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CAPITULO PRIMERO 

1.- ANTICIDINTES HISTORICO-JURIDICOS 

1.- LA PROPIEDAD AGRARIA ENTRE LOS AZTECAS 

Lo• m&s remotos antecedentes de nuestro Derecho 

A&rario los encontraaoa en la época precolonial. Los pueblos 

que por aquél entonces habitaban la tierra del An,huac. eran 

b'sicamente a&ricolas y guerreros¡ por tanto toda su 

econo•ia airaba en torno a loa productos de la tierra, que 

los forz6 a impleaentar un aisteaa Juridico que re&ulara la 

propiedad. 

Aai encontramos que entre los Aztecas el ré&i11,en de 

propiedad reflejaba el orden politico. El rey era el 

propietario de todas las tierras y el oricen de esa propiedad 

ere la conquista. Toda forma de propiedad provenia del 

monarca, quien distribuia las tierras segón su real criterio: 

Entre los Aztecas existian verdadera• castas que eran la 

nobleza, los sacerdotes, loa guerreros y los coaerciantes, 

que detentaban la mayor parte de las mejores tierras, Y en la 

base se encontraban los campesinos que carecian de todo. 
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Teniendo en cuenta la afinidad de las 

caracteri•ticas de la propiedad entre los Aztecas, se puede 

asrupar en tres clasificaciones seneralea que son: 

primer grupo: Propiedad del Rey, de los noblea y 
de loa suerreroa. 

aeaundo grupo: Propiedad de los pueblos. 

tercer srupo: Propiedad del ejercito y los Dioses 
( 1) 

In lo que se refiere a la propiedad del Rey, co•o 

ya se dijo, a éste le era licito disponer de sus propiedadea 

sin li•itaci6n alsuna; Podia transmitirla en todo o en -parte 

por donac16n, o enajenarlaa o darlas en u•ufructo a quien 

•ejor le pareciera, aún cuando sesuia por propia voluntad, 

las tradicionea y coatumbres del caso. (2) 

En este aspecto, ea i•portante senalar que la 

propiedad del Rey Azteca reunia los atributos de la propiedad 

Romana, ya que co•o aabeaos el Derecho Ro•ano consideraba la 

propiedad co•o facultad de obtener de una coaa toda la 

aetiafaccion que ésta pudiera proporcionar: facultad de usar, 

o sea el concepto UTI; facultad de gozar, o sea el concepto 

(1).- Hendieta y Núftez Lucio.- El Derecho Precolonial.
Héxico 1981.- p. 107 

(2).- Ob. cit. p. 107 y 108 



FRUTI; facultad de disponer, o sea el concepto ABUTI. En 

11u11a, la fisura juridica "Tlateoealli" equivalia al concepto 

ro11ano de propiedad plena "PLENA IN RE POTESTAS". 

La propiedad de la nobleza y de los guerreros tenia 

estas caracteristicas: el Rey las cedia o donaba con la 

condición de que sólo se trans•itieran a sus descendientes, y 

a su vez la fa11ilia beneficiada se oblicaba a rendirle 

obediencia al monarca y a prestarle servicios especiales, 

asi como a cuidar de sus jardines y palacios. Una vez 

extincuida la familia o al abandonar ésta el servicio del 

rey, por cualquier circunstancia, las propiedades recresaban 

a la Corona, siendo asi eueceptiblee de un nuevo reparto 

entre otras personas. 

Ahora bien, cuando el Rey donaba a los nobles o 

cuerreros alguna propiedad en condiciones de aayor 

liberalidad, o sea sin el requisito de transmitirla a sus 

descendientes, éstos tenian la facultad de venderlas o 
donarlas. Sin embargo este derecho estaba limitado por la 

prohibición de transmitir el dominio a los plebeyos, ya que a 

éstos les estaba vedado adquirir la propiedad inmueble. 

dividia 

En lo referente al segundo grupo, cada 

en barrios que tomaban el nombre de 

pueblo se 

"Calpulli", 
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palabra que 11e1ún Alonso de Zurita significaba: "barrio de 

gente conocida o linaje antiauo" (3), y las tierras que para 

su explotación correapondian al Calpulli se denominaban 

"Calpullalli". Posteriormente se rompió este orden, pues el 

monarca en turno dispuso acoaodar en cada Calpulli a personas 

de otros barrios con la finalidad de impedir la oraanización 

de rebeliones o levantaaientos bélicos, de tal suerte que con 

el tieapo los usufructuarios dejaron de ser aente 

eaparentada, y aai se convirtieron en siaples vecinos del 

barrio. 

Juridicaaente la nuda propiedad de l•• tierras del 

Calpulli perteneeian a éste, que constituia una especie de 

persona aoral; pero el usufructo de las mismas correspondia a 

las fsailias que lo habitaban. Este u•ufructo era 

transferible de padrea a hijos, pero estaba sujeto a dos 

requisitos esenciales que eran: el primero, cultivar la 

tierra sin interrupción y el segundo, en vivir y permanecer 

en el barrio a que pertenecian las tierra• usufructuadas. La 

infracción a cualquiera de estos requisitos ameritaba en 

priaera instancia la aaonestación del jefe y senor principal 

de cada barrio y en caso de reincidencia se llegaba a la 

(3).- De zurita Alonso.- Breve y sumaria Relación.- Nueva 
Colección de documentos para la historia de México.
México 1981.- p. 93 
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p6rdida de derechos. 

Por otra parte, habia una clase especial de tierras 

comun a todos los habitantes del pueblo o ciudad. Una parte 

de ellas se destinaba a los gastos publicos del pueblo y al 

paso del tributo; eran labradas por todos loa trabajadores en 

horas determinadas y esos terrenos se llamaban "Altepetlalli". 

11 concepto y el contenido del Calpulli y ·del 

Altepetlalli, ofrecen aarcadas seaeJanzas con instituciones 

muy distantes en el tiempo, como lo son el ejido y los bienes 

coaunalea, según se analizar6n cuando ae traten las diversas 

formas de tenencia de la tierra. 

Por lo que se refiere al tercer grupo, existían 

grande• extensiones de tierra que estaban destinadas para 

sostener al ejército en campafta y a sufragar los gastos del 

culto. Aai tenemos que estas tierras se daban e~ 

arrendamiento a los que lo solicitaran y si no, eran 

trabajadas colectivamente por los habitantes del pueblo al 

que pertenecian, pero estas tierras eran propiedad de 

instituciones determinadas. 

En este mismo grupo deben colocarse las tierras que 
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el monarca seftalaba a ciertos cargos pOblicos: el goce de 

estas tierras correspondia a los individuos 

designados, pero la nuda propiedad era de 

particularmente 

la institución. 

Cuando el funcionario dejaba el cargo por cualquier razón, el 

goce de las tierras asignadas pasaba a quién lo sustituta en 

el desempefto de sus funciones. 

2.- EL EXlDO ESPAÑOL 

Con acierto ha dicho Manuel H. Moreno que de hecho 

los espanoles nunca se preocuparon por formarse una idea real 

y verdadera de la situación que guardaban los pueblos del 

Nuevo Hundo. 11 estado de atraso en que se encontraban loa 

conocimientos en esa época era un obstAculo para ello. Un 

aomento de meditac10n noa bastar6 para coaprender las 

inaensas dificultades de todo género conque debieron haberse 

tropezado loa pocoa eapaftoles que se preocuparon por 

investigar las cosas de loa indios: y a tal grado fueron 

considerables estas dificultades que prefirieron los 

conquistadores formarse una idea a su modo de los pueblos 

conquistados, que si no era real y verdadera, en cambio 

las &loriosos a la par que testarudos aventureros 

realizaron la conquista, ofrecia la ventaja de ser muy a 

para 

que 

la 

española. es decir. que estaba hecha de acuerdo con lo que 
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ellos entendian y practicaban. Tal procedimiento les 

ahorraba el trabajo de penetrar al fondo en el estudio de las 

culturas indisenas, y por ese motivo lo adoptaron sin 

ninguna vacilación. (4) 

En efecto1 el exido que provenia de España se 

referia a las tierras que tenian ciertas limitaciones 

impuestas por las leyes de la propia antigua España, una de 

las cuales, de relevante importancia, disponia que "todo• los 

ejidos y montes de loe Consejos de nuestras ciudades que son 

toaadoa y ocupados por cualesquier persona, por si o por 

nuestras Cartas, sean lueso restituidas; pero defendemos que 

dichos Conaejoa no las pueden labrar, o vender ni enajenar 

mas que sean para el procoaunal de las dichas ciudades, 

villag o lucares donde son: lo mismo mandamos en los 

exidos que loa pueblos tienen y poseen, que no se labren para 

pan''. (5) 

De ahi, que Escriche haya definido al exido como 

"El campo o Tierra que est6 a la salida del lugar, Y no se 

(4).- Manuel H. Moreno.- La organizacion politica y social 
de los aztecas.- México 1981.- Ed. de la Secretaria de 
la Reforma Agraria .- p. 14 

(5).- Ley I, Titulo VII de las Leyes de Recopilación, dato 
tomado de Martha Chévez de Velézquez.- El Derecho 
Agrario en México.- México 1970.- p. 117 
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planta ni labra y viene de la palabra latina 'exitua', que 

sianifica 'salida' ". (6) 

La institución exidal, como era de esperarse, fue 

introducida en nuestro aedio a la aanera peninsular, 

precisamente con la ocasión de la fundación de loa nuevos 

pueblos de indios. veaos aai que una de las principales 

diaposicionea que resulaban dicha fundación disponia que loa 

aitioa en que ae foraaran loa Pueblo• y Reducciones de Indios 

debian tener "coaodidad de aguas, tierras y montes, entradas 

y salidas y labranzas y un ejido de una leaua de largo, donde 

los indios puedan tener sus ganados, •in que se revuelvan con 

otro a eapallolea". ( 7) 

Aai pues, el ejido del México colonial desisnaba 

una porción de tierra situada a la salida del lusar habitado 

y que ae deatinaba al paatoreo del sanado. 

Diataba aucho tal ejido del que se confisuró en el 

apoaeo de la lucha revolucionaria iniciada en 1910, pues en 

la Ley de 6 de enero de 1915, en que por primera vez se le 

(6).- Joaquin lscriche.- Diccionario Razonado de Lesislación 
y Jurisprudencia.- Paria 1863.- Libreria de Rosa y 
Souret. - p. 599 

(7).- Hartha Ch&vez.- Ob. cit .. - p. 117 
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conceptúa, el ejido era la extensión total de tierra que un 

núcleo de población necesitaba para su subsistencia, en ra2on 

de lo cual se incluian en primer luaar las tierras 

cultivables, no co•prendidas en el ejido de origen espaftol. 

Este nuevo concepto surgió de la siguiente 

previsión de la citada Ley A&raria: 

"Articulo Jo.- Loe pueblos que, necesitándolos, 

care2can de ejidos, o que no pudieron lograr au restituci6n 

por falta de titulos, por imposibilidad de identificarlos o 

porque le&alaente hubieren sido enajenados, podrán obtener 

que ae les dote del terreno suficiente para reconstituirlos 

confor•e a las necesidades de au población, expropiándose por 

cuenta del Gobierno Nacional el terreno indispensable para 

ese efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante 

con loa pueblos interesados". (8) 

El texto transcrito indica claramente que ya para 

entonces el ejido era de •ayor amplitud Y significación que 

(8).- Dato tomado de Manuel Fabila.- Cinco Siglos de 
Legislación Acraria.- México 1941.- p.p. 272-273 
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el exido hispano, pues co•prendia las tierras de cultivo y 

las deaás partes integrantes necesarias para la subsistencia 

y orcanizaciOn de un centro de poblaciOn. 

3.- LA PROPIEDAD AGRARIA EN LA NUEVA ESPARA 

Mediante la conquista, el territorio indigena dejO 

de ser un cúmulo de pequeftas naciones independientes para 

foraar una nueva unidad territorial conocida coso la Nueva 

Espafta, por lo que el ori1en de la propiedad en la 6poca de 

la Colonia, lo encuentran algunos autores en la Bula de 

Alejandro VI y con este fundamento aseveran que la propiedad 

se orcanizO desde su inicio en tres clases distintas que son: 

1.- La propiedad de los colonos espaftoles 

2.- La propiedad eclesiástica y, 

3.- La propiedad de los pueblos de indios. (9) 

Historiadores como zurita nos relatan que los 

espaftoles desplazaron a los aborigenes con la velocidad y la 

premura con que iban extendiendo la conquista¡ por lo tanto 

(9).- Floresg6mez González F. y Carvajal Horeno G . . -
Nociones de Derecho Positivo Mexicano.- Ed. Porrúa.
Héxico 1900.- p. 249 
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las tierras conquistadas pasaron a convertirse en patrimonio 

de loa conquistadores¡ en este orden de ideas. la 

distribución de la tierra era prerrogativa del monarca y sus 

representantes en la Nueva Espana. 

Ahora bien, el origen de la propiedad privada en la 

Colonia1 desconocida entre los pueblos indigenas, fué la 

entresa de crandes extensiones de tierra a los 

conquistadores en pago de sus servicios; para ello se 

utilizaron figuras juridicss tales como: 

A.- La Enco•ienda, cuyo origen se halla en los 

repartos de tierras y en los repartimientos de indios hechos 

por los eapaftoles en plena lucha por la conquista del 

territorio, ya que esto se hacia en calidad de botin de 

guerra, como pago de servicios y en proporción a la categoria 

de loa soldados. 

La Encomienda también era un instrumento por el 

cual se encargaba a un cristiano la propagación de la fé 

entre los gentiles conquistados, pero debido a los intereses 

creados las 

evangelizadora, 

encomiendas perdieron 

convirtiéndose simple y 

su finalidad 

llanamente en 

propiedad privada, por lo que los encomendados no sólo se 
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convirtieron pr6cticamente en esclavos, sino que perdieron 

sus tierras en favor de los encomenderos. 

B.- La Merced Real, que es la repartición de 

tierras a los conquistadores como pago de sus servicios, como 

se dijo anteriormente, o bién como estimulo para la 

colonización. A estos repartos se le llamaron mercedados. 

La Merced Real servia de icual aodo para perfeccionar las 

posesiones y las titulaciones deficientes. 

c.- Coapoaiciones, esta ficura Juridica se dió 

porque tanto loa conquistadores como el clero y loa dea6s 

poseedores ae habian excedido en los liaites de sus tierras. 

Para subsanar el desorden en la propiedad de la aisaa fu6 

dictada en novieabre de 1571, una c6dula en la que se 

ordenaba que todas las tierras que no tuvieran titulo legal, 

lea fueran restituidas a los aonarcas espaftoles. El arreglo 

de tales excedentes, ae hizo a través de la Composición, que 

fu6 el sistema mediante el cu61 quien estaba en posesión de 

tierras, podia adquirirlas de la Corona pagando por ellas 

cierta cantidad de dinero. AunquP. el procedimiento para 

lograr la composición resultó anti-económico ya que en 

ocasiones el costo del deslinde era superior al valor de los 

excedentes, muchos se acogieron a su beneficio. 

12 



Junto a estas tres figuras juridicas que acabamos 

de analizar y que fueron a mi juicio las m&s importantes. 

existieron otras formas de propiedad, tales como las 

Caballerias, que eran tierras que se asignaban en merced a 

los soldados de caballeria¡ las Peonias, que eran porciones 

de terreno que se les entregaban a los soldados de 

infanteria, o la confirmación que fue un procedimiento para 

regularizar las tierras que carecian de titulo y asi 

lecitimizar a sus poseedores. 

En lo que se refiere a la propiedad eclesiástica 

6sta no podia poseer bienes raices, pero al m8rgen de esta 

dr&stica disposición, por donaciones de particulares y 

coaplacencia de las autoridades, adquirió durante este 

periodo gran número de propiedades urbanas y rústicas con 

cuyos productos atendia a los gastos del culto y de las 

instituciones asistenciales que sostenia. (10) 

Entre las formas que se dieron para integrar la 

propiedad eclesi!sstica, tenemos las Capellanias que 

(10).- Mendieta y Nuftez Lucio.- Sintesis del Derecho 
Agrario.- Instituto de Investigaciones Juridicas.
UNAM.- México 1971.- p. 13 
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consistian en una finca o derecho en favor de una capilla, 

que una persona otorgaba para que se celebrara un número 

determinado de misas en favor de su alma. 

En este orden de ideas, conquistadores, colonos y 

clero obtuvieron las tierras de mejor calidad y en grandes 

extensiones, naciendo por consiguiente el latifundismo en la 

Nueva Espafta. Ahora bien, los efectos socio-económicos del 

latifundismo eclesi&stico eran gravisimos, tanto por la 

sumisión 

propiedad 

Iglesia, 

religiosa de las masas campesinas, como porque 

se congelaba, se petrificaba en manos de 

sacándola obviamente del comercio y anulando 

hecho toda posibilidad de sucesion fuera de ella. 

la 

la 

de 

Finalmente, la propiedad de los pueblos de indios 

fue protegida por la Corona Espaftola y asi encontramos que 

los reyes al enterarse de los abusos que los colonos cometian 

sobre las personas y propiedades de los indigenas, ordenaron 

que se les devolviesen las tierras de que hubiesen sido 

despojados, naciendo asi la primera institucion de nuestro 

derecho agrario mexicano: la Restitucion de Tierras. 

Al mismo tiempo y a través de varias cédulas 

reales, se les confirmo a los pueblos la posesiOn de las 
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tierras que cultivaban y se ordenó que a los cabezas de 

familia que no tuvieran medios de vida, se les repartieran 

las superficies necesarias para su sostenimiento, 

originandose asi otras dos instituciones agrarias que son: 

la "confirmación y titulación de bienes comunales" y la 

"dotación de tierras". Desafortunadamente, 

disposiciones reales venidas desde Espa~a. no 

cumplidas por los funcionarios de la Nueva España. 

estas 

fueron 

Es importante hacer una sintesis esquemática de la 

estructura de la tenencia y uso de la tierra en esta época, 

ya que a través de la evolución histórica de la reforma 

agraria el vocablo "Ejido 11 cambia no solamente de 

significación ideológica sino de contenido económico y 

social. cambiando por lo tanto sus finalidades fundamentales. 

Partamos de la hipótesis de que se trataba 

fundamentalmente de nuevas poblaciones fundadas por los 

españoles: en el centro tendriamos los terrenos ocupados por 

el "casco" de la población, llamado también "fundo legal"1 

dentro de éste se situan los bienes denominados 11 propios 11 o 

sea los que pertenecian al Ayuntamiento y que constituian su 

patrimonio; hacia el exterior y a continuación del "fundo 

legal" estaban las tierras del "ejido", que fue una especie 
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de corredor donde se construian las eras, los campos de Juego 

Y que cuando la población crecia servia para ampliar el 

"fundo leaal". Despu6a, se encontraban los potreros para el 

sanado del pueblo, conocidos actualmente como dehesas; 

finalaente estaban las tierras de uso 1nd1v1dusl, llamadas de 

"común repartiaiento", "parcialidadea" y "suertes". Ahora 

bien, el "fundo leaal" se dividia en solares que se 

adjudicaban a cada vecino y a cada uno de ellos correspondia 

un lote acricola o suerte. 

4.- LA PROPIEDAD AGRARIA BN LA REFORMA 

Entre la Conquista y la Independencia, la propiedad 

de los núcleos indigenas fue desapareciendo en beneficio de 

nuevos poseedoree. Al terminar la Conquista con la 

consol1dac16n del régimen independiente, en el aspecto 

agrario se observa una notable e injusta distribución de la 

tierra. 

destacaron 

Durante el periodo de la guerra de Independencia se 

disposiciones tendientes a resolver la 

agraria, tales como el decreto del 5 de problemética 

diciembre de 1810, por el cual se disponia entrecar a los 

indigenas las tierras pertenecientes a sus comunidades, la 
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Ley Aararia de Don Francisco Haldonado, etc., y asi llecamos 

a la etapa de la Reíoraa que en el aspecto tierras se inicio 

pr6ct1caaente con la Ley de Oeaa•ortizacion de los Bienes de 

Hanoa Huertas del 25 de Junio de 1856, que puede resuairse de 

la siauiente aanera: 

A.- Prohibicion de que las corporaciones reli&iosas 

Y civiles poseyeran bienes raices, con excepci6n - traténdose 

del Clero - de aquellos indispensables al desempefto de sus 

funciones. 

B.- Las propiedades del Clero debian adjudicarse a 

los arrendatarios calculando su valor por la renta al 6~ 

anual. 

c.- En el caso de que los arrendatarios se negaran 

a adquirir tales inauebles, 6stos quedarian sujetos a 

denuncio, recibiendo el denunciante la octava parte del valor. 

o.- El Clero podia emplear el producto de la venta 

de sus fincas r6sticas y urbanas en acciones de eapresas 

industriales o acricolas. (11) 

(11).- Silva Herzoa Jes6s.- Breve Historia de la Revolucion 
Mexicana.- Ed. Fondo de cultura Econ6mica.- H6xico 
1973.- p. 12 
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Coao noa podeaos dar cuenta, esta Ley no pretendia 

despojar al Clero de su cuantiosa fortuna, sino únicamente 

poner en •ovi•iento la riqueza estancada del pais, ya que les 

daba la opción, de acuerdo con su articulo 26, de invertir el 

producto de sua ventas en acciones de empresas de diversa 

indole; sin embarco, afortunadamente para el pais el Clero al 

sentirse directamente atacado en su patriaonio dispuso que no 

se acatara la prerrogativa del articulo en cuestión, ya que 

de haberlo hecho, es de suponerse que con el paso de los aftoa 

hubiera incre•entado considerablemente sus capitales, creando 

a la Nación un problema de consecuencias mas sraves. 

Es isportante destacar también que uno de los fines 

de le Ley en cita, que posteriormente fue elevada a ranao 

constitucional en 1857, fué constituir la pequeña propiedad. 

Sin eabarao. en realidad se consisuió lo contrario por las 

si&uientes circunstancias: 

a).- su propio articulo tercero definió bajo el 

no•bre da corporaciones en general a todo establecimiento o 

fundación que tuviera el carActer de durac16n perpetua o 

indefinida, por lo que fué interpretado en perjuicio de las 

co•unidades a~rarias, ya que eran consideradas con ese 

carActer y cuyos bienes administrados por los Ayuntamientos 
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caian bajo el &mbito de accion de esta Ley. 

b) .- Los arrendatarios no pudieron o no se 

atrevieron a adjudicarse las propiedades del Clero, ya fuera 

porque no tenian el dinero suficiente para pagar todos los 

gastos inherentes a la adJudicaci6n, o bién porque su propia 

ignorancia loa orilló a creer en las sanciones de orden 

espiritual, como la excoaunión que la Iglesia manejó tan 

hébilmente. 

Como podemos observar, la Ley de Desamortización y 

el Articulo 27 de la Conatitucion de 1857, en lugar de 

resolver el problema de la tenencia de la tierra, estimularon 

la formacion de grandes latifundios, ya que las propiedades 

rústicas y urbanas fueron a parar a manos de hacendados y de 

personajes ricos, que vinieron a aumentar sus riquezas. 

Ante esta situación, el gobierno liberal de Benito 

Ju6rez se vio obligado a expedir el 12 de Julio de 1859, una 

nueva Ley nacionalizando todos los bienes del Clero. En el 

Articulo I d~ este Ordenamiento se dice que entran al dominio 

de la Nación todos los bienes de la Iglesia administrados por 

sus aiembros con diversos titules, sea cual fuere la clase de 

predio, derechos y acciones en que consistan, su nombre y 



aplicación. (12) 

Con fecha 20 de julio de 16&3, el sobierno de 

Ju,rez expidió una Ley sobre ocupación y enajenación de 

terrenos baldios, concediendo a todos los habitantes del pais 

el derecho a denunciar y a adquirir una extensión de tierra 

hasta de 2,500 hectAreas como m6x1mo, "con excepción de los 

naturales de laa naciones liaitrofes de la República y de los 

naturalizados en ellas". (131 

Lo anterior abrió la puerta para que el problema 

asrario ae asravara, ya que al amparo de la Ley de 

Colonización de 1675, se orsanizaron en el pais varias 

coapaftias denoainadaa deslindadoras, aisaas que aparte de las 

atribuciones especificas conferidas por esta ley, hicieron 

valer los Articulo• 2, 6, y 9 de la Ley de Terrenos Baldios 

de 16&3, los cuales dieron como resultado la creación de 

facultades aaplisimas, para que dichas coapaftiaa se dedicaran 

a escrutar los limites y a revisar los titulos en todas laa 

propiedades que lea parecian deseables con el objeto de 

apoderarse de las tierras que se declaraban baldias. 

(12).- Silva Herzog Jesús.- El Agrarismo Mexicano y la 
Reforma Agraria.- Ed. Fondo de Cultura Económica.
México 1974.- p. 92 

(13).- Ob. cit. p. 92 
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El efecto de esta ley de 1663, sec~n Wistano Luis 

Orozco, fué el de poner en duda la validez de la mayoria de 

los titulos de tierras en Héxico. Terrenos Saldios llegó a 

sicni!icar no tierras desocupadas, sino m&s bien sin titulos. 

Adem&s la carca de la prueba le correspondia al pos<eedor de 

la tierra, m&s que al denunciante. (14) 

En efecto, la definición de terrenos baldios que 

dió la ley en cuestión, fué muy importante ya que las leyes 

anteriores no establecian lo que era un baldio y por lo tanto 

el concepto iba desde el simple sinónimo de terreno eriazo, 

hasta el concepto estricto de terreno no amparado por un 

titulo primordial, y con esta arsumentación lo que sucedió 

fué que la aayoria de los pueblos fueron despojados de sus 

tierrae, mismas que fueron vendidas a los srandes 

terratenientes. 
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5.- LA REVOLUCION MEXICANA 

A.- LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915 

En este estado de cosae, llegamos al México 

prerrevolucionario bajo el régimen de Porfirio Diaz, en el 

cual la industria ae desarrolló en forma prodigiosa, como la 

metalúrgica y la textil, que se dieron en gran escala: pero 

que en el renclOn que nos interesa. o sea el campo, éste se 

encontraba en visperas de la revolución dominado por los 

arandes terratenientes. 

Lo anterj.or es comprensible, dado que bajo el 

Porfirismo las compaftias deslindadoras se dieron vuelo 

despojando a los pueblos indígenas, con la protección del 

gobierno, como aucedi6 con la Tribu Yaqui. en Sonora, cuyos 

terrenos fueron entregados a la Compañia Richardson. 

De tal suerte que para 1910 la situaci~n rural del 

pais era verdaderamente caOtica, y en este contexto, se 

inicia el movimiento revolucionario con el Plan de San Luis, 

encabezado por Don Francisco I. Madero. Pero lo curioso de 

este Plan fué que era eminentemente politico y se referia a 

la sucesión presidencial. Sin embargo en su articulo tercero 
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establecia que se devolverian a los pequeños propietarios las 

tierras de que hubiesen sido despojados injustamente. 

La interpretación de este articulo entre las masas 

campesinas, fué lo que determinó el éxito inmediato del 

aovimiento iniciado por Madero, ya que se penso que al 

triunfo de la revolución Maderista se repartirian tierras a 

quienes laa necesitasen, lo que motivo que los campesinos 

ignorantes y desposeidoa se lanzaran a la guerra civil en pos 

de un pedazo de tierra. 

La evidencia de lo anterior lo encontramos en el 

hecho de que al ser derrocado Diaz, y ante el incumplimiento 

del articulo citado anteriormente, el Pais en lugar de 

pacificarse se vió nuevamente agitado por un movimiento 

revolucionario de car6cter netamente agrarista, de Emiliano 

Zapata, bajo la bandera del Plan de Ayala, en el que se 

indica la restitución de tierras a loa pueblos. 

Ahora bien, despu&a de todas las viscisitudes del 

moviaiento revolucionario que no tiene caso mencionar por no 

ser materia de este trabajo, llegamos a la Ley del & de enero 

de 1915, y para analizar la misma, es necesario que se vea la 

ideologia agrarista de Luis Cabrera dado que fué su autor y 
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que es con la que, de hecho, se inicia la Reforma Agraria, 

elev~ndose posteriormente a rango constitucional. 

Para Cabrera no habia un problema agrario único, 

sino muchos problemas agrarios y se necesitaban para su 

resolución muchas leyes a1rarias. Lo mas trascendental para 

él era lo&rar la libertad de los pueblos de la presiOn 

econOaica y politice que sobre los miamos ejercian las 

haciendas, entre cuyos linderos se encontraban como 

prisioneros loa poblados proletarios. Para ello era 

necesario pensar en la reconstrucción de los ejidos, 

procurando que éstos quedaran inalienables, tomando las 

tierra• de donde la hubiese, de las grandes propiedades 

circunvecinas, por cualquier aedio que ruera. (15) 

Luis Cabrera toaO •ua ideas agrarias de Holina 

Enriquez pero d~ndole una aplicaciOn de acuerdo a su 

experiencia personal, y por lo tanto la reconstituciOn de los 

ejidos podia hacerae por aedios aés efectivos y radicales que 

los propueatos por Molina Enriquez. 

