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INTROOUCCION 

Este estudio que elegimos tiene p..::r finalidad , el de dar a cono

cer una idea a través de la cu41 se pueda encontrar una soluci6n _a los 

problemas nacionales. 

Al hablar sobre el Reparto Agrario, ·su incumplimiento y su c.on

secuente rezago (una de las mayores verguenzas de la Revolución Me -

xica_na ) es visible que la situaciOn de pobreza de la gente del campo 

no se ha superado, por m4s qué se tenga la creación de 'Organismos" 

que van en su ayuda, pero que en su mayoría solo sirven para benefi

ciar a sus familiares y amigos. 

Por otro lado las Autoridades Agrarias deben recobrar la cred!Ji 

lldad de los campesinos con su ~ejor funcionamiento ,honestidad y pa- -

triotismo, acabando de una vez y para siempre con ~l viejo "tabú" de 

la Reforma Agraria " el reparto de tierras" 

La labor de ninguna manera es sencilla para su realización se 

confrontarán situaciones tradicionales que representan obstticulos en el 

camino de. la superación, pero ante la urgencia de consolida!t' el Desa

rrollo EconOmico de Para, de ver fructificar la Justicia Social y elevar 

coriaisb!ntemente los niveles. de vida de nuestra poblad6n rural, habrti

de tomarse en cuenta que el reparto de tierra no sea para cumplir un 

f!.n eminentemente pólítico sino para darle al campesino justicia e in~ 

pen:iencta econOmica. 
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EVOLUCION DE LA ADMINISTRAélON AGRARIA. 

A).- ORIGEN.DE LA ESTRUCn.JRA ADMINIS'IRATIVA Y EL 
PROBLEMA AGRARIO ANlBS DE LA REFORMA •. 

El origen de la es~crura agraria en México, ser4 analiza

da a partir de ta PRECOLONIA que fué donde se iniciO el desarro

llo agrario. 

En este estudio de entre muchos grupos migratorios que po

blaron lo que acwalmente comprende la RepCiblica Mexicana~ desta

caremos la cultura de los. Mexicas o Aztecas, refiriéndonos. a su -

organizaci.On y odgen. 

Los tenochcas al principio de su peregrinaci.On, eran condu

cidos por sus sacerdotes, quienes compar~e.ron después el mando -

con jefes guerreros, establecidos en Ja Isla del Lago y después de 

fundado Tenochtitlan, cambiaron su gobierno Oligárquico por el M~ 

názquico o Seftorfo eligteldo su primer Rey o Seftor. 

Durante este pertlldo fueron esc~vos de lou Tepanecas de -

Azcapotzaclco y tiempo hubo que transcurrir en que tuvieran que -

contentar los caprichoe mAs desp6t1oos de su tirano. 

El cuarto Rey de TenochtltJJtn ltzcoatl, por sacldir el yugo, 

y el legi'timo heredero de Acolhuadln y Netzahualc.6yolt por re.co-

'•·',·,· 
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brar el ttono de sus padres, se pusieron en armas, formando una 

co~deraciOn ( Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan ), logrando de

jsr libre a T~nochtitlan y reconstrUir la mooa.rqufa o Seftorlo de -

Texcoco. 

Una vez que fu! fundada la Ciudad-Estado de Tenochtit14n

en 1325 por los Tenochcas, y con la Triple Alianza, celebrada por 

los Aztecas, Acolhuacanos y Tlacopariecas, que diO orlgen al Im~ 

rio o Seftorfo Azteca, cilya influencia abarco enorme porción, de -

lo que con posterioridad habría de ser, la Nueva Espada. 

Solo fué necesari.o un siglo el que permitió a los Mexicas, -

llegar al esplendor que tanta y tan justa admiración causó a los 

espaftoles; la fuerza incontenible del Imperio Azteca, que en menos 

de una centuria pas6 de una tribu hambienta semtcivfüzada a un -

· estado. perfectamente constituido y vigor~so y con una gran culrura · 

~sto se debió a su es.trUctura económica, es importante mencionar 

que dentro de las características más importantes estriba, ~l he

cho irnportantfsimo de que .ningQn "Mexica" careció de tierra, otta 

característica fundamental era la fiel· observancia de sus leyes me

diante una limpia activaci6n de todo el engranaje gubernamental y

administratlvo. 

A 'pesar de fo ·irregular del extenso territorio mexicano, lo

graron transftJrmar un imperio industrial, mediante el sistema de 



Cbinampas y jardirwes colgantes, que tanto asombro causó a los -

conquistadores espaftoles. 
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Durante la época Phehispánica había una organización Agra_.. 

ria bastantes adecuada para las necesidades y cosntmbres de la -

población indígena. 

"En relaci6n con la Tunencia de la Tierra, diremos que "'.'

tenCan tres clases 

1). - Tierras comunales 

2). - Tierras pilbllcas 

3).-: Tierras de los seftores. 

Las tierras comunales eran las que se dedicaban para res_21 

ver las necesidades de la población y en general habfa dos clases. 

a). - Calpullalli. Tierras de Calpulli o barrio de gente co

nocida o linaje antiguo, las que pertenecían en usufructo de por vi

da a las familias que vivían dentro del barrio, cada familia tenra

derecho a una parcela, la que no podía enagenar porque .la propie

dad de ella era del calpulli y el usufructo era de la familia, el -

. que podían transmitir a sus herederos, pero no tenie.ndo ninguno -

que sucediera, las tierras volvían a la comunidad .para volverse a. 

repartir a quienes lo sollcitar4n. Había. la obligaci6n de explotar 

la parcela personalmente a excepclOn de tener motivos justificados 

como el ser menor, huérfano, enfermo o muy vtejo. 
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A parte de perder las tierras por. falta, de cultiv'? en el -

tiempo que tenían estipulado de acuerdo con sus leyes y· sin estar 

dentro de las acepciones que .marcaban, también podían perderse

por trasladarse del barrio al q~ petenecl'an a o~. 

b). - AltepetlaW. Eran las tierras explotadas colectiva!J!:n 

te a horas determinadas sin peirjulcio 'de· trabajar: ias del Otlpulll, 

cuyos productos se destinaban a los. gastos pQblioos y al pago de

trlbutos. 

Las tierras pObliats eran aquellas dedicadas a sostener las · 

Instituciones del gobierno, siendo las siguientes : 

l. - Tecpantlalli. Las que se dedicaban para los gastos . de 

los Palados de 'I1acatecutli. 

2. - Tiatocalalli. Las dedicadas al sostenimiento del '11.ato-

can y altas autoridades. 

3. - Mitlchimmalli. Las que se dedicaban al sostenimiento 

del ejército y gastos de guerra. 

4. - Teotlalpan. Aquellas para el sostenimiento del culto pa

blico. 

Las tierras de los seflores de dos clases : 

1. - PillalU. Las otorgadas a .los pipiltzin y' que pod!an ' -

transmitirlas por herencia o sus descendlentea. 



5 

2. - Tecpillalli. Las otorgadas ª· los Tecpantlaca que ser

vían en los palacios del Tlacat;eaa~li. · 

Debemos de hacer notar que el 'I_'lacatecutli ·. era e 1 dueflo. ab

. soluto de los territorios que. tenia bajo su juriSdicéJ.6n y po-
. . 

demos decir que de i!l nadan los dem4s tipos de propiedad ~ 

ya que tratamos anteriormente, porque era .el dueflo y seflor. · 

de vidas y haciendas ".... (1) 

'(l) Lemus Gatera RaOl, Derecho Agrario Mexicanoio Edtt. Limsa, -
M4!xico, D. 1976, pag~. 88. 
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EL DESCUBRIMIENTO y· LA CONQUISTA DE MEXICO. 

La conquista espaflola interrumpiO e 1 procesó de desarrollo de 

los indfgenas de América que fUerón sometidos, después de dramtlti

. ca lucha, a un régimen de tributos y servidos, base de nuestra es·:-

tructuril económica y social estilblectda. 

" Cuando un pafs determinado tiene problemas por un -

sistema que implica injusta distribución de la tierra 1'!!. 

ral y un régimen de explotación de la misma que no -

compensa dicha injusticia, nos encontramos frente a.un 

pueblo que tiene problema agrario " •••• (2) 

Y éste problema tuvo su inicio a la llegada de los es

paftoles. 

Los conquistadores espai'loles al llegar al lugar que denomi

naron " La Nueva Espafta · ", inmediatamente tomaron posesión de -

las tierras fundamentadas en la Bula Alejandrina, que dicto a favor 

de Espafla, el Papa Alejandro Vl y que a la letra dice .••• 

. " Así que todas sus Islas y Tierras 6.rmes halladas -

y que se hallaren descubiertas y que se descubrieren 

desde la prtn:iera línea hacia el Oriente y Medio Dra 

que por otro Rey o Principe Christiano, no fueren -

actualmente pose!das hasta el .día del nacimiento de -

(2) Ch4vez P. de Vel4zquez Martha, El Derecho Agrario en México, 
Editorial Porrila, S.A., México, 1970, pag. 17 



. Nuestro Sei'ior Jesucristo próximo pasado; del cual. 

coínienza el afio presente de inil cuatrocientos no• 

.venta y tres, cuando fueren por vuestros mensaje

ros y Capitanes halladas algunas de dichas Islas, -

por la autoridad del Omnipotente Dios a Nos,en -

san !edro concedida y del Vic:artato. de Jesu Chrls

to q~ exoeroemos en . las tierras con todos los 

seoorfos ; Haciendas. Fuertes, Lugares, Villas. -

Derechos, Jurisdicciones y tÓclas sus perte~nclas

por el tenor de las presentes, las damos, coríce<!!: 

mos ·y asiganamos a vos y a los Reyes de Castilla 

y de Le6n, westros herederos y suce.sores: y ha

cemos, constltufmos y deputamos a vos, y los hi

jos vuestros herederos y sucesores. sei'iores de -

ellas con libre lleno y absoluto poder, autoridad y 

jurisdicc:ion " ••• (3) 

7 

Es decir • que al llegar los oonqqtstadores a las tierras des -

Olbiertas ya tráfan el Tftulo de propiedad, fUndado en la bula aludi

da, pero el Papa fundamentaba su ·poder e~ la tierra .. en las. falsas -

decretales de Isidoro y tenidas como auU!nticas durante varios siglos, 

asr es que éste no tenla ntng(in poder ni derecho. de donar las tierras. 

(3) Mendteta y NQftez Lucio, El Problema Agrario de Méxic.o, EcUt Por.r<la, S.A 
· · México 1977, pags. M y 35. 
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Si analizamos otras bases para legalizar la posesión de las 

tte.rras diremos que· en ese 'tiempo se admitía el derecho de propie

dad a través de la conquista, pero Espai'ia no querra utilizar este -

término, sino el de ocupación de lo que seg(in la bula alejandrina -

le pertenecía. 

Durante la Colonia la propiedad de las tierras estaba ostE1!1 

tada por : 

1 . - Los espai'loles 

2. - La Iglesia 

3. - Los Indios. 



1. - LOS ESPAí'fOLES. 
9 

a). - La propiedad de los espai'ioles se inicia Oón la con -

quista ya que una vez conclurda,, Corll!s y sus Capitanes les re-. 

partieron tierras a sus soldados conquistadores y un nQmero su•. 

fictente dé indígenas con la apariencia de instrUirlos en la reli -

giOn católica, pero en realidad fué para ser explotados en los - · 

campos de los mismos conquistadores. 

b). - Mercedes Reales. Eran repartos de tierras cqn~i 

das o confirmados por disposiciones reales como pago o remun~r! 

ciOn de servicios prestados a la Corona. 

e). - FundaciOn de pueblos espai'ioles, fué simultánea la - · 

fundación de pueblos y la colonización. 

2. - LA IGLESIA 

Segtln la cédula de 27 de octubre de 1535, las tierras no 

podían venderse a iglesias ni monasterios con la pena de perder

las y repartirlas a otros si infringfa esta disposición. Esto era 

con el fin de p,roteger a la propiedad de que fuese amortizada, -

porque segtln el derecho canónico, los bienes eclesi4sticos, no 

pueden ser enagenados~ salvo casos rarísimos. 

3. - LOS INDIOS 

Habfa cuatro Cipos de propiedades indfgenas 



a). - 81 Fundo Legal.' En 1547, se ordenó la reducción de 
. . 

indios a pueblos y por cédula 26 de junio de 1523, Carlos V, or-

denó a Virreyes y Gobernadores que seria.taran a las villas y a -

los lugares de nueva población, las tierras, solares para propios. 

b). - Los Ejidos, sitios fuera de los pueblos donde los in

dios puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros -· 

de espai'ioles. 

e). - Las Tierras de ComQn Repartimiento, éstas tierras-

fuéron repartidas entre las familias que habitaban los barrios de 

los pueblos de fundación indígena. 

d). - Los Propios. Eran terrenos destinados para cubrir - . 

los gastos pOblicos, los ayuntamientos los administraban, los da

ban a-censo o los .arrendaban entre los vecinos del pueblo. 

Analizando la situación agraria durante la colonia en el -

curso de 3 siglos, diremos que desde su inicio, hubo muchos de 

fectos en la administración del régimen agrario; las disposicio

nes que se dictaron por los reyes y sobre mercedes de tierras, 

que establecieron en reparto desigual entre espai'loles e indíge

nas con la mala distribución de la tierra acaparando la mayor

parie de ellas, los f:lispanos. 

'· ,·,,.-
·, ,;, 

' ~ .-. I'• ,. • • 

lO· 
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La gran propiedad o .latifundio creció desmesuradamente de

jdndole a los indios, solo lo necesario para subsistir,: las que fue

ron perdiendo pooo a poco al grado que las primeras en salir de -

su propiedad fueron las individuales de ind!genas, caciques y nobles 

ejidos de los pueblos de indios; propios, tierras de repartimiento y 

parcelas de usufructo o individual y finalmente, aunque en mucho -

menor escala, los fundos legales de las poblaciones indígenas. 

La iglesia también . intervino en el acaparamiento de tierras 

de los Namrales ya que recibían de los indios en donación o por -

testamento tierras y con esto aCJ:eoentando su poder político y eco

n6mico. 

Otro de los males de la mala administración en la colonia -

:fue!, la impresici6n en las medidas agrarias entre 1521 y 1589, las 

que produjeron incertidumbre respeqto a los límites de las propie

dades privadas, ya que variaban en los rePa.rtos de tierra que se -

habían causado muchos defectos en las titulaciones. 

La falta de tftulos que ampararan las propiedades de los i!!, 

dfgenas, que favoreció el crecimiento de la gran propiedad de los 

espadoles y .euromestizos, en perjuicio de las propiedades indivi

duales y comunales de los aborlgenes • 

. Era tanta la mala administración y la injusticia que impera

ba en e 1 campo que ABAD y QUEIPO previó la revolución de indel!!,O 
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dencia, la que no se hizo espei:ar estallando el 16 de septiembre de 

1810. 

ABAD Y QUBIPO, Obispo electo de Valladolid a fines de 1799 

proponía al gobierno espaftol la expedición de leyes liberales y bené

ficas en favor de Americanos y de sus habitantes,. especialmente de 

aquellos que tenían propiedad, y en favor de los indios y de las cas

tas.; Estas.· leyes, aiya enunciación basta para explicar el verdade

ro carácter de la guerra de Independencia, iniciada apenas un déca

da después, eran enti:e otra,s las siguientes : la división .gratuita de 

talas las tierras de comunidades de indios, entre los indios de cada 

pueblo, una equivalencia de· propiedad en las tierras incultas de los 

grandes propietarios, por medió de localizaciones de 20 y 30 años. 

Fué pues la guerra de independencia, una revolución agraria 

y una lucha de· clases que constiruyó la cul:ninación de explotación -

de dominio de una clase por otra. 

DON LUCAS ALAMAN, escribió que " La Revolución de Inde-

pendencia, en cumplimiento a su programa social, decreta medidas -

agrarias; decreto del 5 de diciembre de 1810 en el que declara que -

dében entregarse a los naturales las tierras de cultivo sin que para 

lo sucesivo pudieran arrendarse, establece además, en beneficio de 

los' indios, el goce 'exclusivo de sus tierras de comunidad y da un -

coruenido agrario a la lucJ¡a por la· independencia. 
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El Gobierno, al consumare.e la Independencia de México, -

viendo el problema agrario, que se encontraba. en dos aspectos : . 

1. - DefecttJosa distribución de la Tierra 

2. - Defecltlosa distribucion de los .habi

tanres sobre el territorio. 

Comprendió que el problema se resolvía: si atacaba el se"' 

gundo aspecto, es decir, que fué al que le dió más importancia -

habiendo dictado disposiciones legales para resolverlo. 

LA PRIMERA DISR>SICION SOBRE COLONIZACION que se -

dictó fué la de Iturbide del 23 de Marzo de 1821 en la cual conce

día a los militares que probasen haber pertenecido al éjercito de -

las tres Garantías, una fanega de tierra y un par de bueyes donde 

ellos eligieran. 

LA SEGUNDA DISPOSICION SOBRE COLONIZACION, fué el

Decreto del 4 de Enero de 1823, expedido por la Junta Nacional -

Instir:uyenre, la que quería estimular la colonización con extranje

ros. En este Decreto se autorizaba al Gobierno tt~tar con empre

sarios que trajeran como minimo 200 familias, compensándolos 

con tres haciendas y dos labores, ·pero dice en su Artículo 3o. que 

en ning(in caso cualquiera que fuese el nQmero de familias que tn-
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tradujeran al país se les daría más de nueve. haciendas y seis 

labores, al transcurrir 20 años deberían venderse las dos ter

ceras partes tratando de prevenir el latifundismo: a cada colo-

no~ se le daba un sitio, de cinco mil varas por lado con la 

obligación de cultivarlo, si no lo hacía así durante dos años g_ue 

daba libre el terreno, 

El Artículo 2o,, de este Decreto, es el más importante 

wrque es un antecedente de la desamortización, ya que consi

deraba al latifundismo como uno de los principales problemas. 

POR DECRETO DEL 14 DE OCTUBRE DE 1823, se crea, 

el Istmo de Tehuantepec, el que ordeña que las Tierras se re-

partieran en tres p¡,utes: 

LA PRIMERA A MILITARES, pensionistas, cesan 

tes y personas que hubieran prestado servicios a 

la patria, 

LA SEGUNDA A CAPITALISTAS NACIONALES y 

EXTRANJEROS establecidos en el país conforme 

a las leyes de Colonización. 

Y LA TERCERA, a las Diputaciones provincia

les en provecho de habitantes sin propiedad • -

A cada soldado se le sei'laló un área cuadrada 

de labor de 250 varas por lado. 
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LA LEY DE COLONIZACION DE 18 DE AGOSTO DE 1824, 

ordena el repartimiento de bakHos entre personas con deseo de -

colonizar el territorio nacional, prefiréndose a mexicanos sin otra 

distintj6n que la de haber prestado servicios a la Patria. 

El Artículo 12 de la mencionada Ley, combate al Litifundismo al-

prohibir que una sola persona tenga en propiedad más de una legua 

cuadrada de S, 000 varas de Tierra de regadío, 4 de superficie de-

temporal y 6 de abrevadero. 

El Artículo 13 prohibe a los pobladores pasar su propiedad a ma- · 

nos muertas ; esta Ley facultó a los Estados para legislar sobre-

. la materia. 

LA LEY DE COLONIZACION DEL 6 DE ABRIL DE 1839, 

ordenó el repartimiento de tierras baldras a familias extranjeras -

y mexicanas, dándose a éstas últimas, fondos para el viaje hasta

los lugares de colonización, manutención por año y Otiles de lab~n 

za. 

POR LA LEY DE COLONIZACION DEL 16 DE· FEBRERO DE 

1854, expedida por Santa Ana, se nombró un agente en Europa pa

ra que favoreciera la inmigración, señalándoles a los colonos, cua

drados de tierra ·de 250 varas por lado· y a las familias que sus -

miembros no fUeran menores de tres, cuadrados de mil. varas por lado, 
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dándose facilidades para el traslado de colonos a los puntos de co

lonización. Por primera vez se encargó a la Secretarra de Fornen 

to los asuntos de la tierra. 

DiQ::l el maestro MENDIETA Y NUÑEZ - " Teóricamente las 

Ieyl:'.s de colonización eran buenas; los legisladores parece que se -

hicieron la siguiente reflex:iOn : En algunos lugares del país hay 

exceso de tierras baldías y falta de pobladores: en otros, al contra. 

rio7 provocando una corriente de inmigración de los puntos en que

hay exceso de pobladores, de aquellos en que faltan, se logrará un 

perfecto equilibrio y la solucion del problema agrario " •.. (4) 

Las leyes de colonización fueron un completo fracaso por 

varias razones pero especialmente por la lnd'losincracia del indio -

que quiere vivir y morir en la tierra de su nacimiento, aunque sea 

viviendo en la miseria, así es que el problema agrario, en nada se 

resolvió y así siguió desarrollándose. 

Antes de entrar a analizar las leyes de reforma estudiare -

mos el papel que jugó la iglesia en el desenvolvimiento del proble

ma agrario en México. 

Para iniciar este estudlo diremos que, ''De acuerdo con una 

relación del Doctor Mora, que nos ha servido para hacer el s'iguien 

te reseimen, la propiedad eclesiástica en la época puede clasificarse 

(4) Mendieta y NQñez~ obra citada, pág. 105. 
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en los siguientes grupos : 

l. - Bienes muebles, consistentes en alhajas, pinturas, es-

cultura, objetos religiosos, etc •• 

2. - Capitales impuestos sobre bienes raíces; para capella-

nías. 

Bienes destinados a colegios, seminarios, hospitales y en ge

neral a instrucción y beneficiencia pCiblica que casi en su totalidad -

estaba administrada y dirigida por el clero, ya por su fundación de

orfgen eclesiástico, ya que por la. donaciones o legados se hacían -

en el concepto de que los establecimientos a que se dejaban estuvie

sen bajo el patronato del clero secular o regular ••. (5) 

Según el doctor Mora, los bienes de la iglesia hasta 1832, al 

canzaban un capital de $ 179, 163,'754. 00, los capitales productivos 

sumaban$ 7,456,593.00 los itnprcxiuctivos eran - - - - - - - -

$ 30,031,894.00 ••• (6). 

DON LUCAS ALAMAN, calculó la propiedad eclesiástica en -

cerca de $ 300,000,000.00 y DON MIGUEL LERDO DE TEJADA en

$ 250,000,000.00 a $ 300,000,000.00. 

Con esto nos daremos cuenta del inmenso capital que poseía 

(5) Mendteta y Nanez, obra citad a, pags. 
{6) Mendteta y NOnez, obra citada, pag. l8á. y 108. 
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.la iglesia a la vez del tremendo poder económico y polftico que -

ejercra, y para seguir con el proceso del problema agrario dire

mos que la situación del país por éstas razones era precaria y -

se imponía la necesidad de un cambio que ya empezaba a vislum

brar a raíz. de las disposiciones que el Gobierno dictó sobre· los -

bienes de la compañía de Jesús que venían siendo administrados -

por una Oficina Pública durante la Colonia y la Independencia, .el

nuevo gobierno continuó administrándolos, así como de los fondos 

piadosos de la Baja y Alta California, los destinados a las misio

nes de Filipinas y los bienes de la Inquisición. 
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B). - LA REFORMA· Y EL ASPECTO AGRARJO. 

El cuarto Congreso Constitucional de Zacateca& del 2 de Junio 

de .1831. expidi6 un Decreto en el que se ofreció un premio de una 

medalla de oro y dos mil pesos al autor de la mejor disertación -

sobre l'entas y bienes eclesiásticos, habiendo ganado el doctor Mo

ra. ""Hemos llegado al fin de este escrito, en el cu41 se ha inre_!! 

tado dar a conocer la naturaleza de los bienes conocidos con el n2m 

bre de eclesiásticos y se ha procurado probar que son por su esen

cia temporales,· lo mismo antes que después de haber pasado al do

minio de la Iglesia; que est:4 considerada como cuerpo mfstioo, no 

tiene derecho ninguno a poseerlos ni pedirlos, ni mucho menos a -

exigir.las· de los gobiernos civiles; que como comunidad polt'tica pue-

. de adquirir, tener y conservar bienes temporales, pero solo por el 

derecho que corresponde a las de su clase, es dedr, al civil; que 

a virtud de este derecho, la autoridad plblica puede ahora y ha po

dido siempre, dictar por sf misma y. sin concurso _de ta eclesiásti

ca, tas leyes que tuviere por conveniente·, sobre adquisición, admi

nistración e inversión eclesiásticos que a dicha autoridad coriesponde 

exclusivamente el derecho de fijar loe gastos del publico y proveer,

los medios de cubrirlos.; finalmente, que en su sistema Federativo, 

el poder civil a que corresponden estas faailtades, es el de los -

estados y. no el de la Federación • • • • (7) 

(7) Mendteta y NQftez, Ob.r:a citada, plgs. 112 y 113. 

