa privada. 

La Ley General de Crédito Rural, en su artículo 54, frac-

cienes 1 al X, reconoce las formas asociativas de la Ley Fede-· 

ral de la Reforma Agraria, anadiendo otros tipos de organizaci~ 
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nes en el sector rural como son: Ejidos y comunidades; Uniones

de Sociedades de Producci6n Rural¡ Asociaciones rurales de int~ 

rés colectivo; la empresa social; Cooperativas agropecuarias y

agroindustriales entre otras. Ambas leyes reconocen al ejido,

comunidad, nuevos centros de poblaci6n, pequeños propietarios,

que forman la unidad base de las formas asociativas del campo. 

La Constituci6n, Ley Federal de la Reforma Agraria y la ·· 

Ley General de Crédito Rural, forman en conjunto el fundamento

legal de las organizaciones vigentes en el agro mexicano, reco

noci~ndoles su personalidad jurídica principalmente. Sin qui·· 

tar importancia a la Ley General de Sociedades Cooperativas, -

Ley de Solidaridad Social, Ley de Asociaciones Ganaderas y de·· 

más. 

El conjunto de normas agrarias, ninguna hace menci6n de la 

Sociedad An6nima en lo que se refiere a la explotaci6n de pro-· 

duetos agrícolas, a pesar de que algunas formas asociativas pe~ 

mitidas por las leyes antes mencionadas se integran de personas 

morales y los 6rganos internos que los rigen sean similares a -

los de la Sociedad An6nima y su régimen de responsabilidad sea

hasta el monto de su aportación. 

Claro está que si alguna de estas leyes agrarias reconoci~ 

ran la capacidad jurídica de la Sociedad.An6nima para adminis·· 

trar, poseer fincas rústicas con el fin de desarrollar la acti-
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vidad agrícola, .es.tarian contraviniendo 10 estipulado por la -

Constituci6n cen .s~ aftic~lo Z7, generando una incongruencia en-
,: . . -.. 

el marco jurí~ic<l agrari() mexicano. 

_, ''E1 ·.;·1·sterna Constitucional mexicano muestra su rigidez al -

prohib.irle a la Sociedad An6nima Mexicana la capacidad para ad

. quirir, poseer o administrar fincas r6sticas con fines agr!co--

las. Limitando de esta forma a las empresas mercantiles de in

terás privado a desarrollar el área agrícola. 
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CONCLUSIONES 

1.- La limitación de la Sociedad Anónima en- el agro no se debió

ª que s~ le-, consideraba- una sociedad mercantil_ improductiva

'o contraria ·a derecho, ya qüe la r_ecorioce e~. C6Ai&o ,de Comer 

cio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, leyes que r! 

-=-gUfán ia.S aCtiv"idades comerciales. 

2. El origen de la Sociedad AncSnima en-la_actividad agrícola n! 

ciOna.1~· fue el anonimato que piesentaban las acciones al por 

tador. A partil- decl983 dejaron de existir en nuestro marco 
- ·- . 

legal, quedando sólo 1:a~ ac-cÍ.on-es nominativas, por lo que el 

nombre y nacionalidád de los "socios de una S.A. ya no se deE_ 

conocen. 

3. Los 6rganos internos de ciertas formas asociativas del sec--

tor rural son similares a los de la Sociedad An6nima. Vgr.

Ejido, Sociedad de Producci6n Rural, Sociedades Cooperativas. 

Por lo que considero que las Sociedades An6nimas podrían op~ 

rar en el campo para una mayor productividad. 

4. En los momentos de crisis por los que pasa la agricultura m~ 

xicana, se buscan nuevos caminos para elevar la producci6n-

agrícola nacional. La Sociedad An6nima una opci6n ante el -

fracaso del ejido. 
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5. Las grandes empresas cuentan._.·con los .. recursos "eCon6micos su

ficientes para mejorar el suelo," adtfuiri'r·se"mil_las ---~ejor~daS, 
,: ·_., ·. .·· . 

f erti 1 izantes químicos, ~ecnO lo-gfa ;: __ que_~:1os/cam¡)es i'itOs sin- -

el crédito suficiente. no puede~,·~dqulril°j 
_; '·.:·:>: -~-:.,:<-, 

6. La Sociedad An6niina.C:r~aría ;f~~~te¿ ·de ·trabajo para .los cam-
-<. - . ''. :~:;_ ... ·:·· . · ¡ 

pesinos que no poseyeran:.tierras·: que .cultivar mientras el r!!_ 

parto agrar-ÍO i'é~ -b-~'~-ei~_~ie~ 

7 .- De permitir su par~i~ipac-i6n activa en el agro mexicano se -

crearían normas-de control para regularlas. Determinando el 

n6mero de hectáreas dependiendo del suelo y cultivo, establ! 

cer un n6mcro mínimo de .trabajadores del campo laborando pa· 

ra estas empresas, así como capacitaci6n técnica, vivienda,-

etc. 
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