(15).- Heyer Eugenia.- Luis Cabrera: TeOrico y Critico de la 
RevoluciOn.- Ed. Septentas 48.- México 1972.- p. 40 
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Como quedo asentado anteriormente, la Ley del 6 de 

enero de 1915, fue con la que de hecho se inició la Reforma 

A&raria, y la podemos resumir de la siguiente manera: 

a).- Declara la nulidad de las enajenaciones de 

tierras comunales de los indigenas, de las composiciones, de 

las ventas, de las concesiones y de loe deslindes realizados 

en contravenciOn a la Ley del 25 de junio de 1856, ordenando 

la restitución de tierras en favor de los puebloe que 

hubiesen sido despojados de ellas y la dotaciOn a los que no 

si6ndoles posible probar el despojo, las necesiten para el 

so•teni•ianto de sus habitantes. 

b).- crea una comisión Nacional Agraria, una 

coaision Local Agraria en cada Estado o Territorio Y los 

comités Particulares Ejecutivos que se necesiten, para 

ejecutar laa acciones anteriores. 

e).- Faculta a los jefes militares, 

autorizados, para dotar o restituir ejidos, en 

provisionales, a los pueblos solicitantes. 

previamente 

calidad de 

Según apreciaciones del maestro Silva Herzog, esta 

Ley tuvo razones politicas. ya que, por un lado, habia que 
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atraerse al constitucionalismo a la masa campesina del Centro 

y del Norte del Pais, para combatir con éxito contra la 

DivisiOn del Norte al mando de Villa, y por el otro, habia 

que tener a la mano una ley agraria frente al Plan de Ayala, 

con el propOaito de quitarle a Zapata el monopolio del ideal 

a1rarista. (16) 

B.- EL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION DE 1917 

Aai como para analizar la Ley del 6 de enero de 

1915, hicimos en forma panor&mica un estudio de la ideologia 

de Luis Cabrera, por haber sido su autor¡ también es preciso 

que plasmemos la ideologia agrarista de Andrés Holina 

Enriquez, por haber colaborado como consejero especial en el 

Comité que redacto el articulo 27 Constitucional. 

En términos 1enerales, Holina Enriquez creia que 

tendria que haber una divisiOn forzosa de las grandes 

hacienda&, pero que en alcunos caeos los hacendados podian 

ser inducidos a vender sus tierras, aún cuando se daba cuenta 

que esto seria dificil, debido a la facilidad con la que los 

(16).- Silva Herzo& Jesús.- El Acrarismo Mexicano y la 
Reforma Asraria.- Ed. Fondo de Cultura Económica.
México 1974.- p. 237 
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propietarios habian podido ocultar el valor real de sus 

propiedades. Por otra parte, para evitar que haciendas 

vecinas se aprovecharan de tales ventas y asi aumentar sus 

posesiones, el autor estableció que sólo habria que cuidar 

que los fraccionamientos se hicieran en porciones que no 

excedieran de cierto limite de tamano y que no pudieran ser 

adquiridos por los propietarios colindantes; sin embargo 

admitió que la venta voluntaria de tierras no era la solución 

al problema asrario. 

Para Melina Enriquez el aspecto mAs importante de 

la reforma agraria era proporcionarle tierras a los mestizos, 

y a su vez ésta evitaría los males relativos a propiedades 

extremadamente grandes o pequeHas, debiendo hacerse lo 

necesario para la formación de parcelas privadas de tamano 

medio. 

Ahora bien. el Articulo 27 de la Constitución es la 

base juridica de nuestra Reforma Agraria, pues aún Y cuando 

esa reforma haya comenzado con la Ley del 6 de enero de 1915, 

al entrar en vi~or la Carta Magna que nos rige, ésta es su 

único fundamento y para legalizar los repartos de tierras 

hechos con apoyo a dicha ley, el articulo 27 en cuestión 

estableciO que ésta formara parte del mismo. 
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articulo 

Desde 

27 

esta perspectiva agraria. encontramos en el 

Constitucional cinco normas que actuando 

complementariamente entre si nos dan las caracteristicas de 

nuestro aisteaa agrario. y que son: 

a).- IntervenciOn constante del Estado en la 

reglamentaciOn de la propiedad, en todas sus formas, para 

iaprimirle loa cambio• y adaptaciones m6s adecuada• a la 

satisfacciOn de las neceaidadee colectivas, 

b).- DotaciOn de tierras y aguas a loa nacleoe de 

poblaciOn que carezcan de ellas, 

c).- ProaociOn y garantia s la auténtica pequefta 

propiedad, 

d).- LimitaciOn de la propiedad agricola respecto a 

su extenaiOn topogr6f ica y fraccionamientos de loe 

latifundios, y 

e).- Creación de nuevos centros de población en 

beneficio de los campesinos sin tierras. 
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Lo anterior noe d6 a la vez el contenido del 

articulo en estudio en materia agraria, dado que al 

intervenir el Estado libremente en la reslamentacion de la 

propiedad, constituye 

por 

la propiedad privada y autoriza las 

causa de utilidad pública mediante expropiaciones 

indemnizacion, lo cual es novedoso ya que la palabra 

ºmediante" significa que la indemnización debe existir, pero 

puede ser previa, simultanea o posterior al acto 

expropiatorio. 

Al mismo tiempo que crea la propiedad privada, le 

imprime a ésta una funcion social, ya que el propietario no 

puede usar el bién en perjuicio de los dem&s, debiendo usarlo 

en la forma de mayor beneficio para la colectividad, 

restringiendo por ende el derecho absoluto sobre el bién como 

en el Derecho Roaano. 

Al hablar el articulo 27 Constitucional del derech~ 

que tiene la nacion de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, debemos entender 

por modalidades, "el modo de ser o de manifestarse el derecho 
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de propiedad" . ( 1 7 J 

Co•o consecuencia de estas modalidades, el 

11ulticitado articulo 27 establece la ""dotaciOn de tierras y 

aguas" a los núcleos de población que carezcan de ellas, o 

que laa que posean no sean suficientes para satisfacer sus 

necesidades, la "restitución de tierras" a los núcleos de 

poblaciOn que hayan aido despojados inju&tamente y ordena el 

fraccionamiento de latifundios y la creaciOn de nuevos 

centros de poblaciOn acricola; instituciones que ser6n objeto 

especifico de estudio en este mismo capitulo. 

Una sintesia de loa aspectos socio-econOmicos mAa 

importantes del articulo 27 Constitucional. son los 

siauientea: 

a.- Rige la propiedad. tanto de la HaciOn coao de 

los particulares, 

b.- Establece las base& de la redistribuciOn de la 

tierra y de la riqueza pública, 

(17).- Mendieta y Hufiez Lucio.- Sintesis del Derecho Agrario 
Mexicano.- Instituto de Investigaciones Juridicas.
UNAM.- México 1971.- p. 21 
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c.- Constituye el apoyo constitucional de la 

politica demogr4fica, en su aspecto bAsico de redistribución 

de la población rural excedente, 

d.- Incluye disposiciones para la conservaciOn de 

los recursos naturales, 

e.- Establece el dominio de la NaciOn sobre 108 

mineralea, petroleo, sustancias radioactivas, etc., 

f.- Fija las 

conservación y explotación 

renovables mencionados, 

bases para la 

de los recursos 

politica 

naturales 

de 

no 

g.- Finca el dominio de la Nación respecto a todos 

los recursos naturales de la plataforma continental y los 

zócalos submarinos de las islas. 

31 



11.- REGIHEN AGRARIO ACTUAL 

1.- ~!VERSAS FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

La Ley del 6 de enero de 1915, expedida por 

Venustiano Carranza, es uno de los antecedentes del articulo 

27 Constitucional, coao quedo demostrado en el inciso 

anterior, y base de la reforaa acraria, contempla loa tres 

tipos de tenencia de la tierra. Estas instituciones son la 

sintesis de las corrientes ideoloaicas que campearon en el 

movimiento araado en todo el pais. 

A.- LA PIQUERA PROPIEDAD 

La pequefta propiedad ya existia desde antes de la 

Revolución de 1910, como contraofensiva a la sran propiedad 

foraada desde la conquista y cuya persistencia habria de 

prolongarse hasta el periodo revolucionario. Los movimientos 

politices que ee sucedieron uno trae de otro estuvieron 

encaminados a lacrar la división de esa gran propiedad 

territorial y a la creación de pequeftas propiedades. 

A raiz de la reforma agraria la pequeña propiedad 

adquiri6 un sello peculiar al rodearsele de una serie de 
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carantias como la de propusnar su propio desarrollo y su 

conservaci6n por mandato constitucional. 

Asi teneaoa que a aediados del siglo XIX, se 

impulso la f ormaciOn de las pequeftas propiedades rurales a un 

a costa de las propiedades coaunales de los pueblos 

indigenas, que por las malas interpretaciones de las leyes de 

desaaortizaciOn de los bienes del clero, "trajo co•o 

consecuencia el desmoronamiento de la propiedad comunal. 

Lo que se pretendiO fué crear un numeroso cuerpo de 

pequenos propietarios para contrarrestar el poder económico, 

politice y social de la aran propiedad. Sin embarco no se 

hizo nada para garantizar su existencia ni para foaentar su 

desarrollo, lo que motivó que el problema agrario siguiera 

desenvolvi6ndose en torno de la pugna irreconciliable entre 

latifundistas y pequenoa propietarios, con claro predo•inio 

de los primeros y dificultades aés acentuadas en los segundo~. 

Al triunfo de la Revolución armada y al promulgarse 

la Constitución de 1917, se faculto al Estado para intervenir 

en la destrucción de la estructura económica semifeudal del 

résimen prerrevolucionario, surgiendo la creación de la 

pequefta propiedad del fraccionamiento de los latifundios. 
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Partiendo de este hecho, nuestra Constitución 

estiaa que la pequeña propiedad no puede ser afectada en 

nins~n caso, ya que atiende a los fines económicos y sociales 

para los cuales fue creada: dar lugar a la formación de una 

clase aedia rural. satisfacer las necesidades de una familia 

de esa clase y realizar la transformación de la economía 

agraria de Héxico. 

Asi pues la protección juridica a 

propiedad est~ en relación a su misión económica 

la 

y 

pequeña 

social 

consistente en producir satisfactores para la alimentación¡ 

esto es. sólo se respeta la peque~a propiedad agricola o 

ganadera cuando está en plena explotación. 

En efecto, el articulo 27 Constitucional, después 

de ordenar en su fracción XV, que no se podra afectar en 

nincún caso la pequeña propiedad agricola o ganadera en 

explotación, sin incurrir en responsabilidad por violaciones 

a la ConstituciOn, pasa a definirla en cuanto a su extensión, 

de tal suerte que esta es: 

"Se considera pequeña propiedad agricola la 

extensión que no exceda de cien hectáreas de riego o humedad 

de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras, en 
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explot,.ción. La equivalencia se co•putará como sisue: una 

hect~rea de riego por dos de temporal; por cuatro de 

agostadero de buena calidad y por ocho de aonte o de 

agostadero en terrenos aridos". 

Asi mismo. se considera pequefia propiedad, las 

superficies que no excedan de doscientas hectAreas en 

terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo 

y las extensiones de ciento cincuenta hectareas cuando las 

tierras se d~iquen al cultivo de algodón, si reciben riego 

de alguna avenida fluvial o por bombeo. 

Cabe concluir diciendo que desde el punto de vista 

de l" fracción XV del Articulo 27 Constitucional y 249 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, la pequeña propiedad es una 

gerentia individual y. como tal, es el unico limite que se 

opone a la acción dotatoria de los pueblos que carecen de 

tierras. 

B.- LA PROPIEDAD EJIDAL 

La reform8 agraria constituye la sintesis de 

nuestros problemas ancestrales y actuales. Es por eso que al 

promulgarse l" constitución de 1917, su articulo 27 abrigó al 
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ejido coao inetituciOn fundamental dentro del sistema de 

tenencia de la tierra, ya que fué la conquista revolucionaria 

••• importante para la vida del caapeaino. 

En la actualidad, por disposicion del articulo 27 

Constitucional y los relativos de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, el ejido está constituido por las tierras y aguas 

dotadas a las núcleos de población y en eu conjunto, es una 

propiedad permanente e intransferible de un cierto grupo de 

campesinos habitantes de un poblado. 

Ahora bien, las tierras ejidales pueden parcelarse 

y transferirse a los campesinos en lo individual, sin que 

dicha transferencia implique que la tierra salga del dominio 

primario del núcleo de población, por lo que es conveniente 

precisar que en el ejido coexisten tres derechos que son: 

a) el dominio originario de la NaciOn 

b) la propiedad del núcleo de poblaciOn, y 

c) la posesiOn condicional para el usufructo del 

ejidatario. 

Quizés en ninguna otra forma 

encontramos tan profundamente matizadas 

de 

las 

propiedad 

funciones 
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sociales co•o en este tipo de propiedad. En efecto, los 

articules 220 y 223 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

deter•inan el patrimonio del eJido y establecen que en la 

dotación de tierras, para la constitución del mismo, se deben 

dar: 

a} Tierras de cultivo o cultivables, 

b) Terrenos de agostadero, de monte o de cualquier 

otra clase distinta a las de labor, para satisfacer ·las 

necesidades colectivae del núcleo de poblaciOn de que se 

trate, 

c) 

urbanización, 

La superficie necesaria para la zona 

d) La parcele escolar, y 

de 

e> La superficie necesaria para el establecimiento 

de la unidad agricola industrial para la mujer. 

El ejido empezó siendo una base económica de la 

comunidad para liberar a los peones de las haciendas y 

transformarlos en duenos de su propio esfuerzo, esto es, un 

apoyo para el sostenimiento de las familias campesinas; el 

primer concepto económico del ejido, que venia sustentándose 

deade la Ley del 6 de enero de 1915, es transformado por el 

General LAzaro cardenas para ser concebido como un centro de 
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producción acricola y canadera. 

Posteriormente, al ejido se le ubica como una 

unidad econóaica de productos diversificados incluyendo los 

industriales, de ese modo se le dá el carécter de centro de 

nuevas fuerzas productivas para incrementar la economia de la 

Nación. Actualmente y ya bajo la vigencia de la Ley Federal 

de Reforma Acraria, al ejido ee le encuadra dentro de una 

realidad económica y social que permite al sector campesino 

inte1rarse a una mayor perspectiva económica. 

Ademas y quiz6s inspirado en el altepetlalli, cuyas 

tierras eran comunales en su aprovechamiento, se instituye 

por pri•era vez el ejido colectivo, como se dispone en loe 

articules 130 y 143 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

De igual for•a encontramos en el último párrafo del 

articulo 241 de la disposición que se cita, la dotación 

individual o unidades individuales de dotación ejidal, para 

el posible caso en que exista una superficie menor a la que 

se requiera para dotar o ampliar a un núcleo agrario o 

establecer un nuevo centro de población. 

Finalmente, se ha puesto de relieve que el ejido 
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descrito por el articulo 27 Constitucional, tiene una 

caracterización juridica muy evolucionada, si bién conviene 

recordar que no ee ha foraulado por la doctrina una noción 

nitida de lo que es el ejido, pues unos autores lo definen 

nada mAs en función de las tierras, bosques y aguas objeto de 

la dotación correspondiente; otros, en cambio. junto a estos 

elementos patriaoniales, toman en cuenta loa personales o al 

poblado que formula la solicitud de dotación, es decir, lo 

cataloaan co•o una Institución especial, al lado de la 

propiedad de las comunidades. En todo caso, se admite por 

todos que tanto dichos ele~entos patrimoniales como el 

elemento humano, el r~gimen de propiedad bajo el cual se 

inscribe y loe demAs elementos de su organización y 

funcionamiento son indispensables para el cabal entendimiento 

o comprensión del ejido moderno mexicano. (18) 

C.- LA PROPIEDAD COMUNAL 

Las comunidades agrarias, muy arraigadas en el 

medio indicena de México, fueron recogidas en el pérra!o X 

del original Articulo 27 Constitucional, al prevenir lo 

siguiente: 

( 18). - Joaé Barragán Barragé.n.- "Ejido", en Diccionario 
Juridico Mexicano.- México 1983.- UNAM.- Tomo IV.
p. 31-32 



"Los conduenazgos, rancherias, pueblos, 

congre•aciones, tribus y dem6s corporaciones de 

población que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal, tendr6n capacidad para disfrutar en 

común de las 

pertenezcan o 

tierras, bosques y 

que se les hayan 

aguas que 

res1'i1'Uido 

les 

o 

restituyeren, conforme a la Ley del 6 de enero de 

1915". 

Pero al principio de los años treintas, dicho 

articulo se reformó, y desde entonces la referencia a las 

comunidades quedó m~s reducida en el aspecto esencial: 

propiedad 

"VII.- Los nú.cleos de población que de hecho o por 

derecha guarden el estado comunal, tendrAn 

capacidad para disfrutar en común las tierras, 

bosques y aguas que les pertenezcan o que se les 

hayan restituido o reeti tuyeren ... " 

La 

de la 

existencia de 

tierra obedece 

esta tercera forma de 

a razones tradicionales. 

Nues1'ra legislación vigen1'e otorga, según el ar1'iculo 3&4 de 

la Ley Federal de Reforma Agraria, las mismas caracteristicas 

de su antiguo concepto primitivo al reconocer la propiedad 
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comunal para uBo libre individual. 

Recordemos que antes de la Conquista la 

organización de nuestros antepa8&dos descansaba en la forma 

de propiedad comunal intransferible, a no ser que se hiciera 

por herencia de las familias que la usufructuaban. 

Esta propiedad comunal de los pueblos, como ya 

vi~os, estaba representada por el Calpulli, o sea la 

propiedad perteneciente a los barrios. Si bién es cierto que 

esta propiedad era comunal. no lo era asi el goce de la 

tierra que antes y después de la conquista fué para usufructo 

de cada coaunero en particular. 

El Articulo 27 de la Constitución establece la 

restitución de sus tierras a los pueblos que guardaban la 

forma comunal y que fueron despojados desde tiempos de la 

Colonia, al establecer en su fracción VII. que para efecto~ 

de su análisis vuelve a transcribirse, lo siguiente: Los 

núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal, tendrAn capacidad para disfrutar en común las 

tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les 

haya restituido o restituyeren. 
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como con•ecuencia de lo anterior, es muy importante 

diferenciar entre la propiedad comunal de hecho y la 

propiedad coaunal de derecho, ya que en las primeras el 

presupuesto b6sico de la acciOn es la posesiOn de11de tieapo 

inaeaorial, o aea que BU derecho de propiedad no dimana de 

titulo alguno, sino de la posesión misma y lo que es a6s, no 

se les restituye propiedad alcuna, simplemente se les 

confir•a y titula la superficie que tienen en poseaiOn. 

El problema estriba en las comunidades de 

derecho ya que ~etas en su mayoria no cuentan con la 

poaeaiOn, de tal suerte que tienen que solicitar lea sea 

restituida su propiedad, para lo cual tienen que acreditar su 

derecho con titulo o cédula real auténtico de la época de la 

Colonia; pero lo a~s grave es que la carga da la prueba le 

corresponde al núcleo coaunal en virtud de que tiene que 

de•oatrar la fecha y foraa de despojo, lo que en la 

actualidad ea pr6cticanente imposible. 

Lo anterior ea !actor determinante para que a 

pesar de la protección constitucional y de la• leyes emanadas 

de ella. las comunidades sean uno de los sectores sociales 

••• atraaado• del pai• y que au propiedad comunal no haya 

podido ser salvacuardada de los abusos de elementos que se 

42 



aprovechan de su i&norancia para arrebatarles su derecho. 

D.- HUEVOS CIHTROS DE fOBLACIOH EJIDAL 

Precisado ya el concepto de los ejidos y las 

co•unidadea, solo resta referirse a los nuevos centros de 

poblaciOn. 

La creación de los nuevos centros de población 

procede cuando la• necesidades del grupo capacitado para 

constituirlo no puedan satisfacerse por los procedimientos de 

restitucion, dotaciOn o ampliacion de ejidos o de acomodo en 

otros ejidos. Estos centros se constituyen con tierras que 

por su calidad asesuren rendimientos suficientes para 

satisfacer las necesidades de sus componentes. La 

de los terrenos de las diversas calidades 

extensión 

que deban 

corresponderles ee determinan de acuerdo con los articulas 

220 y 225 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Es i•portante seftalar que la misma LeY declara 

de interés público la elaboracion y ejecuciOn de planes 

regionales para la creación de nuevos centros de población. 

Las dependencias suberna•entalee competentes deberAn 

colaborar para el mayor logro de dichos planes a fin de que 
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todo nuevo centro de población que se constituya pueda contar 

con las obras de infraestructura econ6•ica y la asistencia 

t6cnica y aocial nece•ariae para su aoateniaiento y 

desarrollo (Articulo 244 a 248). 

Con todo tino comenta Martha Chávez que coao 

colonizar es poblar racionalmente al pais, se requiere de 

planea y coordinación cubernaaental para tal efecto, a lo que 

aare•a que como lo que aayoritariamente queda por repartir en 

nuestra Reforma Agraria son tierras despobladas de las que 

tendr6n que con•tituirse nuevos centros de población, se 

declaran de interés público los planea regionales para el 

estableci•iento de loa •encionados nuevos centros. (19) 

2.- PROPIEDAD DE LOS BIENES EJIOALES Y COMUNALES 

El réci•en de propiedad de las tierras y aguas 

que obtienen los pueblos por dotación o restitución, abarca 

dos clases de derechos: Loe de núcleos de población y los de 

los individuos beneficiados con aquéllas. 

(19).- Hartha Ch~vez.- Ley Federal de Refor•a Agraria 
Comentada.- Héxico 1980.- Ed. Porrúa, S. A .. - p. 217-
218 
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Respecto a la propiedad de loe núcleos de 

población tenemos que en esta clase de propiedad agraria, la 

Ley de la Materia coneisna nu•erosos lineaaientos, entre los 

cuales loe principales son loa siguientes: 

A.- A partir de la publicación de la resolución 

presidencial en el Diario Oficial de la Federación, el núcleo 

de población eJidal ea propietario de las tierras y bienes 

que en la misaa se seftala con las modalidades y regulaciones 

que la propia Ley establece. La ejecución de la resolución 

presidencial otorga al ejido propietario el carActer de 

poseedor, o se lo confirma si el núcleo disfrutaba de una 

posea.ión provisional (Articulo Sl) , 

B.- Los derechos que sobre bienes agrarios 

adquieren los nOcleos de población, serén inalienables, 

imprescriptibles, inB11bargables e instransferibles y por lo 

tanto no podrAn, en ningún caso ni en forma alguna .. 

enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o 

gravarse, en todo o en parte, de suerte que ser6n 

inexistentes lae operaciones, actos o contratos que se hayan 

ejecutado O que se pretendan llevar a cabo en contravenciOn a 

tales limitaciones, 
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c.- Las tierras cultivables que de acuerdo con 

la Ley puedan aer objeto de adjudicación individual entre 

los •ie•broa del ejido, en ningún momento dejar•n de ser 

propiedad del núcleo de población eJidal. El aprovechamiento 

individual, cuando exista, terminara al resolverse: de 

acuerdo con la Ley, que la explotación debe ser colectiva en 

beneficio de todos loa integrantes del ejido y renacerá 

cuando ésta termine, 

D.- Laa unidades de dotación y solares que 

hayan pertenecido a eJidatarios y resulten vacantes por 

ausencia de herederos o sucesor legal, quedar6n a disposición 

del núcleo de población correspondiente, 

E.- Corresponde a loa ejidos y co•unidades el 

derecho al uso y aprovechamiento de las aguas destinadas al 

riese de sus tierraa, y 

F.- Los anteriores lineamientos son aplicables 

a los biene• que pertenecen a los núcleos de población que de 

hecho o por derecho guarden el estado coaunal, asi como a los 

bienes pertenecientes a los nuevos centros de población 

agricola !Articules 52 y aigs.J. 
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Ea i•portante destacar un proceso de conversión 

agrario consistente en la transformación de comunidades en 

ejidoa. Ello sucede cuando las coaunidades que hayan 

obtenido el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre 

tierras, bosques o asuas, opten por el récimen ejidal, pués 

sus bienes se deslindarAn y, si lo solicitan y resulta 

conveniente, se crearén y asicnaran unidades individuales de 

dotación (Articulo &11. 

Dadas las aludidas caracteristicas de la 

propiedad de los núcleos de población (inalienabilidad, 

etc.), se observa que el Estado ejerce una tutela muy 

completa sobre dichos nücleos - especialmente a través de la 

Secretaria de la Reforma Agraria - misma tutela que hace 

concluir al maestro Mendieta y Nuñez que los núcleos de 

población tienen un derecho precario de posesión sobre los 

bienes ejidales y que, en último an~lisis, pertenecen al 

Estado. (20) 

En relación a los Derechos Individuales, o sea 

los derechos de los individuos capacitados para obtener 

tierras en dotación, pueden clasificarse en dos clases: 

(20).- Mendieta y Núñez. El Problema Agrario de México.
Ed. Porrúa: México 19&&.- pa1. 347. 
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derechos proporcionales y derechos concretos. Los priaeros 

son los que corresponden sobre la totalidad del ejido antes 

de que sea fraccionado y sobre los bienes individibles, coao 

son los montes. pastos, etc .. y los secundos recaen 

preci•••ente en la parcela o unidad de dotaciOn asignada a 

cada uno cuando se lleva a cabo el fraccionamiento, pues una 

vez efectuado éste las parcelas pasan a ser propiedad de los 

beneficiado•, si bien en esa especial foraa de propiedad 

(inalienabilidad, etc.), que aucho dista de la propiedad 

privada clAsica. y que puede considerarse como "sui generis 11 

o peculiar de nuestras instituciones eJidales. 

Loa derechos individuales se acreditan con un 

certificado de derechos acrarioa y, repetiaoa, están 

!apuestos por limitaciones, toda vez que el articulo 75 de la 

Ley previene que "Los derechos del eJidatario sobre la unidad 

de dotación y, en general, los que le correspondan sobre los 

bienes del ejido a que pertenezca, serán inembargables, 

inalienables y no podrán gravarse por ningún concepto. Son 

inexistentes los acto• que se realicen en contravención de 

este precepto". Es pues, repet.ible aqui lo afirmado por 

Mend1eta y Nú"ez al hablar de la propiedad de los núcleos de 

población, pues trat•ndose de derechos individuales también 

es ostensible la tutela del Estado y es presumible que éste 
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sea el titular del derecho de propiedad sobre esos bienes 

de usufructo individual. 

derecho 

Quiz6s constituye una excepción a esa regla del 

estatal, la situación relativa a la zona de 

urbanización, pues previene el Articulo 93 lo siguiente: 

"Todo ejidstario tiene derecho a recibir 

gratuitaaente, como patrimonio familiar, un solar 

en la zona de urbanización cuya asignación se harA 

por sorteo. La extensión del solar se determinará 

atendiendo a lae caracterieticaa, usos y costuabres 

de la región para el establecimiento del hogar 

campesino¡ pero en ningún caso excederA de 2,SOO 

aetros cuadrados. l&l! solares excedentes podrán 

1§.r.. arrendados ~ enaienadoa ~personas que deseen 

avencindarae pero en ningún caso se les permitirá 

adquirir derechos sobre mas de un solar y deberan 

ser mexicanos, dedicarse a ocupación útil a la 

co•unidad y estaran obligados a contribuir para la 

reslización de obras de beneficio social en favor 

de la comunidad". 

"El ejidatario o avecindado a quien se haya 
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aaisnado un solar en la zona de urbanización y lo 

pierda o lo enajene, no tendr6 derecho a que se le 

adjudique otro". 

excedentes, 

ejido, ai 

individual 

condicione• 

con•i•tentea 

En eate supuesto de venta de solares 

exclusiva para sujetos no pertenencientes al 

parecen reunirse los earactere• da la propiedad 

cl6aica, aún con la limitación de las especiales 

personales que ha de reunir el adquiriente, 

en la nacionalidad, ocupación y disposición de 

contribución a obra• de beneficio social de l• coaunidad. 
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III.- EXPLOTACION DE LOS RECURSOS PROPIEDAD DE LOS EJIDOS y 

COMUNIDADES 

Después de haber analizado las diferentes 

for•aa de tenencia de 1a tierra, aei coao los derechos 

inherentes a loa nucleoa de población y a loa eJidatarioa o 

coauneros individualmente considerados, pasaremos s analizar 

la explotación de aus recursos. 

Para ello, debemos recordar que en 1917, 

respecto s la propiedad rural, el objetivo b•aico era 

coabatir el latifundiaao, por ser éste no solo un sistema 

inJuato de propiedad, y por ello fundaaento de la desicualdad 

econ6a1ca y aocial de loa mexicano•, sino también un sistema 

retr61rado, antiecon6aico y que deaperdicia la riqueza 

potencial del campo de México. En eate tenor, tenemos que la 

Conatituc16n de 1917 crea otro siatema de propiedad aediante 

el cual ae pretende una aeJor diatribuc16n de la riqueza y un 

aeJor desarrollo econ6a1co del paia. 

Sin embar10, desde que Cue promulgado el 

articulo 27 constitucional hasta la fecha, la estructura 

económica, politica y social del pais evolucionó 

sustancialmente1 &lcanzAndose poco a poco los propósitos 
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iniciales de dicho articulo con el devenir de los aftos, y con 

ello entraron en juego nuevos eleaentos de juicio, 

determinado• éato• por las diversas exicenciaa que el pais 

encontró en su desarrollo y que son 

evolución. 

consecuencia de su 

El ejido empezó siendo una baae econóaica de la 

coaunidad para liberar a loa peones de la hacienda y a 

transformarlos en dueftos de su propio esfuerzo¡ esto es, un 

apoyo para el aosteniaiento de las familias csapesinaa. Sin 

e•bargo, la función social del ejido fue evolucionando de 

acuerdo con laa exiaenciaa y neceaidadea econóaicaa de la 

vida del caapo. 

El priaer concepto económico del ejido, que 

venia austent•ndoae desde la Ley del & de enero de 1915, es 

transformado por el General Lézaro c•rdenaa para ser 

concebido coao un centro de producción agricola y aanadera. 

Ea en esos a~os cuando se logra un cierto equilibrio en la 

economi• agraria, sobre la base de un proceso de refor•a 

agraria que tuvo coao efecto principal la fijación de una 

gran fuerza de trabajo a la tierra, fuerza de trabajo que no 

podia ser absorvida productivamente por otros sectores no 

agricolas de la economia. 
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Las refor•a• socio-politicas y económicas de 

los anos treintas, dieron al sector acrario una estabilidad 

notable, lo que trajo co•o resultado que en el periodo 

inmediato posterior se diera un extraordinario y acelerado 

proceso de acu•ulaci6n de capital; la tasa de crecimiento 

anual del producto agrario entre 1940 y 1945 alcanzó el 3.5~ 

Y entre 1945 y 1956 el producto agricola sub16 la asombrosa 

ta•• del 6.9X anual. (21) 

No obstante lo se~alado, la economia agraria 

•exicana suCr16 una crisis hacia su interior que coaenz6 a 

ser clara a partir de 1956, cuando las tasas de crecimiento 

•aricola bajaron brusca•ente al 2.5~ anual, de tal suerte que 

el proceso de destrucción de la economia campesina se 

••ni!est6 con varios ainto•as, tales coao el 

desencadenamiento de un acelerado y desbocado proceso de 

proletarizaciOn, que ae ori1in6 al aumentar el número de 

campesinos sin tierra y tener que recurrir éstos, coao fuente 

principal de sustento, al trabajo asalariado, e•igrando 

principalaente a las ciudades y creando con esto un serio 

problema, ya que los sectores económicos urbanos fueron 

incapaces de abeorber a la población expulsada del campo. 