:::'. 
• 1 

'. ', .,~,, ;, ·-' 
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Todo esto fué mal Visto i>or el clero, que afilaba sus v!as para 

contrarrestar estas disposidones, y a rafz.de esto, el 6. de Junio de. 

1833,: la Secretarla de Justicia expidió una cireular previniendo al sa

cerdocio que se eoncretara a predicar la religión católica, sin meter

se en asuntos polfticos. 

DON LORENZO DE ZAVALA, presentó un proyecto a la Cámara 

de Diputados el 7 de Noviembre de 1822, para arreglar la deuda JXlllli 

ca diciendo en su Art:t'culo 52. 

Son. fondos de establedmtento del Crédito Pllblico "• ••••••••••••• 

Tercero. Todas las fincas y capitales que hayan pertenecido a corpo

raciones u obras pías existentes fueras del Territorio nacional. 

Cuarto. Todas las fincas rQstlcas y urbanas pertenecientes a· los con-
. . 

ventos y comunidades de religiosos de ambos sexos, existentes en t~a 

la repOblica y los capitales impuestos en favor de ellas".• .(8) 

Todos los proyectos fracasaron al elevarse a la Presidencia Santa 

Ana, qu~n los nulifioO : pero siendo Presidente interino DON VALEN- · 

TIN GOMEZ PARIAS, propuso que se ocuparan bienes de la Iglesia -

hasta obtener 15 millones de pesos, y en las cesiones de la Cámara

de Diputados del 7 al 10 de enero de 1847 dictado por Santa Ana, lo 

derogó. Don Ignacio Comonfort, siendo Presidente de la RepQ.bllca or

den6 por decreto del 31 de marzo de 1856 que fuesen intervenidos los 

bienes del Clero de Puebla. 

LEY DE DESAMURTIZACION DEL 25 DE JUNIO DE 1856. 

Con esta Ley se o.rden6 que las fincas civiles o eclesi4stlcas de la 

. Rep4bltca, se adjudicasen a los arrendatarios, en su valor que se -

(8) Mendteta y Ndnez, obra citada, pa¡. 113 y 114. 
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calculaba por la renta considerada. como crédito al 6% anual: ésto -
, 

mismo debería hacerse con los que tuviesen predios enfiteusis, c.:!l· 

pitali28ndo al canon que pagasen el 63 anual, para determinar el

valor del predio, esta ley di6 un ~rmino de 3 meses a partir· de 

su publicación para cumplimiento, con la salvedad de que si no se 

cumplia por los arrendátarios perdía su derecho y auti:>rizaba el -

denuncio, otorgando la octava parte del precio al denunciante. In

dicaba ·que las fincas denunciadas se venderían en subasta ptlbli

ca y al mejor postor, gravando con una alcabala en favor del Go..; 

bierno del cinco por ciento ci:>mo derecho por traslacion 'de domi-

nio. 

El Artículo 25, de esta Ley, neg6 capacidad a. Iás

corporaciones civiles y religiosas para adquirir bienes raíces 6 -

administrarlos, exceptuando los edificios, destinados directamen-

te al servicio de la Instltuci6n. 

El Artlcul~ 3! determj.n6 cuales eran las personas

morales de que hablaba la ley, y· son las siguientes 

-Las Comunidades religiosas 

-Cofradías y Archicofr:Bd!as 

-Congregaciones · 

-Parroquias 

-Hermandades 

-Ayuntamientos 

-Y las fUndaciones con carácter 
-de perpetuas o indefinidas. 



22 

Este artrculo afee~ gravemente la propiedad de los pueblos -

de indios, ya que en su arti'cuio s~ habfa establecido que de las 

propiedades de los· ayuntamientos se exceptuaban los edificios, eji

dos y· terrenos destinados al servicio p(jblico de las poblaciones a 

que pertenecieran, pero no dijo nada de las tierras de repartimien · 

to .6 comunales. 

Las finalidades de la desmortizaciOn eran económicas y no -

el tratar de privar al clero de sus propiedades; así en la ciicular 

del 28 de Junio de 1856, que DON MIGlJ.EL LERDO DE TEJADA, - . 

dtrlgiO a gobernadores y autondades del pafs, dijo que dos eran -

los aspectoe: 

El primero, movilizar la Propiedad raíz 

El segundo, era fiscal para normalizar los impuestos. 

Los resultados de la ley de Oesamortlzaci6n fueron los sigu~n 

tes 

Los arrendamientos de las ·fincas propiedad de la Iglesia, no

se aprovecharon de los beneficios que ofrecCa por la premura q~e

dict6 en el traslado de la propiedad, pagar la acabala del 5%, gas

tos de adjudicación, pero más que nada por los perjuicios morales 

y religiosos. 

Los denunciantes guardaban mejor posesión que los arrendata '." 

rios, ya que recibían la octava parte del precio de la finca, as! es 

que las propiedades pasaron en su mayoría a E!stos y en la extensión 
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que ten1'an. Uno de los. errores de esta Ley, fUf! no haber li:

mitado la adquisición por denuncia~ oosa· que favoreció al lati-

fUndismo. 

En la resoluclOn del 9 de octubre de 1856, dispone que -

los ter.renos que no pasen del valor de 200 pesos, conforme a. 

la base de la ley del 25 de Junio se adjudiquen a los arrenda-
. . . 

tarlos. ya sea que los tengan. como repartjmiento, que peri.e-

ne·zc.an a los ayuntamientos, o estén sujetós a desamortizaci6n 

sin que se les cobre al~la, ni derecho alguno sino otorga

miento de escritura de adjudicaci6n, basta el 1ltulo que le dé 

la .autoridad polfdca en papel marcado con el sello de la Ofi.E,i. 

na protocolizando en el archivo de la misma los documentos 

que expidan. Con esta disposición se provocó ladesmnortiza

ciOn de los pueblos indios y de los bienes del Ayuntamiento, -

ya que muchas personas denunciaron éstas propiedades. El Go 

bierno para remediar este mal ordeno que la desamortización 

se hiciese, reduciendo las propiedades comunales a propiedad 

partlrular en favor de sus poseedores, as1' se creo la propie

dad privada demasiado pequefta, junto a la ,gran ;oropledad. 

Con la Ley de deeamortizaci6n se produjo una gran in~r 

tidumbre en loe tl'tuloe de tos nuevÓs propietarios. 
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CONSTmícION DEL' 5 DE FEBRERO DE 1857. 

El Congreso Constituyente decretó el 28 de Junio de 1856, 

· la ·ratificación de. la Ley del 25 de Junto de 1856 " ... En Arttculo 

27 de la Constitución del 5 de Febrero de 1857, elevó a la cateS2_. 

rra de preceptos fundamentales, los postulados esenciales de ia· -

Ley mencionada con lo cual qued6 definttivamenre establecida la -

incapacidad de t<Xlas las corporaciones civiles y religiosas para -

adquirir bienes rafees o administrar capitales impuestos sobre 

ellos, salvo las excepciones que en el propio artfculo se expresan 

•.• "(9) 

Una de las consecuencias que el Artículo 27 de la Cons_g 

tuciOn produjo fUé la desamortización de los ejidos, hechos que

exterminO la propiedad comunal de los pueblos. 

El Gobierno dispuso en circulares, que se midiese el fun-

do legal, según las antiguas medidas, sefta.lando mil cinco metros, 

seis centímetros del sistema legal, para cada lado del cuadril.4te

ro, tomando como centro la. Iglesia del pueblo, una vez medidos

los terrenos excedentes, separadas las parcelas necesarias pa.ra

panteoríes y otros usos pQblioos, se repartiesen entre los jefes de 

familia. 

(9) Mendter.a y Ntlnez, Obra Cit; p4g. 130~ 

~1~,j¡,;.;.;,¡,LJ'.¡0.·i,;.,,\;ú • .. ' .. 
"j~.~''"\\t!;[.~ÍJi~'~?¿¡j:,ii.:~4~~¡¡~¡;,: •¡;c;;, ¡¡j!b;1¡C, ... 
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Una de las más. desagradables consecueptas de ~ leyes de la 

· desamortizaci6n y del Arc!c:ulo 27 de Ja Constitución de 1857, fUé el 

de que por la interpretación que se le dt6 en virtud de sus disposi

ciones quedaban extinguidas las comunidades indígenas y priva.das de 

personalidad jurl'dica, hecho que imposibilitó a estas comunidades -

el de defender sus derechos territoriales y su despoj6 en forma d~ 

finitiva acrecentando el problema .agrario. 

Ley de Nacionalización. de los Bienes del Clero - -

del 12 de Junto de 1859. 

Dice el Artículo primero que: "entran al dominio de la na

ciOn todos los bienes que el Clero secular y regular ha venido ad

ministrando con diversos ti'tulos de predios derechos y ·acciones. en 

que se consistan, el nombre y aplicact6n que hayan tenido ". Se -

exceptaan solo los edificios destj.nados directamente a los fines del 

culto. 

El artrculo a,ia.rto, dispuso que ni . las ofrendas ni las indeJU!!! 

zadones, se podrían hacer a ministros· del culto en bienes rafees. 

El Artículo 22 declaró nula y de ningon valor toda enagenact6n 

que se haga de los bienes mencionados en la Ley estable.dendo una 

multa del 53 en contra de quienes ·la irlfringtersn; ordenó. que los · -

escribanos que autorizaran esc:dturas 'de compra-venta en contra de 

eara disposid6n serl'an cesados de su cargo. además de haber una -

pena de cuatro aftos de prision contra los testigos que interVinteran 

en el acto. 



26 

La Ley de nacionalizaci6n declaró la. separación de la Iglesia 

y. del estado y surplmi6 las 6rdenes monásticas. 

Los efectos de esta Ley fueron pol!tiCÓS ya que en nada mocy 

fic6 a la desamortización y s6lo se subrogó el estado en los dere

chos que · la Iglesia tenla sobre las fincas desamortizadas. 

Las Leyes de Reforma acabaron con la eoncentraci6n ecles!!s 

tica pero dieron paso al latifundismo y a .ta depredación de la pr.g 

piedad por la .constante alarma qUe mantuvo teme~osos a todos por 

tas denunclas que se hadan muchas ·veces infundadas ante la Se~ 

tárra de Hacienda. 

LA LEY DE LIBERACÍON DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1892, 

pusÓ fin. al empleo ~smedido del denuncio, ya que lesionaba la eco

noml'a nacional y ''facultaba a los propietarios de toda clase de fin._ 

cas para solicitar de la Secretarla de H actenda una declaración de 

la renuncia absoluta del fisco sobre los derechos eventuales que por 

la nacionalización, o por otras causas,. pudiera tener sobre las -

expresadas fincas " ••• (1 O) 

El problema agrario durante la colonia no se resolvió, porque 

no se tocaron los latifundios, no pasaron a los arrendatarios las P..!º 

piedades conforme la ley de desamorti2aci6n, porque no había me

dios económicos para trasladar a los campesinos a las tierras que -

iban a colonizar. 

Hemos visto que la lnde~ndenda no modificó ta ·forma de pro

piedad de la Colonia~y que la agricultura segra con su at4vica y ru.!!_ 

(10) Mendieta y Nanez, Ludo obra citada, ptg. 127 
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· . narta vida feudal, alterada · s6lo por ·los constantes movimientos anár

quicos de los golpes de Estado, que fo.rZosamente repercudan en .el -

campo. 

La euesti6n A grarta tendrf'a que ponerse de manifiesto 

en el congreso del constiluyente del "57", pero nada o muy pooo que- · 

d6 plasmado en aquella carta con relac:i6n al campo. Es que el libe· 

ralismo vera en el rico, corrupto y sedicioso clero mexicano, el F!!f1 

, damental y Prepotente enemigo contra el que habría de liberar su más 

difinitlva batalla. 

Sólo tomando en consideración el grado que habfa llega~ 

do el problema cleriéal de entonces, se puede entender el movimien.:.. 

to liberal,· sus causas y sus consecuencias. 

A pesar de que los constituyentes conodan la sicuación

del agro, muy pocos aceptaban la necesidad de domr la tierra a los 

campesinos, menos a6n la urgencia de erigir una verdadera modifica

ci6n de la estructura a la caiegorla de p:recepto Constitucional. Mu

chos liberales oons~eraron que la ley. de desamortización constitufa -

la clave para resolver el problema; pero en verdad, esta medida se...;. 

dict6 para dest:rUlr el poder económico de , ta Iglesia :mexicana que 

como. buena patrona feudal, .lnata16 en loe bienes rafees, sus mds 

c:uantfoeos fondos. La lucha liberal se encusaba partlall.armente QQQ.

tra la hegem0nta clerical. 



28 

Sin embargo. aunque ·grandemente. la propiedad comunal de . los 

indfgenas pudo ·conservaroo durante la etapa colonial y en los ·aftas 
' . . ' . 

que ·siguieron a la consumaciói;t de nuestra independencia hasta que -

.·. la aplicac16n de las leyes de desami:>rdzaci6n y la acción de las CO,!!l 

paMas deslindadoras consumaron casi totalmente la obra de destruc

. c16n de los ejidos y tierras de los pueblos y comunidades campesi

nas e lndfgenas. 

Es importante haoor notar que de las brillantes exposiciooos -

que sobre la situación agraria escucharon los constituyenres~ queda-

ron en eso, en pal.abras. 
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C). - EVOLUCION Y DESARROLLO DE LA LEGISLACION AGRARIA. 

El proceso evolutivo de la legislación agraria, principia con la 

ley del. 6 ~e enero ~e 1915, . que es elevada al rango constitucional -

en la Carta Magna del 5 de feb.tero de 1917 .: y con las leyes agra~ 

.rias que se dictan posteriormente, hasta· llegar a ia actual Ley Fede 

ral de Reforma Agraria •. 

Ley del 6 de enero de 1915. Fué expedida en Veracruz por -

DON VENUSTIANO CARRA.NZA, teniendo como ante.cedente inmediato 

el Decreto del 12 de Diciembre de 1914 aprobado por el Primer Jefe 

del Ejército Constltucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, por -. 

el que éste se obligó a dictar las leyes agrarias para favorecer a -

la pequefta propiedad, disolver latifundios y restiruir a los pueblos -

las tierras de que fueron injustamente despojados, así como mejorar 

la situación del peOn rural. Esta ley fué redactada por el Licen~ · 

do Luis Cabrera~ poblano por nacimiento, quien resume la Ley dicten 

do que es imperativa e ineludible ent.tegar · 1as tierras a los pueblos, 

afectando la gran propiedad, restituyéndolas por justicia o dotándolas 

por necesidad. 

Esta Ley declara nulas las enajenaciones, composiciones, con

cesiones, apeos y deslindes que ilegalmente afectaron tierras de los 

pueblos; restilblece la · restitucion como procedimiento para hacer -

las· entregas de tierra, decreta la nulidad de fraccionamiento solici-

tada por las dos terceras partes de los vecinos benefici~os si con-
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tiene algím vicio que afecte su legalidad; crea la Comisi6n Nacional -·. 

Agraria, Comisiones Locales Agrarias y los, Comités Particulares E_ie 
. . 

cutivos, las autoridades agrarias que seftalan son i El P.resfdente de -

la RepQblic.a, los Gobernadores. de los Estados y Jefes militares au

torizados por el Ejecutivo Federal en la primera· Instancia del proce 

dimiento. 

Conservo el rango· Constitucional, hasta .el 10 de Ene

ro de 1934, fecha en que reform~ el artfculo 27. ·Durante su vigencia 

tuvo dos reformas,. la del 19 de Septiembre de 1916 que modificó los 

artrculos 7, 8 y · 9 suprimiendo · tas posesiones provisionales ; y la del· 

23 de Diciembre de 1931 que mcxÍific6 el ArtfC11lo, la que neg6 el am

paro a los propietarios afectados por resoluciones dotatorias o restitu- · 

torias. 

Artículo 27 de la Constituci6n de 1917. Como ya di ji -

mos este artfculo eleva al rango Constitucional de la Ley del 6 de E

nero de 1915. Impone una nueva modalidad en materia de propiedad, 

al declarar que la Nación dará a la propiedad las mooalidades que di.2_ 

te el interés Pllbli.co ; considera el fraccionamiento de latiftmdios; cte_!l 

ci6n. de nuevos Centros de Poblad6n agrícola con las tierras y aguas

indispens~les considera la dotación de ti~rras y a~as a la ampliaciOn; 

de ésta cuando sean 'insuficientes, decreta el respeto a la pequefta pro-

piedad. 

LA LEY DE EJIDOS. - Se expidió el 28 de Novie~re de 

1920, es la primera Ley reglamentaria el Artfculo 27 Constii;.ucfonal -

se integro con el conjunto de circulares administrativas que se dicta -

ron de 1916 a 1920, las autoridades agrarias que oon~ son: El Pre-
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sidente de la RepCiblica como suprema autoridad, la Comisión Nacional 

Agraria,. las Comisiones Locales y Gobernadores de los Estados. Ya 

no seftalaba a los Jefes militares autorizados como autoridades agrarias 

porque las condiciones del País ya no lo requieren así. 

Dispone que· solo tienen derecho a Ja resitución y dota

ción de tierras y aguas los pueblos, rancherías, congregaciones, comu-

nidades y" los dem4s mlcleos de población que proviene ls. ley, es de

cir se hecha mano de la categoría polftica para la restitución y dota

ción. Bn el procedimiento restitutorio se tiene que probar el derecho 

en. que se apoya,. y en materia dotatoria comprobar la necesidad y cQ_n 

venciencia, ésta se comprueba demostrando que se carece de tierras -

que hagan obtener el duplo de salario en la región que no tienen los me 

dios para el sorenimiento familiar. Los dos procedimientos tenían dos -

instancias, la primera conclufda con el mandamiento del Gobernador, y

la segunda se tramitaba en la Comisión Nacional Agraria que culminaba 

con la resolución Presidencial. 

Esta ley determina que la superficie de los Ejidos, será.

la que produzca a cada jefe de familia, el duplo del jornal medio dia

rio en la región; substituyó los Comités Administrativos para las juntas 

de aprovechamiento de los Ejidos para la Distribución y aprovechamiento 

de. terrenos ejidales, la Comisión Nacional Agraria intervendrá en los -

conflictos sobre aprovechamiento ; también estableció responsabilidades 

agrarias a funcionarios y empleados a excepción del Presidente de-
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la República, los efectos que causo fué que como. los. procedimientos 

eran muy reta:tdados provocó un gran descontento eritre el Campesina:;. . 

do. 

DECRETO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1921. Este -

Decreto se publicó en el Diario Oficial del 17 de Abril de 1922 abr..Q 

gando la Ley de Ejidos. 

Declara· inoperante las reformas de 19 de Septiembre ·

de 1916, a la Ley de 6 de Enero de 1915, ya que ésta se elevo a ran

go constirucional ; que los .Comités Particulares Ejecutivos depend.3dn 

de las Comisiones locales Agrarias y. éstas de la Comisión Nacional; 

las comisiones locales substanciarán los expedientes de su competen

cia dentro de cuatro meses cerrándolos y proponiendo a los goberna

do.res su resolución; los Gobernadores dictarán su resolución al mes 

siguiente en el que las comisiones locales agrarias cierren los expe

dientes; si los gobernadores mandan dotar o restituir, los Comités -

particulares ejecutivos darán posesión provisional dentro del mes si

~iente al de que trata la base anterior; k>s términos serán impro

rrogables; si transcurre el término que se le dá al Gobernador sin 

que éste dicte su resolución, el Delegado recogerá el "expediente ins

trufdo por la Comisión local y lo enviará a la Comisión Nacional 

Agraria para que ésta consulte directamente con el Presidente de la 

Rep(lblica su resolución final : la Comisión Nacional Agraria hará -

las consignaciones de las autoridades que tienen seflalado un término 

para resolver los asuntos agrarios si se pasan de dichos términos -
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Este Decreto además creó la ·Procuraduría de, Pueblos dependienres

de la Comisión Nacicnal Agraria, sus funciones eran de asesoría -

promoción y patrocl;iio a nombre de los campesinos. Esta Ley lo

gr~ apresurar la resolución de . los expedientes agrarios. 

EL REGLAMENTO AGRARIO.· Fué expedido el 17-

de Abril de 1922, en base al Art. 3o. del Decreto del 22 de NoyJem 

. bre de 1921. Segtln el reglamento las Autoridades . son las mis mas 

que las establecidas en la Ley del 6 de Enero de 1915. Sigue el -

sistema de la categoría pol!tica para solicitar y recibir tierras; ni~ 

ga derechos agrarios a los barrios que dependan políticamente de -

alg¡ln pueblo, ciudad 6 Villa. 

Los expedientes de dotació.n y restitución· serán .re

sueltos en primera instancia por las comisiones locales y provisio

nalmente por los Gobernadores en un término improrrogable de cin.,. 

co meses los Conúlés Particulares Ejecutivos darán posesión en el 

término de un mes después de la resolución y et Presidente de la

Reptlblica decide en definitiva; las autoridades agrarias recibirán -

todos los escritos, pruebas y alegatos de los propietarios afectados 

quienes tienen 30 días para presentar estos 11ltimos. La extensión

del Ejido sed de 3 a 5 hectáreas en terrenos de riego o Humedad,-· 

de 4 6 6 en terrenos de temporal con regular y abu~ante precipi

taciOn pluvial y de 6 a 8 en tierras de Agostadero de buena calidad. 
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POR DECRETO DEL 12 DE JULJO DE 1923, Se re-

formó el Reglamento Agrario en el sentido d~ que se autorizara -

a l()s Ejidos para nombrar Comités Administrativos con sujeción -

.a la circular 51 de la Comisión Nacional Agrária. 

Se declara ína~ctable en vía resítutoiia u~ exren

ción hasta de 50 hectáreas poseídas a nombre propio y a título de 

dominio por más de 10 anos; ~ceptáa de la dotación de Ejidos a

las pequeñ.as propiedades que no ·exoedan de 150 hectáreas de .ríe~ 

go hu'medad, 250 hectáreas de temporal y la!! propiedades que re 

presentan una unidad agrícola en explotación ;se autoriza la reduc

ción de las extensiones sei'\aladas, a la mitad a falta de fincas a~c 

tables; se instituyen los censos como elementos básicos:' .seftala -

que las dos terceras partes .de los ejidatarios pueden solicitar y -

obtener la nulidad del fraccionamiento ejidal cuando esté vidado ; -

serán responsables las autoridades Agrarias por no observar los -

términos perentorios sen.alados por .la Ley; haciéndose efectivo de 

acuerdo con el Artículo Séptimo del Decreto del 22 de Noviembre 

de 1921. 

LEY DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1925. - Esta Ley 

se divide en tres capítulos, siendo el primero de las tierras eji

dales y de su administración, el· segundo de la repertici6n. de tie

rra a los vecinps de los pueblos y el tercero de disposiciones ge

nerales. 
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Instituye los Comtsariados Ejjdales como Organoe re

presentativos de los ejidos, astgntlndoles sus facultades y obligacio

nes, modo de integrarse, tiempo duración de sus cargos de remo

ción de sus miembros, requisitos para ser electos, éstos tenfan ~ 

que cuestionar el cargo. 

A los cuatro meses del otrogamiento de la posesión 

provisional o definitiva los comisariados ejidales · presentar4n a la -

Junta General un proyecto de división, adjudicaciOn y administración 

de tierras e ideales conforme y administración a las bases que ella 

establece. 