(21).- Revista del México Agrario.- Año IX.- No. 6.- Ed. 
Campesina.- p. 12 
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Por otra parte, las capas de campesinos medios se hicieron 

cada vez m's delgadas y su creciente ineficacia provoc6 que 

no pudieran competir con las unidades de producci6n modernas. 

En el periodo pre•idencialista del Lic. Adolfo 

L6pez Hateas, se habla ya de que la justicia social para el 

pueblo deberé encauzarse principalmente dentro de la Reforma 

Agraria y de un desarrollo económico equilibrado, y para 

lograr lo anterior el solo reparto de tierras y 

fraccionamiento de latifundios no resulta suficiente, porque 

no garantiza la plena realizaci6n de los objetivos que 

persigue la justicia social. Esta debe lograrse en la 

superaci6n de la propia Reforma Agraria, significando, por 

ende, el advenimiento de una nueva concepci6n, que es la de 

la Reforma Agraria Integral. El término aludido marca no 

solamente una superaci6n hist6rica, sino tambiém una 

evolución en contenido ideológico, social y económico. 

Ya para entonces se hablaba de que la Reforma 

Acraria a secas, la simple entrega de la tierra a los 

campeainoe. no resolvia el problema en toda su complejidad. 

Junto con la tierra debian proporcionarse a los campesinos 

los recuraoa financieros, los técnicos, la organizaciOn 

adecuada, la seguridad en la cosecha, en loe precios de 
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venta, etc. 

Actualmente al ejido se le concibe como una unidad 

económica de productos diversificados, incluyendo los 

industriales, d~ndole de este modo el carácter de centro de 

nuevas fuerzas productivas para incrementar la economia de la 

Nación, encuadrando al ejido dentro de una realidad económica 

Y social que peraita al sector campesino integrarse en una 

mejor perspectiva a la vida económica del pais. 

La promulcación de la Ley Federal de Reforma 

Agraria sisnificO el principio de un nuevo trato a las masas 

rurales. El campesino comenzó a ser visto como un importante 

agente de producción no sólo agropecuaria sino también 

artesanal y de industrias de transformación. A partir de la 

Ley quedó de manifiesto que la etapa moderna de la Reforma 

Agraria Mexicana debla centrarse en la intecración del hombre 

del campo a los programas centrales de producción industrial. 

La organización de unidades eJidales y comunales 

dedicadas a la explotación colectiva de los bosques o de los 

recursos ganaderos, constituyó un acierto desde el principio. 

Sobre el mismo camino se Comentaron otras formas de 

explotación integral de los recursos del ejido y de la 
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co•un1dad, que poco a poco alcanzaron tamb1é• éxito. A•i 

surcieron las unidades de aprovechamiento colectivo de 

riqueza• apenas tocadas, coao las de recursos no renovables, 

tale• como la mineria, la de explotación de atractivos 

turiaticos, pesqueros, fruticolas, etc. En este rencl6n, es 

pertinente destacar que la existencia de importantes recursos 

naturales renovables y no renovables hizo permisible la 

concepción de programas económicos de mayor alcance en favor 

de ejidos con escasos recursos agricolas. 

En este contexto, el antiguo concepto de justicia 

fUé enriquecido por la •oderna concepción de justicia social 

que de •anera pr6ctica podría explicarse como la acción 

coordinada del cobierno y la colectividad, a fin de lograr 

oportunidades iguales y efectivas para cada uno de los 

individuos, que les permitan realizar una vida mejor con el 

desenvolvi•iento intecral de sus facultades innatas. 

En eate aarco de referencia de la evolución socio

econ6miea de los recursos ejidales y comunales, podemos 

afiraar que las formas tradicionales de explotación son : 

A.- La ExplotaciOn Agricola.- Como su nombre lo 

indica, las tierras dotadas son destinadas de modo principal 
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o exclusiva al cultivo1 y como ya quedó asentado en pArrafoe 

anteriores, tuvo su período de auge entre 1945 y 1956. El 

fundamento lesal lo encontramos en el articulo 220 de la Ley 

de la Materia vigente, y su antecedente en el articulo 76 del 

Código Agrario de 1942. 

B.- La Explotación Ganadera.- Este tipo de 

explotación se d6 cuando en los terrenos dotados puede 

desarrollarse económicamente tal actividad, o sea que la 

mis•a sea redituable y permita al campesino vivir con 

dignidad. 

c.- La Explotación Forestal.- Que como el caeo 

anterior, tal explotación opera cuando es económicamente 

viable. 

En el Código Agrario de 1942, encontramos en sus 

articules 81 

caracteristicas 

debieran tener. 

y 82, loe fundamentos juridicos y la~ 

que estos dos últimos tipos de explotaciOn 

sus correlativos en la Ley Federal de 

Reforma Agraria son los articulos 223 y 224; pero en ambos 

casos se establece que los terrenos se entregarAn en cantidad 

suficiente para que los campesinos puedan satisfacer sus 

necesidades con el aprovechamiento de los recursos que con 
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dicho• terrenos se proporcionen. 

Sin embargo, otras formas de explotación distintas 

a laa tradicionales ya esbozadas en pérrafos anteriores, han 

ido imponiendose por necesidades socio-politico-económicas y 

para estudiarlas minuciosamente ea necesario hacer un estudio 

comparativo desde el punto de vista juridico, ya que desde el 

punto de vi•ta aocial considero que el miaao ha quedado claro 

con el planteamiento preliminar; esto ea, comparar el Código 

Agrario de 1942 con la nueva Ley Federal de Reforma Agraria y 

aua últiaaa modificaciones legales. 

Partaaoa pues del fundamento legal de la propiedad 

de loa núcleos de población. 

El articulo 130 del Código Agrario de 1942 decia: 

"A partir de la diligencia de poaesi6n definitiva el núcleo 

de población seré propietario y poseedor, con laa 

limitaciones y aodalidadea que este C6digo establece, de las 

tierras y aguas que de acuerdo con la Resolución Presidencial 

se le entreguen". 

El articulo 51 de la Ley Agraria vigente dice: "A 

partir de la publicación de la resoluci6n presidencial en el 
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Diario Oficial de la Federación, el núcleo de poblaciOn 

ejidal ea propietario de las tierras y bienes que en la misma 

se seftale con la• •odalidadea y resulaciones que esta Ley 

establece. La ejecución de la Reaoluci6n Presidencial 

otorsa al ejido propietario el carActer de poseedor, o se le 

confira• si el núcleo disfrutaba de una posesión provisional". 

Del an6liaie e interpretación de ambo• articules, 

podeaos concluir dos innovaciones importantes: 

1.- Anteriormente la propiedad del 

población ejidal ae indicaba con la posesión 

actualaente, a partir de la publicación de 

núcleo de 

definitiva, 

la resolución 

presidencial 

•eftala que 

en el Diario Oficial de la FederaciOn; y se 

la ejecución de la Resolución Presidencial 

solamente confiraa u otorga el car6cter de poseedor. 

2.- Antes la propiedad del núcleo de poblaciOn 

ejidal se liaitaba a las tierras y aguas que de acuerdo con 

la resolución presidencial se lee entregaban. Actualmente el 

concepto ae amplia y la propiedad es sobre las tierras Y 

bienes que en la Resolución Presidencial ae sefialen. 

La anterior diferenciación es de suma importancia 
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para los objetivos del presente trabajo, ya que aunque no se 

hable especificamente de recursos no renovables. al hablar de 

bienes implicita•ente ae entiende bienes distintos de la 

tierra. 

En el capitulo relativo a la explotaci6n de los 

bienes eJ1dalea y comunales, el C6digo Agrario de 1942, 

disponia, en su articulo 199 que 11Corresponde a la Secretaria 

de Acricultura y Fomento, la organización seneral 

particular de los ejidos, de los nuevos centros de poblaci6n 

acricola y, de loa núcleos que de hecho o por derecho guardan 

estado comunal ... ". Asimismo su articulo 200 establecia que 

"El Presidente de la República determinarA la forma de 

explotación de los ejidos, de acuerdo con las siguientes 

bases: I.- Deberán trabajar en forma colectiva las tierras 

que, por constituir unidades de explotaci6n infraccionables 

exijan para su cultivo la intervención conjunta de los 

componentes del ejido. II.- En igual forma se explotaran 

los ejidos que tengan cultivos cuyos productos estén 

destinados a industrializarse y que constituyen zonas 

agricolas tributarias de una industria, en este caso también 

se determ.inar~n los cultivos que deben llevarse a cabo ... " 
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El articulo que en este capitulo del Código Agrario 

de 1942 es importante destacar, es el 208 que decia: ºLa 

explotaciOn co•ercial o industrial de los recursos no 

acricolas, ni pastales o forestales de los ejidos, podr~ 

efectuarse por terceros, previo contrato aprobado por la 

Asamblea General de Ejidatarios y por la Secretaria de 

Asricultura''. 

Desde ahora se advierte que el articulo en 

comentario nunca tuvo aplicación. 

Por su parte, la Ley Federal de Reforma Agraria, 

antes de las reformas y adiciones que tuvo en 1983, en el 

capitulo relativo al régimen de explotación de los bienes de 

ejidos y co•unidades 1 indica, en su articulo 130: "Los 

ejidos provisionales o definitivos y las comunidades podran 

explotarse en forma individual o colectiva. La explotación 

colectiva de todo un ejido solo podré ser acordada o revocada 

por el Presidente de la República, previa elaboración de los 

estudios técnicos necesarios por el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización; en todo caso debera mediar solicitud 

de los núcleos interesados, aprobada en Asamblea General por 

las dos terceras partes de sus integrantes con excepción de 
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los casos a que se refiere el articulo 131 11
• 

Aai •iemo el articulo 144 establece: "La 

explotaciOn industrial y comercial de loe recursos no 

agricolaa, ni pastelee, ni fore•tales de los ejidos o 

coaunidades, eapecialaente aquellos que puedan aprovecharse 

para el turismo, la pesca y la mineria, sOlo podrán 

efectuarse por l• ad•inistraciOn del ejido en beneficio del 

núcleo de población, directamente o en asociación en 

participaciOn con terceros, con sujeciOn a lo dispuesto por 

esta Ley y conforme a las autorizaciones que en cada caso 

acuerden la Aeaablea General y el Departa•ento de Asuntos 

Agrarios y Colonizaci6n 11
• 

Del anélisie comparativo de ambos 

podemos concluir loa sisuientes cambios: 

apartados, 

l.- El COdigo Agrario de 1942, la competencia 

aplicación del mismo la tenia la Secretaria de Agricultura 

Fomento y en la Ley Agraria de 1971 la competencia quedo 

cargo del entonces Departamento de Asuntos Agrarios 

Colonizacion. 

de 

y 

a 

y 
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2.- En lo tocante a la explotación colectiva, el 

Cbdigo Agrario de 1942 la establecia solo en determinadas 

circunetanciae, lo que limitaba en mucho la aplicación del 

articulo 208 del mismo ordenamiento. En cambio la Ley 

vigente abre un nuevo panorama a los campesinos ya que con su 

solicitud y 

General, la 

presidente. 

la aprobación de la 

explotación colectiva 

aisma por 

la puede 

la Asamblea 

aprobar el 

3.- Por lo que se refiere a la explotación de los 

recursos no a1ricolas, ni pastales 1 ni forestales, en el 

Código Agrario de 1942, se eetablecia que dicha explotación 

podia hacerse por terceros; en la nueva Ley la explotación 

debe hacerse directamente por el ejido, o mediante contratos, 

como se permitía antes, sólo que ahora en asociación o 

participación con el ejido para que sus miembros se 

beneficien racional y equitativamente. 

Después de haber visto las diferencias relevantes 

pare el objeto del presente estudio, entre el Código Agrario 

de 1942 y la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971; pasemos 

a las reformas y adiciones que esta óltima sufrió el 29 de 

dicieabre de 1983, y que introdujo cambios en materia de 

explotación de bienes ejidales y comunales, permitiendo 
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asilizar y aodernizar al ejido mexicano. 

En obvio de tiempo y eepacio, me limitaré a 

comentar los textos ya reformados, dado que estAn ya 

seftalados en parrafea anteriores. 

El articulo 130 introduce la colectividad como 

base de la explotación, al prevenir que los ejidos 

provisionalea o definitivos se explotarén colectivamente, 

salvo cuando los interesados deterainen que su explotación 

aea individual, mediante acuerdo de Asamblea General, 

convocada eepecialaente con las f oraalidadea establecidas por 

la propia Ley. 

Tal reforaa responde a un concepto moderno de las 

t6cnicaa de aprovechaaiento de las tierras y acuas para 

obtener de 

peraitiendo 

ellas un mayor rendiaianto a un aenor 

adea4a la planeaci6n de los cultivos 

costo, 

y loa 

trabajos y la obtención a4s facil de créditos e inauaoe, etc. 

En concruencia con la nueva politica señalada en el 

indicado articulo 130, ae establece en el 135 la posibilidad 

de crear secciones especializadas para explotar en forma 

colectiva los recursos naturales o sea el ejido o comunidad, 
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as1 como la adquisición de bienes o servicios, la 

realización de obras de inter6s general, la comercializaciOn 

de productos y el aprovechaaiento de capital del trabajo del 

nOcleo, a través de unidades de desarrollo rural. 

Tanto en el articulo 136 anterior como en el 

reformado se previene el trabajo en común de dos o m&s 

eJidatarios qua tengan parcela individual¡ pero en el nuevo 

texto se dispone que la Asamblea General deberá aprobar las 

permutas de estas unidades entre eJidatarios y comuneros, 

para facilitar la integración de los sectores de producción 

de explotación en coaún. 

También reitera el nuevo texto que cuando se trate 

del trabajo en común de terrenos con superficie menor a la 

unidad minima de dotación, los eJidatarios y comuneros 

tendr~n la preferencia de apoyo técnico y financiero de las 

instituciones oficiales correspondientes. 

En cuanto a la explotación de los pastos y montes 

de uso común. ser~n aprovechados y administrados de 

conformidad a los lineamientos siguientes: 

1.- Todos los ejidatarios podr~n usar de las 
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exten•iones suficientes para el sostenimiento 

del número de cabezas y clase de ganado que la 

asaablea general determine 

entre loa ejidatarios; 

icualitariaaente 

2.- El aprovechamiento de los montes de uso común 

en ejidos no forestales se harA bajo las 

•icuiente• directrices: 

A.- Los eJidatarios podrAn usar libremente la 

aadera muerta para usos domésticos; 

B.- Trat6ndose de •aderaa vivas que deban 

utilizarse en obras de beneficio colectivo, 

el comiaariado deberA obtener el permiso de 

la• autoridades correspondientes; y 

c.- La explotación comercial de loa montea o 

bosque• propiedad de ejidos o comunidades 

asricolas o forestales, asi como la 

transforaac16n industrial de sus productos, 

deber6 hacerse directamente por el ejido o 

coaunidad, previo acuerdo de la asamblea 

general. Cuando las inversiones que se 
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requieran 

del ejido 

oficial o 

reba•en la capacidad econOmica 

o coaunidad •i al1una empreaa 

de participaciOn estatal, en 

primer lucar, o alcuna e•Presa privada, 

ofreciere condiciones ventajosas para el 

ejido o comunidad, podr6 la asamblea 

acordar la explotación conforme a contratos 

debida•ente autorizados por la Secretaria 

de la Reforma A1rar1a, sieapre que 

garantice previamente los intereses de 

coauneros o eJidatarios (articulo 138). 
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En el texto reforaado de dicho articulo ae 

a1re1a que al acuerdo de la Asaablea General a de aecuir, en 

su caso, la aprobación de la Secretaria de la Reforma 

A1raria: aai como que para la explotacion coaercial o 

industrial de montes o bosques, invariablemente loa núcleos 

a1rarios •e inte1rar6n en unidades ejidalea o comunales de 

producciOn forestal, industrial y eatar6n reguladas por las 

disposiciones que para tal efecto expedir6n las Secretarias 

de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos H1dr6ulicos. 

En lo que respecta a la explotación industrial 

y comercial de los recursos no agricolas, ni pastales, ni 



fo reata lea de loa ejidos y coaunidades, eapecialaente 

aquellos que puedan aprovecharse para el turisao, la pesca o 

la aineria, aó~o podr• efectuarse por _la adainiatración del 

ejido en beneficio de sus aieabros, directamente o en 

a•ociaciOn con terceros, •ediante contratos sujetos a lo 

dispueato por esta Ley y a las autorizaciones qua en c•da 

caso acuerde la Aaaablea General de Ejidatarioa y la 

secretaria de la Reforaa Asraria. 

Dichos contratos podr6n formularse hasta por un 

t6raino de tre• aftoa, cuando asi lo aprueben las partes 

previa autorización de la secretaria de la Reforma Asraria, 

y podr•n ser renovado•, toaando en cuenta el aonto y tipo de 

la• inveraionea y del plazo ••timado de recuperación 

(articulo 144). 

La reforaa a tal articulo, conaiate b•aicaaente 

en incorporarle, en un secundo p6rrafo, la diapoaici6n que 

contenta el articulo 145 en cuanto a la duración de lo• 

contrato• celebrado• con terceras peraonaa, a•pliando a tres 

aftoa 

que 

la posible visencia de loa aiamoa, en 

trat•ndose de recursos que no 

conaideraciOn a 

pueden 

directaaente los ejidos y coaunidadea, por falta 

econ6aicoa o actitud tecnica, ello ai1nifica 

explotar 

de medios 

que su 
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explotación requiere inversiones cuantiosas en instalaciones, 

equipos, etc., que podrian no recuperarse en el año que 

establecia la Ley. 

El refor•ado articulo 147 dá la catecoria de 

unidad de desarrollo rural a los ejidos y comunidadea, unidad 

que deberA ser apoyada para explotar intecraleente sus 

recursos, ordenar sus actividades y recibir prioritariaaente 

los servicios y apoyos que proporciona el estado, buscAndose 

asi que las propias unidades participen activa•ente en el 

desarrollo general del Pais¡ por lo demAa, y como ya se 

preveia en el texto anterior de dicho articulo, loa 

ejidatarioa y los núcleos ejidales podrán conatituiree en 

••ociaciones, 

•utualidadea 

cooperativas, sociedades, uniones o 

las y otro• orcanie•os semejantes para 

finalidades econOmicae que procedan, dándoae aviso 

crupoa constituidos al Registro Agrario Nacional. Y 

al nuevo texto que los ejidos y co•unidades ta•b16n 

de los 

acre ca 

podrán 

aeociarse entre si y con organizaciones de productores para 

i•pulsar el desarrollo regional conforme a los reglamentos 

y estatutos que al efecto se expidan. 

Las aludidas •odificaciones al articulo 147 son 

de las más i•Portantes del grupo de reformas, pues contemplan 
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a lo• ejido• y co•unidade• ya no e6lo co•o •ujeto• de 

acciones tendientes a procurar a los ca•peeinoe un patrimonio 

colectivo, •ino co•o unidade• productiva• en cuya labor pueda 

basarse el desarrollo econ6•ico nacional. Es por ello que se 

les otorsa capacidad Juridica de seeti6n •ediante su 

orsanizaci6n en asociaciones, sociedades y orsani••o• en 

seneral, lesal•ente autorizados para intervenir en 

actividad•• de tipo econ6•ico. 
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IV.- PROOUCCION EN EJIDOS Y COl1UNIOAOIS 

En el importantisimo aspecto econ611ico-social 

de la producci6n en ejidos y coaunidades, la Ley establece 

diversos derechos y obligaciones en favor de sus titulares. 

pudiendo puntualizarse al tenor eisuiente: 

A.- QERl!CHOS: 

1.- Todo ejido y comunidad cuya superficie no 

e>< ceda la extensi6n de la unidad minima 

individual de dotaci6n ejidal, tienen derecho 

preferente a aa1atenc1a tecnica. a cr6dito 

suficiente y oportuno, a lae tasas de interés 

m•• bajas Y a los plazos de pa10 1168 largos 

que per•ita la econo•ia nacional y, en 

seneral, a todo• los servicios oficiales 

creados por el Estado para la protecci6n de 

loa campesinos y el fomento de la producci6n 

rural¡ 

2.- Asi mismo, tienen derecho preferente a la 

asistencia de profesionales y técnicos en 

producción agropecuaria y administrativa, que 
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proporcionen la Secretaria de la Ref or•a 

Asraria y otraa dependencias oficiales; 

3.- Loa ejidos podrAn establecer centrales de 

maquinaria, por si o en asociaci6n con otros 

eJidoa, para proporcionar servicios s sus 

explotacione•; 

4.- Ta•bién tienen loa ejidos preferencia a que 

laa inatituciones y ••presas productoras de 

ae•illaa •eJoradas lea vendan éstas en el 

voluaen y calidad que la Secretaria de 

Agricultura y Recuraoa Hidr•ulicos indique con 

baae en loa cultivos nacionales y resionalea 

que la aiaaa establezca: 

s.- L•• eapre••• .. tatalea 

eatatal productora• 

o 

de 

iaple•entoa 

insecticidas, 

asricolaa, 

se•illaa, 

de participación 

maquinaria e 

fertilizante•, 

aliaentos y 

aedica•entos veterinarios y en 

productos que ae usen o apliquen 

ceneral, de 

directamente 

en labores de explotación •cropecuaria, 

eatarAn obligadas a canalizar directamente sus 
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productos al ejido o a los ejidos asociados; 

6.- Los ejidos tendr•n preferencia para ser 

7.-

concesionarios cuando 

garantice los intereses 

distribución; 

su or1anizaci6n 

fundamentales de la 

La secretaria 

Hidr•ulicos y 

de Agricultura y 

la secretaria de la 

Recursos 

Reforma 

Agraria dar&n atención preferente a los 

servicios de asistencia técnica, mejoramiento 

pecuario, fabricación o compra de ali•entoa 

concentrados, coao corrales de engorda y 

aprovechamiento industrial que demande el 

desarrollo de la ganaderia mayor y menor de 

ejidos y comunidades. 

B.- OBLIGACIONES: 

1.- Los ejidos y coaunidadee estarán obli&ados a 

la conservación y cuidado de los bosques, de 

conformidad 

relativos. 

con los preceptos legales 



2.- Deber6n contribuir, en todo caso, a los 

programas de reforestación, creación y cuidado 

de vivero• de arboles frutales y maderables, 

formación de cortinas de roapevientos y 

linderos arbolados y, en general, al fomento 

de la riqueza forestal nacional; 

3.- Ta•bi6n es tan obligados a cumplir 

e•trictamente con laa disposiciones, prosra•as 

y tecnicaa que sobre conservación de suelos y 

aguaa dicten las autoridades correspondientes 

y todas aquellas referentes a sanidad animal o 

vegetal, las que seran 1nfor•adas a las 

autoridades eJidales, para que la Asaablea 

General colabore estableciendo sanciones a loa 

infractorea (Articulo 148 a 154 de la Ley de 

la Material. 

Coso ae aprecia, las disposiciones acabadas de 

••ncionar tienen la finalidad de incre•entar la producción 

rural, y ya no sólo para aueentar el nivel de vida de la 

clase ca•i>esina, sino tambi6n con viatas a 

productividad cuyos frutos rebasen el &abito 

regional de los ejidos y comunidades. 

impulsar una 

local y aún 
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Y ya veremos la trascendencia de estas nor•as 

en orden al aspecto especifico de la explotación minera en 

ejidos y coaunidadee. 
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CAPITULO SEGUNDO 

l.- ANTECEDENTES HISTORICO-JURIDICOS 

1.- EPOCA PRECORTESIANA 

Rico el subsuelo de México en casi todos los 

metales, resulta explicable que los inicios de una incipiente 

actividad ainera ae reaonten a épocas anteriores a la llegada 

de los conquistadores espaftoles. Tan fue asi que muchos de 

loa principales asientos aineros actuales, fueron 

descubiertos por las culturas indigenaa, fundamentalmente los 

ainerales precioaos como el oro y la plata. Taabién la 

orfebreria que nos legaron nos auestra el alto srado de 

perfección que alcanzaron nuestros antepasados en el uao de 

dicho• aetales. 

Sin eabarso, lo anterior ha sido poco estudiado y 

se de•conocen en aucho las tareas que realizaban loa antiguos 

pobladores de México para obtener laa rocas y loa minerales 

que trabajaban, asi coao el régimen Juridico que regulaba la 

exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos 

minerales. No obstante ello, trataremos de dar una idea lo 

m~s real posible de la época. 

7& 
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Las Pri.eras etapas de existencia de las tribus 

Nahoaa. no llegaron a conocer el hierro, si bien, sus 

aptitudes las aplicaron para el tratamiento y pulido de 

cobre. " A la edad del hierro dice la historia se sustituye 

en nuestro territorio la edad del cobre, última auestra del 

adelanto de las civilizaciones, con el laboreo de las minas 

de oro y Plata y la explotación de rocas íinisimaa y de 

piedras preciosas. Acaso la abundancia de minas de cobre en 

Chihuahua, región auy principal de los Nahoas, determinó esta 

nueva edad ... Es de presu•ir que el oro que ae encuentra en 

forma de pepita• en la rec16n Nahoa !a ella pertenecia 

California), y el cobre que se halla a aenudo en estado 

nativo y en trozos considerables llaaaron la atención de 

aquellos pueblos por au brillo y apariencia exterior. H6s 

útil el cobre p•ra ciertos usos, eaplearonle para hachas, 

cinceles y otros instrumentos, y deapuéa que aprendieron a 

fundirlo lo usaron para objetos de ornato, idolilloa y 

relieves ". ( 22 l 

Loa estudios realizados sobre la mineria 

prehispánica se han liaitado aieapre al area •esoaaericana, 

por ser ésta en la que se presenta una unidad cultural de 

(22).- Vicente Riva Palacio.- México a través de los Siglos.
México 1991.- Editorial Cumbre, S. A .. - Tomo I.- p. 73-75 
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car6cter b6sico, donde las culturas locales que ahi se 

foraaron, florecieron y pasaron compartiendo en coaún rasgos 

culturales iaportantes. Esta 6rea ha sido deliaitada del 

Estado de Sinaloa hacia el Sureste, acerc6ndoee al rio Leraa 

para volverse al Norte en las inmediaciones de Tula, hasta 

llegar al rio Soto la Marina y el Golfo de M~x1co, y por el 

Sur hasta el valle del r1o Ulua, en Honduras, de donde sigue 

al Sureste para abarcar la peninsula de Nicoya en Costa Rica. 

Es evidente que en esta area1 la riqueza aineral 

era variada y grande, y por ello bese de operaciones aineras 

iaportantes. sabeaos que los pueblos indigenaa explotaron y 

aprovecharon rocas igneas <lascas con aristas filosas> para 

iapleaentos y flechas; basaltos para recipientes, morteros, 

etc.; silice en todas sus foraas coao 6&stas y jaspe para 

adornos y objetoa rituales; ocres y arcillas para pi&aentoe; 

cinabrio y azosue co•o aaterial ritual; •inerales de cobre, 

coao aalaquita, azurita y turquesa, para adornos personales; 

desde luego plata nativa y oro pera adornos y objetos 

rituales o utilitarios de lujo. A esta larga lista podria 

agregarse ploao, zinc, antimonio y otros minerales que 

también conocieron, aunque su aprovechamiento y uso fue mas 

casual que deliberado. 



ESTA 
SAUR 

TESlS 
DE l1l 

NO DEBE 
ai¡uoIEC49 

~dolphus Lancenacheidt nos dice que respecto a la 

producciOn de rocas y de ainerale11 haY tres etapas: "Primero 

fué la recoleccion de •aterial desprendido de su for•aciOn de 

manera natural, la segunda la constituyeron las operaciones 

de tu•be a cielo abierto y la tercera, las operaciones 

subterrAneas de la tumbe" (23) y agrega el mis•o autor que 

"Naturalmente, la primera no es una operaci6n •inera tipica, 

sin embarco antecedió normal•ente a las otras dos operaciones 

que si son tipicsaente mineras. También debiO ocurrir que 

cuando una zona •ineralizada o una zona de yacimientos ya se 

conocía bien, Be procedía a desarrollar directs•ente 

os:>eraCionee subterraneas de tumbe si las circunstancias y las 

condiciones particulares del lugar asi lo pedian. (24) 

Sobre la primera etapa mencionada, Langenscheidt 

expresa que no •erece •ayer explicación, eimple•ente se 

recogian los aateriales y se usaban como estaban. Respecto a 

la secunda, se realizó usando percutores de piedra dura, coa9 

rocas igneae, uso de palos, para hacer palanca y aflojar 

piedras, y de cuernos (de venados) y huesos largos, en vez de 

(23).- Langenscheidt Adolphus.- Bosquejo de la Mineria 
PrehispAnica de México.- QUIPU.- Vol. 2.- Núm. 1.
enero abril de 1905.- p. 41 

(24).- Lancenscheidt Adolphus.- Bosquejo de la Mineria 
Prehispanica de México.- oUIPU.- Vol. 2.- Num. 1.
enero abril de 1985.- p. 41 



picas y barretas, asi como cestas y cuerdas para sacar los 

productos minerales. Sobre la tercera etapa, que es cuando 

las operaciones llegaron a ser subterraneas, los mineros 

preh1sp6n1cos desarrollaron las •inas dejando pilares del 

propio mineral o de la roca encajonante, siguiendo la forma 

natural del yacimiento; iluminándose mediante teas y hachones 

de madera resinosa y realizando el tumbe del mineral 

mediante percutores de piedra dura, palos para hacer 

palancas, cuñas de madera o de piedra, pequeñas picas que se 

hacian de astas de venado y fragmentos de huesos largos, asi 

como cucharas, escobetas y cestos para recibir, reunir y 

transportar el •1neral, hasta la superficie. (25) 

Respecto al desarrollo cronolOcico de 

mineria prehispánica, Langenscheidt indica que en 

l .. 

los 

primeros tiempos fué incipiente, por ser una actividad no 

sistematizada y no haber especialistas, llega hasta mediados 

del !!iglo XÚI A. c., en la cual se diO la pri•era etapa de 

recolección de materiales que, como ya quedó asentado, no es 

estrictaaente minera, principalmente de fragmentos 

naturalmente desprendidos y guijarros que por su forma y 

dureza eran utilizables, asi como de arcillas y arenas para 

(25).- Langenscheidt Adolphus.- Ob. cit .. - p. 41 a 44 
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la elaboración de pastas para alfareria, actividad que ya se 

realizaba en el siglo XXV A. C. y que alcanzó una buena 

elaboraciOn hacia el final del periodo referido. 

El siguiente periodo llamado Olmeca, abarca 

aproximada•ente de los años 1250 a 400 A. C. y en él se 

formalizaron y sistematizaron peque~as explotaciones mineras 

en las que, ademas de practicarse métodos de minado a cielo 

abierto, ee inició la aplicación de métodos subterráneos, ei 

bien mediante galerias y pozos de corta dimensiOn 

longitudinal. 

En los periodos cl&sicos (temprano y medio} que 

van del año al 700 D. C., encontramos que los mineros 

habian alcanzado a dominar los métodos de minado subterráneo 

y mejorado las operaciones conexas de acarreo, iluminación, 

producción 

vtslidamente 

experiencia 

cumplir 

de percutores, etc., pudiéndose 

que para este entonces ya se habia 

valiosa en algunos individuos que 

funciones de prospectores, 

inferir 

acumulado. 

pudieron 

organizadores y administradores dentro 

planificadores, 

del ramo de la 

mineria. Por otra parte, en este periodo tenemos que se 

incrementa la explotación de obsidianas, cinabrio, cuarzo 

cristalino, azurita, ópalo, cobre nativo, turquesa Y oro. 
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El periodo deno•inedo cl6aico terdio, que ve del 

afto 700 al 900 o. c., tiene co•o caracteristicas que a final 

del •is•o se introdujo le metalurgia y le orfebrerie pare las 

costas occidentales, quizás por el Estado de Nayarit o por el 

de Guerrero. En esta época se supone que hubo deaanda de 

cobre y de otros metales con que se hartan lisas, como oro, 

plata, estafto, arsénico, zinc y plomo. 

Durante el siguiente periodo, 

te•prano, que va del afto 900 al 1200 o. c., 

el posclásico 

aproximadeae~te, 

entren en rase de explotación masiva les minas de obsidiana. 

En el periodo chichimeca, que abarca del afto 1200 a 

1370 o. c., la aetalur1ia y la orfebrería se desarrollaron 

aejor, perticularaente en loa eatedoa de Hichoacán y Oexaca 

en donde se trabajaron básica•ente ainerales de cobre, oro y 

plata, loa que poaible•ente se procuraron a través del 

coaercio. El pueblo Azteca, que floreció en esta etapa y 

cuyo periodo se extendio en una eaplia zona del área 

1· aesoa•ericana, no explotaron •inas. excepto las de obsidiana 

cercenas a Teotihuacán. Los minerales los obtuvieron a 
'. 

través de su sistema tributario y por el comercio. 
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El pueblo "Hichuca".- De cuyo no•bre deriva el 

del actual Estado de Hichoacén- aaplió y perfeccionó el 

laboreo de metales, puea no s6lo usaban instru•entos de cobre 

Y bronce, sino adornos de plata y oro. "El cobre -dice la 

historia- es abundantisimo en Coalcoman; en la misma región, 

cerca del ria Chacalapa, hay crandes tajos que llaman 

Tabernillas, acaso por corrupción de cavernillas, cuya tierra 

tenia oro que sacaban a fueco La mayor parte del oro 

que habia en México venia de Michoacén. Tenian, ademAs, 

crisoles para la fundición y modelos para sus artefactos". 

(26) 

Es pertinente aclarar que todavia en 1950, los 

conocimientoa sobre la mineria prehiepanica eran muy 

liaitadas y no coaprendian los aspectos quimicos metalúrgicos 

mAs importantea, pero hallazgos posteriores, tales como los 

de Chichén-Itza, Monte Alb~n. Guerrero y otras regiones, 

comprueban que los indígenas conocieron y trabajaron el oro, 

la plata, el cobre, el plomo, el estaño y el mercurio, asi 

mismo, se observa que, además de los metales en estado 

natural, los indigenas aprovecharon aleaciones de dos o mas 

metales en la misma forma en que los presentaba la 

(2&).- Riva Palacio Vicente.- México a través de los Siglos.
Tomo I.- Ed. Cumbre.- México 1961.- p. 309 
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naturaleza, pero tambi~n combinaban de modo intencional dos 

de ellos para obtener un punto de fusión m~s bajo, coao en el 

ca•o del oro y el cobre (Tumbaga), el plomo y el cobre (cuyas 

propiedades acústicas usaron en los cascabeles), etc. 

De hecho, puede decirse que las culturas 

•anejaron todos los 

procedimientos elementales que utiliza la metalurgia moderna, 

s6lo que en for•a rudimentaria. Martillaban el cobre en frio 

calent~ndolo despu~s con carbón vegetal para someterlo a un 

nuevo aartilleo y asi sucesivamente, hasta llegar a foraar la 

pieza proyectada. Para las fundicione• de oro y plata 

eapleaban pequeftos hornos cilíndricos, &eneralaente de barro 

y a veces de pie<lra, con dos orificios opuestos en la parte 

superior, para soplar aire por me<lio de unos canutos de 

cobre, y otro interior para su entrada. También utilizaban 

cri•oles de arcilla hemisféricos. 

Tales aetodos eran practica corriente entre los 

joyeros, pues para fabricar objetos varios de oro y plata, 

vaciaban el aetal fundido en moldes de arcilla, piedra o 

arena. Asi bajo la advocación del Dios Xipetotec, los 

joyeros indigenas realizaron trabajos notables de chapeo, 

dorado, filigrana y seudofiligrana; soldaron pinzas de plomo, 
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plata y oro¡ Y revistieron ciertos objetos de cobre con 

laminillas de oro, mediante un aglutinante tenaz, 

aeneralaente una go•a o una resina. 

Una idea de lo que se hizo en la epoca nos las dé 

el inventario que f oraul6 Don Alfonso Caso de las diferentes 

clases de objetos metálicos que existen en los museos o que 

se aencionan en las crónicas, tales como coas para labrar la 

tierra, hachas. azadas, cinceles, punzones, anzuelos, 

sopletes. pinzas, redecillas, agujas, alfileres, puntas de 

lanza y de flecha, pipas, boquillas de cerbatana, bastones, 

•Asearas, escudos, diademas, cascabeles, aretes, orejeras, 

cuentas, prendedor pectorales, narigueras, anillos y 

pulseras, ademas de los objetos de madera, hueso, concha, 

jade y arcilla cocida recubiertos con lAmina de oro. (27) 

2.- EPOCA COLONIAL 

La mineria colonial hizo su aparición en el ano 

mismo en que se consumó la conquista, y seguramente a esa 

inmediata actividad de los peninsulares debió contribuir el 

conocimiento que toaaron de la mineria indigena; prueba de lo 

(27).- Rogelio Alvarez José.- Enciclopedia de México.- Tomo 9 
México 1977.- p. 74-75 
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cual son tanto las cartas de relación de cortés, coso las 

crónicas Y relatos de los conquistadores, dando cuenta de la 

sd•iración que despertaron en ellos el oro y la plata que 

existian en estas tierras, mencionando también otros metales 

que ta•bién trabajaban los indios -según hesos visto-, coso 

el plo•o, el cobre y el estano. (26) 

No se sabe a ciencia cierta si las priseras minas 

que explotaron los espaftoles fueron las de Taxco o las de 

sultepec, pero en todo caso, parece que ambas fueron 

trabajada• antes de que ae iniciara el ano de 1522, y que 

cortés trabajó las de Taxco, de •odo que resulta ser uno de 

los primero• •inero• de la Colonia. 

La •ultiplicación de los descubrimientos mineros 

fue superlativa, acreditando tal hecho el Barón de Humboldt, 

que relata que cuando visitó este reino habia cerca de 

quinientos reales y realitos célebres por los laborios de 

minas que habia en sus in•ediaciones. Estimaba el ilustre 

historiador que estos quinientos reales debian comprender 

cerca de tres •11 minas, "entendiendo por este nombre al 

(28).- Hern&n Cortés.- cartas de relación, Bernal Diaz del 
Castillo, Verdadera Historia de la Nueva España, 
Francisco LOpez de G6mara 1 Historia de la Conquista 
de HéKico. Fray Diego Dur&n Historia de Las Indias 
de Nueva España e Islas de Tierra Firme. 
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conjunto de las obras subterráneas que sirven para el 

beneficio de uno o mAa criaderos •et&licos y que se co•unican 

unos con los otros 11
• (29) 

Pero. no obstante la creencia general imperante en 

nuestro medio desde entonces, la verdad es que la faaa de 

pais minero; se debió al enorme numero de minas pero no s la 

riqueza de los aetalea. Ello se refiere a lo que afirma el 

mismo Humboldt en los tér111inos siguientes: "il número de 

laa minas pobre• (aexicanaa} excede en mucho a las que en 

Europ8 llamamos ricas ... " A&regando: 11 Asi pues. no es por 

la eran abundancia de eatoa en el aeno de la tierra y por la 

facilidad de su laborio, por lo que se distinguen las 111inas 

de América de las de Europa".(30) 

Asi haya sido por el número y no por la calidad, 

las mina• mexicanas, desde la Colonia, ostentaron en conjunto 

el mayor indice de productividad de plata en todo el 111undo, Y 

un destacado lucar en la producción de oro, ei bien por 

existir un régimen de explotación durante el Coloniaje y a~n 

después, la riqueza obtenida con los metales preciosos no 

trascendió a beneficio general de los habitantes. 

(29).- Alejandro de Humboldt.- Ensayo Politico Sobre el 
Reinado de la Nueva España.-Paris 1822.-Tom.III.-p. 19 

(30).- Ob. cit .. - p. 203 
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La iaportancia que se le di6 a la actividad minera 

en la Nueva Espafta, origin6 que se noraaran la exploraci6n y 

el régiaen de propiedad de las ainas a través de las 

Ordenanzas de Minas del Virrey Don Antonio de Hendoza, de 

1536 y 1550, que rigieron hasta que se proaulgaron ias Reales 

ordenanzas de Felipe II de 1584, que se conocieron co•o 

"Ordenanza• del Nuevo cuaderno". 

A.- LAS ORDENANZAS DEL NUEVO CUADERNO 

El 22 de agosto de 1584, fueron expedidas por 

Felipe 11, en San Lorenzo del Escorial, en número de 83, las 

Ordenanzas llaaadas del Nuevo Cuaderno (para distinguirlas de 

las Antiguas de 1563), laa cuales se aplicaron priaero en 

Castilla despuéa en la Nueva Espafta, por diapoaici6n de la 

Leyes 1 y 11, Titulo Primero, del Libro Segundo de la Ley de 

Indias. E•taa Ordenanzas deroaaron las anteriores 

Praga6tica•, Ordenaaientos, Leyes, Decretos, Fueros y 

Costuabre• en lo que fueren contraria• a la misma. 

Las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno consagraron 

principios que aún se sustentan en nuestra actual legislación 

en aateria minera, como el principio del "Dominio Radical", 

que fue recogido en el p6rrafo cuarto del articulo 27 de la 
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ConstituciOn Federal, donde•• determina el "Dominio Directo 

de la Nación" sobre los yacimientos ainerales, del cual 

derivan lo• conceptos de inalienabilidad e 

imprescriptibilidad de dichos bienes; el "Derecho del 

Príncipe" o paco del "quinto real 11
1 que ae traduce 

actualmente en el pago de loa derechos de mineria que regula 

la Ley Federal de Derechos, asi como la obligaciOn de 

trabajar regular•ente las •inas, bajo pena de caducidad en 

caao de no hacerlo, que taabién fué recogida en nuestra Carta 

Magna y en la Ley Minera vigente. Lo anterior esté indicado 

en las ordenanzas del Nuevo Cuaderno en su Ordenanza II, 

Capitulo II, donde el Rey hacia merced de las minas a sus 

vaaallos, facult6ndolos para que fueran auyaa en propiedad, 

conaerv6ndoee el doainio radical de la corona y 

salvasuardAndoae por ello su derecho a percibir regalias 

(31), y en la Ordenanza XXXVII, Capitulo XVII, que establecía 

que las minas debian labrarse y sacar metal de ellas y por. 

tanto estar cuando menos pobladas por cuatro personas par~ 

que se entiendan de la labor de la mina, y si lo anterior se 

deja de hacer por cuatro meses continuos se incurre en 

perdi•iento de ellas. (32) 

(31}.- Ordenanzas de Mineria.-Consejo de Recursos Minerales.
secretaria de Energia, Minas e Industrias Paraestatal.
PublicaciOn 2 E .. - 2a. edic .. - México 1984.- p. 5 

(32).- Ordenanz8s de Mineria.- Ob. cit .. - p. 210 



Otraa dispoaiciones importantes de estas Ordenanzas 

fueron, en t~r•inos cenerales, que establecieron el derecho 

de buscar ainaa y apropi•raelas, en caso de encontrarla•, a 

todos los habitantes de la Metrópoli y de sus Colonias, e 

incluso a extranjeros con excepción de algunas personas que 

por disposición legal estaban imposibilitados para ello, como 

sacerdotes, funcionarios públicos, etc., permitiendo la 

explotación de esas ainas sujeta al cumplimiento de las 

obligaciones que les imponían dichas Ordenanzas, asi como 

ciertos privilegios que les concedió a los duenos de las 

minas para adquirir libremente todo aquello que fuera 

necesario para la explotación y beneficio de los metales, 

como terrenos, acuas, bosques, ea•inos, etc. Por último, 

senalare•os que estas Ordenanzas reglamentaron únicamente la 

explotaci6n de los aetales preciosos oro y plata. 

B.- LAS ORDENANZAS DE ARANJUEZ 

DOll siglos después de la expedición de las 

Ordenazaa del "Nuevo Cuaderno", el Virrey Don Antonio Maria 

eucareli y Ursúa solicitó al Rey de Espafta que con objeto de 

mejorar el decadente estado de la mineria del reino de la 

Nueva Espana, debian formarse Ordenanzas Generales para el 

gremio minero. Por tal motivo, el 22 de mayo de 1783, el Rey 
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expidió las Ordenanzas lla•adae Aranjuez, las que, por 

Providencia de 15 de enero de 1784, fueron 

publicadas en nuestro pais. 

En términos generales podemos decir 

Ordenanzas de Aranjuez establecieron también el 

solamente 

que las 

dominio 

radical de la Corona sobre las minas, al disponer, en sus 

articules lo., 2o. y 3o. del Titulo V, que le eran propias, 

asi por su naturaleza y origen coao por su reunión dispuesta 

en la Ley IV, Titulo XII, Libro VI de la Nueva Recop1lac16n, 

y que sin separarlas del Real Patrimonio se concedian a los 

vasallos en propiedad y posesión, de tal manera que pudieren 

venderse o enajenarse de cualquier forma, y que esta 

propiedad ainera deberia entenderse bajo dos condiciones: que 

se pagara a la Real Hacienda con una parte de los metales 

obtenidos (recalias) y que las minas se labrasen (se 

trabajaran), bajo pena de perderse la propiedad si no se 

cumplian esas condiciones y de que la aina se ortorgase a. 

cualquier persona que las denunciare. (33) 

conforme a los articulas 10 .• 20., 3o. y 4o. del 

Titulo VII de las Ordenanzas de Aranjuez, todos los vasallos 

(33).- Ordenanzas de Hineria.- Ob. cit .. - p.lé 
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de los do•inios de Espafta e India, de cualquier calidad y 

condición, tenian derecho a descubrir, denunciar y trabajar 

las •inas, excepto los extranjeros que no podian hacerlo, a 

menos que estuvieran naturalizados o tolerados por Real 

Licencia. Ta•bién la prohibición alcanzaba a los miembros 

del Clero, a quienes obligaba a vender las •inas y haciendas 

de beneficio que obtuvieren por herencia, en un téraino de 

seis •eses. Finalmente taapoco podian tener minas loa 

Gobernadores, Intendentes, Correaidores, Alcaldes, Mayores, 

Justicias Reales, en el territorio de su jurisdicción, ni 

adainistradorea, mayordomos, veladores, rayadores, 

sirvientes, y operarios de las minas, fueran ordinarios o 

sobresalientes. (34) 

La explotación de las minas constituyó uno de los 

principales objetivos del Monarca, estableciéndose a favor de 

loa mineros estimulos y privilegios inusitados. El Titulo 

XIX, integrado por 12 articulos, estableció que el dueño de 

mina tenia facultad para adquirir libremente todo aquello que 

fuera necesario para la explotación y beneficio de los 

metales, como terrenos, aguas, caminos, etc., con la única 

obligación, cuando se afectaba alguna propiedad privada, de 

(34).- Ordenanzas de Mineria.- Ob. cit .. - p.19 
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que se pagara al dueno lo que le correapondia por concepto de 

inde•nizaciOn. El superficiario, por lo tanto, no tuvo 

ninsún derecho sobre las sustancias aineralee. (35) 

Es conveniente advertir que las disposiciones de 

e•ta• Ordenanzas fueron da amplisimo contenido, pues lo mi••o 

reglamentaron aspectos técnicos. que laborales, fiscales, 

civiles o penales. Todos estos asuntos juridicos se 

ventilaban ante tribunales especiales. 

Por Oltiao, senalareaos que estas Ordenazas, a 

diferencia de las anteriores, reglamentaron ade•6s del oro y 

la plata a casi todos loa minerales metAlicoe. 

3.- EL MEXICO INDEPENDIENTE 

in esta época histórica la mineria sicuió los 

lineamientos de la usanza al aodo colonial o sea, preferencia 

casi absoluta por la explotación de plata y oro y nula 

explotación o muy reducida de otros metales. 

Al consumarse la independencia se firaaron, el 24 

de agosto de 1821, los Tratados de Córdova, en los cuales 

(35).- Ordenanz~s de Minería.- Ob. cit .. - p. 43-45 
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quedo establecido, en articulo 12, que una vez que se 

inatalara la Junta Provisional, ésta gobernaria interinaaente 

conforae a las leyes vigentes, en lo que no se opusiera al 

Plan de Iguala y aientras las Cortes formaban la constituciOn 

del Nuevo Estado. Los tratados de COrdova fueron derogados 

por Decreto del Congreso del 8 de abril de 1823. Sin 

embargo, coao en aateria de mineria no se dicto ninguna ley, 

ni las Ordenanzas de Aranjuez se oponian a la nueva 

ConstituciOn ni a ninguna de las disposiciones del México 

Independiente, tales Ordenanzas continuaron rigiendo en toda 

la República. 

Por razón natural, dada la violencia desatada por 

la Guerra de Independencia se suscitó una disminución de la 

productividad minera, que pronto se regularizó a partir de la 

consuaaciOn de la cesta libertaria, contribuyendo a ello no 

pocas disposiciones que fueron emitida• por loa primeros 

cobernantes independientes, y de las cuales sobresalen por su 

i•portancia las que en seguida enumeramos: 

A.- Decreto de 20 de febrero de 1922, expedido por 

la Junta Provisional, suprimiendo los Derechos que pagaban 

las pastas de plata y oro, estableciendo por única 

contribución el 3~ sobre el valor de estos metales¡ 
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B.- Decreto del 24 de •arzo de 1823, reclamentando 

el cobro de loa derechos asicnados a la plata y el oro¡ 

C.- Decreto del 8 de octubre de 1823, que fij6 

requisitos para que los eKtranjeros pudieran adquirir la 

propiedad de las •inas y de acciones de empresas mineras, lo 

que trajo como consecuencia que se hicieran en el pais 

arandea 

suplir 

inversiones de compafiiae extranjeras, que vinieron a 

la ausencia del capital espaHol, ahuyentado por la 

cuerra de Independencia. 

D.- Decreto del 30 de julio de 1853, que 

eatableci6 la Escuela Practica de Minas y Metalurgia, que 

habria de tener un desempeño muy notable en la enseñanza e 

incremento de la mineria; 

E.- Circular del 7 de noviembre de 1854, que 

reitera que sicuen funcionando las diputaciones de mineri~ 

que databan de la colonia; 

F.- Decreto del 10. de febrero de 1856, declarando 

que los extranjeros residentes en la República 
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pueden poseer propiedades aineras. (36) 

En virtud de que ni la Constitución de 1824 ni la 

de 1857, incluyeron entre las facultades del Consreso de la 

Unión la de legislar en aateria de •ineria, esta facultad ae 

entendió reservada a los Estados, razón por la cual estos 

continuaron aplicando las Ordenanzas de Aranjuez, a veces con 

•edificaciones coao en oaxaca, y no fué sino hasta 1881, 

cuando loa Eatados de Hidal&o y Durango expidieron códigos 

locales de mineria, de vida efimera como veremos adelante. 

El Código de Hineria del Estado de Hidalgo fue 

expedido el 10 de octubre de 1881, derogando a las Ordenanzas 

de Aranjuez y este Código dispuso que el ramo de la mineria 

quedara encoaendado en lo gubernativo al Ejecutivo del 

Estado, y en lo contencioso a los Juzgados y Tribunales 

locales¡ ademas determinó que los nacionales o extranjeros 

podian adquirir por denuncio, adjudicación o posesión la 

propiedad de ainaa viejas, nuevas y haciendas de beneficio 

ubicadas en el Estado, estableciendo que los extranjeros, por 

el hecho de adquirir acciones de las minas del Estado, 

renunciaban a sus derechos de extranjeria, disposición 

(36).- Datos tomados de Santiago Ramirez.- Riqueza Minera de 
México.- México 1884.- Oficina Tipográfica de la 
Secretaria de Fomento.- p. 273 y eigs. 
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aiailar a la actual "CUuaula Calvo". También eatableci6 que 

los criaderos Y minas de suatanciaa metaliferas y 

coabustiblea minerales pertenecian en au dominio radical al 

Estado, el que podia concederlos en propiedad y poaes16n a 

loa particulares. Respecto a la propiedad de las minas, el 

Código seftaló que la posesión de las mismas se entendia solo 

para lo que habia en el interior del fundo, pero no en la 

superficie. A su vez, determinó que esa propiedad se perdia 

por abandonarla o por no trabajarla debidamente conforme a 

las disposiciones de la aisma, y por no comprobar ante la 

Jefatura Polit1ca las obras o trabajos de explotac16n 

realizados. Asi mismo, determinó que los particulares podian 

adquirir las •inas por cualquier titulo traslativo de 

dominio, cuando el que lo otorgaba poseia legitimamente la 

acción que enajenaba. Rebpecto a las minas de co~pañia, el 

Código de Hidalgo tuvo disposiciones que pueden considerarse 

antecedentes de las que actualmente consigna la Ley Minera 

vi¡:ente. Los derechos concedidos a los dueños de minas 

fueron similares a los que establecieron las Ordenanzas, 

entre ellos. los tendientes a lograr la explotación minera. 

La Ley Minera del Estado de Durango fue expedida el 

28 de noviembre de 1881, derogando también a las Ordenanzas 

de 1783 y demés leyes expedidas sobre la materia. Este 
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COdico ••tablec16 que cualquier habitante del pai•, persona 

fiaica o •oral, nacional o extranjera, podia adquirir la 

propiedad de las ainas del Estado. Por lo que respecta a los 

extranjeros que adquirieran tal propiedad, debian renunciar a 

sus derechos de extranJeria. Adea&a, detera1n6 que las ainas 

podian adquirirse por cualquier titulo traslativo de dominio, 

lo aie•o que cualquier otra propiedad, aai coao de que las 

•inas eran bienes inaueblea o raicea. En conaecuencia, su 

adquisic16n por alcuno de los medios habituales para 

transferir el dominio, se verificaba conforme a las 

prescripciones del C6digo Civil. Es de advertirse que esta 

Ley concedió a los particulares derechos de propiedad sobre 

la aina distintos al que concedieron las Leyes Espaftolas, 

pues equiparó la propiedad minera a la que se adquiria sobre 

cualquier otro bien inmueble. Esta Ley también otorg6 al 

dueño de la mina otros derechos que desde luego no podian ser 

materia del Oerecho Coaún, como el derecho que diO a los 

dueños de minas que necesitaran usar terrenos de propiedad 

particular, para obtener la venta forzosa de tales terrenos 

mediante la intervención de la autoridad. 

de que se trata también estableció 

Por último, la Ley 

la obligación de 

trabajar regularmente las minas, trabajo que debia 

sujetarse a las reslas de seguridad que prescribia o se 

producia la caducidad de la concesión. 
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sentir 

La notoria diversidad de leyes en la materia, 

la necesidsd de su unificación, por lo 

priaeraaente 

Constitución, 

si1uiente: 

se refor•6 la fracción X del articulo 72 de 

en dicieabre de 1BB3, para establecer 

"El Concreso de la Unión tendrA facultades ... 

hizo 

que 

la 

lo 

para 

expedir C6di1os obli1atorios en toda la Republica, de sineria 

y comercio, comprendiendo en este último las instituciones 

bancarias". 

En congruencia con lo anterior, el Congreso otorgo 

al Presidente de la Republica, General Manuel Gonz&lez, 

facultades extraordinarias para expedir el Código Nacional de 

Hineria, mia•o que se emitió en fecha 22 de noviembre de 1884, 

y que se inapirO fundamentalmente en las Ordenanzas de 

Hineria de 1763, a las que abrog6 expresamente. Este c6di10 

sigui6 el mismo patrón que las Leyes Mineras de los Estados 

de Hidalco y de Ourango, procurando dar mayor seguridad y 

certidumbre a la propiedad minera. 

Entre las características mAs sobresalientes de 

este Ordenamiento, tenemos que la propiedad minera era 

considerada como raiz inmueble por tiempo indefinido, 
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aientrae se trabaJa•en las ainaa. El titulo de tal propiedad 

era el te•tiaonio de laa "diligencias de denuncio y del acta 

de poaesiOn". La unidad de aedida para las concesiones 

mineras era la pertenencia. 

Finalmente, esta ley estableciO que los 

yaciaientos de carbOn y petroleo pertenecian al duefto del 

suelo. 

Durante el gobierno del General Porfirio Diaz, se 

expidiO la Ley Minera del 14 de Junio de 1892, que derogo al 

COdigo 

que el 

acabado de citar, y la cual reconoce 

titular orisinario de la propiedad 

iaplicitaaente 

minera es la 

NaciOn, al disponer en su articulo 60. que "El titulo 

priaordial de la propiedad ainera que •e adquiere nuevamente 

ser6 el que expida la secretaria de Fomento". Lo que se 

reitera en el articulo 2o., al disponer que las sustancias 

minerales pueden ser explotadas solamente mediante concesión. 

Pero ai tale• disposiciones entrafiaban un avance 

hacia la nueva direcciOn estatieta en la materia, otras 

significaron un claro retroceso por su marcado 

individualismo, sobre todo la enunciada al tenor siguiente: 

"La propiedad minera legalmente adquirida y la que en lo 

100 



sucesivo se adquiera con arre1lo a esta Ley, sera irrevocable 

y perpetua •ediante el paso del impuesto federal de 

propiedad, de acuerdo con las prescripciones de la Ley que 

establezca dicho impuesto (articulo So.). También se sitúa 

en este sentido regresivo, la disposición del articulo 4o., 

pues mediante ella se facultó al dueno del suelo para 

explotar libremente, sin necesidad de concesión especial, los 

combustibles minerales (.'37) 

Otras caracteristicas de esta Ley fueron que la 

Unidad de concesión sisuió siendo la pertenencia minera. 

También concedió libertad para solicitar y obtener el nOmero 

de pertenencias que ae pidiesen. Determinó que las compa~ias 

mineras se rigieran por las disposiciones del Código de 

Co•ercio de 1880, y los Juicios mineros por las Leyes civiles 

de los Estados. 

Siguió a esta Ley, la Minera del 25 de noviembre de 

1909, expedida también por Don Porfirio Diaz, que si bién 

estaba mas perfeccionada, tecnicamente hablando, sostuvo loa 

principios esenciales de la Ley precedente. Y con ellas se 

(37).- José campillo Sainz.- Los Recursos Naturales No 
Renovables en México.- so anos de Revolución, la 
Economia.- Ed. de Fondo de Cultura Económica.- 1960.
p.46 
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cierra, en el aspecto ainero, la prolonsada adainiatraciOn 

porfirista. 

La Ley ainera de 1909 dispuso que la propiedad 

ainera, en lo no previsto en la Ley, ae ri&iera por las 

diapoaicionea del COdi&o Civil del Distrito federal de 1884, 

relativas a la propiedad coaan. No obstante, eapleO por 

priaera vez "doainio directo de la Nación", al determinar 

que eran blenea de dicho doainio laa auatanciaa aineralea que 

enuaeraba. Sin eabarso, conservo coao propiedad exclusiva 

del duefto del terreno loa criaderos o deP6aitoa 

c<>11buatiblea aineralea·, aai coao el hierro de pantano y de 

acarreo, el eatafto de acarreo y loa ocres. 