Los nCicleos de población adquieren la propiedad de las 

tierras, bosques y aguas, para las tierras de cultivo mientras no se 

parcelen, siendo objeto de adjudicaciOn individual, los ejidatarios no -

concretizan su derecho ; son inalineables los derechos adquiridos por 

el poblado sobre los bienes ejidales. El adjudicatario de una parce

la tendr4 el pleno dominio sobre ella segQn la Ley del 6 de Enero de . . 

1915, c.on las limitaciones que sei'iala la ley que se comenta; se· pri

varan de fos derechos agrarios sobre la 1'8.rcela eji'1al al que no la 

culativa durante un afto sin motivo justificado: y se expropiarán pc:>r -

causa de utilidad pCablica y mediante compensaciOn de tierras .en can

tidad igual a las expropiadas en lugar ihmediato al Ejido. 
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Las cuestiones sobre el dominio, posesión a disfrute 

de las parcelas .ejidales ser4n resueltas pc:>r el comisariado ejida~, 

siendo revisábles por la inconformidad de una de las· partes por -

los inspectores de vigilancia, y la Junta General de vecinos resol

verá en definitiva. 

Crea el registro agrario y continlla diciendo que he

. cho el fraccionamiento ejidal los parcelarios se pueden organizar -

libremente para el cultivo y explotación de las tierras. 

LEY DEL 25 DE AGOSTO DE 1927. - Modüica la -

Ley anterior respetando sus principales instituciones. Determina 

la forma de il)tegrarse del comisariado ejidal, que entrará en fun

ciones al hacerse el reparto, cesando asf los Comités Administra

tivos ;. establece los requisitos para ser miembro del comisariado, 

le da facultades de representación y administración así como las. -

obligaciones y derechos. ·Se crea un nuevo Organo que es el Con

sejo de Vigilancia para vigilar los actos del Corriisariado Ejidal. 

Reitera que la propiedad comunal de los pueblos es 

inalineable e inembargable y no puede transmitirse ni cederse por 

ningcln título; las aguas de Riego son de la comunidad con la cali

dad de inalineables, inembargables e imprescriptibles. El ejid!,E! 

rio debfa entregar el 153 de la . cosecha obtenida de la parcela, -

destinándose el 53 al pago de las contribuciones fiscales y el 103 

restante para crear un fondo que fomenta el cooperativismo, el -
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Decreto del 19 de Enero de 1928, vino a aclarar sobre este punto. 
1' 

El Ejecutivo Federal expide un reglamento en

maceria de dotación y .restitución de aguas. Apoyado en disposi

ciones constitucionales, en el Decreto del 10 de Dicienlbre de 1921 

y en el reglamento agrario de 1922. 

LEY DE DOTACION Y RES1TI'UCION DE TIERRAS 

Y AGUAS DEL 23 DE ABRIL DE. 1927. - Es conocida con el nom-

bre de " Ley Bassols ''. trata de corregir los errores y las fallas -

del· reglamento agrario escructurando los procedimientos agrarios -

d'.aitr~ de las disposiciones de los arttculos 14 y 16 constitucionales -

seguido ante tribunales competentes en que se observan las formali-

dades esenciales, es decir, que el procedimiento agrario era un jui-, 

cio seguido ante tribunales administrativos, además la dotación regu

la la ampliaci6n de ejidos procedente 10 aí\os después de haber obte• 

nido la dotación o la restitución. 

. Esta Ley supriÍ:ne la "CategorCa PoUtica" ·para -

pedir la dotación o· la restitución de tierras. y aguas y determina -

que todo poblado con más de 25 individuos capacit:aCros y que carez

can de tierra y agua, tienen derecho a la dotación. Estableció que 

sólo, los mexicanos por nacimiento, va~ones mayores d~ 18 aflos y 

las. mujeres solteras o viudas del nOcleo solicitante y que no tengan 

. bienes cuyo valor llegúe a un mil pesos pueden ser inclul'clos en el-

censo agrario ; la parcela de riego sed de 2 a 3 hect4reas en ce-
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r.reno a su equivalente en otra calidad de tierta llegando a tener -

una extensión máxima hasta de 9 hectáreas en terreno temporal ; -

se considero como pequei\a propiedad aquella superficie cincuenta -

veces mayor que la parcela •. 

LEY DE OOTACION Y RESI'ITUCION.-De tie

rra y Aguas del 11 de Agosto de 1927. - Esta Ley conserva la e.! 

tructUra General de la anterior y solo introduce varias reformas

como en materia de capacidad oolectiva exigiendo una residencia -

mfnima de 6 meses a los nQcleos agrarios para determinar su ~ 

recho a solicitar dotaciOn de tierras y aguas ;:redujo a 20 indivi

duos el .nomero de los capacitados para obtener dotación : y la -

·unidad de dotación individual la fija entre 3 y 5 hectáreas de te

rreno de riego o sus equivalentes en otro tipo de terrenos. 

Esta Ley se reformo el 17 de enero de 1929-

negando capacidad agraria a los peones· acasillados, a empleados 

pObUcos federales o. de los estados o empleados particulares con 

sueldo mayor de 75 pesos mensuales,· a quienes tengan un capi

tal dedicado a la agricultura, al comercio o a la industria mayor 

de 2,500 pesos. 

LEY DE OOTACION Y RESTITUCION. -

Ley de Dotacion y RestltuciOn de Tierras y Aguas del 21 de Mar

zo de 1929. Incorpora a su texto las reformas y adiciones de la

Ley del 11 de agosto de l927, contenidos en el decreto del 17 de 

Enero de 192? in'troduclendo algunas ~odlficaclones en materla de 
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procedimientos, especialmente en los térm~nos. 

Es reformado por el DECRE10 DEL.'26 de Di

. ciembre de 1930 y del 29 de Diciembre. de 1932, abrogado por el -

CODIGO AGRARIO DEL 22 DE MARZ.O DE 1934 • El Presidente de . . 

1 a RepQblica Abe lardo L. Rodríguez, expide el primer c&ltgo -

agrario, en uso de las facultades que le otrogó el H •. Congreso de 

la Unión por el decreto del 28 de' Diciembre de 1933. 

Por DECRETO DEL 15 DE MARZO DE 1934,. en 

base a las reformas del artículo 27 constitucional se crea el De-

parta.mento Agrario con dependencia directa del Ejecutivo Federal

encargado de aplicar leyes agrarias. 

En la nueva Ley de Secretarlas y Departamento 

de Estado publicada en el Diario Oficial del 6 de Abril de 1934; se 

incorporo al Departamento Agrario seftalándole sus atribuciones, 

Esre COdigo esta formado por 10 títulos, 178 

artículos más 7 transistorios. 

El Primero ; Se refiere a las autoridades agra-

· · . rias y sus atribuciones. 

El SegufM;io ; Sobre la restituciOn y dotación co-

mo dereéhos. 

El Tercero ;Contiene disposiciones generales en 

materia .de dotación. 
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El Cuarto : Habla del procedimiento dotatorio de tierras . 

. El Quinto Alude a la dotación de agu~s. 

El Sexto . . Habla de la creación de nuevos Centro .de Pobla

- ción Agrícola • 

. El 5eptimo: Regula el Registro Agrario Nacional. 

El Octavo : Sobre régimen de la propiedad agraria. 

El Décimo : De disposiciones generales. 

Las innovaciones que introcluce son : 

l. - Crea el Departamento Agrario en lugar de la Comisión -

Nacional Agraria. 

2.;. Crea las Comisiones Agrarias mixtas en lugar de las -

Comisiones Locales Agrarias. 

3. - Agrega a la capacidad de los ntlcleos de población. para -

ser docados que existen antes de la solicitud. 

4. - Considera como una sola propledad los distintos predios -

que aunque. estén en lugares diferentes pertenezcan a un -

mismo dueffo. 

5. - Reconoce la capacidad agraria a los peones acasillados. 

6. - La extensión de la parcela será de 4 hectáreas de riego 

y de 8 de temporal. 

7. - Corisidera intlíectables .por vra dot.atoria hasta 150 hectá

~mporal, estas podrán reducirse 
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a. 100 y 200 sin el radio de 7 kilómetros a que se .re-
. fiere el Artículo 34 de la Léy. de Secretarfas y DeP!,r 

tamentos de Estado no hay tierras afecta.bles. 

8, - Suprime el o!rmino de 10 aflos para la ainpllación_ de -

Ejidos~. 

9. - Introduce en el procedimiento: la creación de nuevos -

centros de poblacion ágrfcola. 

10. - Declara que los derechos agrarios son inalineables~ i,!!l 

prescriptibles e inembargables. 

11. - Establece los Distritos· Ejidales. 

12. - Tiende a simplificar a expeditar los trámites agrarios. 

13. - Incluye un capítulo de responsabilidades y adiciones. 

· Este Código logra incorporar a su artículado disposiciones -

de las distintas leyes que se dieron anterior a él y que es!!_ 

ban dispersas. 

CODIGO 23 DE SEPfIEMBRE DE 1940. - Ah.raga el C6digo

Agrario de 1934 que había sufrido varias reformas como la del de

creto del lo. de Marzo de 1937 que creó las consesiones de inafe_c 

tabilidad ganadera agregando al cOdigo el artrrulo 52 y otras re

formas como la del decreto' del 9 de Agosto de 1937, y la del dee;te 

to del 30 de Agosto de 1937. 
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Este COdigo distingue entre autoridades y órganos, que 

· las dotaciones • no sólo pueden hacerse en terrenos de -

riego y de -humedad sino en los de otras cJases; facul

ta al Gobierno Federal para que disponga de los exce

dentes de aguas restituidas que no utilicen los n6cleos 

beneficiados: considera simulados los fraccionamientos 

realizados para eludir la aplicación de _la Ley · Agra.ri&; 

· autoriza la Constitucion de Ejidos Ganaderos y Fores

tales; agrega a la capacidad individual del ejidatario la 

de que no tenga un. capital ágr!cola superior a cinco ..: 

mil pesos: substitÚye el término 'parcela" por el de 

"Unidad normal de dotacion ". 

Considera conveniente. explotar colectivamente el Ejido 

en base a la Ciencia econ6mica establece que los fon

dos c.omunales de los pueblos ser4n administrados por 

ellos y depositados en Institucion Crediticia Ejidal; en 

el prooeélimiento los trámites se reducen al mínimo -

. se incluye titular de los bienes Comunales cuando no -

no haya conflictos de lfmites; reglamenta un .procedi

miento Constitucional en materia de conflicto de Irmi· 

tes, con una primera instancia que falla el Ejecutivo -

Federal y una segunda 1a ·Suprema Corte de Justicia -

. de la Nación; facultá a los m1cleos de población en P.2. 

blaci6n en posesión de bienes comunales por continuar· 

con este régimen y optar por el sistema Ejldal. 





puntos fundamentales de la Reforma Agraria, p.ies a 

veces, se apartaba de sus fUentes o las contradecra. 

de manera arbitraria, estas deficiencias se vieron -

notablemente agravadas en el perrodo 1946 - 1952, -

pues durante varios a!'los hubo disparidad· entre el 

COdigo Agrario y el texro ·del Artrculo 27 Constitucio 

nal. 

El puntó m4s serio en el Balance del aspecto Legis -

lativo de la Reforma Agraria, es su estancamiento -

durante veintinueve ai\os que dur6 el Código Agrario-

1942. 
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O). - LOS GOBIBR!'DS DE LA .REVOLUCION Y· SU OC>LITICA AGRARIA. 

LA CUESTION AGRARIA.- Antes de analizar los Gobiernos 

de la Revolución Agraria. es necesario insistir en que, tanto 

el movimiento iniciado en ,1910,, como el surgido a consecuen

cia del asesinato de .Madero, revistieron un car4cter agrario ; 

una lucha popular eminentemente campesina, motivada por el -
. . . 

malestar de todo el pafs contra .el régimen porfirista. los P.!:º 

nes acasillados y los campesinos sin tierras se levantaron en 

armas para modificar las estructuras siguientes : 

El régimen· semifeudal y semicolonial de DCaz, imposibilitaba 

el desarrollo de la naciente burguesía mexicana, la entrega -

de los cientrficos a las inversiones extranjeras, impedía la -

consolidaciOn de una clase en el Poder. 

· La .Revolución Mexicana ttivo una onda y conmovedora raigam -

bre campesina. El aspecto pol!tico de 1910,, fué un pretexto. -

Para la mayoría de la poblaciOn para los campesinos ignoran -

tes y famélicos nada podía significar el lema "Sufragio Efectivo. 

No Reeleción ", las masas analfabetas ni siquiera conocía el -

significado del vocablo "sufragio",; el Onico leJCico a ellOs iiue

legible. se reducía a: explotación, hambre, miseria, todas estas 

lacras exigl'an una universal panacea tierra, cierra que los eJI.!!ln 

.cipara, tierra que los alimentase, tierra que lo8 convirtiera en 
• 1 • ' 
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en hombres y los emancipara de la exclavitud. 

La perentoria necesidad del disfrute de la tierra, tendla 

a plasmarse .no sólo en la Revolución triunfante, sino tam- · 

bién en muchos _de los planes o programas poll'ti,cos que en-. 

las más diversas circunstancias se hablan proclamado desde 

principios de este siglo. 

a). - EL AGRARISMO ZAPATISTA. - Mencionaremos el pri

mer reparto formal de tierras hecho por el México -

Revolucionario, La Comisión .Agraria, en los Estados 

de Nuevo León y Tamaulipas -cuyo jefe de armas (en 

esas entidades Federativas ), era el GENERAL LUCIO 

BLANCO, procedi6 en e 1 afio de 1913 a repartir, par

te de la Hacienda de los Borregos. de San Vi~nte del 

Chiquihuite y la Canasta, entre aquellos individuos que 

no tengan ter.renos 6 que hayan sido despojados de -

ellos ••• " (11) 

A pesar de lo arriba seilalado correspondió _al Zapa_!!s 

mo erigirse en el m4s decidido portavoz de la eman -

cipación y en el más importante abanderado·. ideológico 

de la RevoluciOn campesina. 

Cierto ·que Zapata no esper6 largo tiempo, pero verdad 

. . es también que la espera de los campesinos perduraba 
(U) Fuentes ~ la Historia de la Rev. Mex. Pianes Politicos.Fondo 

- 4e Cultura EconOmica -México, 1954. p4g. 152. 
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por siglos. El mismo mes en que. ;tom6 ·posesión de la -

Presidencia OON FRANCISCO I. MADERQ, el Caudillo -

del ·sur, se levnnt6 en armas contra el Gobierno promu~:

gado en ayaxustla, Puebla, el renomI>rado Plan de Ayala. 
. . 

Su introducción encierra lln profundo an~lisis ecoriómieo ;.. 

político del Régimen Maderista el cual trató, de variar la· 

estructura • 

... 
A. Maqero y a todo el mundo, da .a conocer : que -

los zapatistas no depondrán las armas hasta lograr la de":" 

volución de las tierras que. les quitaron los "científicos" -

y casiques políticos : arguye que Madero no llevó a felíz -

término la revolucl6n no obstante haber alcanzado el poder · 

con apoyo de 'DIOS Y DEL PUEBLO", por haber rodeado -
. ' 

de científicos y ciudadanos corrompidos; que MADERO hiZo 

"una sangrienta burla al pueblo", en lo tocante al sufragio 

Efectivo, pues impuso como candidato en la Vicepresiden

cia a JOSE MARIA PlID SUAREZ ; atribuyénle también la 

imposición de varios Gobernadores en los Estados; deseo;. 

noce a MADERO como Jefe de la Revolución y propone en 

su lugar al Ilustre "General PASCUAL OROZCO", en su -

defecto, al propio EMILIAN> ZAPATA •••• "(12) . 

• • • 'Da pena admitir que el doeumento Zapatfsta, baluarte 

(12) Fuentes para la historia de la Revolución Me~icana. -Planes -
Políticos • .;.Fondo de la Cultura Econ6mico 1954.-Pag. ·101 •. 
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de la .Reforma Agraria, flaqueaba en substanciales puntos; 

al dispo~r el ArtÍ'culo 7o~ "se expropiarán, previa. inde!ii 

nizaci6n .. las grandes tler~as, imposibilitaba el reparto -

agrario pues si algunas huestes revolucionarias carec[an -

de recursos monetarios, éstas eran las Zapatistas, igno

raba en alto grado las negativas repercusiones ocasionadas 

a . los desposeídos por la Ley de .Lerdo; por ende en lo e!}n 

cipal, ostenta un vicio de origen " entrarán en posesión de 

estos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudada

nos que tengan sus .tftulos ·correspondientes a estas propie

dades. Requisito Injustificable •.•.. "(13) 

b). - EL AGRARISMO HUERTISTA. - Surgió un gol-

pe de estado,. carente por tanto de apoyo popular, el cha- . 

. cal Huerta, hubo de reconocer la necesidad imperiosa de 

dar tierra al campesino. Desde luego, el juieio de la -

acción que lo llevó al poder no podría contener una eficáz 

respuesta al Problema Agrario. 

Seglln la Administración espuria, era neresario 

reorganizar la Oficina encargada de la materia rural,· y a 

tal efecto se creó la Secretarla de Agricultura y Coloniza

ción; la de R>mento se denominó de Industria y Comercio. 

Por dltlmo, et Ejecutivo a través de su dependencia de -

(13) Monclsidor,. José La Revolución Mexicana Et gusano de la Luz. -
México 1958.- pdg. 129. · 

·- ,·_-



49 

Agricultura, modificó el impuesto predial para hacerlo 
i .. . 

menos gravos·o a los pe9ueftos agricultores. 

Una medida de Huerta trato de aplicar cori sesgo posi

tivo, apa~ce en el Diario Oficial .del 18 de Junto de -

1913. 

A efecto de que cuanto antes se reduzcan a I!!:.º. 

piedad particular las. extensiones .de terrenos nacionales 

que sean sµsceptibles de . cultivo o aprovechamiento agif 

cola mediante su fraccionamiento y. adjudicación a peq~ 

ños agricultores para aliviar sus· necesidades y contri

buir asr a satisfacer en parte las aspiraciones populares 

en materia de tierra; dirfjase oficio a los sefto.res Go

.bernadores de ·los Estados y Jefes PoUtic.os de los terri 

torios de la Federación, con indicación de las tierras-

piíblicas que hayan en sus respectivas jurisdicciones, -

segtln laf!I constancias que obren .eR esa Secretarla (de -

Fomento)~ a ffn de que propongan Ingenieros idóneos con 

autorización de la misma Secretarla a fin de dar rApido 

cumplimiento a lo dispuesto por ·ta Ley::del 18 de Di

ciembre de 1909 y su· reglamento de junto 22 de 19~0, 

rectifiquen 1~· deslindes qué les corresponden y proce

dan a fra.cdonar las tierras que conveqgan destinar a la · 

Agricultura , formando predios no menores de 10 hect.A-

reas que se enajenaran en los ~i:mtnoa del Decreto del 



. 24 de. Febrero de 1912; BN EL CONCEPn) DE QUE, 

EL GASTO. DE LAS CANTIDADES. NECESARIAS PARA 

EL FIN INDICAOO, SERA POR CUENTA DELGOBI~R 
... . 

NO FEDERAL ••• , "(14). 

(14) López Gallo Maruel. Economía Polftica en la Historia Paga .. 368 y 369 • 
. ·, 
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c). - EL AGRARISMO CARRANCISTA. - Carranza no 

fué agrarista, y no lo fué por. que desc.onocra las. Impli

caciones de carácter económico que Involucraba la RefQr 

ma Agraria, h4bil político intuyo que para pacificar el -

país debla ante todo privar al Zapatismo de su bandera. 

Varios ideólogos revolucionarios influyeron en -

el ·animo de Carranza para que éste considerara la c~s 

tión del e.ampo, los mas prominentes intelectuales del -

carrancismo participaron de esta corriente; LUIS CABRE . -
RA fué uno, comienza a plantear la neoesidad de trans-

formaciones económicas, hablando en uno de sus discur-

sos de la restitución de los Ejidos, c.oloc.an a los e lemen 

tos sociales en conflicto en condiciones de equilibrio más 

o menos estables. DON LUIS CABRERA, buscaba ante -

tcxlo, pacificar a la Nación, segQn él, la (mica manera -

de lograrlo consistía en restituir los predios ejidales. -

Convetfase asr su reforma Agraria en un medio y no en 

un fin escogiendo con precisión el término adecuado : -

RESTITUCION, 

Largos al'los hubiesen de transcurrir aOn para -

que la interrogante agraria fuese atacada en su aspecto 

esencial. Forzada o espontaneamente los Revoluciona

rios en el pcxJer meditaban la factibilidad de coexisten~ 



te neta entre el latifundio .y • la· pequena propiedad ( casi 

inexistente en el Mdxico de hace unos lustros ). 

Esto esclarece porque DON VENUSTlANJ CA~ 

RRANZA~ Desde la promulgaclOn de la Ley del 6 de -

Enero de 1915 a Mayo de 1920, repartiO solo la exigua 

suina de 224, 393 hectáreas .favoreciendo alrededor de -

50, 000 campesinos. 

Tan exiguo reparto carrancista probarla sufis!en 

te mente la afirmacion con que iniciamos este apartado·. 

Por desgracia acuden en nuestro awcilio una serie de -

datos. que vigorizan este aserto. 

El 15 de Diciembre de 1914 el Ingeniero Pastor 

Rovaix y el Lic. Jose L. Novelo, presentaron un proy~c 

to de Ley Agraria en el Puerto de Veracruz al Primer-

Jefe •••• "(15) 

Muchos de los puntos sustentados en este docu

mento estarfan presentes en la subsecuente Legislación 

y tal vez po.rque a escasas semanas de haberse publica

do se promulgó la Ley del 6 de Enero; instrumento le

gal usado por Carranza contra el zapatismo en el terre-

no ideológico. 

(15) Ver Proyecto de ley en cinco siglos de Legislación Agraria en -
Méxtc.o de Manuel Fablla,Bco.Nal.d~ Cred.Agric.Mex.194f .. pag~ 259. 
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LA LEY DE ENERO DE 1915. - pedo que ésta dis

posición constiniye el punto de arranqlie de las Leyes :... 

Agrarias emanadas de la Revolución, es pertinente pre

sentar ·varias opiniones, cuyos autores ostentan he tero-
. . . 

géneos puntas de vista. 

PARA SILVA HERSOG 

" La celebérrima Ley~ consta de nueve 

considérandos y doce Artículos. de enor~ 

me trascendencia y el interés estriban -

no solo en la justificaci6n del movimie.n 

to revolucionario, sino en el criterio -

que sustenta respecto a que todos los -

pueblos sin .tierras, hayan tenido o no -

Ejidos~ tienen· derecho a . tenerlas para -

satisfacer sus necesidades ••••• "(16) 

COMENTARIO: 

En otras palabras, la tésis de que los indivi ..;. 

. duos, por et hecho de existir tienen el derecho a que la 
. . 

s~ledad les proporcione los medios de subsistencia, por 

su puesto que ellos realicen funciones produC".tivas. 

U6) Stiva Hersog, Jesus,El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria. 
·Fondo-de Cultura Econ6mico Mex. 1959.- pag. 233. · 
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OONZALEZ ROA DICE : 

,, 
Ley imperfecta, inadecuada, para al-

gunas regiones del pats, pero el primer ~ 

so serta en el sentido de la .res~luci6n del 

problema rural : primer aci:o de .reparación 

de tódas las injusticias pasadas y base de-

. todas las disposiciones dictadas y por dic

tarse. para dar satisfacción a las imperio-

sas necesidades de la población a:grtcola 

. de la RepQ.blica ••• "(17) 

COMENTARIO: 

Punto de vista muy radical aunque el -

contenido es muy digno de tomarse en cuenta. 