4.- BL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION DE 1917 

La ideolosia revolucionaria que exiatia de tieapo 

atr6a, produce aus priaeraa aanifeatacionea sociales de 

notoria iaportancia en loa alborea del siglo, ya que los 

obreros y caapeainos en sua respectivos 6abitoa de acciOn, 

aostrsban au descontento por el sistema de explotaciOn 

imperante, asi pues se llega a movimientos sociales de eran 

trascendencia coao la hualca en la aina de Cananea. 
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Coao loa obJet1voa laborables no aon aateria del 

praaante trabajo, no• liaitar.,.o• a aanif••tar que por eatar 

la a1na en poder de capital extranjero, el aovieiento 

huelcuiatico ea de relevante iaportancia ya que ae p1d16 la 

ayuda del 1obierno del Eatado para que auxiliara a la 

solución del probleaa, y al no locrar avenir loa intereses de 

aabaa partea caen laa priaeras victiaaa, d&ndoae aai la 

priaera chispa de la Revolución que traeria como consecuencia 

el aur1iaiento de una nueva Conatituci6n Politice para el 

paia. 

La proaul1aci6n de la Constitución de 1917, ea 

1aportantia1aa, porque determino en su articulo 27, p&rrafoa 

cuarto y aexto. el regiaen de la materia minera al consagrar 

loa doa concepto• Juridicoa bAs1coa •obre lo que deacanaa el 

r61iaen del subsuelo en Hexico: El de "doainio directo de la 

NaciOn", contenido en el p6rrafo cuarto y el del r~cimen de 

concesión para la explotación de loa yaciaientoa minerales. 

contenido en el pArrafo sexto del articulo citado, recogidos 

Por las leyes mineras expedidas dentro de la vigencia de 

dicha Conatituc16n. 

Debido a problemas que se presentaron entre nuestro 

pais y alsunoa paieee extranjeros, con motivo de la 
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aplicaciOn de los principios que en aateria •inera y 

petrolera consigna la ConstituciOn de 1917; problemas que 

fueron resueltos con los tratados de Bucareli, fu6 hasta el 3 

de aayo de 1926 cuando se expidiO la primera Ley 

Reglaaentaria de loa p6rrafos cuarto y sexto del articulo 27 

de dicha ConstituciOn, con el nombre de Ley de Industrias 

Minerales. 

La Ley de Industrias Minerales reintegro al dominio 

directo de la NaciOn las sustancias carbOn, hierro y otras 

que las leyes porfiristas habian dado al duefto de la 

superficie, creando para tales sustancias las concesiones 

confirmatorias para el reconocimiento de derechos a su 

explotaciOn, con duraciOn de 50 aftos. AdemAs dividiO las 

sustancias minerales en tres ramas: de Minas, PetrOleo e 

Industrias Minerales Diversas (el segundo ramo tenia su ley 

eapecial) y creo las conceaiones de exploración, con duración 

de 2 años y las de explotaciOn con duraciOn de 30 años 

prorrogables¡ restableció la obligación ahora constitucional, 

de coaprobar periOdicamente loa trabajos realizados; suprimiO 

coso causa de caducidad la falta de pago del impuesto federal 

y determino que los extranjeros podian adquirir concesiones, 

previo permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores. La 

unidad minera continuó siendo la pertenencia y, por Ultimo 
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creo el "Registro l'(zbl1co de Industrias Minerales", hoy 

Re¡istro Público de Mineria. 

A cuatro anos de distancia, la Ley de Industrias 

Minerales íu6 sustituida el 2 de agosto de 1930, por la Ley 

Minera de los Estados Unidos Mexicanos. En general, los 

preceptos de esta Ley son más liberales que los de la 

anterior, porque impuso menores obligaciones y otorgó mAs 

derecho•. Cabe aencionar que esta Ley sufrió reformas muy 

isportantes en el ano de 1934, entre ellas, la que se refiere 

a la creación de las reservas minerales nacionales. 

Entre las caracteristicas más sobresalientes de la 

Ley Minera de 1930, están las que suprimió la rama de 

industrias minerales diversas, asi como las concesiones de 

exploración, creando en su lugar las de cateo, con duración 

de dos aftos y superficie méxima de 9 pertenencias, 

continuando con las concesiones de explotación, con duración· 

y superficie ilimitada; reestableció como causa de caducidad 

la falta de pago de ispuesto superficial, a la que anadió la 

comprobaci6n de trabajos regulares; continuaron también los 

titulos confirmatorios de derecho a la explotación de carbón; 

la unidad de concesión siguió siendo la pertenencia =inera y 

apareció el concepto de "lote minero". Por último, durante 
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la vi1encia de esta ley se crearon las concesiones 

especislea para la explotaciOn de reservas mineras 

nacionalea, la Co•isiOn de Fomento Minero, la coaiaiOn de 

Enersia Nuclear y el hoy Consejo de Recursos ~inerales. 

Por decreto de la uniOn del 6 de enero de 1960 

publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 20 del 

•is•o aes y ano, se reformaron, entre otros, los p&rrafos 

cuarto y sexto del articulo 27 de la ConstituciOn Federal. 

Con tal motivo, el S de febrero de 1961, se expidiO la Ley 

Re1lamentaria del articulo 27 Constitucional en Materia de 

ExplotaciOn y Aprovecha•iento de Recursos Minerales, que 

entro en visor el 29 de abril del aia•o ano. Las 

innovaciones ••• i•portantea de esta Ley fueron la llamada 

"11exicanizaci6n de la mineria", entendiendo por tal el que 

a6lo loa aexicanoa y sociedades aexicanas con mayoria de 

capital aexicano tienen derecho a obtener concesiones¡ la 

creaciOn de la• a•i1nacionea para explotaciOn de minerales 

por parte del Estado¡ la ejecución y comprobación de obras o 

trabaJoa de explotaciOn para todas las concesiones, 

cualquiera que hubiese sido su fecha de expediciOn; la 

restricciOn a 8 sustancias explotables al amparo de una 

concesión; la fijaciOn del limite de hectáreas por 

concesionario¡ el establecer una duraciOn de 25 al'los para 
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todas las concesiones mineras; el suprimir las eoneeaionee de 

cateo Y el cTear las conceeionea coexistentes y de plantas de 

beneficio; la creación de reaervaa aineras nacionales, cuya 

superficie puede exceder del limite de hect~reaa; la creación 

de todo un capitulo dedicado a la ºPromoción Minera" y la 

desaparición de loa titulos confirmatorios de carbón que se 

aa1a1laron a las concesiones ordinarias expedidas al amparo 

de la Ley de 1930. 

El 11 de diciembre de 1975 fué expedida le Ley 

Reclaaenterie del Articulo 27 Constitucional en Materia 

Minera que entro en vicor el 20 de febrero de 1976. 

Laa innovaciones que ••• destacan en esta ley son 

las sisuientes: considera a los ejidos y comunidades 

aarari•• capacitados para obtener concea1ones¡ determina los 

requisitos formales que deben tener las empresas de 

part1c1psc16n estatal mayoritaria; crea medidas para hacer 

efectiva la mexican1zaci6n de las sociedades mineras, tales 

co•o la oblicaci6n de conservar loa porcentajes de capital 

minimo mexicano en términos netos, solicitar autorización 

cuando se transfiera una porción superior al 10?. del 

capital, que sean mexicanos el Presidente del Consejo de 

Ad~inistraci6n, la mayoria de sus miembros y los directores, 
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aerentea o personas con careos equivalentes. Adem&s, crea 

las concesiones de exploración con duraciOn de 3 aftos, 

prorroaables por una sola vez por iaual periodo, con 

superficie hasta de so,ooo hect6reas: conaerva la superficie 

••xi•• de las concesiones de explotación en 500 hectáreas y 

la duraciOn de 25 aftos; establece como limite de superficie 

concesionada para la explotaciOn a una misma persona, el de 

s,ooo hect6reas: determina como requisito para la expediciOn 

de laa conceaiones de exploraciOn o explotaciOn la 

prementaciOn de un programa de trabajo: establece inversiones 

mini••• para la comprobaciOn de obras o trabajos de 

explotaciOn; ex11e que para la tranemiaiOn de concesiones o 

de derechos derivados de las miamaa se obtenaa previamente 

autorizaciOn de la Secretaria de inercia, Minas e Industria 

Paraeatatal: 

contrato• de 

modifica loa requisitos para la celebraciOn 

explotaciOn: otorga medidas de eatiaulos 

de 

a 

solicitantes o conceaionarios de uno o varios lotea que en 

total no sumen m•s de 20 hectáreas y, por Ultimo, contin~a 

usando el término de "lote minero" para indicar el sOlido de 

profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya 

cara superior ea la superficie del terreno. 
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II.- REGIHEN CONSTITUCIONAL OE LAS SUSTANCIAS HINERALES 

La Constitución Politica de 1917 establece en el 

p6rrafo cuarto del articulo 27, que: "Corresponde a la 

Naci6n el do•inio directo de todos los recursos naturales de 

la plataforma continental y los zocélos submarinos de las 

islas; de todos los minerales y sustancias que en vetas, 

mantos, aasas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, 

talea co•o los minerales de los que se extraigan metales y 

•etaloides utilizados en la industria; loe yacimientos de 

piedras preciosas. de sal de gema y las salinas formadas 

directamente por las aguas marinas; lo& productos derivados 

de la descomposición de las rocas, cuando su explotación 

necesite trabajos aubterr6neoa; los yacimientos minerales u 

ora6nicos de aateria susceptibles para ser utilizadas como 

fertilizantes¡ los combustibles minerales sólidos; el 

petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, liquido~ 

o gaseosos¡ y el espacio situado sobre el territorio 

nacional, en la extensión y término que fija el derecho 

internacional." 

Por su parte, el párrafo sexto del articulo 27 de 

que se trata indica que: "En los casos a que se refieren los 
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dos P•rrafos anteriores, el doainio de la naei6n es 

inalienable e imprescriptible y la eKplotaeiOn, el uso o el 

aprovechaaiento de los recurso• de que ae trata, por loa 

particulares o por sociedades constituidas conforme a las 

l•Ye• .. xicana•, no podr6 realizarse •ino aediante 

conce•ionea, otorsada• por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con las reclas y condiciones que establezcan las leyes ... " 

En loa p6rrafos transcritos desean•• el régimen del 

11ubsuelo •inero: el de "doainio directo" de la llaei6n que 

le corresponde reapecto a todos los yaciaientoa aineralea, y 

el de r6si••n de "conceaiOn" para la explotación y 

aproveehaaiento de tales yaeiaientos. 

revisi6n 

directo". 

Los liaites de este estudio no permiten hacer una 

exhauativa de loa diver11oa conceptos de "doainio 

Nosotros austentaaoa el criterio de que el doainio 

directo a que alude el articulo 27 Constitucional se refiere 

a una propiedad definida sobre las sustancias minerales, que 

tiene coao caracteri•tica que no eat& resida por noraas de 

Derecho Civil, sino por las de Derecho P\lblieo, afectada a la 

aatisfaeei6n de ciertos fines de car•eter social, como son 

las neeaaidad de aatiafacer eKi&eneias de ear•eter ceneral, 

la de garantizar una ef ieaz eKplotaci6n de los elementos 
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naturales, etc. Ta•b16n debemos recordar, para concretar el 

criterio que acabamos de expresar, la soberanis de la NaciOn, 

miam• que conaimte en ejercer juriedicciOn sobre todos los 

bienes situados en el territorio en el que la ejerza. 

Ahora bien, conforme al p6rrafo sexto citado, el 

dominio directo de la Nación sobre los yacimientos minerales, 

ee inalien•ble e iaprescriptible, lo que sicnifica que ese 

do•inio, eea propiedad, no puede traneaitirse por ningún 

titulo y que nincuna persona pueda adquirir los yacimientos 

minerales por po•eaiOn mediante loe requisitos que el derecho 

coaún establece p•r• la adquisición de bienes por 

prescripción positiva; lo que viene a dar un car6cter mlls 

enércico a la propiedad que la NaciOn tiene, porque son 

medios de los cuales se ha valido la constitución, para 

sarantizar que es• propiedad sea siempre conservada por la 

NaciOn a efecto de que pueda responder a loa fines de interés 

colectivo a los cuales se encuentra afectada. 

Para apoyar todo lo expresado en p6rraf os 

anteriores, esto es que el vocablo "dominio" ea sinónimo de 

propiedad, se menciona que el pllrrafo quinto del mismo 

articulo 

propiedad 

27 constitucional, también emplea la 

al referirse a la de las aguas 

palabra 

de mares 
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territoriales. 

Uno de los autores que aejor aupo interpretar las 

disposiciones constitucionales en materia ainera, fue 

el Licenciado Osear Horineau, que expresó al respecto lo 

ai&uiente: "De la lectura cuidadosa del Articulo 27 se 

desprende que dominio, doainio directo y propiedsd de la 

Nación son la aisma cosa. Sin eabargo, esta interpretación 

ha sido rechazada por numerosos y prestiaiados Juristas. Es 

auy iaportante advertir que todos los que rechazan la 

interpretación anterior se fundan en argumentos extranos a la 

Constitución y que ninauno de ellos trata de conciliar los 

térainos de la norma que pretende interpretar, actitud que en 

el fondo se debe a la circunstancia de que van a la 

Constitución con un Juicio, o prejuicio, ya formado, con la 

convicción de que el derecho real es fatal, de que la 

Constitución ee limita a consagrar la tradición juridica de 

que no es posible la explotación minera sino se otorgan 

derechos reales". (36) 

Después el Lic. Morineau menciona a varios de los 

prestisiados juristas que cometen el error señalado y 

(36).- Morineau Osear.- Los Derechos reales y el Subsuelo en 
México.- Ed. Fondo de cultura Económica.- México 
1948.- p. 200 
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•anifiesta que: "dicho error se debe a que tales juristas 

no respetan el principio de la supreaacia de la Constituci6n 

cuando fundan sus tésis en principios extraftos y opuestos a 

la disposición expresa de la mencionada Constitución. 

Interpretan una nor•a juridica sin to•ar en cuenta la norma 

interpretada; de aqui se sigue que sus afirmaciones sean 

necesaria•ente antiJuridicas e ilógicas. son antijuridicas 

por no fundarse en el principio de la supremacia, por 

fundarse en noraas inferiores u opiniones que no pueden 

derosar el precepto constitucional. Estas normas inferiores 

en que fundan su interpretación son algunas veces las leyes 

secundarias, tales como la Ley Minera. (El Lic. Morineau se 

refiere a la Ley Minera de 1930 que estaba en vigor en el afto 

de 1948 en que se publico su obra}. Otras veces se fundan en 

la legislación espaftola o colonial derogada en México o 

finalmente se fundan en opiniones personales. Sus 

interpretaciones son ilógicas porque la interpretación de una 

norma necesariamente debe fundarse en la misma norma y no en 

otra opuesta. porque el descubrimiento de la esencia de un 

objeto debe encontrarse en dicho objeto y no en otro 

distinto. Yo habria deseado interpretar el articulo 27 sin 

necesidad de mencionar personas, pero esto es imposible, 

supuesto que todos los errores cometidos en la interpretación 

del precepto se deben, no a la Ley interpretada, sino a los 
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intérpretes, y es tal el prestigio de estos intérpretes, que 

nadie se ha atrevido a leer simplemente el articulo 27 

eo•prender su alcance, sino que después de pasar la 

por el precepto lo hacen decir todo lo contrario de 

para 

vista 

lo que 

de lo dice. y . ... adelante el autor agrega " En vista 

anterior y con todo respeto, coao se acostumbra decir, 

llecaaos a la conclusión de que el constituyente quiso decir 

lo que con toda sencillez y claridad dijo: que la nación es 

propietaria del subsuelo ainero y petrolero, que (agre1ando 

un nuevo eleaento a nuestra tradición juridica minera) esta 

propiedad no podr6 enajenarla jam6s el Gobierno Federal o el 

Legislador, que en el tuturo ya no se darA en propiedad 

aediante concesiones, coao se hizo en el pasado, de acuerdo 

con la tradición colonial, sino que se otorgarAn concesiones 

para la explotación, para que el titular se apropie 

exclusivaaente de los minerales ... que llegue a extraer sin 

tener ninsún derecho al subsuelo". (39) 

Es pertinente aclarar que cuando el Lic. Horineau 

dice que "La Naci6n es propietaria del subsuelo minero y 

petrolero", se está. refiriendo al subsuelo que contiene loe 

dep6sitoa aineros o petroleros y no al subsuelo en general, 

(39).- Lic. Osear Horineau.- Ob. cit .. - p.240 
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haci~ndose esta aclaraciOn porque la idea de que la Nación es 

propietaria de todo el subsuelo del territorio nacional se ha 

extendido alaraanteaente. lo cual no es verdad. ya que la 

Nación no es propietaria •As que del subsuelo minero, 

petrolero Y acuifero en los casos que comprenden los p&rrafos 

cuarto y quinto del articulo 27 constitucional, y del 

subsuelo correspondiente a los terrenos propiedad de ella. 

En cuanto al subsuelo que se localiza en superficies afectas 

a la propiedad •acial o privada, es parte de tales 

propiedades. Por lo •enos no hay disposición legal que 

aeftale lo contrario de lo antes afiraado. 

Hay ocasiones en que la Nación es propietaria del 

subsuelo y del suelo minero, coao en los casos en que el 

yaciaiento •ineral aflora a la superficie, toda vez que el 

texto constitucional, recuérdese, senala que corresponde a la 

Nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias 

que en vetas, aantos, masas y yacimientos constituyan 

depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de 

los terrenos, y en lo• casos en que el depósito minero 

asciende hasta la superficie es distinto a los componentes de 

los terrenos, y en los casos en que el depósito minero 

asciende hasta la superficie es distinto a los componentes de 

los terrenos superficiales. 
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De todo lo anterior podeaos resuair que de acuerdo 

con lo establecido en loa pArrafos cuarto y sexto del 

articulo 27 Constitucional, la Naci6n ea propietaria de todos 

loa •inerale• o sustancia• que en vetas, 

conatituyan dep6aitoa cuya 

mantos, ••••• o 

yaciaientoa 

distinta de loa 

propiedad, eate 

iapreacriptible, 

coaponentea de loa 

doainio de la Naci6n, 

naturaleza sea 

terrenos; que esta 

ea inalienable e 

o sea que no puede transmitirse por ninsún 

titulo y que nadie puede adquirirlo• por poaesi6n •ecliante 

loa requisitos con que ae puedan adquirir por preacripción 

PO•itiva otros bienea, y que la explotación, el uao o el 

aprovecha•iento de lo• recurso• •ineralee por lo• 

particularea, peraonaa fiaicaa o sociedades constituida• bajo 

la• leyes aexicanaa, no puede llevarse a cabo aino aediante 

concaaionea otorsadaa por el ljecutivo Federal, de acuerdo 

con la• resla• y condiciones que establezcan las leyes. 

Fracción 

Federaci6n 

De 

X 

acuerdo 

de la 

lesialar 

con lo previsto por el articulo 73 

Constitución de 1917, coapete a la 

en aateria de aineria. Por tanto, 

teneaoa que ha expedido la Ley Reclamentaria del articulo 27 

conatitucional, del 11 de diciembre de 1975, publicada en 

Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo aes y año, 

que recula el regimen de concesión para la exploración, 
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explotac16n y benef1c1o de los dep6aitos ainerales por los 

particularea. Por consiguiente pasare~os al estudio de la 

Conces16n adainietrativa para despu•s ubicar la minera. 
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III.- ~A CONCINSION ADMINISTRATIVA 

A la conceaión adainiatrativa •• le ha presentado 

con caracteres iaprecisoa, por lo que respecto a la aieaa 

exi•te una 

1aprec1a1ón 

lesislación, 

verdadera anarquia terainológica. A esta 

ha contribuido la circunatancia de que nueatra 

Y aún en las resoluciones adainistrativas, ae 

hace referencia a la concesión tanto para denoainar actos del 

podar público, qua carecen totalaente de aiailitud con la 

fisura juridica de referencia, coao para darle ese noabre a 

lo• "contratos", "autorizacionea", "perai•oa", "licencia•" y 

otro• ••• que, a pe•ar de cierta• •eaejanza•, no deben 

incluir•• en la catesoria de la concesión adainistrativa. 

Por lo anterior es preci•o distinauir la concesión, priaero 

da la autorización o peraiso y después del contrato. Asi 

ai•ao, ae precisa que quede claro en laa dispo•icionea 

la&alea tala• di•tincionea ya qua loa efecto• juridico• son 

diverao• y daban dar•e diferentes denoainacionea para evitar 

confuaione• en aua conaecuenciaa juridicaa. 

Puede decirse que no hay concesión •ino permiso o 

autorización cuando existe para el particular libertad de 

obrar, cumpliendo deterainadas condiciones. Al contrario, 

tenemos que en la concesión se crea en beneficio de un 
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particular un derecho del que antea carecia totalaente. 

SeS(ln el Lic. Alberto Vizquez del Mercado, "entre 

los actos adainiatrstivoa se acostuabra distin1uir por los 

efecto• que producen, las autoriz•cionee de las concesiones. 

Loa priaaroa no crean un nuevo derecho, •ientr•• que los 

sesundos si lo hacen nacer". (40) 

Mediante el acto adalniatrativo de autorizaci6n se 

actualiza un derecho existente en potencia. En la conceai6n 

por el contrario no existe nin1ún derecho previo o en 

potencia, sino que el derecho se crea para que los 

particulares uaen o aprovechen bienea del dominio directo de 

la Nación, coao lo• ain•rale• o aauas, o ae lea faculta para 

preataci6n de un aervicio público. Aai veaos que en la 

conce•i6n loa particulares obtienen una facultad que no 

.. taba dentro de au patriaonio, no asi laa autorizaciones que 

se.limitan a certificar un hecho o una condici6n eapecial de 

las que derivan ciertas ventajas para los particularea, en el 

ejercicio de sus derechos preexistentea. 

Para hacer la diatinci6n entre contrato 

(40).- Alberto Velézquez del Mercado.- Concesi6n Minera y 
Derechos Reales.- 1946.-p.7 
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administrativo y concesión pueden foraularse los siguientes 

principios. siguiendo a Jorge Olivera Toro: 

"lo.- La• conceaione• estAn regulada• en su parte 

seneral unilateralmente por la Ley: loa contratos estan 

residoa bilateralmente Cal aenos en un aspecto foraall por 

las cl6usulas del pacto. 20.- Las concesiones se 

otorsan por la Administración Pública a un particular; los 

contratos son propuestos u ofrecidos por la ad•inistración a 

loa particulares; las concesiones son solicitadas por los 

particulares a la AdainistraciOn. --- 3o.- En la conceaión 

el particular hace suyos los productos o utilidades de la 

explotación, tanto de bienes como la prestación de los 

servicios concedidos. En el contrato de obra pública, ficura 

que linda con concesión el contratista se limita a realizar 

la obra, terainada ésta pasa a la Administración Pública 

quien la explota, ea decir, sólo se limita a realizar los 

trabajos estipulados en el contrato. La figura técnica 

juridica de la concesión tiene un razgo peculiar, el que la 

Administración Pública confiere a los particulares nuevos 

poderes o derechos, ampliando en esta forma su esfera 

juridica. El particular adquiere un derecho o poder de obrar 

120 



derivado del Estado, quien se lo confiere". ( 41 l 

Al respecto dos son las foraas concesionales que 

hay: 1.- La eKplotaci6n de servicios publicos, y 2.- La de 

explotación de bienes da la Nación. 

Enrique Sayagues Laiaso dice que la priaera es "el 

acto" de derecho publico, por el cual la administración 

encarga te•poral•ente a una persona la ejecución de un 

servicio publico,transmiti~ndole ciertos poderes y 

efectuAndose la eKplotaci6n bajo su vigilancia y control pero 

por cuenta y riesgo del concesionario". 

La •eaunda f or11a "es el acto del poder publico que 

faculta a los particularea la explotación de bienes de 

dominio directo o de propiedad de la Nación por cuenta del 

concesionario y haciendo suyos los productos que extraiga" 

(42) 

{41).- Jorge Olivera Toro.- Manual de Derecho 
Administrativo.- Tercera Edc.- Ed. Porrúa.- México 
1972.- p. 235 

{42).- Enrique Sayagues Lasso.- Tratado de Derecho 
Administrativo . Tomo II.- 1959.- p. 12, citado 
por Jorge Olivera Toro, ob. cit. p. 238 
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Entra asas dos foraas de concesiOn existen 

diferencia• y semejanzas. La diferencia estriba en que la 

conce•iOn para la axplotaciOn de bienes de la NaciOn solo 

produce relaciones entre el Estado y el concesionario y no 

existe la prestsciOn en favor del pOblico; el concesionario 

ae liaita a aprovechar loa productos de la riqueza nacional, 

es decir los productos de la explotaciOn para lo que obtuvo 

la conceeiOn con las restricciones y 

iapone las leyes relativaa. En caabio, 

servicio pOblico adea6s de producir 

obligacionea que le 

en la explotaciOn de 

relaciones entre el 

e•tado y el conce•ionario, exi•te un tercer eleaento que aon 

loa uauarioa del servicio, frente a loa cualea el 

concea1onar1o se obliga a la preataciOn regular, continua y 

uniforae del aervicio; dicha prestación tiene car6cter 

raauneratorio para co•penaar la inveraiOn de capital. 

En cuanto a la ae•eJanza entre ••b•• especies de 

conceaiOn, éata deriva de la concurrencia de un interés 

ceneral y de un inter6s particular. En loa dos hay intereses 

contrapueatoa, pero cabe aeñalar que al concesionario 

únicamente se le otorga la ejecución de loa servicios 

pOblicos o la explotación de los bienes, conservando el 

Estado la titularidad de unos y otros. Por eso se dice que 

se "concedenº, pero nunca se "enajenan" ni el servicio 
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pOblico ni los bienes del Estado. En aabos casca la 

ºconcesión administrativa" ea un procedimiento eficaz para 

entre1ar a loa particulare• aquellas actividades o bienee en 

que predomina el interés público y que el Estado no est& en 

condicione• de deaarrollar o explotar. bien aea por su 

incapacidad econ6sica o bien porque asi lo estise útil y 

conveniente. 

Ba i•portante aefialar que el Estado aiespre actúa 

en beneficio del interés _c:olectivo Y no en consideración al 

1nter6a del concesionario, viendo aiespre la isportancia que 

para l• vida econ6sica del pai• tiene la explotación de 

bienes o la preataci6n da servicio•. El Estado aieapre 

interviene para 1arantizar que la explotación de sus bienes o 

la preatac16n de eervicioa •e lleve • cabo en laa mejores 

condiciones de eficacia que requiere el interés aocial. 

1 • - LA CONCESioN HINIRA 

Habiéndoae tratado a caer amente la concesión 

adainiatrativa, pasaremos ahora a estudiar la concesi6n 

einera. 

Ya vimos que de acuerdo con la Constitución, loe 
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ainerales de naturaleza distinta de los yaci•ientoa 

componentes 

la Nación, 

de los terrenos, que son del dominio directo de 

e6lo pueden explotarse por los particulares 

mediante concesión otorsada por el Ejecutivo Federal. 

Taabién viaoe respecto a la concesión 

administrativa que son dos las formas que pueden darse: la 

de explotación de servicios pablicos y la de explotación de 

bienes de la Nación. 

Pues bien, de estas dos foraas teneaos que la 

concesión minera se encuentra comprendida en la explotación 

de bienes de la Nación. 

Respecto a la concesión minera, han sido varias las 

difiniciones que se han dado de la mis•a, advirtiéndose desde 

ahora que en todas estas definiciones se encuentra un género 

próxi•o consistente en que dicha concesión es un acto 

administrativo, o sea emanado del poder público. Por tal 

razón, seré a través de la diferencia especifica como 

de encontrarse el elemento que permita caracterizar 

concesión minera, expresando que tal diferencia 

habré 

a la 

la 

encontramos en que se autoriza al titular de la concesión a 

explotar bienes que pertenecen al dominio publico, en la 
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especie los yacia1entos •1nerales 1eneralmente localizados en 

el subsuelo. Coao habremos de ver en las definiciones que 

aobre la concesión minera sedaran de uno o de otro modo, se 

considera esta nota caracteristica que se senala. 

Alcala y Zaaora define la concesión minera como: 

"La enajenac16n parcial, limitada y revocable de cosas o 

derechos pertenecientes al dominio público para 

aprovechamientos deterainados, que se subordinan a fines de 

interés 1eneral Y se soaeten a la inspección de la 

autoridad". Resume el concepto diciendo que es "la 

tranaaisi6n parcial de dominio público". (43) 

Efectivamente, dice Carlos Puyuelo, en la 

concesión minera existe une transmisión parcial, puesto que 

el Estado se reserva ciertos derechos de una cosa que 

pertenece al dominio público, como es la mina, cuya 

transmisión se realiza para su aprovechamiento por ei 

particular en la forma que se fije, que ha de realizar según 

los fines de interés general, en cuanto la colectividad está 

interesada en la explotación de sustancias mineras de interés 

para la economia nacional, debiendo realizarse bajo la 

(43).- Alcala y Zamora.- Citado por Carlos Puyuelo. Derecho 
Minero.- Madrid 1954.- p. 62 
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inspecc16n de la autoridad para que en todo semento esté 

asegurada la racional explotación y el cuaplimiento de las 

obligaciones !apuestas bajo pena de caducidad". (44) 

Estos autores expresan un elemento característico 

de la concesión •inera en su paia: La transmisión parcial, 

l1nitada y revocable de cosas o derechos pertenecientes al 

doa1n1o publico, que se hace a un particular en atención, 

siauiendo s Puyuelo, al interés que tiene la colectividad de 

que se eMploten las sustancias minerales por beneficiarse con 

ello la economia nacional. 

Sin embargo en lléMico no ocurre asi, ya que por 

aedio de la concesión no se transmite la propiedad de ningon 

bien, sino que sólo se conceden derechos; esto es, la 

conceai6n minera sólo implica un derecho a la eMplotaci6n y 

aprovechaaiento de los recursos minerales, como se vera más 

adelante. Por tanto, las definiciones de Alcal6 y Zaaora y 

Puyuelo no pueden ·tener aplicación en nuestro derecho. 

El Lic. Osear Horineau define la concesión minera 

como un acto administrativo mediante el cual la Nación sin 

(44).- Carlos Puyuelo.- Ob. cit .. - p. 61 y 63 
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transaitir el dominio o un derecho real sobre el subsuelo 

concesionado, otorga al titular de la concesiOn el derecho a 

explotar el subsuelo, con todos los derechos conexos que son 

necesarios o convenientes para que pueda efectuar trabajos de 

exploración y de explotación, y hacer las construcciones 

necesarias. otorgAndole asi mismo las protecciones más 

a•plias frente a terceros". (AS) 

Es oportuno seftalar que el Lic. Horineau al definir 

la concesión ainera destaca que la misma no transmite ningún 

derecho real aobre el sub•uelo, sino que sólo otorga un 

derecho de naturaleza personal, lo que corrobora lo expresado 

anteriormente al analizar el concepto de concesión minera de 

Alcal~ y Zaaora y Puyuelo. 

El Lic. J. Jesús Corrales Gonzalez manifiesta que 

"La concesión minera es un acto del poder pUblico por el cual 

se conceden a los paTticulares derechos cuya finalidad 

con•iste en realizar la explotación y el aprovechamiento de 

las sustancias minerales contenidas en el depósito 

comprendido dentro del lote minero objeto de la concesión 

(45).- osear Horineau.- Ob. cit .. - p. 253 

127 



expreaa•ente enumeradas con el titulo que la ampara". (46) 

Bata definición es la m•s co•pleta porque señala la 

naturaleza de la concesión al expresar que es un acto del 

poder público, que la naturaleza de los derechos que 

derivaban de la •isaa son personales y a diferencia de otras 

definiciones, que la fin•lidad de la concee16n de que se 

trata ea crear u atarear un derecho personal, con•istente en 

autorizar la realización de la exploración, explotación y el 

aprovechaaiento de las sustancias minerales. Finalaente, la 

definición menciona que las sustancias. minerales que pueden 

ser explotadas y aprovechadas son las que est~n contenidas en 

el dep6eito comprendido dentro del titulo minero objeto de la 

concesión, todo ello complementa ampliamente el concepto al 

hacer la distinción entre concesión, yacimiento mineral y 

lote ainero, cosas que no obstante ser distintas con 

frecuencia son confundidas. 

A.- LA CONCESION MINERA EN LA LEY MINERA VIGENTE 

La Ley Reclamentaria del Articulo 27 Constitucional 

(46).- Corrales Gonzélez Jesús J .. - Conferencia dictada en la 
VII Convención de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Ge6logoe de México A.C .. - Octubre de 1967.- p. 10 
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en Materia Minera establece las aicuientee clases de 

concesión: 

a>.

bl .

el.

d) .-

De exploración, 

De explotación, 

Especiales en reservas minera& nacionales, y 

De plantas de beneficio 

Dentro de las concesiones de exploración y de 

explotación pode•os situar otro tipo de concesiones, que son 

las llamadas coexistentes y que estan reeuladas en el 

Capitulo III del Reclamento de la Ley Minera. Las tres 

primeras clases de concesiones o sea las de exploración, 

explotación y especiales en reservas mineras nacionales, 

tienen como caracteristicas &enerales las que señalamos 

som.eraaente para la "concesión minera", esto es, son 

concesiones de explotación de bienes del Estado. En cambio 

las conce11ione11 de plantas de beneficio se llaman "mineras'~ 

únicamente por determinación expresa de la Ley de la Materia, 

ya que no autorizan ni la explotación de ningún servicio 

público ni de ningún bien del dominio del Estado. 

Las caracteristicas comunes que tienen las 

concesiones mineras de exploración, explotación, especiales 
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en reservas ainera• nacionales, de plantas de beneficio y 

coexi•tentes bajo la Ley Reglamentaria del Articulo 27 

Constitucional en Materia Minera y su Reglamento; son las 

sisuientes: 

a).- Duración: fué a partir de la Ley Minera de 

1961 cuando se les fijó una duración a las concesiones 

mineras (Articulas 29 y Tercero Transitorio). Antes las 

conce•iones eran por tiempo indefinido y sólo tenian por 

condición, en relación a su término, el de ejecutar y 

comprobar regularmente las obras o trabajos de explotación de 

los minerales, condición exigida por el pArrafo sexto del 

articulo 27 Constitucional, y pagar el impuesto superficial, 

condición establecida en el articulo 25 fracción V de la Ley 

Minera de 1930, y que no existió en la Ley de Industrias 

Minerales de 1926. 

La Ley Minera de 1961, como deciamos, estableció 

para las concesiones una duración de 25 años prorrogables 

después por tiempo indefinido. En cambio, en la actual Ley 

Minera se determina una duración improrrogable de 25 años 

para las concesiones (Articules 34, quinto párrafo, 59 y 82) 

excepto para las de exploraciones que tendr'n una duración de 

tres años (articulo 33). 
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b).- Procraaa ~ traba,os: Es una 11 innovación" de 

la actual Ley Hinera el sujetar la obtención de una concesión 

•inera a la presentación de un programa de trabajos mineros, 

que una vez aprobado queda inserto en el titulo 

corespondiente y forma parte de las obligaciones del 

concesionario; tal programa es exicido por el pérrafo quinto 

del articulo 33, para las de exploración, y pérrafo cuarto 

del articulo 34, para las de explotaci6n 1 las que ademas 

deber6n aujetarae a loa procra•aa quinquenales de explotación 

a que se refiere el ulti•o p6rrafo del articulo 35, por su 

parte, el articulo 80 establece que las solicitudes de 

concesiones especiales en reservas mineras nacionales deberán 

acompaf\ar un "progra•a de trabajo e inversiones". 

Respecto a las concesiones coexistentes, el 

articulo 113 del Reglamento de la Ley Hinera, dispone que se 

presentarán, se registraran y tramitarán como las solicitudes 

de concesión, de exploración o de explotación, según el caso. 

lo que indica que deben presentar el programa de trabajos al 

que están 

explotación 

nacionales. 

sujetas las concesiones de 

comunes y especiales en 

exploraciOn y 

reservas mineras 
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cl.- Superficie~: En cuanto a la extensión 

del lote •ateria de la• concesiones, encontramos que la Ley 

les deteraina una superficie m6xiaa, para las de exploración 

de hasta 50,000 hect6reas, que durante la vicencia del titulo 

deber6 reducirse hasta 5,000 hect6reas, y para las de 

explotación de 500 hect6reas. 

d).-~ 2t!IA tran••itir ~ concesionea: Otra 

novedad introducida por la actual Ley Minera es que para la 

transmisión totsl o parcial de los derechos derivados de las 

concesiones ainerss exice, en su articulo 17, previo permiso 

de la Secretaria de Enercia, Minas e Industrias Paraestatal. 

En la Ley anterior sólo se exisia este requisito para las 

concesiones especiales en reservas mineras nacionales. 

Conforae a lo preceptuado por el articulo 60. de la 

Ley Minera, la exploración, explotación, beneficio y 

aprovechaaiento de las sustancias que constituyen depósitos 

minerales distintos de los coaponentes de los terrenos, puede 

realizarse entre otras: 

Por el Estado, s través de: 

al.- El Consejo de Recursos Minerales (dentro de 

la esfera de su respectiva competencia) 
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b).- La Coai•ión de Foaento Hinero (taabién dentro 

de la esfera de au re•pectiva coapetencia), y 

cl .

mayoritaria. 

La• empresas de participación estatal 

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 7o. de 

la •i••a Ley: tal exploración, explotación, beneficio y 

aprovechaaiento podrA efectuarse por los dos orsanismoe 

p~blicos descentralizados mencionados y por las e•presas de 

participación estatal aayoritaria mediante asignación. 

Conforae a la definición de asignación comprendide 

en la Ley Hinera de 19&1 se entiende por ésta el acto 

admini•trativo por el cual ae incorpora al patrimonio de una 

entidad pública minera, el derecho para explotar ciertas 

•u•tanciae en zonas determinadas. 

Hinera 

Observamos a este respecto una innovación de la Ley 

vigente, al establecer que las empresas de 

participación estatal mayoritaria pueden llevar a cabo la 

exploración o explotación de un lote minero por medio de una 

asignación. Al respecto debemos señalar que esta innovaci6n 

es anticonstitucional, pues el articulo 27 Constitucional 
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sena la claramente a 

asicnacionea y éstas 

quienes se pueden otorgar 

únicamente se lea puede dar a 

las 

las 

entidades públicas mineras, como son en la eapecie el Consejo 

de Recursos Minerales y la Comisión de Fomento Minero, no 

teniendo esta naturaleza las sociedades de participación 

estatal mayoritaria, personas morales constituidas conforme a 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se ricen por 

esta ley, y en consecuencia, son entidades de Derecho 

Privado siendo la única nota distintiva que las diferencia de 

las demAs sociedades mercantiles, el hecho de que su capital 

social estA suscrito y pagado en su mayor parte por el 

Estado, quien participa con la •isma calidad de socio que los 

de•As accionistas particulares. Ahora bien, esta 

participación del E•tado como socio cualquiera, no •odifica 

la naturaleza juridics de la sociedad. De aqui la gran 

diferencia que existe entre empresas de participación estatal 

mayoritaria y organismos públicos descentralizados, ya que 

estos últimos se constituyen mediante leyes expedidas por el 

congreso de la Uni6n o por el Ejecutivo Federal en ejercicio 

de aus facultades administrativas, con su patrimonio y 

personalidad propia. 

Por los particulares, comprendiéndose entre los 

miaaos a: 
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a).- Personas fisica•. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 11 de 

la Ley Hinera, deber6n ser de nacionalidad aexicana, 

entendiéndose por tales. los que la tienen por nacimiento o 

por naturalización. Lo anterior lo corrobora el articulo 12 

del Reglaaento de la Ley Hinera vigente, que establece que 

las personas fisicaa pueden acreditar su calidad de 

mexicanos mediante copia certificada de su acta de 

nacimiento o copia fotoat6tica de la carta de naturalización. 

b).- Personas Horales 

El articulo 25 del Código Civil para el Distrito 

Federal establece que personas morales son las siguientes: 

I.- La Nación, los Estados y Hunicipioa; 

II.- Las demas corporaciones de carActer público 

reconocidas por la Ley; 

III.- Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV.- Los sindicatos. las asociaciones 
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profe•ionales y las de•6s a que se refiere la fracción XVI 

del articulo 123 de la Constitución Federal; 

V.- La• aociedades cooperativas y •utualistaa; 

VI.- Laa asociaciones distintas de las enumeradas 

que se propongan fines politicos, cientificos, artiaticos, de 

recreo o cualquiera otro fin licito, sie•pre que no fueren 

de•conocidas p0r la Ley. 

Del anterior listado y de acuerdo a lo dispuesto 

por el articulo 11 de la Ley Minera vigente, de las 

anteriores personas morales sólo pueden obtener concesiones 

•ineras las siguientes: 

A.- Sociedades cooperativas de producción minera 

que estén con•tituidas de acuerdo con la Ley respectiva y 

autorizadas y registradas en la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social. Estas personas son las mismas que se 

mencionan en la fracción V del articulo 25 del Código civil. 

e.- Sociedades mercantiles mexicanas que son a las 

que se refiere la fracción III del mismo articulo 25. 
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' . 

No consideraaos pertinente estudiar las sociedades 

mercantiles porque no son aateria del presente trabajo, sólo 

direaos 

coapleJo 

civil. 

que en las personas fisicaa ea 

Juridico que conoceaos con el 

un elemento del 

nombre de estado 

Bl articulo 12 de la Ley Hinera vigente prevé la 

estructura y coapo•iciOn de su capital y de las personas que 

pueden ser •ocios en las sociedades que pretendan obtener 

concesiones mineras o derechos derivados de una concesión. 

Adea•s la Ley Hinera consiana en sus artículos 13, 

14 y 15 otros requisitos que deber•n cumplir las sociedades 

mineras para poder ser tituladas o beneficiarias de 

concesiones aineras y derechos derivados de las mismas. 

Por su parte, el Reglamento de dicha Ley establece 

en sus articules 13 y 17, m&s requisitos que las sociedades-

mineras deben asentar en su escritura constitutiva. Es de 

señalarae la naturaleza sustantiva de estos preceptos, 

razón por la cual hubiera sido deseable que los mismos 

estuvieran contenidos en la Ley Minera y no en el Reglamento. 

137 



Por últ1•o el articulo 11 de la Ley Minera otorca 

capacidad para obt•n•r concesiones •ineraa a: 

c.- Ejido• o co•unidadea acrariae 
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CAPITULO TERCERO 

I.- CONCEPTO, CLASIFICACION Y SITUACION DE LOS MINERALES 

1.- CONCEPTO DE MINERAL 

Después de haber analizado en los capitulos 

anteriores el régimen de propiedad de la tierra y de la 

concesión minera, pasemos a analizar los minerales sin 

olvidar que todos los seres vivos, animales o vegetales 

tienen estos ele•entos y requieren de los misaos para su 

subsistencia en todos los sen_tidos. 

De la gran variedad y cantidad de minerales que 

existen en el reino mineral, algunos de ellos son aas útiles 

para el hombre que otros, por el interés que representan para 

61, tanto económica como cientificamente. Algunos de ellos 

se encuentran fácilmente; otros, por el contrario, son de 

dificil acceso o por sus circunstacias su extracción se hace 

con dificultad. Asi se tiene que para la obtención de los 

mismos, el hombre desde tiempo inmemorial ha dedicado tiempo 

y esfuerzo en la búsqueda de principios, fórmulas y 

procedimientos para hacer mas accesible la extracción de 

aquéllos que siempre le han interesado. 

139 



De esta suerte, se puede afirmar que existen 

minerales que no tienen valor económico para el hombre y, por 

lo t•nto, no aon de utilidad para la presente investigación 

dej6ndoae fuera del presente estudio, avocándonos a los que 

si lo tienen. 

Ea importante destacar el concepto de mineral, para 

lo cual ae acudió a la definición que aporta el Diccionario 

de la Lengua Eapal'lola que dice: "Hineral.- ea la sustancia 

inor&6nica que se haya en la superficie o en diversas capas 

de la corteza del clobo, y principalmente aquella cuya 

explotación ofrece inter6a". (47) Tambi6n noa aclara eata 

fuente de información que loa minerales pertenecen al reino 

mineral. Esto viene al caso en cuanto a la diferenciaciOn 

con los otros dos 1randes reinos que existen en la 

naturaleza, el reino animal y el reino vegetal. 

Como elemento adicional en la descripción, se har~ 

referencia taabien a lo• conceptos de metal y metaloide que 

ofrece el diccionario aludido: "Metal.- Cuerpo simple, 

sólido a temperatura ordinaria a excepción del mercurio, 

conductor del calor y de la electricidad, y que se distingue 

(47).- Diccionario de la Lengua Espal'lola.- Real Academia 
Española.- Madrid 1970.- Decimonovena edición.-p. 878 
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de los dem&s sólidos Por su brillo especial. Metaloide.-

Cuerpo aiaple, mal conductor del calor y de la electricidad y 

ea de escaso peso eapecifico". (48) 

2.- CLASIFlCACION DE LOS MINERALES 

Después de haber visto al mineral como género y 

como especie, Y de haber precisado que sólo interesan los 

•ineralea que son comercialaente aprovechables, pasaremos a 

las diversas clasificaciones que existen, según el punto de 

vista con el cual se aarupen. 

Cenar o Gonzélez Reyna, en relación a los 

yacimientos minerales, proporciona una clasificación de los 

miemos en loa tér•inoa siguientes: "Con objeto de tener un 

entendimiento lo m•a completo posible sobre los yacimientos 

minerales en H6xico, para poder agruparlos de acuerdo con sus 

caracteriaticaa 1en6ticaa, se incluye a continuaci6n una 

lista de los diversos tipos de criaderos dentro de los cuales 

cabe clasificar loa dep6aitoa que guardan nuestra riqueza 

minera. La clasificación es la siguiente: 

(40) .- Ob. cit .. - p. 072 
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11.- Criadero• de sesresaciOn aac••tica formados 

durante la consolidaciOn de aasaas fundidos; 

2).- Vetas pepatitica• despositadas por 

aolucionea aasa•ticas i&neoacuoaaa; 

3).- Criaderos aetaaOrficos de contacto, foraados 

en las rocas que son atravesadas y aun en las intrusivas, por 

fluidos que provienen de las intrusiones i&nea•; 

4).- Criaderos foraados por eaplazaaiento 

aetasoa•tico en rocas calc•reas principalmente, o bien en 

areniscas u otras rocas; 

S).- Criaderos f oraados por llenaaiento de 

cavidades preexistentes, seneralaente en calizas; 

6) .- Criaderos de la zona profunda, foraados a 

alta temperatura y aran presión, por solucionas calientes 

;· ascendente•, generalmente siguiendo deterainada• fracturas; 

7).- Criaderos formados a moderada profundidad por 

soluciones calientes ascendentes; 
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Bl.- Criaderos foraados a poca profundidad por 

•olucione• calientes ascendentes; 

9) .- Criaderos roraados a poca profundidad por 

soluciones frias aeteóricas; 

10).- Depósitos sediaentarios: quimicos, 

•ec6n1cos, ora•nicos, etc. 11 (49) 

Coso se puede apreciar. en la clasificación 

anterior, la aiaaa se ha hecho atendiendo a los tipos de 

criaderos ainerales, o sea que, est6 basada en un criterio 

cenético y coaprende tipos distintos dentro de los cuales 

pueden quedar catalogados los criaderos de mineral del pais 

conocidos hasta hoy. Esta clsificación nos servir6 para 

entender la foraaci6n y presentación de los ainerales en el 

•ubauelo y la corteza terrestre. 

En cuanto a las clases de minerales, se tiene que 

los aiamos se claeifican en aet~licos, no metAlicos y 

combustibles; los segundos tambi6n son conocidos como 

(49).- Gonz6lez Reyna Genaro.- Riqueza Minera y Yacimientos 
Minerales de México.- Ed. Del Banco de México S.A .. -
México 1956.- p. SS 

143 



aetaloidea. Para aeJor claridad de los conceptos anteriores 

recurrire•os a la clasificaci6n que proporciona el Inc. Luis 

de la Pefta Porth, que nos dice: 

"Loa recursos no renovables se han clasificado en 

tres arupoa ceneralea: I. Minerales Met•licoa, II. 

Minerales No Het•licos, y III. Coabuatiblea. 

I. Mineralea Met•licos.- a) Precioaoa. 

oro, plata y platino; b) Metales 

Eate 1rupo incluye el 

industriales b•aicoa. 

se incluyen 

se obtienen 

dentro de 

noraalaente 

el aluainio, cobre, ploao y zinc; el Metales que 

co•o aubproductos. Loa metales consideradoe 

eate 1rupo, aon aqu6llos que •e obtienen 

coao subproductos en la fundición o afinación de 

loa ainerale• industrial•• b••icos, entre estos metales, los 

m•s iaportantes son el ars6nico, el bismuto, el cadmio, el 

ser•anio y al eelenio. - - - Loa doa primeros son obtenidos 

normalmente de la fundición de minerales plomosos. La mayor 

parte de la producción de cadaio y cermanio, ee obtiene en la 

afinación de minerales de zinc. El selenio se obtiene 

nor•alaente en la afinación de las barras impuras de cobre o 

metales preciosos; dl Metales industriales. En este grupo 

est•n considerados el antimonio, el estafto, el magnesio, el 

mercurio y el titanio: e) Radioactivos. Se encuentran el 

uranio, el torio, el radio y los conocidos con el nombre de 
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"tierras rara•" : fl Ferrosos. En este grupo queda 

incluido el fierro y aquéllos metales cuyo uao principal ee 

la producción de aleaciones o aceros eapecialea, 6atos aon: 

el cobalto, el cromo, el man1aneso, el molibdeno, el níquel, 

el tunsateno y el vanadio; e> Industriales aenores. Son 

elgunoa metales de reciente aplicaci6n industrial, siendo los 

aás importantes el berilio, el litio, el tántalo y el 

zirconio. 

ainerales 

metálicos, 

11. Minerales No Metálicos. se consideran 

no •et&licoa aquellos que contienen elementos 

como el azufre o el carb6n, o aquéllos cuya 

utilizaci6n no requiere la obtenci6n de aetalea, como la 

fluorita y el aabeato, no siendo su contenido metálico por lo 

tanto, factor iaportante en au uso y precio. - - - Entre los 

minerales no aet&licos ae encuentran: las arenas de silice, 

arcilla• refractarias, arcillas no refractarias, barita, 

calizas, caolin, criolita, diatomitas, dolomitas, 

estroncianita, feldespato, grafito, magnesita, micas, sal 

comUn, sales de potasio, salea de sodio, calcio; tierras de· 

fuller, vermiculitae y yeso. III. Combustibles 

a)56lidos. se encuentran dentro de esta clasificaci6n el 

carbOn antracitrico, los carbonee 

eemibituminosoe, los lignitos y 

bituminosos 

las turbas ... ; 

y 

b) 
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Hidrocarburos. Petróleos y sas natural. (50) 

Si bien es cierto que el Ing. Luis de la Peña Porth 

acude en su clasificación anterior a dividir los minerales 

atendiendo a sus cualidades propias, razón por la cual los 

considera en metales y aetaloides, también tom6 co•o 

criterios de su clasificación el valor de los minerales y/o 

su uso y asrega, coao en el caso de los preciosos, aro, plata 

y platino, su uao en la industria, mayor o menor, criterio 

que al ser recosido por la lesislación minera deviene en 

•ineralee prioritarios y estratégicos. Respecto a la 

aubclasificación de loe •ineralee no met6licos, que es un 

punto que interesa al presente estudio, Luis de la Peña Porth 

sólo la difine por aus cualidades y proporciona una lista que 

eat6 lejos de ser exhaustiva de loa miamos. 

Es claro que loa minerales no metalicoa también ae 

dividen en función a su uso, origen y situación como habremos 

de ver ••s adelante: pero respecto de tales minerales veremos 

que la imprecisión de su clasificación incide en su 

reculación Juridica y provoca problemas entre mineros Y 

(50).- De la Peña Luis.- en Revista No. 11 de la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México: Mineria y Metalurgia.- p. 13 y sigs. 
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ejidatarios, co•o habreaos de ver. 

3.- SITUACION DE LOS MINERALES 

Respecto a su situación los minerales se presentan 

en la naturaleza en forma de vetas, mantos. masas o 

yaciaientoa, constituyendo asi depósitos. Para tener noción 

de las forma• como se presentan los minerales se procederA a 

definir los conceptos anteriores: 

"Veta. cuerpo mineral tubular cuyo plano principal 

es el vertical''. 

"Hant.o. cuerpo mineral tubular, cuyo plano 

principal ea el horizontal". 

"Masa. Cantidad de materia que contiene un 

cuerpo". (51) 

"Yacimiento. Sitio donde se haya naturalmente una 

roca, mineral o fósil ''. (52) 

(51).- Universidad de Sonora.- Términos Mineros.- p. 83 y 79 
(52).- Diccionario de la Lengua Espanola.- p. 651 y 1358 
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La idea que se tiene es que loa minerales se 

encuentran 

aineral 

mantos, 

auchas 

en 

siempre en el subsuelo. Debe aclararse que hay 

el suelo "diseminado 11
, o bien que las vetas, 

masas o su sinOmino genérico "yacimiento". en o 

ocaciones afloran a la superficie. Es importante 

el mineral destacar lo anterior para borrar la idea de que 

con contenido econóaico sólo se localiza en el interior de la 

tierra. Lo anterior se advierte porque con suma frecuencia 

se confunde el r•ci•en Juridico de loa minerales con el que 

regul• el lugar donde se ubican. 

Para poder apreciar mejor lo antes seftalado, debe 

advertirse que los minerales que tienen valor económico eat6n 

reculados por el derecho, pero atendiendo a su composición, 

situación, uso o destino, tales minerales estAn contemplados 

por diferentes recimenes Juridicos. Aai se tiene que unos 

•on, como se ver6, propiedad de la Nación y que otros, por el 

contrario, 

moral de 

propiedad 

superficie 

son del superficiario, y si este es una persona 

derecho p~blico, como ocurre con los ejidos, la 

e•t6 regida por normas de derecho público y si la 

es propiedad privada, ciertos minerales quedan 

reguladas por el derecho común como se verA en seguida. 
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II.- REGIHEN JURIDICO 

En el capitulo anterior se precisó el concepto y la 

naturaleza juridica de dominio directo de la NaciOn sobre las 

sustancias minerales que son objeto del mismo. En este 

apartado, habiéndose visto ya cuales son los minerales, cómo 

se clasifican y cual es la forma como se presentan, esto es 

au situación, ae pasar& a analizar los criterios a los que 

acude el p&rrafo cuarto del articulo 27 Constitucional para 

determinar las sustancias minerales cuya propiedad se reserva 

la Nación. 

1.- CRITERIOS CONSTITUCIONALES 

11 pri•er criterio atiende a los minerales de 

naturaleza distinta de los componentes de los terrenos, o sea 

en base a sus eleaentos y caracteristicas, apoyAndose adem~s 

en su foraa de presentación, al decirnos que son los que ee 

encuentran depositados en vetas, mantos o masas, o por si 

algo se le escapara expresa el ¡:énero "yacimientos"; además, 

acude a su uso al comprender loe que son utilizados en la 

industria, con lo que encontramos que finalmente se incluye 

el concepto económico. 
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un segundo criterio se refiere a su ubicación, al 

expresar respecto al cloruro de sodio que esta comprendida la 

sal foraada directamente por las aguas del mar, esto es en 

las playas. 

El tercer criterio esta presente cuando la 

Constitución se refiere a los productos derivados de la 

descomposici6n de las rocas, "cuando su explotación necesite 

trabajos subterr&neos", En este criterio es pertinente 

destacar que la condicionante "cuando necesite trabajos 

subterr6neos" se presta a malas interpretaciones toda vez que 

algunos yacimientos se encuentran parte en el subsuelo y 

parte en la superficie. 

Finalmente, un cuarto criterio lo encontramos en 

loe combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los 

carburos de hidrógeno sólidos, liquides y gaseosos, pero por 

aer aaterias de otras leyes omitimos su examen. 

Para fines de este estudio, los criterios primero Y 

tercero son los que particularmente nos interesan. toda vez 

que por no estar suficientemente analizados se han dado 

conflictos entre concesionarios mineros y superficiarios. 
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2.- SUSTANCIAS REGULADAS POR LA LEY MINERA 

El primer criterio del parrafo cuarto del articulo 

27 Constitucional, mencionado anteriormente. fue recogido por 

la Ley Minera vigente casi integramente en su articulo 3o., 

mismo que se pasa a analizar, no sin antes ver el articulo 

20. de la citada Ley. 

La Ley en coaentario, en su articulo 20. previene 

que ºSe sujetar6n a las disposiciones de esta Ley, la 

exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de las 

sustancias que constituyen depósitos minerales distintos de 

los componentes de los terrenos". 

Por su parte, el articulo 3o. señala cuAles son las 

sustancias o minerales que constituyen depósitos minerales 

distintos de loa coaponentes de los terrenos, reealtando la 

ubicación de los mismos ya sea que se encuentren en el suelo 

o subsuelo de la corteza terrestre. Tal articulo dice: 

'• "Articulo 3o. Conetituyen depósitos minerales distintos de 

los componentes de los terrenos, las partes del suelo o 

del subsuelo susceptibles de producir elementos, sustancias o 

minerales tales como: l. Minerales que contengan antimonio, 

arsénico, azufre, berilio, bismuto, cadmio, cesio, cobalto, 
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cobre, cromo. escandio, estaño, estroncio, calio, germanio, 

haínio, hierro, indio, itrio, iridio, litio, macnesio, 

aansaneao, aercurio, aolibdeno, niobio, niquel, oro, osmio, 

paladio, plata, platino, ploao, radio, rodio, rubidio, renio, 

rutenio, selenio, talio, t•ntalo, telurio, titanio, torio, 

tuncsteno, 

ainerales 

uranio, vanadio, zinc, zirconio, tierras raras, 

radioactivos y pirita; II. Los minerales no 

met6licos siguientes: &gata, andalucita, alunita, y 

aluabres, anhidrita, apatita, asbesto, azufre, barita, 

bauKita, bórax y boratos, brucita, calcedonia, calcita no 

óptica, cuando forme parte de un depósito del que se 

extraican otras sustancias concesibles, calcita óptica,· 

celestita, cianita, corundo, cr1ol1ta, cuarzo, con excepción 

del que se encuentre en depOaitos de origen sedimentario y de 

las arenas de esta sustancia, diamante, diatomita, 

dumortierita. epsomita, espoduaena, feldespato, con excepción 

del que se encuentra en depósitos de ericen sedimentario, 

fluorita, fosforita y otros fosfatos, gemas minerales, 

srafito, granate, guano, lepidolita y minerales de litio, 

masneeita, mica, mirabilita, nitrato de sodio. ópalo, 

pirofilita, s•l ge••· sal común formada directamente por las 

aguas •arinas y sus subproductos, sales de postasio, 

eili•anita, sulfato de sodio, talco, trona, vermiculita, 

viterita, wollastonita, yeso y zircón. Ill. El carbón 
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•ineral, las antracitas, los licnitos y las turbas". 

Como se puede observar de la lectura del articulo 

3o. transcrito, en su enunciado general usa la expresión 

ejemplificativa "tales como", o sea que la utiliza 

enunciativa y no limitativamente, ya que en seguida su 

fracción relaciona los minerales m~talicos. Sin embargo, 

en au fracción II ye no sigue la misma técnica de redacción, 

al describir limitativamente los minerales no metélicos con 

la palabra "siguiente", o sea los que a continuación se 

mencionan, por lo que la fracción II se puede interpretar 

también en el sentido de que los minerales no incluidos son 

propiedad del superficiario. 