LAVROV ASEGURA : 

" ••• La Ley Agraria del 6 de Enero de 1915 

fué una maniobra polftica del bloque burgués 

terrateniente eneabezado por Carranza, des

tinado a engaflar a los campesinos, Sembró

la ilusión de que, en adelante, cada peon y -

cada pueblo reclbirCan tierras, PersigulO el 
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Objetivo d~ debilitar la lucha armada ,r esta . . 

circunstancia .privarla, de inmediato a Villa-

y Zapata de aquella Fuer~ que amenazaba el 

bloque bl.trgués"-terrateniente propuesto a CO.!!. 

solidar su dominio en todo el país '\ •• (18) 

·. COMENTARIO : 

Comparto esta opinión, ya que Venustiano 

Carranza expidió esta Ley del 6 de Enero -

de 1915, para arrancarles la bandera· agra-

. rista a EMILIAOO ZAPATA y a FRANCISCO 

VILLA. 

a). - EL AGRARISMO OBREGONISI'A. - Obregón-

y Carranza c:Oncibieron originalmente un si -

milar planteamiento del problema Agrario, -

la discordancia entre uno y otro la encont!:!l 

mos en que DON VENUSTIANO CARRANZA, 

al fragor de la lucha que tuvo que prometer, 

pero al consolidarse" en el poder, se· volvió

. desmemorizado, en cambio, las promesas -

de Obreg6ri can el tiempo se vuelcan cada -

vez más, en realizaciones. 

Carranza como primer Jefe del movtmiento-

(I8)Livrov.N.M. La IGvolu<:fon Mexlc.ana de 1910, -1917-Edlc ... Jna.Me~ .· 
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consd.tucionalista, tenía que paladear las glorias 

del triunfador, México acostumbra pagar a sus -

caudillos triunfadores con la .banda presidencial. 

Obregón con mayor antecedente glorioso hubo sin 

embargo de enfrentarse a una n.ueva situación -

como. la que. advino al asesinato de Carranza, -

tampoco esta.be. muy convencido de las ventajas

q1.1e trata consig0 la Reforma Agraria en un país 

oomo el nuestro. 

Mil dificultades en aqÚellos anos le hicieron; '=2m 

prender la trascendencia de la .Reforma Agraria, 

los prohombres de eni:onces estuvieron incapaci

tados para aquilatar la medida y más por urgen.., 

cia política que. por convicci6n, inicia el lenco -

proceso del reparto agrario • 

. d). - EL AGRARISMO CALLISTA. - Esta etapa incluye 

el período transcurrido del primero de Diciembre 

de 1934. La influencia del Gral. Calles, en es

te lapso es definid.va y se acentíia cuando deja -

la presidencia, m4s exactamente, a. raíz de la -

. muerte del Gral. Obregón acaecida el 17 de Ju

lio de 1928. 
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El agrarismo de Calles cobro impulso gracias a -

las medidas de su predecesor. Como Prestdente

reparte 3. 088. 072 hectáreas favorecierido á más -

de 300, 000 campesinos. Uno de los principa.les -

puntos de su campana electoral, se refería al fo

mento de la Reforma Agraria. 

· E'lras Calles supo en que consistra la Reforma A

graria integral y para llevarla a efecto; increffi!n 

t6 el reparto agrario,, ~6 la Comisión Nacional 

de IriigaciOn y de Caminos ; estabJed6 las Ese~ 

las Centrales y de Cooperación de Crédito Agrl

cola operando éstas junto con los Bancos Agríco

las EjidaJes. 

En tiempos de OORTES GU., el reparto seguía -

en ascenso; en el afto dos meses que comprendió 

su administrac16n, se .repartieron 1, 173.119 hec

táreas: este hecho aunado a su gesti6n adminis

trativa al frente de Tamaull~, Je valió el mote 

de ''PRESIDENTE AGRARISTA" 

El proceso agrario ascendente, ib8. a detenerse -

al regreso de Europa del Gral. Callee, y al arE

bode Don Pascual a Palado. Por aquellos·dfas-
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se especul6 sobre .la nueva postura de Don Plu

tarco, respecto al renglón agrario. Se espeC!!. 

lab9. que el viaje era, el causante del cambio ·

operado en el Jefe mdximo. Aunque con más -

verosimilitud ha de inferirse que desde ia des~ 

nad6n arbitraria de Ortrz Rubio para suceder a 

Portes Gil. · 

Don Pascual, en oposición a algunos de sus an

te?'sores, prometió administrar la c:Osa p(lblics 

en favor de todas las clases sociales. 

ORTIZ RUBIO, desconociO en absoluto, la lucha 

de Clases. "El reparto Ortrz Callista, del 5 de 

Febrero de 1930 al 2 de Septieinbre de 1932,~ 

de 1, 468, 745 heqtáreas. Era necesario explicar· 

la nueva tónica agraria y, como presidente le -

faltába carácter; acudi6 eri su ayuda el hombre

de Guaymas •• · •••• "(19) 

" ••• El retroceso registrado en 1á Reforina Agra

ria influyó sobre el malestar que se . cerñra hacfa 

1932. A to:lo trance se had'a indispens$ble sus

tituir el tinglado. ABELAROO L. RODRIGUEZ, el 

(19) L6pez Gallo, Manuel. Economía Política en la Historia de Mexico. 
- ····Ediciones ''El Caballito" S.A. Mex. 1970. pag •. 392~. 



el nuevo instrqmento, más inteligente y apuesto, mas 

rico y capáz, pudo soriear el temporal para llegar -

sin pena ni gloria al lo. de Diciembre de 1934, des-· 

pués de .repartir solamente 798, 982 hect4reas •.. "(20) 

EL AGRARIO. CAROENISTA. - Si bien es cier

to que la. promulgación de la Ley del 6 de Enero de. - · 
1915, a la protesta que como Presidente· de la Repabli, 

ca rindiera, el .Gral Cárdenas habfan transcurrido 20-
. ' 

aftos, también ~s verdad que más se habfa realizado -

.en el tapete de las discuciones y en el aspecto legal -

que en las aplicaciones trstcas del reparto Agrario .. 

Segón datos del censo de 1930, ta tenencia de -

la tierra, reflejaba en nuestro pafs una pavorosa con

certtraci6n territorial, la pequei'la' propiedad sobre p~ 

dios :rtisttcos no mayores de. 50 hect.áreas estaban en

manos del 98.53 de los propietarias censados, pero -

la. superficie poseida por estos constituía el 3Ó%. 

En otras palabras l. 5% de propietarios posefa

el 963 de la propiedad ni.Í'al segán las propias esta

dísticas • 

. Cárdenas ~,sido el. máximo realizador de la 

. Reforma Agraria en México. . ConstibJfa ésta su pro-

(20) ,,Ló~z G¡ 1101,. Manuel. Econo~& JSotftica en la Hlat. Mex. Edit•, . 
El·Caballito - Mex. 19770, plg. 393. . . 
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· grama . y su gúfa, y la. llevó adelante contra viento 

y marea. Consiente ·. fué: de que estaba realizando-. 

e.l mds completo .reparto agrario que régimen algu-
. . . 

rio hasra entonces hubiese cristalizado~ Cárdenas -

es ·creador; en alto grado del desenvolvimiento eco"." 

n6mlco que . a pesar de todas las trabas, disfruta-, . . . . 

mos en la actUalidad. A él se debe de igual forma 

. y en gran: parce la escabllidad poUtica que la nación 

·ha g()ZSdo -en los dltimos aftos. El repetir el nom- · 

bre de q4~naa, Viviendo hay bajo- un Íégimen pi:e".' 

sidencialista a velas desplegadas, rendimos justicia . . . . . 
al homb.re: aeln cuando· tambié'n, en suma, correcto 

serla senatar. qiie, en tiempÓe de Cárdenas, la Rev2 

· luci6n Mexicana y los_ anhelos .revolu~onarios llega

ron a su m4s alta cima. La política de esos 6 -

aftos coloea al_ General de JlquilPan, Mich. en pri

mer sitio entre los p.residentes posrevolucionarios. 

Es ·de .reconocerse que ta gestión agrllrist:a -

· de L4zaro Cárdenas fundamentalmente ·obedeció, ta.!!, 

to a los principios sustentados por el P.N.R., como 

a. los sostenidos· en el Primer Plan Sexenal. ·El mé

rlt.c) de .C::&rdenaa ·se ba~a .en el fiel cumplimiento 

del programa qué lo llevo al poder• 
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Como · Organo central de las ligas de comuni

dades y por acuerdo presidencial del 9 de julio de -

1935, se constiwy6 la Confederaci6n Campesina. 

. .. ·. 
La .. extraordinaria di~tribuciOn de Cárdenas -

ascendió a 17 889 792 hectáreas para 81 157 ·carne; 
. . ' . 

sinos a~te este verdadero reP8;rto, la reacc;i6n na .. 

cional y extranjera se. indigno. El reparto,· agrario · 

s.ólo se efecttla repartiéndola.s. En sus lárgas .giras 
. . . : . 

electorales y como presidente de la Re{)Qblica, . C4r-

denas convivió con los campesinos, Ja petici6n un4;. 

nime· del campesino era 1 tierra ! . Impulsó a la -

Reforma Agraria como ningQn otro presidente pos-

) revolucionario; pero aQn faltaba mucho .por hacer. 

"SegQn las cifr~s ·arrojadas en el censo de 1940 

manifestó que la reforma deberla continuar realiz4n-
' . ' ' . 
dose cuando menos al ritmo que C4rdenas mantuvo - · 

en sus llltimos tres anos de Gobierno ••• "(21) 

MANUEL A VILA CAMACR> ( 1940 - 1946 ) 

Jefe del Departamento ; Fernando Fuglio Mirantontesi 

Inició una .intensa campana a orga1Uzar la ex-· ... 

piotaci6n agrrcota del EJfdo: restó auxilio técnico a · 
lapequei'la propiedad, confió al Ban~ Nacional ele Cré-

(21) L6pez Gallo, Manuel. ÚtJWJ Cit. pjg. 403 • 



dito Ejidal la organización de 5,000 ejidos que venían 

operando con dicha institución durante sus seis años -

de Góblerno, se cuidó de cumplir con los postulados -

. revoludonarios que elevad~ a preceptos de Ley ord~ 

nan la entrega de tierra y aguas a los campesinos, -

.necesitados' la protección a ta parce la y a las garan -

tl'as a la pequefta propiedad agrCcola y t. las explota

ciones pecuatias. •:..tas restituciones .dotaciones y am 
pliaciones ascendieron a cinco millones, quinientos. -

·cincuenta mil campesinos, entregándose un voltlmen -

. aproximado de 100,000.00 de metros .cdbicos de agua 

para riego de 132, 000 hectáreas, seglln fueron de ri~ 

go a temporal se elevó a 6 y 12 hectáreas, lo que -

permitió que la parcela y a treinta y una hectárea de 

Agostadero. 

"Se expidieron en total, 633, 000 certificados -

de derechos agrarios beneficiaron a 9, 000 ejidos; ~ 

31, 700 tl'tulos parcelarios para 800 núcleos de pobla

ción: 11, 500 certl'ficados de inafectabilidad que arn~ 

raron 11, ~50.000 hectáreas y 350 certificados de in_! 

fectabilidad que protegen una superficie de 3 millones, 

500 mil hectárells• •• " (22). 

(22) López Gallo, Manilel. Opus;.Cit. p4g. 511 y 512. 

,_ ... ··-
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MIGUEL ALEMAN VALDEZ. - ( 1946 - 1952 ) 

Durante su sexenio analizando su labor agra.:. 

rista di.remos que la Comision Nacicinal de Coloni~ · 

ci6n de la Secretarla de Agricultura, establecieron -

6. 049 colonos en una sÚperficie de 645, 070 he.ctáreas 

entre los cuales se favoreció a campesinos que tenían 

a salvo· sus derechos agrarias. 

· " No obstante que las posibilidades de Tierras 

habían disminuído por las are·ctaciones que realizaban 

los gobiernos revolucionarios. 

Circuntancia que redobló las actividades del De -

parramento Agrario, durante el actual pericxio presid~n 

cial se dictaron 6.888 resoluciones presidenciales de

dotación de tierra a ejidatarios con supe~cie de - - -

5, 370.000 has. para favorecer a 93, 215 campesinos; y 

se ejecutaron resoluciones presidenciales en n<imero -

de 3, 987 y con una. superficie de 4, 900. 000 hectáreas 

para favorecer a 84,214 campesinos •.• " (23) 

Es importante seilalar ·que el agrarismo sufre -

un estancamiento muy grande en esre periodo presiden

cial. 

(2.9) Srla.de ta Reforma Agrana, La Législia6n Agraria en Mexico. l'\ib. 
·. ·- · con motivo. Centenario de E.Zapata 1879-1979- pAg. 123. 



ADOLFO RUIZ CORTINES. - (1952 -1958 ) en este sexanio se diera-

ron 2,000. resoluciones presidenciales que ampararon 3.500.000 he_c 

· t4reas y a 57 campesinos. 

''La o:>nd'nua aplicaci6n de la Reforma Agraria por -

los regf'mes de la RevoluciOn es natural que haya hecho· disminuir

las supe:rfides afecta.bles. 

"Desde Ja histórica e inolvidable fecha del 6 de ene-

ro de 1915, se distribuyeron 43,500.CX>O de tierras a campesinos y 

se ejecutaron 2, 953 resoluciones presidenciales cono:icliendo 4, 545 -

rriillones de metros Cllbicos para el riego de 467,000 hectáreas y -

2.963 acuerdo de accesiOn otorgando 4,546.0CX>.OOO metros cúbicos 

para riego de 468, 000 hect4reas ... "(24) 

ADOLFO LO PEZ MA TEOS (1958 - 1964 ) 

"El 31 de Diciembre de 1962 se derogó la Ley Fede

ral de Colonización que venía obstruyendo . la Reforma Agraria, se

extendieron 40, 269 acuerdos de inafectabilidad agrícola. 

Concedieron 11, 361. 370 hectáreas de tierras benefi

ciando a 304,498 campesinos ...• "(25) 

(24) Secretarla de Ja Reforma Agrarlá, La LegislaciOn Agraria en México 
,. ~Pab.Aniv. Cent.de E. Zapau -1879 -1979 pág. 138.. · 
(25) Pub.con Motivo de Centenario del nacimiento de E. Zapata 1.879-1979 

. . . . . pag. 179. 
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GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( 1964 - .1970 ), firmó 3,940 hec".' 
¡. 

táreas, resoluciones beneficiando.ª 373, 580 cam~sinos con

cediéndose un total de 23,055.619 hectáreas para 'cada uno -

de los días que transcurrió su sexenio, fUé una de las eta

pas sin proc:edenre en los anales de la Reforma Agra.ria •••• 

·~ •• (26). 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, en esre sexenio se di6 un. -

impulso a_ la transfo:rrriaci6n de las actividades productivas, 

del campo y a la fecha se encuentran en operación 351 em

presas de agroindustriales en los sectores . forestal, agrope -

cilario, industrial, de construcción, turistlco y pesquero, otor 

gándole una inversión de 651, 000.000 que generan una p~_od_yc . 

ción anualcon valor de 1,480 millones y dan ocupación a -

20, 161 ejidatarios en esre sexenio se distribuyeron un total

de 16,029.428 hectáreas crearon 482 centros de población -

ejidal, se ampliaron 694 ejidos y se firmaron 939 resolucio-: 

· nes de dotación y 356 de restitución. Dentro de este mismo 

empeno de rectificacion se dictaron. 7, 896 resoluciones que 

privaren .de sus derechos a individuos que no trabajan la ti2 

rra para adjudicar la superficie que detentaban a campesinos 

au~nticos. 

(25)-S. R. A. -Publicacion..a>o M.otiv_q ·de Centenario deladmtento e= 
. . . Emiliano'Zapata US7'J-1979. pag~- 179. .· 



más de un millón de hectáreas ganadas para la producción 

y el .beneficio de los campesinos. 

" Se investlgargardn tierras para. determinar las tierras 

patrimonio de la nadon y fueron emitidas 126 declaracio

nes de terrenos Nacionales que abarcaban 4.038.347 he~ 

reas, hoy destinadas a la creación de nQcleos ejidates •.• 

• • "(27). 

Derogó el c6dtgo Agrario de 1942 dando or!gen a la nueva 

Ley de Ja Reforma Agraria posteriormente ante la insis~n 

te demanda de las organizaciones campesinas, lo condujo 

a transformar del Departamento de Asuntos Agrarios y ~ 

lonizaciOn en Secretarla de la Reforma Agraria. Dicho -

Decreto roa publicado en dfa 31 de Diciembre de 1974 y -

entro en vigor el dfa lo. de Enero de 1975. 

/' .. 

(27).:. S.R.A. -La Potrtlca Agraria en Mextco • ..;edit. ¡979..;pa.g~ 179. 

····--=···.-· 
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Joáé López Portillo (1976-1982). En ese peri6do sexenal, la cuestión 

agraria que nos ocupa. tuvo facetas muy tmPortantes:. se . inicia el p~. 

grama de abatimiento del .rezago agrario; la desoonoentraci6n de la -
. . . . . 

Secretarla de 1a Reforma Agraria; se expidi6 la Jey de Fomento Agt',2 

pewario y en el Gltimo ano de su mandato se concluyeron los traba

jos del Padreo Na"clonal Campesino. Otro de los acontecimientos m4s . 

. sobresalientes en. Ja Secretaria de Ja Reforma Agrarta~. fué Ja falta. ~e 

tootinuidad en los programas y la improvisación de las Autoridades· - . 

Agrarias ( 4 titulares tuvo Ja Secretarla· de 1a Reforma Agraria,dura..!! 

te este período sexenal. )· 

Al inicio de esta Administraci6o la problemi!tica agraria defi

iú6 por sí misma el 6rden cie prioridades en Materia Agraria a nivel 

Nacional, de tal forma que se consider6 de importancia ·fundamental 

atender el rezago agrario, rep.reaentado por los miles de· expedienres 

de las diversas acciones agrarias qué· se han acumuhido, mismo que 

sigue consituyendo el .principal cuelli> de botella para atender las de

niandas campesinas. 

El abatimiento del rezago agrario se hizo operativo por medio 

de Ja firma de convenios de Coordinad6o. ·entre la Federación y cada

uno de los Gobiernos de los Estados , Ja meta ful! ambiciosa: Desaho

gar cerca de 100 mil expedientes: pe.ro sinceramente segGn ·se p12de 

olJaervar el rezago agrario continua. 

_, ' : .· .~ 



Podemos resumir que en el perf'ódo de ·pSE LÓPBZ. R>RTll..LO 

Se ejecutaron cerca de 3.697. Resoluciones Presidendales, beneficiamo 

a 3Ó4 • 886 campesinos, a los que . ffsicamente se supone se entregaron -

fl'sicamenre 15, 720.000 hect.4re3s. 

Como destacamos en: otro caprwk, de esre trabajo, no existe -

una Oficina Agraria que pueda tener datos estadísticos confiables, ya -

que regularmente los datos son manejados políticamente, resaltarrlo la 

obra Agraria de cada mamatario en turno. 
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ESTADISTICA 

A). - CONCEPTO DE ESTADISTICA. 

ESTADISTICA. - Ciencia que recoge, tabula, analiza y 

presenta datos numéricos. 

Tales datos pueden provenir de las ciencias exactas o -

de las actividades humanas, pero en todos los casos presentan -

un rasgo coman: son variables y ·sus variaciones pueden ser ~ 

didas de acuezdo con criterios matemáticos muy complejós. Ju!!. 

to a las estadísticas no se persiguen objetivos prácticos y con-. 

creeos, se halla la aplicada, que es una ciencia auxiliar de gran 

nQmero de actividades humanas. 

En la actualidad, todas las Instituciones Gubernamenta

les de nuestro país, el Comercio, las Finanzasy la Economia,

etc., requieren la inapreciable cooperación de esta ciencia, royos 

métodos ordenan, clasifican y analizan las más variadas series

de hechos, revelando tendencias y procesos que permanecí!m d~s 

conocidos. 

·Consideramos que con la aplicación exacta, de esta cien 

cía, se pueda obtener en la Secretarla de la Reforma Agraria ó 

en las dem4s dependencias agrarias, auténticos datos estadísticos 

de los resultados obtenidos durante 68 ai'ios de Reforma Agraria -

en México. 
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B). - ANTECEDENTES. 

· Los oomienzQS de la estadística pueden ser hallados en -

el antiguo Egipto, cuyos faraones lograron recopilar, hacia el afio 

3,050 antes de Cristo,. prolijos datos relativos a la población y la 

riqueza del Pars. También los chinos efecruaron censos hace más 

de cuarenta siglos, y la Biblia menciona en el Libro dos recuentos 

de la pPblaciOn hebrea. Pero fueron los romanos maestros de la

organi2aci6n polltica, quienes mejor supieron emplear los recursos 

de la estádística. 

Estos, c.ada cinco ai'\os, realizaban un censo de la pobla

ción y sus funcionarios p<íblicos tenían la obligación de anotar nag. 

mientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos pe

riOdicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras C2!!. 

quistadas. Aunque Garlo Magno, en Francia: y Guillermo el Con

quistador en Inglaterra, trataron de revivir la técnica romana, los 

métodos estadísticos permanecieron casi olvidados durante la Edad 

Media. 

En los tiempos modernos tales métodos fueron resucitados 

por algunos reyes que necesitaban conocer las riquezas monetarias 

y el potencial humano de sus respectivos paises. 

El primer empleo de los datos esta.dísticos para fines aje

nos a la política, 'tuvo lugar en 1661 y estuvo a cargo de Gaspar -
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Neumann, un profesor alem4n que vivía en Breslav. Es.te investiga

dor propuso destruir la antigua creencia popular de que en los aí'ios 

terminados en siete, moña m4s ge·nte que en los restantes y para -

lograrlo hurgó pacientemente en los archivos parroquiales· de la ·ciu

dad. Después de revisar miles de partidas de defunción, pudo de-
. . 

inoscrar que en tales años no fallecían m4s personas que en los de-

rn4s. 

Los procedimientos de Neumann ·fueron conocidos por el as

trónomo.inglés Halley; descubridor del Cometa que lleva sú nombre

quien los aplicó al estudio de la ·vida humana. Sus cálculos sirvie'" 

ron de base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan tcxlas las 

Compaftfas de Seguros. 
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Godofredo Achénwáll, profesor de la Universid~ de· Gotin

ga, acuño en 1760 la palabra estadística, que extrajo del. término .., 

italiano. sratista ( est8dística ). · Creía,· y con sobrada razOn, que -

los datos de la nueva ciencia serían el aliado m4s efic4z del gober

nante conciente, .la .rarz remota de la palabra. se hal~a. por otra pa.!' 

te, en· el término latino status, . qu~ signifiea estado o situación: es.;. 

ta etimólogla aumenta en valor intrl'nseoo de la palabra, por .cuanto 

la estadística revela el sentido. 01antitativo de las m4s variadas si-

tuadones. 

Posteriormente el suizo Bernoulll y el belga Quetelet también. 

asociaron sus nombres al progreso de la ciencia •. al que dotaron de

bases matemáticas su mente sólida. .En la primera mitad del siglo 

pasado surgieron en Francia, Gran Bretafta, Bélgica y Estados Unidos 

de América otras tantas asociaciones de investigación, precursoras -

del Instituto Internacional de Estadística, entidad que ha unificado los 

métodos empleados por los estadígrafos de todo el mundo. 

NATURALEZA Y APLICACIONES. - Con :las estadísticas se 

puede demostrar cualquier cosa, afirmán _los esc!ptioos , aunque la -

opinión es inexacta, no cabe duda de que el empleo torpe o tendenc::!.o 

so de los datos estadísticos es frecuente. · 

Para que los resultados de e.ata ciencia nos sirvan para de

mostrar· cualquier cosa, es indispensable conocer su significado. 
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La teorla de las probabilidades agrega una nueva utilidad -

del Ctilculo estadístico po.rq~e permite p~decir ciertos hechos fUtu-

·.ros~. 

Si arrojamos un par· de dados sobre una mesa, sólo el azar 

nos permitirá a.divinar el resultado. Pero si los arrojamos 3, 600 -

veces y anotamos los resultados posibles se distribuirán en forma -

sorprendentemente regular, y podremos elaborar esre cuadro : 

PROBABILIDADES CON LOS DADOS 
= = = = = = = =·= = = = = = = = = = = 

2 Puntos Una Entre 36 

3 " " 18 

4 " " 12 

5 " " 9. 

6 " 11 7 

7 " " 6 

8 " '·' 7 

9 11 " 9 

10 " " 12 

111 ". 11 18 

12 " 11 36 

Es evidente qlie resulta m4s dificil obtener dos o doce pun-

tos que reslta mas f4cll sacar tres u once, etc •. No hay necesidad 

de acudir a la monOtona experiencia de arrojar los dados 3,600 ve

ces para obtener este resultado. porque el cAlculo,.de probabilidades 

:'·.•>'' 



?5 

tiene f6rmulas precisas que conducen a Ja níisma concluci6n. Pe

ro si ·deseamos calcular que probabilidades existen que una perso

na . esté con vida aentro de un nQmero determinado d~ años el p.r_g 

blema no podr4 resolverse por fnétcxlos exclusivamente racionales 

y hay que recurrir a la estadística. La.s compadras de segtiros -

de vida usan tablas estadfstlcas que han sido recopiladas sobre la 

base de largas experiencias y. con las cuales obtienen promedio -

de cálculos de maravillosa. exactitud, lo que ofrece una casi abs2 

luta garantía a sus operaciones. 

Sin ellas puede decirse que resultaría imposible con

tratar seguros de vida. 
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C). - OFICINA DE. ESTADISTICA. 4t 

La problema,tica inherente al Agro Nacio~l motivó aQn 

antes de iniciarse el .movimiento armado de 1910, apareciera el :p,tl 

mer organismo encargado exclusivamen.te de la situación en .el cam.., 

po, tal fué el orfgen de la Dirección Agraria que por Decreto emi!! 

. do el lo. de Julio de 1910 pasó a forinar parte de la. Secretaría. de 

Agricultura y Fomento. Fué en la Dirección Agraria .d<::>nde apare

cen los pri~ros inicios de la Oficina DE ESTADisncA. 

Es DON VENUsrJANO CARRANZA, Jefe y representante de 

las Fuerzas armadas Contitucionates, quien inicia la Reforma Agraria 

Mexicana, el expedir el Decreto del 6 de Enero de 1915, mismo que 

a la postre constiruir!a uno de los antecedentes mediatos del Artrrulo 

IV, la cread6n de la CornisiOn Nacional Agraria~ asf como la de una 

comisiOn local Agraria por cada Estado siendo estos los primeros ór

ganos facultados par.a repartir tierras. 

El 26 de Febrero de 1926, por primera vez se expide ef -

reglamento interior de la Comisión Nacional Agraria, reglamento del . . . 

· ·que mencionaremos algunos de sus puntos relacionados con la· Oficina 

de Estadística. 

PUNTO UNO La Comisi<>n Nacional Agraria estará in-

tegrada, EtegQn lo ordena el Art. 24 del Reglamento Agrario del 17 -

4e Abril de 1922, con nueve miembros, asumiendo la .piesidencia el :.,;.. 
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C. Secretario de Agricultura y Fomento Ó el ~ricargado del Despa~ 

cho y con la asistencia del C. Oficial Mayor de la misma Comi

si6n~ el cual tendrá en sus juntas voz pero no voto. 

PUNI'O TRES : Para el despacho, organización y ad- .•. 
. . . -

ministración de los · asuntos de la Comision · Nacionál · Agraria, . ésta 

tendrA bajo la inmediata dependencia del c. Oficial Mayor quien · -

además tendrá bajo su coórdinaciOn los Siguientes Departamentos; 

UN DEPARTAMENI'O ADMINISTRATIVO 
UN DEPARTAMENI'O DE AGUAS 
ON DEPARTAMENTO ]URIDICO . 
UN DEPARTAMENI'O TECNICO 
UNA INSPECCDN DE PROCURADURIA Y EL ARCHIVO OE LA co.: 
MJSION. 

PUNTO CINCO : En este punti> del reglamento mencio

na las funciones que el Departamento Técnico realiza y que entre -

algunas de esas funciones-es la de coo.i:dtnar las actividades de la -

OFICINA DE ESTADisrICA EJIDAL. 

El 17 de Enero de 1934~ se publicó en el O.O. de la -

Federación el. decreto que en aienci6n al seftalamiento ConstitUdonal . 

del Art. 27, fracción Xl, inciso "A" crea wi organismo con depen

dencia directa del Ejecutivo Federal, el rual ee. denomtn6 Departa

mento Agrario posteriormente después de. largos an4lists y diáaicio-.. ' ._, . . . 
nes se decidi6 que ta Secretaría de Agricultura y Ganadería tr&nsfi;. 

riera al J?epartamento Agrario las facultades .relatlve.s a la coloiltza-
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d6n, por lo que en la Ley de ~c.retariOs y Departamentos de Es

tado publicada en ei Diario Oficial el 24 de Diciembre de 1958, !JXl 

rece el Departa~nto Agrario bajo la denominación del .Departamen-. 

to de Asunto.a Agrarios y Colonización. 

Por Decreto P.residencial publicado en er' Diario Oficial" 

de la Federación el 31 de Diciembre de 1974, el D.A.A.C.,alcan

za. el rango de Secretaría, hasta el lo •. de Diciembre de 1980, en -

que aparece publicado en el Diario Oficial, .el Reglamento Interior -

de la-cSecretaria de la Reforma Agraria, se denominó la Oficina en

cargada de 1,a Estadfstica "actua~mente de acuerdo a dicho ,reglame_!! 

to pasa a ser sub-dirección de Estadística dependiente de la Direc

ción General de informaci.On.. en la cu41 se determinan las siguientes 

faeultades : 

l. - . Programar y coordinar el sistema de información - · 
Agraria~ 

II. - Recolectar, procesar y sistell'.latizar la información -
Agraria.·. · 

III. - Realizar los trabajos de E~tadística y Censales, asf
como los estudios geogr4ficos . y cartogdlficos. 

IV. - Llevar el archivo cartogr.Hicoy fotogramétrico· de la 
Secretarla. · . 

. . . , 

V~ - Llevar- y actualizar. la carta Agraria Nacional. 

VI. - Elaborar los planos-conjunto de tenencia de la tierra 
de los Municipios del_2a!si 

VII. - E~rar el catálogo de la propiedad rllstica agrupada 
por Municipios. 
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VI l I~ - Proporcionar .a todas las dependencias de la Secre
taria,. sercicios y .apoyo técnico en materia de ela
boración, adquisición. uso y reproducci6n de. marer~ 
les cartogr4ficos y fotogramétrioos en general, en-· 
coordinación con la Secretaria de Programacion y - .· 
Presup\testo. 

IX. - Informar sis~mAticamente el Registro Agrario Na
cional> sobre los predios particulares dentro del Ca-· 
éálogo de la propiedad rustica relativa a todos aque
llos propietarios que soliciten su inscripción por es -
crito. 

X. - Realizar est:ÍJdios, análisis e investigación de carác
ter estadístico· relacionado con la :!:ctividad de la Se 
-e.retarla. 

XI. - Establecer el sistema para la información y control 
estadístico de las dependencias de la Secretaria. 

XII. - Recabar la información estadfstica necesaria para -
llevar el control de la ejecución de resoluciones Pre 
sidenciales y confrontarlas con las posesiones defi :-7 
nitivas. 

XI 11, - Apoyar en· materia estadística a los núcleos Agra
rios, 

XIV. - Llevar el control esi::adfsti.co de la tramitación Agra
ria. 

XV. - Elaborar y· acmalizar los registros catastrales. 

XVI. - Formulas memorias estadísticas anuales de la Secre
tarla. 

XVII, - Organizar y operar la Biblioteca y la Hemeroteca de 
la Secretarla. 
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XVU l. - Llevar· el Registro Agrario Nacional en los térmi
nos de· 1a Ley Federal de la Reforma Agraria y la 
Legislación. aplicable. 

XIX.-

XX.-

D). -

Inscribir en el Registro Agrario Nacional del otor
gan'.iento, reconccimiento y modificaciones de dere
chos sobre tierras, bosques, pastos o aguas,· así -
coqio resoluciones y decretos Presidenciales, ejeCI;!_ 
tortas pronunciadas por la Suprema Cor~ de Justi
cia · d~ la NaciOn y tCttdos ·y certificados expedidos - ·. 
por ·las autoridades agrarias. 

Realizar aquellas funciones que las disposiciones le 
gales confieran a la Secretarla que sean afines a ::
las seftaladas en las fracciones que anteceden' y que 
lo enC:omiende el Secretario. 

Funciones en el control de dacas de las diversas .ac
Ciones agrarias en. la Oficina de Estadística (actual
mente sub:-direcci6n de Estadística ). 

Durante mucho tiempo se ca.recio de datos estadísticos ade -

cuados para .apreciar los aciertos y las deficiencias, los reales bene::

ficios y las fallas de la Reforma Agraria, las estimaciones numéricas 

que se hicieron anteriormente en tal sentido fueron de carAccer global 

'. y ya se sabe cuAn. engañosos suelen ser los números globales. No -

basta indicar la extensión de tierras repartidas y la cantidad de indi-

vid.uos beneficiados, era necesario especificar, el tamaño de la par

cela, la calidad de la tierra y productividad de la misma, a fin de -

ver si efectivamente se estaba librando al campesino del peonaje y de 

la miseria. Era indispensable consignar otros datos que esclarecie

ron diversos .aspectos importantes del proceso agrario en el País. -
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Desde la etapa de los Gobiernos ReV<>Iucionarios se. pl'éocuparon -

muy p0co de la resoluci6n ctentl'fica del problema de la tter~ que 

·durante mucho tiempo se .trat6 de .xes.ol~r en forma empfrica, a - .·· 

menudo bajo presiones de la poH'tica militante o de aeuerdo con !9 . 
teieses incoofesBbJes •. 

· Algunos ti:ivesdgado.res .-rttc:ulares que inteiesa

dos en obtener datos eoncretos sobre las diversas acctones agra

rias entre ellos citaremos al Sr. Ingeniero Mareo Antonio Dur4n,• . 

que formul6 vali9sas clasificaciones · estadl'sdcas el ano de 1937, -:- · . . . . 

prime~as que arrojaron luz en este aspeC:tD fundamental de la Re-

forma Agraria en ese mismo ano, public.6 la Seéretarla de la Ec:2 

nomla Nacional, Dt.reccl6n General de Estadfstica, un Atlas de ex

trao.nlinario interés denominado·" La:· Reforma A~ de MC!xioo ",. 

en el que se orientaron las invesd.gaclonea estadfaticas en un sen

tido .realista~ con el propOsito de obtener la. valorac16n efectiva de 

los resultados de ·ia apliéación de las leyes Agrarias. 

A su vez, el Departamento Agrario edit6 una me

moria ( 1943 - 1944 ) que como el Atlas citado, expresa grtiica

mente una serie de datos tmpormntrsimoe sobre 1á distrihUcl6n de . 

la derra desde 1915 hasta 1940 •. Desgraciadamente, no se siguf6 . . 

el mismo sistema de clastflcadones de Esmdl'sdca8 en el Atlas y-

. en la memoria, · ni se esrahJeclO · relaciOn . algUO.: entre sus datos, ~ · 

. : ·, ' 
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lo m4s grave es que las posteriores memorias del entonces Departa

mento .Ágrarto. no se siguieron, tampoco los procedimientos unitarios 

. de conoentraci6Q y élasifkaci6n de los datos estadísticos por lo que -

era imposible .establecer la con~nuidad indispensable para estudiar, en 

detalle- la evolución de los resultados obtenido.e con la Reforma Agra-

·ria. 

Acrualmente conocemos otro aspecto burocrático, poco con

fiable, qúe hace deleznable nxla apredaci6n fundada en los m1meros

oflciates que proporcionan las aludidas memorias, ya que ·en ocacio -

nes. se manejan dfras estadísticas a voluntad. y por orden de las al

tas autoridades agrarias para atenuar los resultados demasiado pobres 

o sinceramente negativos y exagerar optimistamente ·números favorables 

a trn de dar una falsa impresión sobre el éxito de la gestión agraria -

en el peri6do sexenal de que se trate. 

El 3 de Marzo de 1981, aparece publicado en el Diario Ofi

cial de la FederaciOn, en cumplimiento de lo · dispuestci por el artícu

lo 19 de la Ley Orgánica de la .~ministración POblica Federal y So. -

del Reglamento Interior de la Secretarla de la Reforma Agraria, el 

Manual de Organizacl6n General de esta Secremrfa, do~e sei'iala las 

atribuclooes que tendrá la Dirección, General de Información de . las 

que . mencionaremos las .atribuciones relacionadas con la Sub-clirec.ci6o 

de BstadfsÍica y que son: 
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1 . ,- Disei'lar e implementar los sistemas IDánuales de lnfor

mádón Estadística contrnuos, ·necesarios para manténer actualizado 

el archivo de informacion Agraria. 

2. - ·Analizar y sistematizar ·toda la informaciOn sobre la -

tramitaclOn agraria que se genere en las dependencias de la Secre

taría y del Sector Agrario~ 

3.- Realizar los· estudios de an4lisis estadrsticos que coad· 

yuben a la mejor toma de decisiones de las autoridades agrarias. 

4. - Diseñar y elaborar las memorias .estadfsticas anuales 

de la Secretarla. 

5. - Diseftar un sistema para el levantamiento y tabulaciOn

de los datos agrarios nac~ppales. 

6. - Las dem4s que le sena Je la superioridld y otros orde

namientos 'legales. 
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Atln con los cambios que- ha sufrido la Oficina de Esr.adCs-- -

·· tica como ( Dlreccl6n, Sub-Direcd6n, etc, , ) consideramos 

. que hasta la techa no se han obtenido los resultados que -

se iequiere, para poder de.terminar el estado real de los

avanti!!s obtenidos ·en el SeCCDi Rural, en la informaci6n -

capeada por esa 'Of:lctna de_ Estadística. 

EsrADISTICA DE RESOLUCIONES_ PRESIDENCIALES PUBLICADAS IUR 

ENTIDADES DE 1915 a )UNJO de 1980 roR LA S. R. A. 
=·····====================·======== 

ENTIDADES NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS 

EsrADOS UNIDOS MEXICANOS 34,496 98,882.649 3,161.616 
AOOIONES EJIDALES 31,372 68;981.197 2,686.302 
DOTACDNES 
AMPLIACIONES -
RE5rl'IUCIONES -
NUEVOS CENIROS DE roBLAClON 1,635 12,464.655 165,017 
TERRENOS COMUNALES 1,489 14,436.797 310,297 

AGUASCALIENTES 321 280,420 18,442 
AOOIONES EJIDALES 316 268.255 18,084 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTmJCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 2 3,189 168 
TERRENOS COMUNALES _3 8, 976 190 



es 

EKTIDADE s HUMERO 
SUPERFICIE BENEFICIADOS 

2 BAJA CALIFORNIA NORTE 
235 4,904.804 17; 173 

ACCIONES EJIDALES 
183 4,443.958 12,093 

ÓOTACIONES 
'AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 49 243,159 4,943 

TERRENOS COMUNALES 
3 217, 687 137 

3> BAJA CALIFORNU SUR 
134 5,300.449 10,943 

ACCIONES EJIOALES 
93 1,677~157 - 8,026 

OOT~IONES'' 

AHP.LlACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 41 3, 623, 292 2,543 

TERRENOS COMUNALES 

4 CAMPECHE 
466 2,853.802 44,823 

ACCIONES EJIDALES 
421 2,595.381 40,265 

DOTACIONES 
AHPLIACIONE S 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 45 258,421 4,558 

-. 
TERRENOS COMUNALES. . 

5 COAHUILA 
1, )41 6,838. 164' 90,604 

ACCIONES EJIDALES 
1,050 4,489.032 83,573 

DOTACIONES . 
RESTITUCIONES 
AMPLIACIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 

90 2,343.006 6,813 

6,.126 
.. 218 

TERRENOS COMUNALES. 

- ·.; 
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E N T l D A D E S NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS 

6 COLIMA 215 304,963 17,690 
ACCIONES EJIDALES 203 ·244,522 14,311 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 11 54,491 3,292 

·TERRENOS COMUNALES 5,950 87 

7 CHIAPAS 1,905 3,831.919 180,602 
ACCIONES EJIDALES 1,786 2,547.394 148,634 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES ":' 

NUEVOS CENfRO DE POBLACION 79 428.522 10,416 
TERRENOS COMUNALES 40 856.003 21, 552 

8 CHIHUAHUA 1, 213 9¡704.189 127.271 
ACCIONES.EJIDALES . 1,044 7,703.774 104.892 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTRO.DE POBLACION 110 1,422.169 16.634 

. TERRENOS COMUNALES 59 578.246 5,745 

9 DISTRITO FEDERAL 128 76,615 25.319 
ACCIONES EJIDALES 1 :5 29,244 18,319 
DOTACIONES 
AMPUACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTRO DE POBLACION 4 378 866 
TERRENOS COMUNALES. 9 46,993 6,093 
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ENTIDA DE S NUHERO SUPERFICIE · BENEFICIADOS 

10 DURANGO · 1,650 8, 150.686 138,6,69 ' 
ACCIONES EJIDALES 1,505 5,446.156 107.769 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES ·-
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLAcION 59 441,655 7,316 
TERRENOS COMUNALES 86 2,262.875 23,584 

11 G!JAHAJUATO 1, 670 r, 2<49. 145 119,563 
ACCIONES EJIDALES 1,653 ' 1,237.114 117,710 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES . 
RESTITuCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 14 9,823 1,043 
TERRENOS COMUNALES 3 2,208 810 

12 GUERRERO 1,522 4,928.932 164,652 
ACCIONES EJIDALES 1, 376 : 3, 344.977 137.217 
DOTACIONES '.-
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 3 39, 896 221 
TERRENOS COMUNALES 143 1,544.059 27,214 

13 HIDALGO 1,422 ' 956.803 111; 580 
ACCIONES EJIDALES 1,335 956.803 "lOJ,404 
DOTACIONES 
RESTITu::: IONES 
AMPLICACIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 7 3,755 614 
TERRENOS COMUNALES. 80 74,774· 9,562 
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·E N TI O A O.E s NUMERO SUPERfICIE · BENEFICIADOS 

t<I JALISCO 1,926 3,228.930 178,323 
ACCIONES E.JIOALES 1, 821. 2, 149.269 160,022 
DOTACIONES 
AHPLIACIONES 
R~STITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION '64 203.172 5,856 
TERRENOS COHUMALES .. , 876,489 12,445 

15 MEXICO. 1, 515 1,097.756 186,392 
ACCIONES EJIOALES .1,412 871.124 167,854 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION · ' 4 3,307 359 
TERRENOS COMUNALES 99 2:.!3,325 18, 179 

16 HICHOACAN 2, 150 2, 661.977 178,423 
ACCIONES E.JIDALES 2,070 2,289.348 167,089 

DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 22 44,609 1, 336 
TERRENOS COMUNALES. 58 328.020 9,998 

17 MOR El.OS 348 335,916 33,851 
ACCIONES EJIDALES 327 305,581 31,236 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES .. 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION· 3 1,336 120 
TERRENOS COMUNALES 18 28,999 2;495 
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E N T I DA O ES NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS· 

18 NAYARIT 537 2,274.325 62,298 
· ,ACCIONES EJIDALES 484 1,090.454 48,844 

DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE P08LACION 17 45,522 1,834 
TERRENOS COMUNALES 36 1, 138.349. 11, 620 

19 NUEVO LEON 897 1,978.693 49, 153 
ACCIONES EJIDALES 868 1,794.685 45,628 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE P08LACION 22 82,371. 1,610 
TERRENOS COMUNALES 7 101,637 1,915 

20 OAXACA 1, 327 6,181.223 209,801 
ACCIONES E JI DALES 815 1,447.127 93,667 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE P08LACION 24 58,005 2,673 

·. TERRENOS COHUNALES 488 4,676.091 113, 461 

21 PUEBLA 1, 571 1, 460.897 152,231 
ACCIONES EJIDALES 1,495 1, 253.452 141,251 

. DOTACIONES 
AMPl.IACIONES 
RESTITUCIONES 
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 15 7,501 1,272 
TERRENOS COMUNALES 6 J 199 ,944 9,708 
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E N T I DA DES NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS 

22 QUERETARO 523 566,996 37,625 

. · ACCIONES EJIDALES 511 535,420 36,760 

DOTACIONES 

MtPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 2,013 41 

TERRENOS COttUNALES 11 29,563 824 

23 .QUINTANA ROO 282 3,489.071 21, 137 

ACCIONES EJIDALES 262 2,3<;>8.302 18,885' 

DOTACIONES 

AMPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 20 180, 769 2,262 

24 SAN LUIS POTOSI 1,436 3,749.396 119, 291 

ACCIONES EJIDALES 1,296 3,521.631 106.560 

DOTACIONES -
AMPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS·DE POBLACION 21 128.865 2,233 

TERRENOS NACIONALES 119 98,900 10,498 
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E N T I DAD E s NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS 

25 SINALOA l ,226 3,305.135 121,565 

ACCIONES EJIDALES 1,226 2,789.859 99; 107 

DoTACIONES 

AMPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 120 208.059 15,437 

TERRENOS COMUNALES. 43 307.217 7,021 

26 SONORA 837 4',600.267 74,872 . 

ACCIONES EJIDALES 558 2,738.905 47,517 

DOTACIONES 

AMPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 240 1,242.328 47,517 

TERRENOS COMUNALES. 39 619.034 6,014 

27 TABASCO 671 956.350 54.749 

ACCIONES EJIDALES 644 901.756 52.087 

DOTACIONES 

AMPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS ·oi POBLACION 26 52,539 2,214 

TERRENOS NACIONALES. 2,055 448 
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E N T I DAD ES NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS 

28 TAMAULIPAS ',429 2,274.517 74.101 

ACCIONES EJIDALES 1,233 1,796. 561 58.087 

DOTACIONES -
AHPLIAC IONE.S .;. 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 26 454.314 15,752 

TERRENOS COHUNALES 23,642 338 

29 TLAXCALA 384 213,635 45,349 

ACCIONES EJIDALES 343 193.367 42,371 

DOTACIONES 

AMPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 38 16,247 2,496 

TERRENOS COHUNALES 3 4,021 482 

30 VERACRUZ 3,513 2,, 850, 876 290.927 

ACCIONES EJIDALES 3,358 2,527.178 271.037 

DOTACIONES 

Al'fPLIACIONES 

RESTITUCIONES -
NUEVOS CENTROS DE POBLACION 125 220,456 11,314 

TERRENOS COMUNALES 30 103,242 8,576 
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ENTIDADES NUMERO SUPERFICm BENEFICIADOS 

YUCATAN 674 .. 2.327.877 103,066 

ACCIONES E)IDALES 643 1,928.146 93~305 

DOTACIONES 

AMPLIACIONES 

RESTITUCIONES 

NVOS.CEN'IROS DE FOBLACION 119 396.596 170 

TERRENOS COMUNALES 2 3,135 170 

ZACATBCAS 1,138 3,947.921 101, 505 

ACCIONES EJIDALBS 1,089 3.633.794 92,733 

OOTACIONES 

AMPLIACJONES -
RESTITUCIONES. 

NVOS.CBN'IROS DE FOBLACION 45 244.890 7,859 

TERRENOS COMUNALES • 69,237 913 

Una vez ilustrada esta estadística Agraria del peril>do compren

dido de (1915 a 1980 ), podemos resumir diciendo, que se pueden llenar hojas 

y hojas de datos estadfslic:oe, tomando en cuenta lo mencionado ya anteriormen

te en este modesto trabajo, de que los nQmeros globalea _son un poco engalloaoa 

debido a la falta de un autentico organiamo admlnlatradvo que ae dedl'.}ue a lá -

apreclad6n real, desinteresada, desapasionada, de aua efed08 para ori~ntar la 

Estadtstica Agraria, é:tend'flcamenté. 
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A). - . LA REFORMA .ADMINISTRATl'(A. 

La Reforma Administrativa, como esfuerzo permanente y -

sisteinatlco, pretendé ·imprimir mayor racionalidad y dinamismo al 

sector pQbllco en todas sus Areas y nivele.-, por lo que sus prop6. · 

-sitos son, entre otros: · inaement&r la eficiencia y eñdacia de las 

· entidades gubernamentales mediante el mejoramténto de sus estrUc

turas y .sistemas de trabajo, a fin de aprovechar al máximo los re

cursos con que aienta el Bata.do; agilizar y d.ecentralizar los meca

nismos operativos de esas entidades, acelerando y simplificando los 

trámites; generar en el personal. pQ.blico una adecuada conciencia de 
. . 
servicio, asr como una actlaid innovadora, din4mica y responsable, 

y fortalecer la coordinación la colaboración y el trabajo en equipo

como polftica de Gobierno. 