El tercer criterio Constitucional "Productos 

derivados de la deecomposici6n de las rocas, cuando su 

explotación necesite trabajos subterréneos", no fue recogido 

por la Lay Minera vigente sino por el Reglamento de la misma, 

cuando en el articulo 68 de dicho Reglamento dice: "Las 

solicitudes de concesión minera de exploración se 

presentaran en la Agencia que corresponda el Municipio de 

ubicación del lote respectivo, por los elementos, sustancias 

o minerales a que se refiere el articulo 3o. de la Ley 

No se admitirán ni tramitarán solicitudes de concesión 
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minera, en los si1uientes casos: ... a) Las sustancias a que 

ae refiere el articulo 4o. de la Ley; ... b) Los productos 

derivados de la deecompoaici6n de las rocas, cuando su 

explotación no requiera trabajos eubterr6neos; y 

c) Cuando preexistan en el terreno objeto de las solicitudes, 

explotaciones a cielo abierto de las que obtengan o hayan 

obtenido aateriales de construcc16n". 

Analizando el articulo transcrito, se puede 

apreciar por una parte que el legislador fue oaiso al no 

recoser el criterio Constitucional en la Ley de la Hatería y 

dejarlo indebidaaente al Re1laaento de la aiama toda vez que 

esta es una disposic16n adjetiva, y por otra que la 

int•rpretaci6n del articulo que se comenta tiene que ser a 

"contrario aenau", es decir que al señalar que no se 

aceptaran aolicitudes de concesi6n minera sobre productos 

derivados de la descomposici6n de las rocas, cuando su 

explotaci6n no requiera trabajos subterr6neos, significa que 

~ se admitir~n y tramitarAn solicitudes de concesión minera 

cuando su explotaci6n §J. requiera dichos trabajos 

subterráneos. 

3.- SUSTANCIAS NO REGULADAS POR LA LEY MINERA 

El articulo 4o. de la Ley Minera, es punto clave 
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para el presente estudio, ya que por exclusión nos indica qué 

minerales son regidos por sus propias reglamentaciones, 

•otivo por el cual para analizarlo debida•ente se transcribe: 

"Articulo 4o. Se exceptúan de esta Ley y se regirAn por sus 

respectivas reclamentaciones: ... I. El petróleo y todos los 

carburos de hidrógeno sólidos, liquidas o gaseosos; ... 

11. Las sustancias contenidas en suspensión o disolución 

por las aguas subterrAneas, siempre que éstas no provengan de 

alcuna mina;... 111. Las rocas o productos de su 

descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación 

de materiales de construcción u ornamentación o se destinen 

directaaente a esos fines, y ... IV. Las salinas, cuando 

eaten formadas directamente por las aguas marinas". 

Como se puede desprender del articulo que se 

comenta, los criterios que utiliza el aismo para excluir 

algunos minerales de la Ley Minera. para ser reguladas por 

otros ordenamientos juridicos, son el uso que se les dé a· 

los minerales y su localización, de tal suerte que 

dependiendo de ello será la reglamentación que los regule, y 

aqui se quiere hacer notar que en este criterio de exclusión 

no se toma en cuenta la composición de los minerales porque 

la fracción III del citado articulo 4o. dice "Las rocas o los 

PRODUCTOS DE SU DESCOHPOSICION, y aqui usa una frase que 
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,. 

e•plea la ConstituciOn, precisamente para indicar que esos 

mineral•• son del dominio de la Haci6n, "cuando su 

explotación necesite trabajo• subterrineoa". Pues bien, en 

el presente caso la citada fracciOn 111 alude al uso al decir 

"que aOlo puedan utilizarse para la fabricaciOn de materiales 

de construcci6n, etc.". En otras palabras, una misma 

sustancia es de la NaciOn según su tipo de explotaciOn o pasa 

a otro reaiaen conforme a au uso, remitiéndonos al Derecho 

Co•ún o a la Ley Federal d• la Reforma A&raria, según su 

localizaciOn, o bien por encontrarse en el lecho de un rio 

ae reairian por la Ley Federal de Aguas, etc. Para efectos 

del presente estudio se analizar6n los ordena•ientoa que 

interesan al •is•o, co•o son el Derecho Co•ún y la Ley 

Federal de Reforma Agraria. 

A.- LAS SUSTANCIAS REGULADAS POR EL DERECHO COHUN 

conformidad con el articulo 121 de la 

ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cada 

Estado de la FederaciOn tendrA sus leyes que reculen, en el 

caso, los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en dicha 

entidad, de tal suerte que sera el COdigo Civil de cada 

Estado el que regule la propiedad inmueble y mueble que se 

localice dentro de au territorio. 
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Co•o son treinta y do• las Entidades de la 

Federaci6n y resulta dificil revisar los Codigos Civile• de 

cada una, para el presente estudio toaareaos en cuenta el 

C6di&o Civil del Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal. 

Pri•ero 

El 

del 

Capitulo 111 

C6digo Civil 

del Título Segundo del Libro 

aludido, habla de los bienes 

considerados seaún las personas a las que 

senala, en su articulo 764, que hay bienes del 

pertenecen y 

do•inio del 

poder publico o de propiedad de los particulares (concepto de 

propiedad privada senalada en el pri•er p&rrafo del articulo 

27 Constitucional al que se hizo referencia en el ler. 

capitulo del presente trabajo). 

Sobre los biene• del dominio del poder público, el 

articulo 765 expresa que pertenecen a la Federacion, a los 

Estados o a los Municipios. Por su parte, el articulo 767· 

aeftala que loa bienes del dominio público se dividen en 

bienes destinados a un servicio público y bienes propios. De 

esta forma tenemos que la Federación, los Estados y los 

Municipios tienen cada uno de ellos, respectivamente, bienes 

de uso coaUn, bienes destinados a un servicio público y 

bienes propios. 
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El articulo 766 define loa bienes de uso co•un 

diciendo que son inalienables e i•prescriptibles y que pueden 

aprovecharae de ellos todos loa habitantes, con las 

restricciones establecida• en la Ley. Por lo que se refiere 

a loa bienes destinados a un servicio publico y loe bienes 

propios, el articulo 770 prevée que loa bienes destinados a 

un servicio publico y loa bienes propios pertenecen en pleno 

dominio a la Federación, a loa Estados o a 

pero loa pri•eros son inalienables e 

los Municipios, 

imprescriptibles, 

mientras 

hallen 

debe•oa 

no se les desafecte del servicio publico s que se 

destinados. Respecto a los bienes propios 

entender aqu~llos a loa que alude el articulo 772, 

que indica que los mis•oa son aquellas cosas propiedad de los 

particulares cuyo dominio lea pertenece legal•ente, Y de las 

que no puede aprovecharse nincuno sin consentiaiento del 

dueno o autorización de la Ley. 

En relación a los bienes propios se aeftala que la 

Nación, loa Estados y los Municipios y las demAs 

corporaciones de caracter público reconocidas por la Ley, 

tienen personalidad juridica y por lo tanto son capaces de 

ser propietarios de tales bienes y derechos en forma 

individualizada, "particular", se diria. 
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Volviendo con el tema que noa ocupa. loa •ineralea 

no aet6lico•, productos derivados de la deacoapo•ición de 

roca•, "que Bólo puedan utilizaree para la fabricación de 

materiales de construcción u ornaaentación o se destinen 

directa•ente a eeos fines", ~ ™ !.S!aU u encuentren m 
terrenos ~ propie<lad particular, •icuen la suerte del 

inaueble donde se localicen y son propiedad particular del 

superficiario, esto es, se ricen por el Códi&o Civil del 

Estado donde ae hallan y aeauraaente para su explotación ae 

aujetar6n a las disposiciones de Policia y Buen Gobierno 

Hunicipsles y de••• dispo•icionea que la Entidad y el 

Municipio iaponaan a la propiedad privada. 

B.- LAS REGIDAS POR LA LEY FEDERAL DE REFORMA 

AGRARIA 

Respecto a la situación juridica de las sustancias 

•ineralea no conteapladaa por la Ley Minera, esto ea que no 

sean objeto de concesión conforae al criterio de la fracción 

III del articulo 4o. de la Ley Hinera; aceptando, en 

principio, que es valido y rice para la superficie donde se 

hallen, si tales minerales se encuentran en terrenos eJidales 

y coaunales, estar~n luego entonces, residoe por la Ley 

Federal de Reforma Agraria. 
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Reau•a•o• los plantea•ientos hechos en el capitulo 

primero, de aanera que tencaaos eleaentoa bésicos para el 

desarrollo adecuado de eata parte del trabajo, sin perder de 

vista que en nincuna parte de la Ley en cuestión se 

eapecif ica ni relaciona los minerales que quedan sujetos a su 

reclaaentación. 

La Ley Federal de Reforma Agraria otorga a los 

ejidos y co•unidadea personalidad juridica propia, lo que les 

permite a través de aua representantes legales administrar 

loa bienes eJidalea con la• li•itaciones que la ais•a Ley les 

saftale, pudiendo por tanto realizar con terceros las 

operaciones y obliaaciones previstas en la aisaa, ya que las 

facultades conferidas son las de un aandatario general. 

La propia Ley reaula el r6ciaen patrimonial de los 

ejidos y co•unidadea aararias y, co•o quedó asentado en el 

capitulo pri•ero, al hablar de bienes i11plicita11ente se 

entiende bienes distintos de la tierra; en otras palabras, lo 

que •e denoaina en derecho "ejido" es el conjunto de bienes, 

tierras, aguas, bosques, montes, capitales, muebles, etc. que 

inte1rando un todo patrimonial, constituyen una auténtica 

propiedad del núcleo de población agrario, el cual tiene la 

condición de persona moral. En este sentido, la palabra 

160 



"ejido" cobra otra 11i1nificaciOn al 11ellalar11ele coao la 

propia per11ona juridica titular de 1011 bienes de que se ha 

dotado a un núcleo de población en aplicación de las leyes 

a1rarias. La naturaleza juridica de la institución a la que 

se refiere, •e desprende del articulo 25 del C6di10 Civil al 

catalo1arlos coao personas aoralea, y coao tales loa ejidos y 

coaun1dadea a1raria11 ae componen de un patrimonio propio y un 

1obierno interno. Taabien 11ellala concoaitantemente au 

re1i•en de explotaciOn. 

Las caracteriaticaa de lo• derecho• que sobre lo• 

biene• a1rario11 adquieren lo• nOcleoa de población, 11e 

encuentran especificado• en el articulo 52 y aon la• 

•i1uiente11: •on inalienable•, iapreacriptiblea, ineabar1ablea 

e intran••iaiblea y por lo tanto no podr•n, en nin10n ca110 

ni en foraa al1una, enajenarse, cederse, tranaaitirse, 

arrendarse, hipotecar•e o 1ravarae, en todo o en parte. 

Ser•n inexistente• 

hayan ejecutado o 

laa operacionea, actos o contratos que 

que •e pretendan llevar al cabo en 

contravenci6n de este precepto. 

Asi mismo, en el multicitado capitulo primero se 

hizo el estudio comparativo entre el Código Agrario de 1942, 

la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 Y las 
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aodificaciones que 6sta tuvo en 1983. Por lo tanto y con los 

ele•entos 

analizar ti 

que ae han suministrado, en este 

bllaicaaente el dispositivo de la Ley 

apartado ae 

de Reforaa 

A&raria de interea fundamental y relevante para el tema que 

nos ocupa y que es el articulo 144, que se encuentra 

coaprendido 

ExplotaciOn 

en 

de 

el Capitulo l, denominado 

Ejidos y Coaunidades", del 

"OrganizaciOn EconOaica del Ejido". 

"Régimen de 

Libro Tercero; 

El articulo 144 aludido expresa: "La explotación 

industrial y coaercial de loa recursos no agricolas, ni 

paatalea, ni foreatale• de los ejidos y coaunidades, 

especialaente aquellos que puedan aprovecharse para el 

turiaao, la peaca o la •ineria, s6lo podrA efectuarse por la 

administraciOn del ejido en beneficio de sus miembros, 

directa•ente o en aaociación con terceros, aediante contratos 

sujetos a lo dipueato por esta Ley y a las autorizaciones que 

en cada caso acuerde la Asamblea General de ejidatarios y la . 

Secretaria de la Reforma A&raria Los contratos a que ae 

refiere el pllrrafo anterior, podrlln formularse hasta por un 

término de tres anos, cuando asi lo acuerden las partes, 

previa autorización de la Secretaria de la Reforma Agraria, y 

podrAn ser renovados, tomando en cuenta el monto y tipo de 

las inversiones y el plazo estimado de recuperación entre 
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otros aspectos, cuando a juicio de. los campesinos interesados 

y de la propia Secretaria de la Reforma Acraria, la eapresa 

de que ae trate haya cuaplido satis(actoriaaente las 

condiciones pactadas". Cuando se habla de la explotación de 

recursos aineralea dentro de terrenos eJidales o coaunalea, 

ae pueden establecer dom posibilidades: una que ae trate de 

sustancias no conceaiblea y otra que se refiere a sustancias 

reguladas por la Ley Minera. 

Si se tratara de recursos mineros no sujetos al 

régimen de concesión ainera que son propiedad de loa ejidos y 

comunidades agraria, en este contexto pueden ser explotados 

por los aieabroa del aismo, directamente o por terceros 

mediante contratos sujetos a ls Ley A&raria. Desde lueco, la 

interpretación del articulo antes mencionado ea de que los 

recursos mineros 

corresponden al 

reculadas por 

de que se habla son sustancias que no 

concesi6n en 

doainio directo de la Nación, 

la Ley Minera y por tanto no 

términos de esta última. En 

son 

ea te 

no est•n 

objeto 

orden 

de 

de 

ideas, en principio las sustancias no concesibles serian las 

que seftala el articulo 4o. de la Ley Minera, en sus 

fracciones 11, 111 y IV y sólo en relación a dichas 

sustancias los ejidatarios o comuneros podrian explotarlas. 
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En la •ecunda pesibilidad, que se refiere a 

suetanciae del dominio directo de la Nación reculadas por la 

Ley Hinera y que por tanto requieren de concesión, desde 

iuego es evidente que dichas sustancias no corresponden en 

loe término• del articulo 144 de la Ley Federal de Reforma 

Asraria a loe ejidatarioe o comuneros sin importar en lo mas 

minimo el hecho de que el yacimiento mineral se localice en 

el aubeuelo o la euperí1c1e del ejido o comunidad •eraria. 
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III.- CRITERIOS DE INTERPRETACION QUE PROVOCAN CONFLICTO 

1.- ¿EL ARTICULO TERCERO DE LA LEY MINERA ES 

ENUNCIATIVO O LIMITATIVO? 

Como se ha venido resaltando a lo largo del 

presente trabajo, existen algunos ainerales cuys titularidad 

por parte de la NaciOn es indiscutible y necesariamente 

deben explotarse mediante concesiOn ainera, tal es el caao de 

las re1uladaa por la íracciOn I del articulo 3o. de la Ley 

Minera. Hay, sin embarco, otras sustancias minerales que el 

Estado reconoce son propiedad de los superíiciarios y se 

rigen por sus respectivas re1laaentaciones, coao ya se vio en 

el apartado anterior. No obstante, existen en la naturaleza 

algunas sustancias ainerales que para saber cómo est~n 

reguladas es necesario acudir a su revisión técnica o a la 

interpretaciOn juridica . de dos o alls ordenamientos, 

provocando con ello conflictos entre los diferentes sujetos 

de derecho. 

Para hacer m6s evidente lo anterior. retomemos el 

planteaaiento de si el articulo 3o. de la Ley Hinera es 

limitativo o enunciativo, y como se analizo en el apartado 

anterior la frase "tales como" utilizada en su enunciado 
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senerel, en principio se entiende co•o enunciativo pero para 

su priaera fracción, ya que para la fracción II utiliza la 

palabra º'sisuiente", que en buen castellano sicnifica "lo 

que a continuación •e •encionai". 

En este orden de ideas, se pasa a analizar el 

criterio que en diferentes foros y ocasiones he sostenido la 

Secretaria de Enercia, Minas e Industria Paraestatal al 

respecto, asi coao el criterio sostenido por la Secretaria de 

le Reforaa Asrarie, eabas por ser el objeto de la presente 

inveatiseción. 

A.- CRITERIO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, HINAS E 

INDUSTRIA PARAESTATAL 

A casi dos aftos de haberse publicado la Ley 

Resle•enteria del Articulo 27 Constitucional en Materia 

Hinera. la Dirección Óeneral de Hinas de la entonces 

secretaria de Patriaonio y Foaento Industrial, di6 a conocer, 

en circular Interna de fecha 21 de septiembre de 1977 a sus 

Departaaento• y Delegaciones de Hineria las sustancias que 

no obstante que no est•n mencionadas en la Ley Minera 

son concesibles. Tales sustancias son: 
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1.- DIATOHITA CONCESIBLE CUALQUIERA QUE SEA LA 
FORMA DE EXPLOTACION 

2.- TRI POLI CONCESIBLE CUALQUIERA QUE SEA LA 
FORMA DE EXPLOTACION 

3.- DOLOMITA CONCESIBLE CUALQUIERA QUE SEA LA 
FORMA DE EXPLOTACION 

4.- TIZA CONCESIBLE CUALQUIERA QUE SEA LA 
FORMA DE EXPLOTACION 

5.- PERLITA CONCESIBLE CUALQUIERA QUE SEA LA 
FORMA DE EXPLOTACION 

6.- CUARZO CONCESIBLE COMPROBANDO QUE NO SE 
ENCUENTRA EN DEPOSITOS DE ORIGEN 
SEDIMENTARIO 

7.- CUARCITA CONCESIBLE COMPROBANDO QUE NO SE 
ENCUENTRA EN DEPOSITOS DE ORIGEN 
SEDIMENTARIO 

8.- CALCITA NO CONCECIBLE SIEMPRE QUE FORME PARTE 
OPTICA DE UN DEPOSITO DEL QUE SE EXTRAIGAN 

OTRAS SUSTANCIAS CONCESIBLES 

9.- ARCILLAS CONCESIBLES CON TRABAJOS 
SUBTERRANEOS 

10.- CAOLIN CONCESIBLE CON TRABAJOS 
SUBTRERRANEOS 

11.- BENTONITA CONCESIBLE CON TRABAJOS 
SUBTERRANEOS 

12.- TIERRA DE CONCESIBLE CON TRABAJOS 
FULLER SUBTERRANEOS 

Tiempo despues y debido a problemas suscitados 

entre mineros y ejidatarios por la aplicación de la Circular 

Interna anterior, que ampliaba la lista de las sustancias 

concesibles que menciona el articulo 3o. de la Ley Minera, en 



perjuicio de los Núcleos Acrarios que consideran tales 

sustancias como suyas. en los t6rainos del articulo 144 de la 

Ley Federal de Reforaa A&raria, se plante6 el problema de lai 

el articulo III de la Ley Minera. al aencionar las sustancias 

concesibles las enuncia o las li•ita? 

La secretaría de Energia, Minas e Industria 

Paraeetatal da reapueata a esta pregunta, comenzando por 

aeftalar que el problema de interpretaciOn entre lo previsto 

por el articulo 3o. de la Ley Hinera vigente y el articulo 

144 de la Ley Agraria se originó porque tanto el articulo lo. 

del Re&laaento de 26 de febrero de 1962, como el articulo 

10. del Reglamento de 9 de septiembre de 1966, ambos de la 

Ley Minera anterior de 19&1, establecian que se sujetarian a 

laa disposiciones de esa Ley la explotaci6n y el 

aprovechamiento de las sustancias minerales que enumeraba 

lisitativamente, al contrario de como lo hace la actual Ley 

Minera, correctamente, según criterio que trata de demostrar,. 

y por otra parte el hecho de que el articulo 144 de la Ley 

Agraria otorga la propiedad de los nUcleos agrarios de los 

recursos mineros que haya en los aismos, sin expresar cuales 

son esos recursos minerales. 

Planteados en estos términos, "como problema de 
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interpretaciOn entre lo que dispone el articulo 3o. de la Ley 

Minera vigente y lo que establece el articulo 144 de la Ley 

Agraria". l• Secretaria de Energia, Minas e Industria 

Paraestatal, pasa a resolver la problemática analizando las 

di•posicionee relativas a las p.&irrafoa cuarto y sexto del 

articulo 27 de la Constitución, que por obvio de tiempo ya no 

se transcriben, para concluir que el párrafo cuarto 

mencionado, al expresar cuales son las sustancias minerales 

que constituyen "depósitos cuya naturaleza sea distinta de 

los componentes de los terrenos", usa la 

ejeaplificativa "tales como", 

senala la secretaria de 

y el uso de la frase 

Energia, Hinas e 

expresión 

anterior, 

Industria 

Paraestatal la explica Pastor Rouaix, Constitucionalieta que 

participo directa•ente en la comisiOn que estudio el párrafo 

cuarto en cueetion, al decir en su Libro ºGénesis de los 

Artículos 27 y 123 de la const1tuc10n Política de 1917", que 

la coaisiOn "Coloco a continuaciOn, también con toda 

atingencia, los p&rrafos que habíamos puesto en décimo y 

undécimo lu&ar relativos a los derechos de propiedad que 

correepondian a la Nación sobre las sustancias del subsuelo y 

sobre las aguas fluviales y marítimas. Con referencia a las 

primeras juzgó conveniente suprimir la especificación de los 

minerales que nosotros citabamos tomada de la Ley Minera 

vigente (de 1909), modificación acertada, pues en una Ley es 
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preferible abarcar clobalmente los puntos que son su objeto y 

no citar nominalaente cada uno de ellos, porque cualquier 

o•i•iOn puede tener conaecuenciaa peligrosas en el futuro". 

De la palabras de Pastor Rouaix, antes transcritas, 

la Secretaria de Energia, Minas e Industria Paraestatal 

apreció que los legisladores conetitucionalistaa 

consideraron peligroso para el dominio directo de la Nación 

sobre las sustancias •ineralea, "el citar nominalaente cada 

una de ellas"; esto es hacer una enumeración limitativa, 

"porque cualquier o•isión podia tener consecuencias 

pelisroaaa en el futuro", concluyendo que por ello usaron la 

expresión "tales como", que el Diccionario de la Lengua 

Eepaftola de la Real Acade•ia Española expresa se usa en 

sentido comparativo, 11 de ie;ual modo o asi mismo", esto es de 

manera enunciativa o ejemplificativa. 

Pero ademas, la secretaria en cuestión consideró 

que "si bien ea cierto que los lecisladores 

constitucionalistae juzgaron conveniente suprimir la 

especificación de loa minerales que tenia la Ley 

1909, que citaba por su nombre a las sustancias y 

limitaba su número, también es cierto que dejaron 

Minera 

por 

los 

de 

ello 

dos 

presupuestos que han servido a sus leyes reglamentarias para 
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distincuir, Y con ello regular a esae sustancias minerales. 

Tales presupuestos son: a) que la naturaleza de esas 

sustancias sea distinta de los componentes de los terrenos, 

coao los minerales de los que se extrai~an metales y 

aetaloides utilizados en el industria, y 

derivados de la descomposición de las 

b) los productos 

rocas cuando su 

explotación necesite trabajos subterráneos 11
• 

Con esos presupuestos y habiendo quedado claro para 

la secretaria de Energia, Minas e Industria Paraestatal que 

el articulo 3o. de la Ley Minera es enunciativo. finaliza su 

criterio expresado que por ser de su competencia la 

aplicación de la aludida Ley, a la misma le corresponde decir 

que sustancias son concesibles y por ello su Circular Interna 

de 21 de aeptieabre de 1977 tiene aplicatoriedad. 

B.- CRITERIO DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 

AGRARIA 

El dia viernes 18 de julio de 1986. la Secretaria 

de la Reforma Agraria publicó en el Diario Oficial de la 

Federación una "Circular que contiene las normas que deberAn 

ser observadas por las Delegaciones y Núcleos 

Agrarios para el aprovechamiento de recursos no renovables, 
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determinar el fondo coaan, sus deposites y manejo"; circular 

en la que se expresa. en el punto 1, que "las presentes 

Nor•as ser&n aplicables ~nicamente a las sustancias minerales 

y materiales que son propiedad de loe Núcleos A&rarioa, es 

decir, que no estAn sujetos a concesión por no encontrarse 

contemplados en el articulo 3o. de la Ley Regla•entaria del 

Articulo 27 constitucional en Hateria Hinera", enumerándose 

entre dichas sustancias minerales sei• que conforme el 

criterio de la secretaria de Energia, Hinas e Industria 

Paraestatal, considera como concesible y que 

bentonita (estas dos cuando su explotación 

son: caolín, 

neceeita de 

trabajos subterrAneos), cuarzo (cuando sea depósito de origen 

igneol, doloaita, perlita y tizar o tizante. 

El criterio que llevó a la Secretaria de la Reforma 

Agraria a publicar la circular de 18 de julio de 1986, fue la 

interpretaciOn que hizo del articulo 3o. de la Ley Hinera 

vigente, en el sentido de que la misma establece 

"limitativamente" las sustancias minerales que requieren 

concesión para su exploración, explotación Y aprovechamiento 

y que al no mencionarse en dicho articulo 3o. a las 

sustancias en cuestión, entonces éstas no quedan reguladas 

por la legislación minera y, en consecuencia, son propiedad 

del dueño o poseedor de la superficie, en el caso particular. 
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de loe Núcleo• Acrarios. 

Coaple•enta la interpretación anterior el hecho ya 

•encionado de que el articulo 144 de la Ley Federal de 

Reeíorma Agraria establece la posibilidad de que los ejidos o 

coaunidades agrarias exploten sus recursos naturales, entre 

los que se comprenden a los minerales, directamente o en 

aaociac16n en participación con terceros, en este Ultimo 

supuesto con sujeciOn a lo dispuesto por la Ley Agraria y 

confor•e a las autorizaciones que en cada caso acuerden la 

Asamblea General (de EJidatariosJ y la Secretaria de la 

Refor•a Acraria. 

A mayor abundamiento, el criterio sostenido por la 

secretaria de la Reforma Acraria se refuerza con el hecho de 

que cuando las tierras legalmente dotadas a los Núcleos 

Agrarios son des6rticas e impropias para la agricultura o la 

ganaderia y existen en la zona donde se localizan las tierras 

dotadas. alauna o algunas de las seis sustancias minerales no 

comprendidas en la fracción II del artículo 3o. de la Ley 

Minera, por estricta justicia social deben de ser explotadas 

por el núcleo de población agrario ya que seria su ºModus 

Vivendi". 
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Reapecto a la interpretación de que la frase que 

uaa el articulo 3o. de la Ley Minera "es enunciativa", en el 

Juicio de amparo 1487/86, proaovido por el Núcleo de 

Población Ejidal "General Sevarino Ceniceros" del Municipio 

de Cuencaaé, 010., ante el C. Juez de Diatrito en el Estado 

de Durango, contra actos del C. Director General de Minas, 

consistente en la eaisión del oficio 310.401/11031/, 

expediente 120/2 del 12 de mayo de 1986, en el que se dió 

respuesta a la solicitud formulada por el Núcleo quejoso de 

23 de abril de ese ano, relativa al porqué se continúa 

otorcando concesiones de exploración y explotación de 

bentonita sin que lo conteaple la Le1ialación Minera y se 

proceda a cancelar las concesiones de explotación de 

bentonita expedida• con posterioridad a la Ley o Lecislación 

Minera en visor; dicho Núcleo expresó en su de•anda la 

arguaentación siguiente: 

"S.- El núcleo de 

representamos cuya esperanza 

población ejidal 

de sobrevivencia es 

que 

el 

aprovechamiento de la BENTONlTA, hasta la fecha se ha 

conformado con observar y ver cómo explotan dicho Mineral no 

Metálico PERSONAS AJENAS AL EJIDO, las cuales mencionamos 

entre otras las que citaaoa como Terceros Perjudicados y, si 

acaso los integrantes del Núcleo sólo ayudan a éstos en la 
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explotación pero coao asalariados y en calidad de peones y. 

ya no estando conforme con dicha suerte, acudiaos en su 

repreaantaci6n a la presente v1a constitucional, manifestando 

lo siguiente: Las Autoridades Responsables haciendo una 

inexacta interpretación de la LeaislaciOn Minera vigente, nos 

niegan lo que la propia Ley nos concede ya que, analizando 

l.2.§.. antecedente• históricos de la Ley Minera, encontramos~ 

tl discutirse lA ~~la Cámara de Diputados, en su 

dict6aen eaitido el 25 de Noviembre de 1975, concretamente al 

analizar el Articulo 27 Con•titucional en Materia Minera del 

19 de Diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 del mismo aes y af\o, expresan: " 

"El articulo 3o .• se propone aodificar suprimiendo 

el adverbio econO•icamente al verbo producir y cambiar 

la frase "se liatan a continuación" por esta otra: "tales 

como" ~ ~ nueva redacción desaparece Qtl Articulo ~ 

cualquier vestigio Qg, di&crecionalidad del Poder EJecutivo ª1l 

relación ~ la incorporación ª la !&,y Minera de los 

eleaentoa. sustancias Q. •inerales objeto de la propia b!n!_". 

Por tal razón se propone la siguiente redacción 

para el mencionado Articulo 3o.: "Constituyen depósitos 

minerales distintos de los componentes de los terrenos, las 

175 



partea del suelo o subsuelo susceptibles de producir 

elemento• o •uatanciaa aineralea "tales co•o". 

"En el 

República, nl)aero 

relacion con la 

Diario de Debates del Senado de 

28, de fecha e de dicieabre de 1975, 

Ley Re1la11entaria del Articulo 

la 

en 

27 

Constitucional en Hateria Hinera, entre otras cosas en el 

Dictaaen de Priaera Lectura, ae dice textualaente". 

"Para que 111 iniciativa locrara plenamente los 

proP611itos apuntados una vez convertida en Ley, los 11ie11bros 

de 11111 Co11i11ione11 de AMBAS CAHARAS creímos prudente hacer 

aodificaciones a au texto, alcunas meramente de forma, otras 

EN FORMAS SUSTANCIALES". 

"De estas últimas podreaoa 

aodificaciones a los Artículos 3o. y 9o. de 

En el Tercero se aupriaieron l2..I.. p6rraf os 

~ 9.J.!!t de ~ subsistido pondrian 

des tacar las 

la iniciativa. 