84sicamente, el proceso de programación de la Reforma Ad 

ministrativa s~ concihi6 para refortar beneficios directos a los seres 

humanos que participan en el acontecer adrnfoistra.tivo porque solo asr 

se podrían seftalar las responsabilidades de cada quien a su correse?n 

diente nivel. 

Por lo tanto, Ja reforma pretende desarrollar una administra-

dOn pQ.blica que permita : 

A 1 Presidente · de la RepQbUca, llevar a cabo con la 

mayor eficacia posible los objetivos y programas - · 

por medio de los cuales desempena sus atribucto· -

nes constitucionales, principalmente los .relaciona-

. dos con la. nueya. estrategia de desarroltO. ec.on6mi-

.. 
' . ' '- . ~ ': 



coy social. 9q 

A los responsables de ~ lnstitucioneiÍ ÍJdhlic.a8, . conr&t- con -

estrUcturas y sistemas que·.ies permitan el mejor aarriplimiento de los:·. 
. . . . -

objetivos y PJ'()gramae que tienen en~inendados , aprovechando al mqi 

. mo loe recursos humanos. materiales y finanderoa con que. cuentan, -. ... . . . ·. . -

· ·y fortaleciendo la coo.rdinad6n, la pertidpa~dn y el trabajo en equipo. 

·A los trabájado.res a,I servicio de l?stado, desempenar sus ac

tividades af amparo de un sisrema de personal moderno y equitativo -

que, tomando en ~nta sus conocimientos, aptitudes y antiguedad, se -· 

preocupe por generar en los servidores pllblioos la actitud y la prepara

ción que reclama el actual desarrollO.del.pafs garantizando, al mismo·:.. 

;ti~mpo, sus derechos y arendiendo a sus necesidades. 

A~ dudadanos y a·la sociedad en gene~l, sil ~nstanre mejo

ramiento e00n6rhico, socié.l, polf'tico y cultural, asr como una· ~renct6n

eficfente en los asuntos que tengan que tramitar y en los servicios que - • 

rengan derecho a demandar anre las dependencias pCll>licas. 

ANTECEDENTES DE LAS REFORMAS EN MEXICO. 

1821. - Primer Regla~nto.de Gobi~rno.· 

Funciones originales del Estado Mexicano, cada minis

tro pr0pondr4 reforinas y mejoras en su minisrerio. 



1917. -

1928. -

1932. -

1934.-

1947. -
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Deparcamentos de Aprovi.sionamientos Generales 

y Contraioda. 

La Constitución Generada: Transformación siete,. 

· m4ticay global del Eje01dvo ,:Federal. Novedosos 
. . . . 

instrumentos operativos y la creaci6n de la fl.gu-

ra jurtdica ~e tos departamentos .Administrativos. 

Depart;amento del_ Presupuesto de la Federación. 

Oficina Técnica Fiscal y del presupuesto S.H.C. 

P; - Encargadas de es adiar la organizaci6n Ad 

ministrativa y adem4s la de coordinar las acti

vidades y sistemas de trabajo para lograr efi 

ciencia en los servicios pQblioos. · 

Comisión Intersecretarial integrada po,- subse~ 

tarios, Secretarios generales y representación 

del Procurador General de la RepOblica. 

ºEncargada.de formular y llevar a cabO un plan 

coordinado de mejoramiento de la organización 

p(iblica para optimtsar recursos. 

Seé.rerarra de Bienes e lnspecci6n Administrativa. 

DirecctOn de OrganizactOn Administrativa. Conse

cuencias de la Ley de Secretarlas y Departamen

toS de Estado de 1946. 
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Encargadas' de realizar estúdios y sugerir el Jefe 

del Ejecutivo medidas tendientes al mejoramiento 

de la Administración POblica. 

1958. - Secretarla de la Presidencia. 

Con facultad para estudiar las modificaciones que 

a la AdministraciOn Pública deben hacerce (Ar

ticulo 16 frac. IV Ley de Secretarlas.). 

1965 .. - ComisiOn de AdministraciOn POblica S.P.(Secreta

rra técnica 1968 ). 

Encargada de dar cumplimiento al artículo 16 frac

ciOn IV de la Ley de Secretarlas. 

1971. - DirecciOn de Estudios Administrativos S. P. 

(Acuerdos Presidenciales de 28 de Enero y 11 de 

Marzo de 1971). -

Corresponde a la S. P la promoción y coordina

ción de las Reformas Administrativas d.el Sector · 

Pl'.lblico Federal relacionados con las C. I O. A . S. , 

U O.M.S. y M.U.P. S. 

Propondr4 normas y sistemas que armonicen los 

trabajos respectivos en cada dependencia. 
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La Administración Pciblica en México, desde sus inicios,, ha 

llevado a cabo diversos intentos de . crear mecanismos pára el estudio. 

y mejoramientó de la actividad administrativa con vistas a introduc": 

modificaciones, tanto en el 4mbito de respo~sabilidad de cada.depen-: 

. dencia como ~n el Sector Ptlblico en su conjunto . 

. Pero una revisión de las i:eorganizaciones adminis.trartvas 

realizadas e intentadas a lo largo .de. casi 150 aftos , revela que casi. 

si~mpre resultaron aisladas. No se mantuvo una relación de conti -

nuidad entre ellas y, generalmente,, no alcanzaron a ser instrurre nt!_ 

das de una manera completa. El principal problema que afrontaron 
. . 

fué, por lo general, la falta de apoyo 6 la carencia de órga(lOS o me-

canismos técnicos permanentemente encargados ·de estudiar e implan -

tar las rredidas propuestas. asr romo de propiciar una eficáz partici, . 

pación de todos los niveles de Ja Admiriistración en el proceso de la 

Formulación y realizaci6n de las mismas. As!, muchos intentos se 

agotaron después de anunciarse su prop6sito, ó carecieron de la con-

tinuidad necesaria para que se lleve a cabo lo programado. 

Desde el punto de vista de sus ámbitos de su acción y de 

su extensión, la reforma administrativa puede . ser denominada micro 

o macrorreforma la convención de trábajo que se ha venido utilizan-

do en México define a .las microrxe{ormas como aquellas que se de

sarrolJan en el interior de las distinms instituciones pQblicas, y como . · 
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macrorreformas aquellas que son comunes, a partes completas del 

Sector Pa.blico ó ª.este, en su conjunto. 

EL ACTU.i\t..( PROGRAMA DE REFORMA ADMINISfRA TIVA. 

. . . . ' 

" ... La programación actual de la reforma se inició con la 
':.· .¡. 

jnvestigacion y el anAlisis de la estructura y funcionamiento tanto -

macro. como microadministrativo, del aparato burocrétieo estatal. -

Se investigo cuantas depénde!lcias lo integra11, así como cuAles de -

ellas operan dentro de cada sector de actividad y cuales tienen aE!ig 

nadas funciones normativas y de coordinación o control en los sis

temas· administrativ.os comunes a varias dependencias._ Esto .. permi

ti6, a su vez la formulación de un diagnóstico general. .. "(28) 

Cuando se cumplió el paso de elaboración del diagnóstico, se 

hizo necesario contar con un programa global de la refOrma, que -

fijase los objetivos generales, los enfoques y las poUticas a seguir 

en el corto, mediano y largo plazo, al mismo tiempo que permitie

ra una clara designación de los responsables de cada a.rea o proyec-

to. 

El Plan Global pretende garantizar que la revisión interna de 

las instituciones se lleve a cabo sin desconocer los anAlisis que ha

br1in de realizar en torno a los sistemas y sectores macroadminis

trativos. De. no· terse este cuidado, como ya se ha dicho, se ·po

drían duplicar esfuerzos o conseguir :resultados parcial o talmente' -

contradictorios. 
'(28)-Comlsi6n de Administracion Pdblica, Met@ologCa y Documentos Fi

nales de las Subcomisiones de Estudio y Recomendaciones de Re
forma Administrativa, en el Sector Agropecuario MIMEO, Méx:.1970 
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Los objetivos ge_ner.des~ los enfoques y las polfticas a se

gliir. en el oorto, mediano y ~rgo plazo. al mismo tiemp0 que pe.! 

mitie1·a una clara designaci6n de los . responsables de cada 4rea o -

proyecto. 

El Plan Global prerende garantizar que ia revisión intJerna-. 

de las Instiruciones se lleve .a cabo sin desconocer los análisis que 

h8hrán de realizar en torno a los sistemas y sec.Otres macroadmi

nistrativos. . De no tenerse este cuidado, como ya se ha dicho,se 

podrían duplicar esfuerzos o conseguir resulr.ados parcial o totalme.n. 

te contradictorios. 

Por ello, el proyecto de Buses para el Programa de Reforma

Administrativa del Gobierno Federal, 1971 - 1976, planteó la post

. billdad de llevar a e.abo once programas. 

A continuaci6n se enuncian los once programas, con su co

rrespondientJe objetivo central: 

l. - Instrumentación de los mecanismos de. Reforma Ad• 

ministra.ti.va. Pretende establecer o adecuar los ór

ganos y mecanismos que permitan P.romover e im

plantar las reformas AdminiStrativas. que requieren· 

las entidades del Gobierno Federal, ast' oomo' estab_!e 

cer los sisremas de comun~cad6n y coo.rdinaci6n. 

11. - Reorganización y adeamciOn· del Sistema de progra

macl6n. Persigue sentar las bases lnsd.tuclonaJes ne.-
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cesari.as para ~iseftar, compatibilizar, financiar, lle

var a la práctica; controlar y evaluar los. programas 

de actividade~ de Is entidades del Sector Pelblico Fe~ 

ral. 

II l. - Ractonalizaci6n del gasto pablico. Busca establecer

mecanismos permanentes de carácter operativo para 

la programación coordinación, financiamiento, control 

y evaluaci6n del gasto pQblico, tanto en sus aspectos

de inversión como en los de gasto cor.ciente. 

IV. - Estructuración .del Sistema de Información y estadfs

tica. Tiende a lograr la integración de un sisrema

naclonal de infromación y esttdfstica que asegure el 

acopio y proceso de estadísticas, como el grado de -

confiabilidad y oportunidad que requiere la programa

ción del desarrollo económico y social del país. 

V.-. Desarrollo del sistema de Organización y Métcx:los. -

. Prerende la adecuación y simplificación de la estro~ 

tura y funcionamiento administrativo de las entida

des pO.blicas, para elevar su eficlencia y prcx:luctivi -

dad, buscando al mismo tiempo mejorar la· atenci(>n 

que en ellas se viene otorgando. 
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VI. - Revisión de las bases legales. de la actividad p(lblica · 

·. Fedé.ral •. Intenta llegar a co~pilar y analiza~ las OQ! 

mas . jurídicas. que rigen la actividad administrativa -

del Poder Ejecutivo,· a fin de ·proponer a, su titular -

las med!élas .qtie permitan contar con un sistema ju

rídico administrativo coherente y que responda a los 

requerimientos de la nueva estrategia de desarrollo 

del País. 

VII. - Reestructuración del sistema de Administración de -

recursos humanos del Sector Público. BUsca resol-

ver de manera integral la problem4tica de la ad mi -

nistración y el desarrollo de los recursos humanos 

del Sector pablico. mediante sistemas de planeación 

de ·recursos humanos. empleo, capacitación y desa

rrollo del persona~. administración de sueldos y S_! 

larios, prestaciones y servicios, relaciones labór_! 

·les e información paia la toma de decisiones. 

VIII. - Revisión dé la Administración de recursos materia -

les. Intenta contribuir a la optimización del gasto -

pQblico a través de la raclonalizaci6n de políticas, 

normas' sistemas y procedimientos referentes a la 

· adquisid6n, · control de existencias y aprovechamiento 

de materiales, equipos y· herramientas, as! como -

de los bienes inmuebles del Sector PtlbUco Federal•. 
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IX. - Racionalización del sistema de procedimientos elec

tr~ilicos de. datos, tiende a optimizar, r?cionalizar-
. . -· 

y compatibilizar la adquisición, instalación y utiliz_! 
. -

ciÓn de los recursos con que cuenta el Sector NbJi 

co en materia de procedimiento· electrónico de da

tos o informática, para auxiliar a dinamizar y mQ!;Ier 

nizar la actividad de la administración pública, logr~n 

do al mismo tiempo una mayor productividad del g~ 

. to póblico en este renglón. 

X. - Reorganización del sistema de contabilidad guberná

mental, Pretende lograr que el Estado cuente con -

_un eficiente sistema de controles financieros y admJ. 

nistrativos que permitan evaluar la eficacia de la.s -

actividades realizadás en el Sector Pllblico Federal -

en función· de los objetivos y resultados previstos en 

los planes y programas de cada una de las entidades. 

que lo forman. 

XI. - Macrorreforma ffectorial y Regional. Busca dot:ar a 

la Administración. Pl'.iblica de mecanismos que permi-

tan racionalizar sus funciones en los 4mbitos secto-

rial y regional, sentando las bases para un adecuado 

crecimiento sectorial del pars y para un desarrollo - . 

regional equilibrado. 
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La esa:ucturaciOn de los once programas, convencionalmente 

en torno de grandes 4reas o sistemas comunes ( los diez primeros ) 

o bien de sectores de actividad (el undécimo ), no se hizo con la idea 

de establecer una secuencia necesaria de prioridades, a la que son -

tan afectos los teóricos de la Reforma. Se parte de la conciencia de 

que la acctOn reformadora efectiva se lleva a cabo, en la realidad, -

por medio de proyectos ~specfficos, que Qnicamente se refieren a paj' 

te ·del 4rea del estudio y no siempre se pueden realizar simtllr.anea

mente, ni en un solo intento. El programa global, en su conjunto -

constituye sOlo un marco de referencia. 

EL PROCESO DE LA REFORMA. 

El proceso de la Reforma Administrativa puede enunciarse sJ.n 

. téticamente en la siguiente secuencia de· etapas y momentos. 

ETAPA l. - PROGRAMACION DE LA REFORMA. 

Momentos:-

A). - Análisis y diagnósticos de la situación adminis

trativa. 

B). - SelecciOn, por parte de las Autoridades, de ob

jetivos de la Reforma Administrativa e lndica

ciOn de prioridades a alcanzar en el marc.o de. .. 

la situaciOn. 
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e). - Determinación de los medios (instrumentos normati-

ETAPA 11:-· 

, :'. 
vos y organismos responsabtes. de orientar, coordi

nar, ejecutar y evaluar las reformas ) >': inédi!ias -

( Polttic.as, programas· y proyeeto8 ) para alcanzar los 

objetivos escogidos. 

Instrumentad6n de· ta lnfraeatrUctilrá. 

Momentos: 

A). - lmplantaci6n de los •mecanismos, legales y adminis

trativos para Ja reforma administrativa • 

. B). - Integraci6n de las ~vas entidades que se .. encarga

rán de promover, estudiar y proponer, en cada In8-

titución, sistemas o Eiector~ los. programas y. proy~ 

tos de reforma, asr como. sus normas de evaluaciOn-

y control. 

d). - Funcionamiento efectivo de esos mecanismos e insti

tuciones : lo cu4l ·neva ftrialmente a la. 

ETAPA 111. - EjecuciOn de RefOrmas Con~tas. 

Toma de detj.stones sob~ tas prop:~stas. de reforma. 

Esto es lo que para algunos constituye el mómento ..... 

fundamental de las reformas, ya que · aan. hablendoee 

cubierto todas tas etapas anteriores, la falta de f!Sta 

dectsiOn hace .que la rea~ s~ga igual y· no ee pue-:-. 

dan :realizar tas inovadones. 



ETAPA IV. -

A).-

B) • .: 

C). -

10? 

Control. 

Medición de los resultados obtenidos. 

Evaluación de los .resultados obrenidoá, compar4ndo

los con las metas programas con el fin de determi

nar si hay o no desviaciones, ·circunstancias imp~- · 

vif!taS o nuevas posibilidades, asr como sus posibles

causas. 

Sugerencias de medidas correctivas a los órganos d.!:: 

cisorios que puedan modificar las decisiones iniciales 

y redefinir los objetivos propuestos, a$C como reajus

tar 6 indicar su reformulaciOn a la administración. 

Cada uno de estos moinentos se caracteriza por· requerir deg 

siones al más alto nivel y de recursos. apropiados para su -

cumplimiento. No basta la declsiOn inici81 de.-formular un 

c:fiagnóstico global. Si dic:ho diagnOstico ha de servir de base 

para elaborar un programa de acción, es necesario una nueva 

decis16n, en la que se seftalen las prioridades· que considere -

urgentes el Ejecutivo. 

En esre breve estudio de 1' R ':'!forma Administrativa pcxlemos 

resumir que esta, no constililye un re14mpago en la vida. de - · 

Meneo., No apareció como un hécho inesperado, .ni tampoco 

. habr4 de agostarse en la creadOn de ·ciertos mecanismos o el 

seftalamtento de unas cuantas dhectrtces u orientaciones, tos -

ca!l1hios a las estrUcturas y procedimientos de la Admlnlstra

ciOn .Poblica tampoco son un fen6meno nuevo en nuestro pars -
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aunque sr lo serfa el erifoque que actualmente pretende dárse

les. Ya los antecedentes de 1821,1861,1917 y 1913, por lo -

menos nuestran la conciencia que el sector PCtbUoo Nacional ha 

tenido la necesidad de realizar reformas administrativas, la

mentablemente, otros problemas más apremiilntes distrajeron 

la posibilidad de resolver sisrem4tica y ordenadamente las dJ. 

ficultades estructurales y orgánicas de una administracíOn pú

blica heredáda de la Colonia espaflóla, a la cuál se le fueron 

acumulando más y m4s instituciones de diversa naturaleza ju

rídica. Secretarlas, ()epartamentos Administrativos, organis

mos decentralizados, empresas de participación estatal, comi

tés, comisiones y Fideic0misos, conforme el desarrollo econó

mico, social y polrtico del Pafs lo fué requiriendo. 
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LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARIA DE LA 

REFORMA AGRAR.fA. 

Con base en un di.agnóstico global de la .Adminlstr'aci6n de la 

S.R.A., se pudo precisar· cuales eran sus prtnciP.,tes p~lemas Y"' 

·la inter.relaciOn · que entie ellos exlstra ; esto pe.rmiti6 es1:8bleoer una 

estrategia de prioridades para su solud6n. 

Al instrumentar la Reforma .Administrativa en ta Secretarla -

de la Reforma Agraria al titular del Ejecutivo Federal, fij6 objetivos 

determinantes, a partir de los cuales se dirivan una serie de progra

mas y etapas convencionales enca~nadas a una mejor organización del: 
' 

Sector POblico, adoptando la programaciOn como instrumento fUndamen -

tal de gobierno, sistematiZado, . la administráciOn y desarrollo del per

sonal pQblico federal y adem4s oontribuyendo con esto al fortalecimien

to a la administración del Sector PQblico Federal. 

La Reforma Administrativa aplicada .en la Secretarla de la .Re-· 

forma Agraria se lleva a cabo por las siguientes etapas : 

EN LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, se .realiza lo siguiente: 

- RestructUracl6n or$Anica de ta Secretarla de ·la Reforma AS!a 

ria. 

- Se realizó ta desoonoentraci.On adrnintstral;iva, con la creaci6n 

de ocho salas regionales y ocho Estatales del merpo Consul

tivo Agrario, asr como la desooncentraci6n de nuevas Direc

ciones Generales. 

Desconcentraci6n 'lerritorlal de acuerdo a las neoeatdades de la 

Administracl6n Agraria. 
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Disefto de un sistema ~ra la formulación del Registro y Con

trol del Presupuesto. 

Se elaboró el manual de organización para el funcionamiento -

de las unidades administrativas de la Secretarla. 

Se elaboró el manual General de procedimientos para las áreas 

de Contabilidad y Presupuesto. 

Se .revisaron y adecuaron los sistemas y procedimientos bási

cos de trabajo, en todas tas dependencias que integran ta Se

cretarla. 

Se elabor6 un nuevo Reglamento Interior de la Secretaria de la 

Reforma Agraria. 

TERCERA ETAPA 

Se cre.6 ·la éoordinacióri lnterinsrltuciónal para la capa:itaci6n -

campesina. 

Se llevo a cabo el disefto e implantaciOn del Sistema Nacional 

de lnformaci6n Agraria. (Sectorialmente Coordinado ). 

CUARTA .ETAPA : 

Se estabieci6 el servicio de la Unidad de UrientaciOn lnforma

cl6n y Quejas. en las unidades centrales y forAneas. 

Se tmplement6 el programa para el mejoramiento de los ser

vicios de atencióa p(llillca. 

QUINTA ET.APA : 

Se efectil6 la reorgantzacton del Kardex de la· D.G.R .. H • 

.... . ~':. 
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Se estableció el sistema de c00trol de .recepd6n personal de 

la Secretarla de la Reforma Agraria. 

Se .reorganizaron cursos de adllalizacl6n pa,ra 14 Di.recd6n .. Ge"." 

neral de AdministrÍld.6~ .. 

- Se ilevaron a cabo cursos ae cat:;acltad6n agi-arla al personal 

de contratación en todas las salas des concentradas del· Cuerpo 

Consultivo Agrario. 

Se .reorganizaron cursos de capatjÜlciOn . para las unidades ad

ministrativas~ 

Se capacitaron dicta'minadoxes y revi~o.z:es ,jurfdicos. 

Evaluación de la Adininistracl6n y desarrollo de. los recursos -

humanos con objeto de mejorar Ja eficiéncia del personal ope- . 

rativo y de la superviciOn de la Secretada de la Reforrrla Agr..Jl 

ria. 

Se elaboró el manual general de procedimientos en Atea de re-. . 

cursos humanos. 

Se elaboro el manual general. 

Se elaboraron las plantillas de ·personal de cada una de las De

pendencias de la Secretarra .. 

Se formularon el cat.4logo de pesto y tabulado.res de sueldos. 

Como : pxlemos observar. se puede decir que· , se ha completado la fase 

fntdal y de estudio del plan global de' la Reforma Administrativa en ta 

Secretarla de la Reforma Agraria to aial requiere importantes dedsio-
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nea espec!ficas que, en ocasiones resultan ser. de gran trascendencia 

y de dift'cll adopción la Reforma Administrativa, rio consiste sólo en . . . . 

modificar leyes. y procedimientos, debe ante. todo general un cambio

de mentalidad en ~os ·Servicios pObllcos • 

. La época reclama: un nuevo tipo de .fuitdonario·que ha de con

m tBmbién con mejtires instrUmentos de acc16n. 

Hemos acelerado deliberadamente la sucesiOn de las generacio

nes en los puesto& de marido· porque es evidente que la naciOn necesi

ta .. ordenarse,. desde ahora, de. manera distinta .... Tiempos nuevos exi

gen mentalidades nuevas, 

~; ·.' 
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C). - NATURALEZA JURIDICA DE UNA¡ :SECRETARIA DE ESI'ADO. 

Antes de iniciar su estudio, es necesario aclarar que -

aun:;¡ue ha cobrado carta de naturaleza el lérmino 'Secretarla, en la 

especie, más bien se quie~ decir Secretarla del Despacho, dado - . 

·que· es Estado es una coorporacl6n·: territorial.dotada de un poder-· 

de mando originado cJ·sea; que J~s com~ntes del núsmo. son;. 

pueblo,· territorio, poder y Ja. Secrerarl'a, es una dependericla del -

Ejecutivo. 

Su nartiraleza jurl'dica es de 6men pQblioo por encontr,!.r 
. • > . 

se prevista por la· Constitucloo Política de los Estados Unidos Me,g 

canos, en su art:éculo 9~ que establece, para el despacho de los -

negocios del Orden administrativo de la Federación, · habr4 el nQme-

. . ro de Secretarlas que establezca el CC>ngreso por una· Ley 9 la que 

distribuir4 los negocios que han de estar a cargo de aida Secreta

ría ••• "(29) 

formas:. 

Nuestra O:rganizaciOn Administrativa Federal es de dos 

ORGANIZACION ADMINISTRATivA CENÍ'RALIZADA 

ORGANIZACIUN ADMINISTRATIVA DESENTRALIZADA. 

Dentro de la primera tenemos. Je.r4rquicameme el Poder 
1 ' c. • ,·, • • • ' 

Ejeculllvo, en el· Vértice de· la Administráéf6n Pdblica. pues es ºel - ·· 

6rgano qoo le oorresponde la funciOn administrativa con sus auxl

(29) CoMtituciOn PoUtica de los Estados uñidos Mextcanos, Edit. por 
· !!6· Secretarla de la Presidencia. 1972. - plg. 116. · · 
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liares, ·que son los Secretarios· del despa~ho, e.ncargados de una -

· determin~a cartera ~n lB administración PCiblica .Federal; en éstos 

casos los organ!smos se agrupan colocándoae en corno al ejecutivo -

en una situacl6n de dependencia tal, que entre ellos existe' un v.E'ncu-. 

lo. Esta relación· jurídica eonstituye "lo que denominamos Jera~ura. 

La forma de Administraci~n Pllbllca Centralizada, se re.! 

liza· a traws de las Instituciones llamadas Secretarlas de Estado, -

·esta lnstlruci6n es quizd's la que tenga mayor antiguedad en la vida 

independten;:,e de Méxic;:o; en efecto, apenas iniciado el movimiento -

de Dolores y en medio de la confusión de los primeros momentos, -

DON MIOUEL HIDALGO. intentó en Guadalajara, en el mes de Diciem 

bre de. 1810, la. organtzadOn de un Gobierno con dos 'Secretarios, -

uno con el carácter indeterminado de Estado y del Despacho y el -

otro el de Gracia y Justlda, nombrado para el primero a Don Igna"' 

cio LOpez Rayón y para el segundo a Don José María Chico, como-,. 
se puede corroborar con la firma del primero que se . encuentra en~ 

los bandos publicados por Hidalgo como Generalísimo de América -

y entre ellos el de 6 de Diciembre de 1810, que abolió la esclavi-

tud. 

DespliE!s en la Constitución de A¡)atzing4n de Octübre de -

1814, que aunque de vigencia precaria fué la primera que di6 bases 

complétas para la organlzaciOn del poder pt.fblico, y así el supremo 

Oolrlerno, compuesto de tres tnelvlduos impuso como necesarta P'ara 
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' ':, . 

qUe estableció en el Artrculo 134 de la misma; que .fUeron uno de

Guerra, otro de Hacienda y el tercero que se llamaba. especial~n 

ce de· Gobierno; con posterioridad, al consumarse _la Independencia · 

~ Junta Soberana Gubernativa, aprob6 un· .r:eglamento ¡ara el Go-

. bierno exterior e interior de los Secretarios de Estado y del des

pacho universal, fijando en ~l la organiza~6n y competencia de -

los cuatro que creaba y que fueron : LA DE RELACIONES. EX

T23.IORES E INTERIORES : la de Justicia y Negocios EcJ.esiásti-
. . . 

cos, Ja de HACIENDA PUBLICA y la de GUERRA, con encargo 

a lo perteneciente a MARINA. Por ótra parte las .Leyes, éons

titucionales de 29 de Diciembre de 1836 dispusieron que para el 

despacho de los aswuos de Gobierno, habr4 cuatro ministros -

(Secretarios del Despacho) uno del interior, otro de Relaciones 

Exterio.r:es, otro de Hacienda y ?tro de Guerra y Marina, a su -

wz las Bases Orgánicas de 12 de Junio de 1843 introdujeron una 

. inovaci6n al crear al Ministro de Juslida, Negocio Eclesi4slicos, 

Intl'Óducci6n POblica e Industria, -~l lado de _los .de Relaciones, que 

se extendi6 a los ramos de Gc:>bernaci6n y Po.üC.la, al de Haden;. -

· da }' al .de· Guerra y Marina •••• ''(3Ó) 

Por Qltimo las bases para• la ·admini&tracfOn de Já Re

(ldl>Uca de 22 de Abril de 1853, c.r:earon cinco i)eczetarl'ae de Be-

tado, conservando sus nombres las de Relaciones Excertores, la . . . . 
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de' Hacienda y la de . Ouerra y Marina, pero agregando al ramo de. 

ae1acfune~ Exteriores. a la Secre.tarl'a . de Justicia, negocio~ ecle

. siasttcos e ·InstrUcCi6n l'ablica y creando una nueva Secretarla d!:.s 

dnad~ a ser el principio de' un gran desarrollo posterior, la de - · 

Fomento, Colonizad6n, looustria y Comercio. 

Las Bases anterioi:es fueron modificadas el 12- de mayo 

· de 1853, suprlmiendo el ramo de Relaciones Exterioi:es, para .CO!!,S 

tituir una Sexta Secretaria : la de . Gobernaci6n. 

Es asr como las constituciones de 1824, 1857 y 1917 -

. disponen q,ue para el despacho de los asunto$ de <Srden adrilinistra

tivo de la Federaci6n, habrá el nt1inero de Secretarlas que esta -

bJezé:a · el congres0 por una Ley. Agi:egando las· dos dltimas que -

esa ley hará la distribuci6n de los negocios que han de estar a -

cargo de cada Secretarla. 

Como el artrculo 13 transistorio de la Constitución de-

1917, suprimió las Secretarlas de Justicia y ta de Instrucción PO

blica, la Ley de 25 de Didembi:e de 1917, oonserv6 las Secreta

rfas Tradtdona1es de Gobernaci6n, Relaciones Exterioi:es, Haci~n 

da y. Crédito l"Oblico, Guerra y Marina, Comunicaciones y Obras · 

POblicas y creo Ja dé Agricultura y Fomento y la de . Indtistrta, -

Comercio y Trabajo, agregaÓdo posterlormenie por reforma de -

Artfculo transístorlo de la ConsdruclOn, ta de Educaci6n POblica·; · 
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·Las Leyes del 22 de Marzo de 1934 y 30. de Diciembre de 1935, -

conservaron las mismas 8 Secretarlas habiendo aumentado el 31 de 

Diciembre de 1937, la de Asistencia Nblica; .el 31 de diciembre de 

1.940 y el 15 de Octub.re de 1943, tas .de Marina y Trabajo y Prevj, 

_siOn Social y el 7 de Diciembre de 1946, las éte Reeursos Hidráu-

. licos y de Bienes Nacionales e Inspeccl6n Administrativa hubo ade-

. m4s algunos cambios de denominaci6n, eomo fué el de la Industria· 

y Comercio, por Secretarla de Eoonomfa 6 de Ja Ec.ónomla Nacio- · 

nal, por ley de 3Q dé Noviembre de 1932, la Secretarla, Gue.rra -

y Marlna por la defensa Nacional por ley· del 25 de Octubre de 1937, 

la de Salubridad y Asistencia por la de Asistencia Pdblica por Ley 

de 18 de Octubre de 1943 •. 

La tlltima Ley de Set.retarlas y Departamentos de Esta

do. que fué promulgada el 23 y publicsda el 24 d.e Diciembre de 1958, 

crea la Secretarla de la Presidencia, la del Patrimonio Nacional, qae 

substituye ampliando sus funciones a la de Bienes Nacionales e Ins

pección Administrativa; divide en dos a la Secretarla de Comunica

ciones y Obras Pablicas, formando la de Comunicaciones y Trans

portes y la de Obras Pl1blicas; d4 ·a la Secretarla d~ Economra su

andgua :·denominación de Secretarra de Industria y Comercio: crea 
. \ . . 

un Departamento de Turismo y amplía· la cor:npetend.a del Departa

. mento Agrario al convertirlo en Departamento de Asuntos Ai-"1lrios 

y Colontzact6n. 
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De esa manera Ja. if'Y establece quince Secretadas y eres 

Departamento Administtati vos. 

Por otra. parte, y c:on las facultades que conceden al · Presl -

dente de los Estados Unidos Mexicanos, 1 os. Artrculos 89 fracción 1 y 11 

de la Constitución Pol!tica, con fecha 27 de Diciembre de 1974, some

ti6 a la consideraci6n del Congreso de la Unión la iniciativa de refor

ma a los artículos lo., 17 y 1.8 de la· Ley de Secretarías y Departa~n 

tos de Estado, creando las Se~tarl'as de la Reforma Agraria y la de 

Turismo, dicha iniciativa prevía aprobaciOn, fué publicada ~n el Diario 

Oficial de la Fed:eraciOn el 31 de diciembre de 1974, quedando asf ('.Orno 
,~' 

organfsmos del Poder Ejecutivo 17 Secretarías y el Departamento del 

Distrito Federal, con las funciones que· a cada una la propia Ley sefta-

la. 

A la vez, la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Me-

xicanos, que expresa los intereses generales de la Nación ; en el párra

fo primero del Artículo 4o., establece ..• ''El Supremo Poder de la Fe

deración se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

•••• "(31), y cuya competencia de los poderes federales es aquella a la 

cu4l han renunciado o cedido los Esta.dos para realizar los propósitos· . 

federativos, asr mismo el Artfculo 124, del ordenanrlento citado esta

blece. ús facultades que no están expresamente c:onc:edidas por esta C.211s 

tituciOn a los funcionarios federales, se tienen reservadas a los Esta

dos •••• "(32). 

Es pertinente aclarar. que aunque la Const1tud6n, en su Qltl-
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facultades no cancedidas a las funcionarios .federales se tienen reser-' 

vadaa a los fund.onarlos locales. pÚes el 'Estado como oorp0riÍci6n :te

rritorial dotada de ~er de mando.ejerce· sus faculrades a través de .;; 

sus fwiclonarlos; es por eso. uno de los finés mls imp0rtantes del -. . . . - . . . 

Esrado la administración que se. encamina a. la ejecución de. las. Leye~ 
. . ' 

en la organizaci.6n. y a~nci6n ·de los servicios póblicos. con el fin de.:

satisfac:er ·tas · rEc:esidades coJecti \188. 

La: doctrina apunta que " •• La Adm:lnistraci6n PQ- · 

blica es la acción del Esrado encaminada a concretar sus fines • Admi

. nistrar es serVir:r es proveer por medio de servicios Admlnistrativos 

a los intereses de una sociedad " ••• (33). · 

Es asr como la actividad de los funcionarios del 

Estado. con los medi0s materiales y con el personal técnico y con la. 

capacidad. adeaaada para esos fines. En la OrgnizaciOn Administrati

va Mexicana~ enoontramos los organtsmos integrantes del poder Eje

c:utivoi; que son los siguientes. 

l. - P.residente de los Es~os Unidos Mexicanos. artículo 80 y si~en 
tes de Ja Coost1md6n · 

2. - Consejo de Miolstroe.· Ar!fculo 29 ~e la misma. 
:3. - Secretarlo de Estado. . 
· •· - Depattamento de BstadQ. 
5.-, Proc:Uradurlll General de la RepClblica. 
6 • ..: · GoiJlerno del Diatrttn Federal. · · · · 

. 7 • ..: Gobierno de toe Temtorloa Federales. . . .. . •.. .· ·.. . . 
s. - lnatltudones Administrativas descentralizadas y· Descnnóentr8das. 

De~moe Ad mlnlstritivos sa. Bdta6~ .. · 
491 ~ 499. .· . . ·.. . . 

. _) :~-,,, 
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. SECRETARIA· DE LA. REFORMA AGRARIA. 
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La Reforma Administrativa iniciada con el· ré8'men pxesidencial . ' . ., . ' 

del Lic. Luis Echeverrla, tcm6 ·la estrUctura absoleta del Departa

mento de Asuntos .Agrarios y Colonlzaci6n y la oonVirt16 en una :f<!! 

Ria. m4s activa, rn4~ din4mica y m4s atenta para tratar ooo los P!:.º 

blemas de los campesinos. 

A poco tiempo de haberse iniciado el período del Lic. Luis E-
··. ' 

cheverrfa A.lvarez, como Presidente de la RepQblica, fUé promulga-

da la Ley Federal· de Ja Reforma Agraria, que di6 coma zesult.ado -

una diversa y diferente restrUcturaci6n del D. A. A. C.. Et- Viejo 

Código Agrario fué sustituido P,r la nueva Ley, que le daba al ejido 

a los solicitantes de tierras y en general a los campesinós diferen

tes y m4s sólidas formas de tratar sus problemas de renencia de la 

tierra e introducía nuevos conceptos respecto a la organización eco-

n6mica en el campo. 

GABINJ FRAGA expresa : " La Administración POblica Federal 

oonstitu!da por las Secretarlas de Estado y Departamenb:BAdminis

txativos ha llevado a una centralizaci6n perjudicial para la Adminis

tract6.n misma, para el país y ~ra los particulares que tienen que 

. remrrir . a ella para el arreglo de sus negoci~s. 

· Para Ja Ad mtnistraciOn el perjuicio consiste en que con el BUJl!:n 

to creciente de la pobladOn y de loa negocios que tienen que arender 
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. se va complicando la rnaquinarla administ:ra.tiva y desarrollando 
. . . 

: ' . .· ·. ·. . ·,. . ' 

una monstruosa y absorvente burocracia qlle impide la agllldad y· 

eficiencia de su. funclonamieritO ••• "(M). 

FUé en 1973, cU&ndo el Gobier~ Federal decidió e:m
pliar y sustancialmente el presupuesto que a esta dependencia se

le había venido asigrutndo y de fortalecer en tal medida los cua

dros de técnicos ·Y operadores a los diferentes· niveles.· Conclb~n 

dOse ese mismo afto el concepto de prógrama general de tipo ~r 

tlcal, generado en Oficinas Centrales, para la atención inmediata· 

de los problemas más urgentes que se habfandetect&do durante - -

1971 - 1973. 

Los prograiMs verticales fueron el inicio de la desg>n 

eentración de funciones del D. A. A.C. , y4 que pretendfa atacar. a 

los problemas donde éstos se presentaban y con los recursos qué 

se requerían para su solución. 

Dado que eran integrales y conc.ebfan la solución del -

problema, desde el nivel de la parcela o del ejido, hasta su lns

crumentadón o resoluci6ri a nivel del 9.c.A. de;. propio O.A.A.e. 

Y el flujo de regreso a los interesados.' Es decir, trataban de -

que el lapso entre la presentación del problema y su aoluciOn fue

ra el m4s breve posible. 

· Posteriormente en baae al amemo Presidencial del 5 de . 
. ~.Fraga Gabtno. -Derecho Ad~ntatr~tivo, p6¡. 198.. . 
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.Abril de 1973 y con el prop6sitode optl~tzar racionalmente ta uti'.'. · 
. ' . . 

. Uzad6Íl, tanto de recursos humanoa, como de recursos económiC:os 
. ' ·.' . ····. ' 

. y materiales, con el fl'n de agilizar las acclones de la Reforma ~:-

graria, los prog~mas verticales se desarrollaron en dos etapas: 

LA PRIMERA, consistió en la desco~centra.dón de la e~ . 

cucl6n de las acciones agrarias, de los recursos materiales, huma._ 

nos· y flnan~ros, ha~ las Delegaciones Agrarias~· dado que el De• 

legado Agrarfo en cada .entidad de la Repdblica , es la máxima auto

ridad representativa y tiene como responsabilidad la optimizacl6n de 

los recursos que le sean asignados. Esta asignación se hizo en base 

a las cargas de ~ajo que en materia de Tenencia. de · la Tierra y -

Organización se tiene en cada Delega'ción, además tiene la responsa

bllidad de rendir informes a las Oficinas centrales, respecto al desa

rrollo de sus programas de trabajo. 

LA SEGUNDA ETAPA, en plena instrumentación, compren

de la ·desconcentración de las actividades, recursos humanos y mate

riales, de la Delegación Agraria hacia las promotorlas de desarrollo 

Agrario, las cuales fueron creadas y distribuidas en base a criterios 

que más adelante se exponen. 

Loe criterios utilizados para la desconcentraciOn adminis

trativa de Oficinas Centrales aOelegaciones. Agrarias fUeron las si

guientes: 
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El personal tecnico de cam(>o ·adscrito a Oficinas Centrales 

y que trabaja normalmente en los ejidos y· comunidades del interio! del 

país; las partidas complementarias a Los Se"rvicios Personales como -

· son los viáticos, pasajes y gastos de operación y las acciones que las 

Delegaciones desarrollan de conformidad con la Ley Federal de Refor

ma Agraria~ 

La (inica línea de mando es la que exlste entre el Secrera

riO de la Reforma Agraria, sub-Secretario y ta Oficialía Mayor con -

. las Delegaciones y Sub-Delegaciones es fundamental, es decir, Las -

direcciones tienen facultades para fijar ¡x>lfticas normativas generales, 

sancionar programas y evaluar res1lltados. 

La Segunda Etapa del Plan de desconoontraci6n, pretende -

atende_r en forma a<ln más directa y en su lugar de_ orCgen los proble

mas campesinos; para este efecto, se ·formaron las promotorras de d~ 

sarrollo agrario, con personal capacitado para realizar actividades di-

versas, es decir_ actividades de organización~ capacitacióri y las rela

cionadas con la Tenencia de la Tierra. 

En el régimen de LOpez Portillo, ante la neeesidad urgente 

de terminar con el reZ;Qgo agrario. se· tomaron medidas que fueron -

la solución de terminar con el multlcitado problema, inl clando úna -

nueva desconcentración de los Organiámos agrarios, por lo que infe

·rimos que la Secretarla de la Reforma Agraria con fundamento en él 
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A_rtl'culo 17 de la Admtnlstraci6n Pt\blica Federal inició la desconcen

traci6n del Cuerpo Consultivo· Agrario, integrándose para tal efecto -
- . . 

-- de la . siguiente manera: 

Como sedes de las Salas Regionales. 

1. - Ouadalajara, Jal. 
2. - Hermosillo, Son. 
3. -· 'I'onedn, Coah. · 
4. - San Luis Potosf, S. L. P. 

5. - Campeche, Camp. 
6.- Puebla, Pue. 

- 7. - Oaxaca, Oax. 

Asimismo y completando· la PoU'dca Administrativa ª!lterior 

mente referida, 5· Consultorías se radicaron en el in~rior en el inre -

rior ~ la RepOblica con adscripción a determinadas Salas Regionales, 

como se -enuncia a continuación. 

1. - Tepic, Nay. . 
2. - Morelia, Mich. 
3. - Guanajuato, Gto. 
4 • ..; Chihuahua, Chih. 
5. - Jalapa, Ver. 

Adscrita ·a Jaliséo 
·Jalisco 
Querétaro 
Coahuila 
Puebla 

Uno de los errores a nuestro personal punto de vista, de 

_las Autoridades Agrarias en turno, encargada de iniciar la desconc:en-

. traci6n, fué el de poner como titulares de las oficinas desroncentradas 

. -,a -Personas sin vocacidn, d7sconocedoras del medio, inexpertas cuyo -

(l~tco mertro era el ser amigo o recomendado de algtln alto funcionario. 

_ Posteriormente mediante circulares No. 42 y 49 de fechas 

3 de mayo y 12 de septiembre de 1979, la Secretarla de la Reforrna-

""'"'r••ni• ordena nuevamence la de•concentración deLC. C. A· aa""I -C()mo 
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la .de las ·Direcciones Generates .de la Sub-secretaría de A.suntos 
.· .- _· ' ,·· ·, l & ' 

Agrarios que se denominarán represen~ciones de las_ Di.recciones 

ante dichas Salas del.O.e.A; 

Es impor1ante hacer. ootar que con la desconcentraci6n 

de :J;éferencta. ia mayor parte del personal de la S. R. A . ~ 8e ~ 

g6 a trasladarse .ª provincia, unos por ~· inóert~dumbre e~ cuan

to a viáticos, hospedaje, étc.; ~tros porque no les c.onvenra se -

tuvo que improvisar personal profesional técnico y administrativo 

con la consecuente lmpreparaci6n. desorgantzad6n y confusión -· 

prueba palpable de ello, es el constante peregrinar de loe camJl!. 

sinos, ya se les deda en las Consultorfas nttilares, que sus ex

pedientes estaban en las Salas Regionale~ o Estatales y en .:!stas 

les seftalaban que se enc.ontraban que ·se encontraban en aquellas · 

por lo que ni siquiera hallaban los expedientes, esta situación no& 

hace reflexionar. si actualmente con todas las desoancentraciones 

efectuadas por la S.R.A., ser4 terminado el rezago agrario. 
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E). - EL REZAGO AGRARIO . y su· DEPEND.ENCIA ENCARGADA 
. . DE SU DESAHOGO. . 

Cpnaclentea de IÍl problemática agraria, tas gene'" 

raciones de · hoy, · debemos de anaiÍzar seriamente los problema~ cada . . . 

vez ~s agudos .del agro mexican9, et ~ue se ha convertido en una -

braza arcifenie, en un potvorrn, sabedores de ·que el problema del cal!!, 

·¡>e. no se re&uelve derramando dinero, . si no que se requiere de una -

solud On aco.rde ·con nuestro actual desarrollo, .. ta. que eneontraremos 

. dentro de lá amplitud de posibllidades que ofrece nuestra propia Re -

forma Agraria, sin tener que recurrir a fórmulas ajen~s a nuestra· -

idiosiilcrácta. 

El Rezago Agrario, se ha c.onvertido en una de -

los m48 graves obst-aculos del problema agrario, debido que a los se

sentáy sets allos de vida nuestra Reforma· Agraria ha llegado al punto 

critico: por uná parte las tierras legalmente afectadas se acercan a -

m4s de 100 millones de hect4reas, y en comparación con esta cifra -

las superficies afectables que restan son insignificantes; ésto se empe

zo a sentir desde sexenios anteriores y se ha agravado en el actual. 

Por otra parte seftaló la coincidencia de que al principio de la .refor

.ma habfa 3 nitllones de campesinos por dotar. las .resoluciones presi

.denctalea expedidas, benefician a m4s de 3 millones; y estimo que qu~., 

dán aQn 3 millones sin tierras y están solicltAndolas •· . 

Otros dos. millones, sabiendo que no hay posibili

dades de dotadOn, han emig'rado a las grandes ciudades en busca de 
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trabajo. En virtud de que esta. emigración ha venido a complicar el 

problema en las grandes urbes ; pero si éstos n() hubieran marchado 

a las grandes ciudades , · tendrtamos más. de 5 millones en el campo 

de desocupados. Tanto por lo que se refiere a la Reforma Agraria 

en sí misma, ctÍanto por lo que hace a la. continuidad de la transfe ::

rencia hacia el problema urbano, el a~niodo de estos '.3 millones de 

campesinos excedentes puede considerarse .el problema 1)11mero uno -

del pafs. 

Es por lo que considerarnos que el rezago agrario ha si

do la causa de la inseguridad en el campo y consecuentemente la ba

ja de prcx:lucción del. mismo. Considerando que en este perfodo sexe

nal se han imp~ementado diversos programas para lograr el· abatimi~ 

to del rezago agrario, es necesario comprender, que no bastan gran

des derramas económicas, e.orno el que se destinó en el conocido - -

" Plan Querétaro ", como el plan .Piloto a nivel nacional, al cual se

le destinaron fuertes sumas de dinero, trasladándose a ese Estado, -

personal tanto. del Cuerpo Consultivo Agrario, como el de las Direc

ciones competentes de la Secretarla de la Reforma Agraria, sin que 

se obt>.ivieran los resultados positivos que se esperaban, a grado .tal, 

que el siguiente ()lan previsto que era el de Jalisco, se quedó sin ini

ciarse y menos a!lll se aplicaron los supuestos planes en el 4mbito -

Nacional, por lo que fueron a dar al " Archivo sin fondo " a donde

van a ~rar los papeles inQtlles. 
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Es de resaltar, de .manera especial que una de ~ razones 

principales por las que el . .rezago agrario se ha ido acumulando al -

paso~ lo& aftos,. es que en el archivo Cen'tral de la Secretaría de

la Reforma Agraria existe un gran ntlmero de expedientes negados - ·· 

en primera instancia. 

Ello principalmente obedece a que, a partir del Gobierno ·

de DCaz Ordáz, en la inmensa mayoría de expedientes negativos no 

han recaído Resoluciones Presidenciales, lo que ha provocado intr,.!n 

quilid8d en el Agro, y que los campesinos con aliento de esperanza . 

vayan de un lugar a otro, muchas veces engañados ·por seudos líde-

res agrarios. 