~ ~tl 

!fil ll!lQ!. ª1 

EJecutivo facultades exclusivas ~ Consreso de ~ Unión. En 

el Articulo 9o. se restrinciO la facultad discrecional del 

Ejecutivo, que en el Texto Original era ILIMITADO para dar o 

necar conceeionea, ahora a6lo podr~ hacerlo tomando en cuenta 

lo prevenido por el Articulo 16 de la Ley General de Bienes 
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Nacionales. gQ!:!Q_ ~APRECIARSE. ~ HQDIFICACIONES A~ 

~ARTICULO§ t:lli.BQli !2E. ~ IMpQRTANCIA." 

"El aiaao H. Congreso de la Unión, al analizar el 

Articulo Jo. de la Ley Reglamentaria en comento, por conducto 

de la C&aara de Diputados en segunda Lectura del~ 25 de 

Novie•bre de 1975, entre cosas textualmente expresa: " 

ºPor lo que toca al Articulo 3o. se llegó a la 

LA FACULTAD conclusión de que !U:§. conveniente 

DISCRECIONAL CONCEDIDA AL EJECUTIVO 

suprimir 

PARA INCORPORAR LAS 

SUSTANCIAS MINERAS OBJETO DE REGULACION EN LA PRESENTE LEY, 

que en todo caso corresponde AL CONGRESO DE LA UNION, por lo 

que se suprimieron los p&rraíos del so. al 9o. de este 

precepto, ~ carantizar ~ !!!!A l!!!:t2!:. dopis gg seguridad 

Juridica ~ eate reaoecto". 

"El Articulo 3o. se propone modificar suprimiendo 

el adverbio "económicamente" al verbo ºproducir" y cambiar la 

frase "se listan a continuación", por ésta otra 11 tales como". 

con esta nueva redacción desaparece del Articulo 

cualquier vestigio de DISCRECIONALIDAO DEL PODER EJECUTIVO en 

relación con la incorporación a la Ley Minera de los 

elementos, sustancias o minerales objeto de la propia Ley", 
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Concluye el arau .. nto que ae aaneJa en el aaparo en 

cita que: 

"Si bien, loa Le1isladore11 aclaran con la frase 

"tales coao" que el Articulo Jo, de la Ley Re1la11entaria del 

Articulo 27 Constitucional en Materia Minera vi1ente, es 

LIMITATIVA Y NO ENUNCIATIVA, porque de aer lo contrario el 

Ejecutivo Federal ae convertiria en el H. Con1reao de la 

Unión, taabién ea prudente obaervar que, ai bien en el priaer 

pArrafo de dicho Articulo ee dice "tales co•o". no sucede lo 

aia•o en la Fracción II la que, al comenzar su texto. dice: 

"Loa Hineralee no HetAlicoa siguiente•": y, en la relaciOn 

NO INCLUYE A LA BENTONITA por lo que. textualaente, esta 

fracción, en nuestro concepto, TAMBIEN ES LIMITATIVA Y HO 

ENUNCIATIVA, ••xiae que loa Le1ialadores creadores de dicha 

Ley, aai lo quisieron expresar y, las Autoridades 

Reaponaabl•• al no entenderlo, cometen la inexactitud de 

PRETENDER CONSTITUIRSE EN EL H. CONGRESO DE LA UNION, al 

pretender se incluya la BENTONITA, que no aparece en la 

relaci6n de sustancias, eleaentos o minerales contenidos en 

el aultinoabrado Articulo Jo. de la Ley Minera". 

En auaa, de acuerdo al criterio que sustenta la 

secretaria de la Reforma Agraria y/o los Núcleos Agrarios, el 
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articulo 3o. de la Ley Minera ea liaitativo y al no 

comprender las sustancias minerales cuya conceaibilidad se 

discute, estas corresponden en propiedad a los Núcleos 

Agrarios conforme a lo previsto por el articulo 144 de la Ley 

Federal de la Reforaa Agraria. 

C.- REVISION DE AMBOS CRITERIOS POR EL AUTOR 

En una revi•i6n •omera de las distintas leyes 

aineras que han regido en nuestro pais desde la Colonia, 

encontramos que las priaeras a6lo regularon el oro y la plata 

y el azogue, las doa primeras sustancias por ser minerales 

preciosos de alto valor coaercial ya desde esas épocas y la 

óltiaa por ser necesaria para el beneficio de las primeras. 

Con el tieapo las leyes mineras, que hemos 

mencionado en este trabajo, fueron incorporando a su régimen 

otras sustancias aineralea en la aedida que loa avances 

tecnol6gicos y los industriales les fueron dando valor, hasta 

comprender a finales del siclo pasado a casi todos los 

minerales metAlicos, con excepción del estaño de acarreo, que 

es el que se localiza en rios como placeres, quizés por estar 

a flor de tierra. Taabién, como sabemos, se excluyere~ el 

petróleo y sus derivados y el carbón, sustancias que nuestra 
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actual ConatituciOn reintearo al patri•on1o de la NaciOn. 

R••pecto a laa auatancia• •1neralea no •et6licaa, 

au incluaton a la reaulacton a1nera ea reciente y data de la 

pri•era L•Y Reala•entaria de la ConatituciOn, o aea de la Ley 

l'tinera de 1926. 

En eate altiao aapecto, ea i•portante destacar loa 

criterio• que en el curso del preaente trabajo heaoa 

diatinauido para Juatificar el doainio directo de la Nación 

aobre la riqueza atnera. la evidente que de tales criterio• 

•on perfectaaente v6lidoa loa que atienden a aineralea de 

naturaleza diatinta a loa co•ponentea de loa terrenos, co•o 

aon loa aetalicoa y de •lcuna •anera ta•bien al que conte•pla 

la ubicaci6n, coao ea el caao de la aal foraada directaaente 

por laa •CU•• aarinaa, pero respecto al tercer criterio au 

validez ea discutible porque no hay razón auficiente para 

diatinauir ainer•lea no •et6licoa co•o concesibles porque 

"requieren trabaJos aubterr6neos" y otros coao no concesibles 

porque aOlo pueden utilizarse en la fabricación de ••teriales 

de construcc16n u orna•entaci6n o que se destinen 

directaaente a esoe fines". 
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He•o• •eftalado ya que, por ejeaplo, el oro e• 

conceeible sin iaportar •i e•t• en el •ub•uelo en vet•, 

aanto, aaaa o yaciaiento o ai aflora y se encuentra en la 

superficie disea1nado o e•t6 coao pl•ceres en los lechos de 

lo• rio•, en foraa de pepita•. 

De igual aanera el criterio de su uso o destino 

tiene •eri•• obJecione•, a nuestro Juicio, ya que es sabido 

que actualaente la industria requiere taabi6n de minerales no 

aet6l1coa coao, por ejeaplo, "benton1ta", que es conce•ible 

"cuando su e>Cplotaci6n requiere de trabajos eubterrAneoa" y 

que no lo ea cuando no cuaple con e•e requisito: sustancias 

que independienteaente de lo anterior. una vez que es 

extraida por el concesionario o •uperí1c1ario; sea~n el caso, 

a la induatria le sirve exacta•ente para lo mi•ao. 

Luego entonces, la discrepancia de opiniones entre 

qué sustancia• sean o no concesibles, o dicho de otra manera,. 

entre los criterios que al respecto sostienen la secretaria 

de Eneraia, Minas e Industria Paraeatatal y la de la Refor•• 

Agraria, precisa un an&liaia m~s a fondo y no quedarse en que 

se est~ frente a un "problema de intepretaci6n 11
• 
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Aceptando, •in conceder, que todo el proble•a ae 

redujera a interpretar si el articulo 3o. de la Ley Minera es 

o no enunciativo o liaitativo, encontraaos en principio que 

"las interpretaciones" hechas por la secretaria, Minas e 

Industria Paraeatatal no han •ido del todo acertadas. 

Lo anterior lo decimos porque si damos por buena 

que la fra•e "tale• coao" fue empleada por los 

Conatitucion•li•t•• en sentido enunciativo, y que en ese 

•entido rue toaada la frase anterior por el articulo 3o. de 

la Ley Hinera, habr• que concluir que entonces dicha frase 

aeria v•lida aOlo para las auatanciaa ainerale• contenidas en 

la fracciOn l de tal nuaeral, ya que en la fracciOn ll del 

aisao se inicia diciendo "los ainerales no aet•licos 

•i&uientes", y aqui el téraino "siguiente" ya no ea 

enunciativo aino liaitativo, toda vez que en una correcta 

interpretación aemaintica, el t•r•ino indica 11010 "que aiaue". 

Pero, por otra parte, aceptando taabien coao v&lida 

la interpretaciOn de que los Constitucionalistas usaron 

enunciativaaente la frase "tales como" para dejar abierta la 

puerta a que en el futuro se comprendieran nuevas sustancias 

ainerales dentro del dominio directo de la Nación, tal 

posibilidad se dejO lOgicamente para que el Poder Legislativo 
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por consisuiente no concesibles. Prueba de lo anterior 

dej6 indebidaaente a sus que la Ley Hinera de 1961 

reslaaento• de 1962 y 1966 expresar las sustancias 

conceaiblea. Sin embarso, el error de consignar en 

di•posiciones adjetivas la enumeración de las sustancias 

minerales que son objeto de regulación por parte de la Ley 

sustantiva, ae corrigió al hacer tal enuaerac16n 

"limitativa", quitando con ello la posibilidad de que una 

deterainacion de tanta importancia quedara en manos de una 

Secretaria por el solo hecho de ser la que le corresponde 
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aplicar tal ley. Reaulta pues que al expedirse la Ley Minera 

de 1975, la enuaeración de las sustancias ainerales 

concesibles haya pasado otra vez a la Ley, lo que indica que 

nuevamente la fac~5t_ad de hacerlo la tomó el Poder 

Lecialativo. 

Por todo lo expuesto, se considera v•l1da la 

arguaentac16n de que la rra•e utales coao" que utiliza la 

Conatituci6n para indicar las •U•tancias minerales que son 

del doainio directo de la Nación, fue usada ENUNCIATIVAMENTE, 

y no hay la aenor duda de ello por la explicación que al 

reapecto hizo el ilustre Conatitucionalista Pastor Rouaix, 

cuyas palabras sacó a le luz la Secretaria de inercia, Minas 

e lnduatria Paraestatal. 

Pero tambien es aceptable el punto de vista que 

austenta la Secretaria de la Reforaa Acraria y aua Núcleos 

Acrarioa, en el aentido de que corresponde al Poder 

Legislativo incorporar las nueva• sustancias aineralea que se 

consideren deben quedar incluidas en dicho doainio directo. 

No puede soslayarse en el problema de que se trata, 

el hecho de que, como ya quedó mencionado, en la propia 

ConstituciOn se usa un criterio muy discutible para 
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deterainar laa sustancias conce•ibles, y eae criterio ea 

conaiderar a "loa producto• derivados de la descoapoaici6n de 

l•• roe••, cuando au explot•ci6n necesite trabajos 

aubterr•neoa". 

El suscrito inveatig6 la raz6n de la frase antes 

transcrita y la única "Ra'tio Legis" que encontró para 

explicarla es que desde el punto de vista mineral6&ico, 

ciertas su•tancias ainsrsles no aet&lica•, coao la bentonita, 

por eJeaplo, se foraaron coao cristales en el interior de la 

tierra por presiones de la aasa terrestre, esto es 

"criptocri•talo1r&ficaaente", y por ello est&n en el 

sub•uelo y son del dominio directo de la Naci6n, y por ende 

concesibles, y esa misaa sustancia mineral se for•6 taabién 

en otras partea por "11ediaentaci6n" y por conai1uiente se 

localizan a flor de tierra y no es 

correapondiéndole au propiedad al superficiario. 

el punto de viata anterior el hecho de que el 

conee11ible1 

Comple•enta 

mineral no 

aetlllico que se fora6 "criptocristalogr&fica11ente", como está 

en el subsuelo "requiere trabajos aubterraneoa" para su 

explotación y por esta circunstancia es concesible, y que el 

mineral "sedimentario" por no estar en el subsuelo puede 

explotarse a cielo abierto y por tanto no es concesible. 
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Efectivamente, desde el punto de vista mineral6&ico 

las •uatanciaa minerales tienen div•r••• f oraacionea y 

preaentacionea, coao puede ver•e en la claeificaci6n de 

Genaro Gonz•l•z Reyna, que se •enciona en este trabajo; perO 

aabeaos que loa •inerales son regulados ain iaportar au 

for•ación o situación. Asi tenemos que el oro es concesible 

esté en el subsuelo o aflore a la superficie. Pero adea6s, 

volviendo a los minerales n~ metAlicos. se tiene que muchos 

que son "criptocriatalocráficos" han quedado a flor de tierra 

por movimientos telóricoa y su explotaci6n HO requiere 

trabajo• aubterrAneos y que otros que son "sedimentarios 11
, 

por eso• aieaoa aoviaientoe telúrico• quedaron en el aubsuelo 

y a6lo pueden explotarse mediante trabajos subterr6neos. 

Todo lo anterior debe servirnos para concluir que 

el criterio que utiliza la constituci6n, de considerar 

concesibles "los productos derivados de la descomposici6n de 

las roca•, cuando au explotación necesite trabajos 

subterr&neos". carece de razón de ser. Y no se diga que es 

en últiaa instancia porque esas sustancias independientemente 

de su origen, eat•n en el subsuelo, porque los p•rrafos 

cuarto y sexto del articulo 27 constitucional y su Ley 

Reglamentaria, la Ley Minera. regula las sustancias minerales 

y no sólo que se encuentren en el subsuelo por el hecho de 
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. -

estar ahi. 

trata, 

También formando parte 

est6 el hecho de la aran 

del problema 

variedad de 

de que se 

sustancias 

~inerales no aet•licaa que existen, y que auchas de ellas 

preaentan innuaerable• variedades. Por ejemplo ciertas 

"calizas" 

Enercia, 

innesable 

minera lea 

son concesibles a juicio de la secretaria de 

Hina• e Industria Paraestatal y otras no. Es 

que en loa umbrales del si&lo XXI las austancias 

no met6licas han alcanzado un gran valor, incluso 

estrategico. Se habla, por ejemplo de que ciertos " barros" 

producen "cer•aica11 11 que son utilizadas como coaponentes en 

circuito• electr6nico11 de au•a importancia. Por tal razón se 

precisa hoy a6s que nunca revisar los criterios que sirven 

para deterainar las auatancias que son concesibles de las que 

no lo aon, y en éata revi•i6n deben considerarae 

necesariamente por justicia social lo que lea correponde a 

loa Núcleos A&rarioa . 

ejido• 

La• forma• tradicionales da 

y comunidades asrarias est6n 

explotación de 

ya asotadas, 

loa 

la 

explotación agricola, ganadera y forestal est•n circunscritas 

a ciertos Núcleos Agrarios. Ea sabido que ya no hay tierras 

de labor qué repartir y que se tiene que recurrir a nuevas 
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foraaa de explotaci6n, coao aon las tur1aticas, pesquera y 

•inera. Y sobre esta últi•a for•a, hay que recordar el 

reclaao del Ejido "General Severino Cenicero•", de que se lee 

dot6 con tierras desérticas e i•Propia• para el cultivo y 

cuya única riqueza es el aineral no aetlllico, "la 

ben'tonita 11
, que en ellas se encuentra. 

Lueso entonces, de no revisar los criterios que 

deter•inan la conceaibilidad o no de los minerales no 

11etlllicoa y acudir a defender una concesibilidad por el 

••todo de interpretar una palabra en •u •entido graaatical, 

de acuerdo a au aicnificado en un diccionario, olvidando un 

enorae problema •ocial que aqueja a Héxico: El CAMPO, es 

propiciar no •Olo probleaaa Juridicos sino lo que e• alls 

arave: InJuaticia. 

Precisamente por justicia social es necesario que 

las sustancias aineralea no aet•licaa, concretamente el 

caolin, la bentonita, el cuarzo, la dolomita, la perlita y el 

tizar o tizante, que coso vimos no estlln mencionadas por el 

articulo Jo. de la Ley Hinera vigente, queden coso propiedad 

de los Núcleos Agrarios, en los términos del articulo 144 de 

la Ley Federal de Refor•a Agraria y se desaprueben o cancelen 

las solicitudes y concesiones mineras presentadas o expedidas 
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al aaparo de la Ley Minera visente. 

Pero adeaaa, taabien por Justicia social, e• 

1aperat1vo que ae reforae la Ley H1nera y au Reslaaento con 

•l fin de eatablecer que loa Nucleos Asrarioa tendran un 

derecho de preferencia para solicitar y obtener una concea10n 

respecto de las sustancias ainerales no aetalicas concesible• 

que se localicen en aus terrenos. 

Al respecto, se recuerda que en el capitulo sesundo 

de eate trabajo, dedicado a la conceaiOn ainera, ae dijo que 

el articulo 11 de la Ley Hinera visente otorsa capacidad a 

loa NUcleoa Asrarioa para obtener talea concesiones ainersa. 

Lo anterior es una "innovaci6n11 de la Ley Minera de que ee 

trata porque n1nsuna de las leyes aineraa anteriores les 

concedió a los Ejidos y Coaunidades Asrariaa tal capacidad, 

no obstante que laa aisaas aon peraonaa •orales de derecho 

p6blico aesun prevee el articulo 23 de la Ley de Ref orsa 

Asraria. 

Ea conveniente advertir que antes de la existencia 

del articulo 11 de la Ley Hinera vi&ente, alsunoa Nucleos 

Aararios pretendieron obtener concesiones mineras, pero coao 

ni la Ley Hinera de 1930 ni la de 1961 las consideraron para 
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ello, tales Nucleoa sicuieron el procedi•iento de que alcuno 

de •us •iembros, concreta•ente el Preaidente u otro •iembro 

del Co•iaariado EJidal la aolicitara y tramitara a su nombre. 

Tal procedi•iento no resulto eficaz porque se dio el caso de 

que una vez expedida la conceaiOn coreapondiente, el titular 

desconociera los derechos de loa ejidatarios o comuneros 

dando ericen con ello a pleitos Judiciales y de otra indole, 

por ejeaplo, en el caso de la concesión para la explotación 

de yeso en el lote •inero "TECRUZ", titulo 130178, en el que 

estuvo involucrado Bienes Comunales de Poblado Ahuehuetzinco 

del Municipio de Chietla, Puebla. 

Retoaando el articulo 11 de la Ley Hinera vicente, 

éste otorca capacidad a loa EJidoa y Co•unidadea 

para obtener conceaionea, acrecando dicho nu•eral 

condicione• preferentes a que ae refiere la Ley 

Acrarias 

"con las 

Federal de 

Reforaa Aararia", y deede lue10 lo anterior no pasa de aer un 

aal chiste por las aisuientee razones: 

Primero. Deade lueco la Ley Federal de Reforma 

As:raria no consi1na ninsunas "condiciones preferentes para 

que a los Núcleos Agrarios se les otorguen concesiones, y su 

silencio al respecto e• obvio toda vez que no es la Ley de la 

Materia y no puede consignar nincunas condiciones preferentes 
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aobre una aateria que no resula. 

Secundo. Pero re•ulta que ai ae acude a la Ley de 

la Hateria, que ea la Hinera, ~sta taapoco hace alusi6n a 

ninsunae "condiciones preferentesu. borrando con 

esperanza de que en el texto del articulo 11 

ello la 

se haya 

equivocado al mencionar la Ley Acraria por la Ley Minera. 

Por con•i&uiente, tenemos que la• pretendidas 

"condiciones preferentesº sólo existen en la frase que 

consicna el aludido articulo 11 de la Ley Hinera, y nadie 

sabe cual o cuales condiciones fueron las que se pensaron 

cuando ae redactó el articulo en cueati6n. 

11 de 

dicha 

Una explicaci6n razonable de la !rase del articulo 

la Ley Hinera, ea que en alguno de los 

Ley, se han de haber aanejado, o 

proyectos de 

mejor dicho 

considerado, algunas condiciones conectAndolas con 

disposiciones de la Ley Acraria, pero que en texto final de 

la Ley se •upri•ieron esas condiciones dejando olvidada la 

frase en cuestión como un buen propósito. 

Co•o quiera que sea, lo cierto es que los Núcleos 

Agrarios estan en igualdad de condiciones que las otras 
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personas fisicas y •orales a las que el articulo 11 taabién 

concede capacidad. 

En el aedio •inero se ha sostenido que "una mina 

necesita de otra aina", para si1nificar que la exploración, 

explotación y 

requieren de 

aprovechamiento de los recursos 

grandes inversiones económicas. Se 

minerales 

ha dicho 

también mucho que la mineria, no sólo la grande o la mediana 

sino incluso la pequefta, precisa de conocimientos técnicos. Y 

desde luego, recursos económicos y técnicos se le niegan a 

los Núcleos Acrarios, d•acart~ndoloe para ejercer ésta 

actividad. 

No es intención del autor de este trabajo polemizar 

si lo seftalado en el p6rrafo anterior es o no cierto. Se 

admite co•o cierto que la exploración y explotación de 

ainerale• aet•licoa necesita capitale• de riesgo y por ello 

en la actual administraci6n el Ejecutivo Federal ha tenido 

una apertura al capital, incluso extranjero, para activar la 

explotación minera. Pero la actividad minera de los NUclecs 

Acrarios est• casi total•ente referida a los minerales no 

met6licos que no precisan de ese capital de riesgo. Por otra 

parte, el Ejecutivo Federal a través de la Comisión de 

Fomento Minero y del Fideicomiso de Minerales no Met6licos 
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apoya económica y técnica•ente a la pequefta y •ediana 

mineria: lPor qué no hacerlo tambien en favor de los Núcleos 

A1rarios?. 

El Fideico•iso de Minerales no Metálicos ha venido 

apoyando a ejidatarios y co•uneros, pero respecto a minerales 

no concesibles. Y en este renglón hay que advertir que los 

Núcleos Agrarios beneficiados han demostrado éxito en sus 

eMplotacionea y seriedad en aus coapromisoa. Prueba de lo 

anterior son los ejidos que explotan "mármol" en la regi6n de 

la Laguna. Entonces ¿cu&l es el impedimento para que se 

otor1ue ayuda a loa Núcleos Agrarios?, ¿cual es la raz6n para 

que se le• siga considerando "malos mineros" si no se lee ha 

dado la oportunidad de demostrar lo contrario?. 

A casi 15 a~oe de haberse expedido la Ley Minera, 

la capacidad que la miaaa les otor~a a los Núcleós Agrarios 

para obtener concesiones ainerao a resultado letra muerta. 

Ya es tiempo, por lo tanto, que los ejidos y comunidades 

asrariaa hagan uso de este derecho y soliciten y obtengan 

concesiones con el benepl~cito de la Secretaria de Energia, 

Minas e Industria Paraestatal, y ademas utilicen los 

recursos minerales que les concede el articulo 144 de la Ley 

Federal de la Reforma Agraria, sin que ee les discuta la 
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propiedad de los minerales no me~~licos que les corresponde. 



e o N c L u s l o N E s 

PRIMERA.- Los Núcleos A&rarios, entendiendo por tales a los 

Ejidos y Bienes Comunales, tienen sus raices en las 

instituciones aztecas del "Calpulli" y del 

"Altepetlalli" y en la propiedad de los pueblos de 

indioa protegida por la Corona Espa~ola durante la 

Epoca Novohispanica, y a pesar de los embates que 

sufrió durante la Reforma y el Porfiriemo, con la 

Revolución Mexicana se reconstruyo hasta ser 

consagrados por el párrafo tercero del Articulo 27 

Conatitucional, que determinó este 

propiedad social como una institución del 

tipo de 

sistema 

de tenencia de la tierra, que con Lézaro cardenas 

evolucionó como centro de producción agricola Y 

ganadera para, en nuestros dias, ser concebidos 

como unidades económicas de productos 

diversificados, incluyendo a los industriales,. 

adoptando con ello, el carActer de centros de 

nuevas fuerzas productivas que comprenden nuevas 

formas de explotación colectivas, de riquezas 

apenas tocadas, como la explotación de atractivos 

turisticos, pesqueros, fruticolas Y mineros. En 

este último aspecto, el Articulo 144 de la Ley 
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Federal de Ref or•a Agraria determina la propiedad 

de ciertos recursos mineros en favor de los NOcleoe 

Aarario•. 

SEGUNDA.- Conforme a lo previsto por los p~rrafos cuarto y 

sexto del mismo articulo 27 Constitucional, 

corresponde a la Nación el dominio directo de 1011 

recursos naturales que en vetas, mantos, masas y 

yaci•ientos con•tituyen depósitos de naturaleza 

distinta de 1011 componentes de los terrenos, tales 

como minerales de los que se extraigan metales y 

metaloide• utilizados en el industria, etc., y la 

explotación uso y aprovechamiento de dichos 

recursos por particulares s6lo podrán realizarse 

mediante la figura de la concesión administrariva, 

que en la especie es la de explotación de bienes 

del Estado, concretamente la concesión minera, la 

cual en la Ley de la Materia 11e recula con 

diferentes clases y caracteristicas para ser 

otorgadas a personas fisicas de nacionalidad 

mexicana, sociedades mercantiles mineras y a Ejidos 

y Comunidades Agrarias. 
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TERCERA.- De la sran var1edad de minerales que existen y que 

tienen valor econ6aico para el hombre, existen unoa 

que ae claeif ican por sus caracteriaticas 

especificas coso set&licos y otros como no 

•et•licos, determinándose 

la Constitución y su 

su récimen Juridico 

Ley Reglamentaria en 

por 

la 

Materia en base a diferentes criterios que atienden 

a su naturaleza y situación, a su ubicación y para 

lo• no metAlicos ºcuando su e)Cplotación no necesite 

trabajos subterr&neos". 

Ley Minera enuaera en 

Sobre estas premisas, 

su articulo 3o. 

la 

las 

sustancias que regula por ser del dominio directo 

de la Nación y en su articulo 4o. cuales quedan 

sustraidas de su aplicación y se rigen por otros 

ordenasientos juridicos, entre ellos la Ley Federal 

de Reforma Agraria respecto de los que alude en su 

articulo 144. 

CUARTA.- La discusión que se ha suscitado entre las 

secretarias de Energia, Minas e Industria 

Paraestatal y la de Reforma Agraria respecto si 

la frase "tales como" que usa el p6rrafo cuarto del 

Articulo 27 Constitucional y el Articulo Jo. de la 

Ley Minera, para indicar las sustancias minerales 
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•et6licaa y no •et6licas que son del doainio 

directo de la Nación y por tanto concesibles, ea 

"enunciativa" o "liaitativa", debe zanjarse a 

Juicio del suscrito deterain6ndose que tal frase es 

enunciativa y por tanto hay la posibilidad de 

coaprender nuevas sustancias minerales del dominio 

directo de la Nación, pero tal facultad debe 

entenderse por su iaportancie reservado eOlo para 

el Poder Leaislativo y no para una Secretaria de 

Estado, aún cuando esta alegue ser la que le 

correaponde aplicar la Ley Minera, debiéndose' 

conaiderar por conai&uiente que aquellas sustancias 

ainerales que no estén expresamente seftaladas en el 

articulo 3o. de la Ley Minera correaponden en 

propiedad al superficiario en eapecial a la Núcleos 

Aararios en los tér•inos del Articulo 144 de la Ley 

Federal de la Reforma Agraria. 

QUINTA.- Pero adem6e, por Justicia social, se precisa que la 

capacidad que la Ley Minera otorga a los Núcleos 

Agrarios para obtener concesiones mineras con laa 

condiciones preferentes a que se refiere la Ley 

Federal de Reforma Agraria y que esta última no 

consigna, se haca efectiva en la realidad dandole a 
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SEXTA.-

1011 Núcleos Acrario11 "condicione• preferentesu que 

los incorpore de verdad a la actividad minera 

conceaionada Y no quede en letra •uerta la 

capacidad Juridica que ahora tienen coao puerta de 

accetio a dicha actividad. 

Todas estas conclusiones nos llevan necesariamente 

a proponer que se ref oraen el p6rraf o cuarto del 

articulo 27 Conatitucional, la Ley Reslaaentaria 

del Articulo 27 constitucional en Hateria Hinera y 

su Reglamento y la Ley Federal de Reforma Agraria, 

en base a las •i&uientes razone• y de la aanera que 

a continuaciOn se indica: 

1.- Que se suprima del texto vicente del p~rrafo 

cuarto del articulo 27 Constitucional la frase "los 

productos derivados de la descoaposiciOn de las 

rocas, cuando su explotación necesite trabajos 

aubterr6neos", ya que este criterio para determinar. 

las sustancias ainerales que son del dominio 

directo de la nación y por consiguiente concesibles 

no se justifica en la actualidad por los argumentos 

hechos valer en este trabajo. 

2.- Que se reforme la Ley Reclamentaria del 

articulo 27 Constitucional en Materia Minera y su 
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Realaaento, para seftalar que, cuando a Juicio de la 

secretaria de inergia, Minas e Industria 

Psraestatsl exista una nueva sustancia ainera que 

se considere debe quedar dentro del doainio directo 

de la Nación y por ende concesible, debe aer 

eoaetido al Conareso de la Unión la propuesta 

correspondiente para que se a1recue a la citada 

Ley, aai coao establecer que tratAndoae de 

•u•tanciaa •ineralea no aet•licaa conceaiblea que 

se localicen en terrenos propiedad de NOcleoe 

Agrarios, ae lea otorgar• a •atoa derechos para que 

en iaualdad de condiciones puedan tener preferencia 

sobre otros solicitantes. 

3.- A efecto que el articulo 144 de la Ley Federal 

de Reforaa Aararia sea araonizado con la dispuesto 

en los p6rraf oe cuarto y sexto del articulo 27 

Constitucional, debe refora6raele aediante la 

adición de un texto que aclare que loa recursos de 

loa eJidos o comunidades que puedan aprovecharse 

para la aineria, son aquéllos que la legislación 

ainera no seftala como recursos mineros no 

suceptibles de explotarse mediante asignaciones o 

concesiones •ineras otorgadas por el Ejecutivo 

Federal. 
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