Las primeras medidas ·adoptadas por el Presidente de la -

Rep(lblica, L6pez Portillo, fué la firma de convenios, entre la Se

C.retaña de la Reforma Agraria y los Gobernadores de los Estados 

a efecto de poner fin 'al rezago agrario. 

En tal virrud, se inició una derrama importante de dinero, 

que se utilizó en la instalación de lujosas oficinas, donde se crea

ron IÍls Salas Regionales y Estatales del e.e.A., asf como, la de 

las Oficinas coordinadoras para abatir el rezago agrario, depen

dientes de las Delegaciones Agrarias. en cada Estado, la contrata-

ci6n de personal técnico y administrativo, en las más de las veces 

iruiecesario·y sin ninguna experiencia. 

Es importante seftalar que las famosas " banderas Blancas " 

que en .la mayor parte de los Estados se hizó, simbólizando que el~ 
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. zago agrario se daba por conctUfdo en los mismos. significaron una -

fal"Za, ya que en el 4mbito fi'>..deral, es el Clierpo Consu~tivo Agrario -

. quien revisa que los ~expedientes agrarios que se ajusta11 a las forma -
' . . . 

w.&des esenciales del procedimiento, ~nálizando las pruebas r alega

tos, etc. , para ast' estar en a\)titud de emitir un dlctámen debidame_!! 

m fundado y moclvado, el que ser4 elevado a la consideraCi6n del p~ 

sldente de la RepQblica, para que en su. carácter de Suprell'Ul Autori -

dad ,Agraria, dicte su Resoluci6n confirmando, revocando ó modifiC!_n 

do los mandato8 u opiniones .de los Gobernadores, concluyendo asr el 

tramite de los expedientes. 

Aunado a 1 o anterior, es de mencionar que los gobernado-

res adoptaron una pos111ra demagógica, ya que se inició la competencia · 

para terminar segQn ellos con rezago agrario, y ser los.· primeros en 

hizar la bandera blanca, lo que provocó que en muchos de los casos-

no se hicieran correctamente los trabajos de primera instancia, .ta-

les como, el levantamiento del plano del radio legal de afectaciOn; el

an4lisis de codos y Cada uno de los predios ubicados en ese radio; los 

datos del Registro PQblico de la l>;opiedad, etc. , provocando así que -

sean· menos expedita la justicia Agraria; yá que al remitirse el expe

diente· a la segunda instancia, el Cuerpo Consultivo Agrario mandará-

ª hacer nuevos trabajos tx!cnicoe e informan.vos. 
'·' . 

Por talo lo anterior, es necesario entender que aClri con -

las famosas banderas. blancas el rezago· agrario es un· mal latente en-

la actualidad y que cada dfa se convierte en un c4ncer para nuestro ..: 
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país y que es necesario extirpar ,sin demagogia. sino a>n un sentimlen-
. . . 

, to netamente nacionalista y revolucionario. 
¡ _-
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CAPITULO IV 

CAUSAS DEL REZAGO AG~RIO . 

.A). - EL BUROOR.ATJSM) 

B).- LA FALTA DE CELERIDAD EN EL. PROCEDIMIENTO 
.AGRARIO . 

C). - . EL PROBLEMA AGRARIO UTILIZADO FOLITICAMENI'E 
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A)~ i... EL 13UR.OCRATISM0: 

A pesar del indtll e tnecesario aparato buroctático incxe

men~o .en estos Qltlmos d~ perlados. gÚbernamentales, con la idea 

de mejorar la administr8ci0n pQblica, el .iezago de expedientes con!!, 

nQa y .. ~uchos proble~ de ftcll soluci6n se han alargado por meses 

por anos, porqúe el vicio burocrático que· está' sumamente arraigado 

en la burocracia, adem4s de la poca importancia que le dan a los -

problemas y en muchos casos a el alto índice de corrupci6n de fun-
. . 

. clonarlos y empleados que 8e lµl· convertido en el cáncer de nuescro-

slsoema. 

Weber pens6 en la burocratizaci6n como una forma de ór

gantzaci6n de la autoridad y como tal se concebía para d4r servicio -

en el caso de ta Oficina Pabllca de tipo eminentemente social, tal pa

rece que ahora la burocracia se ha descae.ad.o como una estrucru.ra ~r 

manente en las sociedades modernas como una de las formaciones so-

ctales más difíciles de destruir, entre cuyos miembros existe una ~n 

tlflcad6n mecánica, como subraya Merton, hace que entre los funcio

narios pQblicos se formen grupos opuestos a toda clase de modificaqo 

nea actuando como una verdadera subcultura. . . . . 

Al mismo tiempo cada funcionario cualquiera que séa su -

posici6n dentro del sistema, tiene la tendencia a identificarse en este 

y a desarrollar en consecuencia una aptitud de "Arrogancia" especlfi.ca. 
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En países como el nuestro, las caracrertsticas del bu-

rocratismc ofici8:~·que de por ~! no presea· plenamente servicio - -

·:(esencia social), incide relativamente con mayor veracidad efl la -

parte del p(lblico, más marginado tanto ecori6mtca como cultural- -

mente. 

El individuo de la clase media, con mediana cultura se -

defiende y contra resta como puede, los atropellos y los desprecios 

arrogantes de los empleados burócratas. No es el caso .de los C:am 

pesinos que integran el sect::>r mAs débil de nuestrs población y que 

materialrnenté tiene que mendigar alguna informaciOn en las depen

dencias p(íblicas que se há.n creado para su 'beneficio espécCfici> '''. 

Es i;or lo que se concidera que si en un principio el bu

rocratismo signific6 "medio para lleva!;'. a .cabo una organizaciOn ", -

actualmente podría decirse, indica un sistema de dominio que busca 

solo su ~'!"opio beneficio. 

Es urgente localizar en qué consiste la falla de la buro

cracia de la Secretarla de la Reforma Agraria y sugerir alguna for

ma para egilizar la administración en materia agraria. 

La burocracia como organismo gremial puede llevar a -

feliz u!rmino la Reforma Agrariá, contando para ello con su fuerza 

como poder, como instrumento y atln frente al poder de los altos bu

i.:Ocratas ·si estos se oponen a que se lleve a cabo. Es y debe ser -

imperativo ayudar a que esta institución cumpla su cometido y para -
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ello no necesitan buscar fórmulás complicadas sino Cmica y exclusi

vamente emplear las cualidades .con que cuentan: moralidad ·y rápi -

dez en sus actuaciones. 

La burocracia de la Secretaría de la Reforma Agraria, -

debe tomar conciencia que en sus manos et Estado ha depositado su 

confianza para resolver el problema agrario que si bien es difícil~ -

no e.s insoluble y que es noble la tarea de redimir a ta clase mAs -

necesitada del país, la que siempre ·a pesar de que ha regado con -

su sangre nuestro territorio nacional, en las luchas fraticidas, es -

la que con· su trabajo alimenta a toda ta población y sin embargo, -

su subscistencia sigue cada vez más critica ya que los avances del

desarrollo que se vive en las grandes ciudades, no ha llegado a ~as 

grandes masas campesinas. 

" •..••. Nuestro actual desarrollo econóinrco requiere _!:!r 

gentemente de una burocracia sin altibajos y un alto grado racional: 

y consideramos que esto se obtendrá si iniciáramos la carea de in -

cufcarles a los empleados y funcionarios, que la burocracia es fac

tor primordiat en el des.arrollo del país, sin que para ello sigan -

ningQn modelo de burocracia extra~jera. El desarrollo económico, 

de una. sociedad sobre codo si el sector pQblico interviene de mane

ra activa en su realización, requiere de una nueva especie de burd, -

cratas, m4s libres menos apegados a las fórmulas administrativas, 
0

:

no can preocupados por la jerarquía y la antiguedad, en síntesis, d!,! 

tintos de los hombres que resultan fltiles cuando ta principal ocupa-
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del órden •.••• 0 (35) 
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". , •••• El tundónario o el burócrata deshonesto son él -

. peor escollo .con el que pueden enf.tentarse la econornfa de una P.8.ts 

y su progl-eso •••••• "(36) 

Es necesario que el empleado y fund.onario pObllco 

renga en niente que debe· consagrarse de manera -

exclusiva al servido de su función, debe rener s~m 

pre· presente que sµ designad.On se ~be a su com

petencia, capacidad, moralidad y actividad; respe

tando el derecho de los particulares gobernados que 

acuden a las Oficinas.pObllcas personalme~te o por
correspondencia y sob.te todo esté conclente que· la

. burocracia est4 intlmamenre ligada con el desarro-

llo del país. 

(35) La Palombara y ocros, )oseph Burocracia y Desarrollo Social 
- . pAg. 23. . . . . . 

· (36) Del lbarroJa, A.nronto,Derecho .Agrario, Primera Edtc.1975. -pllg~ 805 
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B).- LA FALTA DE CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO AGRARIO. . . 
. La falta de· celeridad en el procedimiento agrario, tanto en su "' 

prhnera, como en su segunda instancia, ha sido uno de los obstáculos 

.·que. han originado el rezago agrario,· asr corno el incumplimiento de -

loe l!l!rrninos procesales· seilalados por las leyes agrarias y el abuso -

del recurso del amparo que dificulta el natural desembolvimiento ad

ministrativo del p~ocedimiento ·agrario,. acumulando infinidad de expe.: 

dientes en. loa. Juzgados federales. 

La lentitud en ~ entrega de la tierra, derivada, de las compli

caciones del procedimiento agrario, ocasiono el acelerado fracciona

miento de los latifundios sin titulaCiOn dentro de los marcos legales 

o fingidos de las pequeftas propiedades. Una precipitada carrera ca

raccertzO y stgw.2 caraclJ!rtzando la actitud del gobierno, por una par

te el reparto de la tierra, y por la otra la defensa y subterfugio de 

loa particulares para evitar el reparto, usando la simulación a la -

efectiva venta de los exedentes de su pequefta propiedad. 

· La época actual ti.ene como caracter!stica la áfiuenda de soli-

cltudes de ampliación formuladas por los nOcl.eos de poblaciOn ya -

dOtado, las cuales comprenden segundas, terceras y cuartas amplf!. 

dones. 

· Considerando que la Ley seftala un radio de afectad6n de siete 

ktl6metroa a partir del centro del nOcleo de poblaci6n, laa neoestda

des agrarias de los campesinos no pueden satisfacerse en la ·mayo-
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rfa de los casos por tropezar con colindantes .qµe po8een superfi

cies inafectables, como son ejid.os, pequei'ias propiedades o pro

piedades comunales-. 

Uno ·de los problemas mds graves, es· ocasionado mu-· 

chás veces por falta de un· verdadero control, . para . determinar las 

necesidades agrarias en nuestro pars, tanto de los campesinos q1.1e 

ya. tienen tierra, como de aquellos que no la han .recibido, con el 

objeto de cuantificar nuestras necesidades agrarias e identifü::ar -

quien tiene derecho exacto a recibir tierra. La falta de un reg¡!. 

tro ha ocasionado y .seguir4 ocasionando que las autoridades agra

rias, . entreguen dos y tre.s sueldos. en diferentes lugares a los -

mismos solicitantes, produciéndose como consecuencia, la imposi-

. bilidad de plantificar adecuadamente su reparto. 

", ••••• Para dererminar las necesidades agrarias de -

HU~StrS población, en mi concepto hace falta organizar la identifi

cación dactiloscópica personal , ••• " {37) 

En muchos de· los ejidos que fueron organizados se co

metieron erro.res ~cnicos y topográficos sobreponiendó los planos 

o bien publicando re.soluciones presidenciales coritradictodas. No 

son. pocos los casos en que una misma· superficie fué . .reconocida -

como colonia, afectada por ejido, y vi.telta a reconocer como·~ 

fta propiedad, estab.lecindo serias . contradicciones y controversias-

. jnsolubles deáde el punto de vista legal. 
(37) Manzanilla Shaf{er, Victor. Reforma Agraria la. Edi.Mex. 

·1966 -pág. 140. 
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En la actualidad, existen multitud de ejidos empalmados 

y éj~atarios de diferentes nOcleos de tx>blaciOn disputándose las -

mismas . tierras·:.· 

Los linderos de los ejidos, se encuentran confundidos -

con los de las pequeftas propiedades y los de la propiedad comunal 

ocasiooando continua tri.estabilidad en la tenencia de la derra. 

Por lo que se reflete a la prÓpiedad comunal, sus lin

deros también se encuentran confundidos y en conflicto, con otras -

conunidades y ejidos. Cualldo una propiedad es confirmada, de - -

acuerdo con el procedimiento establecido en· la Ley Federal de la 

Re.forma Agraria, surgen las inconformidades de los colindantes, -

ocasionando que este tipo de situaciones se eleven a la categona -

de juicios federales, ante la Suprema Corte de justicia de la Naci:Sn 

.debido a la dificil solución de estos conflictos, la Suprema Corte ha 

acumulado un gran mlmero de ellos que están pendientes de solución 

final, causando violentas ·luchas entre las comunidades involucradas 

y el desasosiego entre sus habitantes. 

Por otra parte, la propiedad comunal ha sido abandonada 

a ilU suerte sin que las autoridades la incorporen hasta el momento 

·al desarrollo económico general del país. Asi mismo, la propiedad 

comunal sufre Constantemente de verdaderoa despojos realizados por 

particulares, que aprovechAndose de las deficiencias legislativas se.:. 

',·' 
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gregan diversas superficies que se incorporan a la propiedad privada. 
,,.-

El auténtica pequeilo propietario o sea aque.l que verdade

. ramente mantiene en explotación su SUl:Jerflcle y se encuentra ésta, -

dentro de los limites· fijados por nuestras leyes, tarpbién · afronta se

rios problemas. 

No debemos olvidar que hay un millón de pequel'loa· própie

tarios que tienen una supe.rficie ·media de coa.renta hect4reas y que su 

principal fuente de ingresós. la constituyen el trabajo agropecuario • 

. Los pequeilos propietarios en los Oltimos sexenios· presiden

ciales, han padecido de la falta de certeza jurídica y tranquilidad de ..,. 

. los elementoE'. de la estructura agraria, cuya manifestación princi~l -

es la falta de determinación de los linderos. 

A_sr mismo, la invasiOri de los colindantes spbre sus tierras 

y las amenazas de ocupación por parte de los solicitan tes de tierras, -

ocasionan tensiones o -conflictos que impiden la tranquilidad y dedica-

ción a las .actividades agropecuarias. 

Por otra parte; debemos seilalar, el hecho de ·que existen -

ejidos abandonados o cuyos nQcleos de poblaci6n no tomaron posesi6n. -

dé sus tierras, por considerarlos impropios para la agricultura .. 

,Ademas de lo anterior, en muchos lugares de la RepQbllca 

por falta d«: profesionalismo, irresponsabilidad o desconocimiento·de la 
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materia agraria algunos fUncioriarios menores, censaron personas de

dicadas a otras actividades (mectmicos, atballiles, comerciantes.etc.) 

quienes después que recU>ieron tierras, las dieron en arrendamiento 
: . . . 

a .:ricos córilerciántes de la región que por medio de peones a su. s~ 

victo. Jas ponen en cultivo. · 

Muchoe ·de los nuevos centros de Población que han. sido -

coristitilfdos por. ·resolución . presidencial, no han podido tener vida· Pr.2 
. . . . ' 

pla porque er~res ~cnicos cometidos por malos funcionarios que -
. . 

pOr negligencia o apatía .no ha sido posible ejéeurar dichas resoluci_!? 
' ' .. · 

nes. Otros por la falta de .recursos de los campesinos beneficiados 

_para trasladar~ a las lugares seftalados, permanecen como ejidos -
\ 

de papel con superficies segregadas a la productividad. 
·:1 

Debemos agregar que la falta de. organización social entre 

los campesinos, producen como consecuencia la dispersión en el tra

bajo. la baja en los rendimientos y lógicamente en el poco ingreso

percápita. 

También. cabe seftalar en la multitud de. autoridades que -

intervienen en una u otra forma en los ejidos, comunidades o peque

ftas propiedades del país, con duplicidad de funciones y en muchos. "'. 

casos, sin coordinación P!Ovocan obstáculos que repercuten en la -

produci:i6n negativamente.• 
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C). - . EL PROBLEMA AGRARIO UTILIZAOO. R>LITICAMENTE. 

' ' ' 

Ante la actuill situación que se vive e_n el campo es urgente · .. 

~ue se aplique una :ve~adera polttica agraria que te~mine c.on lam!.r 

ginaci6n del campesino mexicano, asr mismo evitar que se siga ma.:.. · 

nejando con ·fines poUtic.os y que los funciónarios y poUtioos deben -

comprender que el ·medio rural no es una plataforma polltica para -

obtener beneficios personales o. poaiclones potrticas. 

Las aut0ridades agrarias deben hacer a un lado la demagogia· 

y :resolver el problema del agro Sin hacer grandes derrames de dine-

ro, en la implementaciOn de oficinas, programas, etc.; sino analiz,!n 

do, estudiando cuidadosamente las soluciones que se le puedan da.J:", -

acruando con honestidad, dinamismo y valentfa con frialdad de racio'.'.' 

cinio, i:u~arrlo porque no se sigan originando _condiciones de bajo ni

vel, baja· productividad y de bajos ingresos en el sector agrario. 

Consecuentemente es i mportante que se termine con· la poli- · 

dquerla y se implante una verdadera poUtica ·agraria con metas y -

programas bien definidos y planeados. 

Por otro lado es neoosario que se desenmascaren los falsos 

~nll>res; que en lugar de ayudar y orientar a los campesinos, loa. 

confunden y los engallan, provocando en 1111lcbU .. ocaciones· erlfrenra- · 

mientos al incitarlos a realizar invaciones de alguna propiedad, lf-

deres leales, honestos, conocedores c1e1· medio en el que actuen,abra-. 
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sados de una mfstlca campesina verdadera, dispuestos a defender .... 

con toda honorabilidad, los intereses de .sus hermanos de clase ori~n 

t4ndolos y haciéndole~ entender. que no deben solo atender a una pr2 

ductividad capaz de asegurar tan solo su propia subsistencia, sino -

de acuerdo con las técnicas agrarias,· orientadas a una (froductividad 

capaz de asegurar tan splo su propia subsistencia, sino de acuerdo -
- ' -

con las técnicas agrarias, orientadas a una producción de envergadu-
. -

ra ilacional, evitando cúidadosarnente ios extremos del latifundio y del 

microfundio, haciéndoles conciencia de lo que significa una familia en 

plena actividad productiva,. pero no desarticulando de un programa de 

desarrollo social, representado por la formación de un nivel regional 

y nacional de ·bienestar digno Y. hu~ano. 

Es importsnte también que las autoridades agrarias tomen -

medidas para que los puestos, en todas las actividades relacionadas 

con el medí() rural, deben ponerse indefectiblemente en manos limpias 

y no ·sean utilizados para .acomodar amigos, familiares o cumplir con 

compromisos políticos. 

El empleado que llegue a ocupar un puesto debe tener siem

pre presente que su designación como tal se debe a su capacidad, y 

que debe consagrarse de una manera exclusiva al servicio .de su res

ponsabilidad, conocedor de los De.rechos y las técnicas agrarias, asr 

com~ de .reglamentos, circulares _y __ de_m4s disposiciones legales que 

competen a 18 Secretarla de la Reforma Agraria para pcxl_er estar en 
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condiciones de ·poder- resolver los problemas que se les presenten - -

actuando con imparcialidad, sin que influyan en su ánimo las renden -

etas canco materiales como pol!~ca8 _. 

Por lo tanto las autoridades agrarias deben tomar ·en cu~n 

ta experiencias pasadas, mismas que han puesto en peligro la ségu.[i 

dad en él éamilo, y c;>nsecuentemente la de las Instituciones. Que -

se termine con la improvisación constante tanto de funcionarios y 

empleados que en más de las veces sin ningún conocimiento de la -

materia agraria, teniendo en cuenta cambi~n que la falta de continuJ. 

dad en los objetivos, programas y del personal administrativa, lleva

irrernlsiblemente a la pérdida de recursos económicos, materiales y 

físicos en nuestro pafs. 
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CAPITIJLO ·quiNro 

MECANISMOS QUE SE SUG~REN·PAR.A COMQATffi EL 

RESAGÓ AG~ARIO. 

A). - LA APLICACION CORRECTA DE LA LEY FEDE
RAL OE LA REFORMA AGRARIA. 

B). - TRIBUNALES AGRARIOS 

C. - MEJORAR LA ADMINISTRACION .AG.RARIA 
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MECANISMOS QUE SE SUGIEREN PARA _ABATIR EL REZAGO AGRARIO. 

A). - Aplicación correcta de la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

La aplicación correcta de la Ley Federal ~e. la Retorma Agra

ria consiste en que las autoridades agrarias dicten las resoluciones a -

que se refiere el Artículo 80. de la citada Ley, que los procedimientos 

se llevan a cabo en los té.rminos precisos y perentorios que sei'Iala el 

Libro So. de esta Ley, _de los Artículos 272 al 441 de la misma, que 

las resoluciones presidencialrs se dicten apegadas a derechos como. lo 

establece el artículo 307 y que se entreguen las tierras a los campesi-

nos. Que ahf mismo esos mandamientos presidenciales· se dicten sin -. 

más trámite cuando sean negativos por no haber tierr~s que afectarse 

y no detener estos mandamientos negativos por presumir que puedan -

provocar agitación a los campesinos. 

Haciendo a un lado la demagogia .abatiendo el rezago agrario -

se vivirá una realidad política realista, est:S evitará que al tener al. 

campesino con la esperanza de que se le dotara de tierras, ·ueguen. a · 

desesperarse buscando nuevas alternativas de buscar su fuente ·de tra- · 

bajo en las grandes metroflolis, como es .el Estado-.de México,donde -

la concentración desordenada en la capital de la Repciblica a causado 

grandes problemas cómo el desempleo, carestía de Ja vida, falta de~ 

vivienda, delincuencia, etc •. 

Por otro lado es neéesario que se aplique en forma efectiva -

1a Ley de· la Reforma Agraria y se extiendan ~itos a todos los Sec.:. 
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tores rurales, para que pueda existir una abundante producción ali -

mentida que ·tanto se requiere en nuestro país. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria en su artículo 148 

~etermina que : . 'To:lo ejido, comunidad y pequeña propiedad, cuya

superficie no exceda la extención de la unidad mfnima individual de 

. dotación ejidal,, .tiene derecho preferente a asisrencia Técnica a cr~ 

· diro suficiente y oportu.no,, las tasas de interés más bajas y los l'.·!!l · 

zos de pago m!ls largos que permita la economía nacional y en ge

.neral · a todos los serVicios oficiales. creados por el Estado para la 

protección de los 'campesinos y el fomento de la producción rural" 

·~· •• (38) 

Este artículo no se ha cumplido porque son una ·minoría los 

ejidos que pueden contar con todos los elementos esenciales e indis

pensables para hacerlos· producir en forma elevada •••••• han sido -

dotadas en tierras alrrededor de 2,000.000 de ejidatarios no podrá -

menos de concluirse, con desconsuelo que el Banco Ejidal no hace -

llegar su influencia económica más que el .10% del conglomeracto Eji • · 

dal··· 

Conforme lo expuesto anteriormente pódemos decir que en .:-

.. explosivo poróentaje del 90% entre los ejidos, comunidades y pequeftas 

. p:ropledades , carecen de los elementos indispensables para lograr una 

bueria pi'oducci6n en e 1 campo. contimlan utilizando mé tcrlos rudimen -

(38)- Lemus García, Racll, U;y Federal de Reforma Agraria, Comentada 
Edit.LIMSA, Méx. 1971, pág. 180. 
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carios que repercuten directamente en sus economras. 

El Artículo 150 de la Ley Federal de la Reforma Agraria 

dice que" los ejidos podrán establecer centrales de maquinaria, por -

sr ó en asociación con otros ejidos para proporcionar servicios a sus 

explotaciones. 

En ambos casos las operaciones serán reglamentadas por

la Asamblea, con aprobación de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Cuando ésto no sea posible, el Estado procurará. su establecimiento y 

dará el servicio a través de alquileres a maquilas mediante tasas eC2_ 

nómicas "Aqui volvemos a repetir que solo a unos cuantos ejidos se 

les ha proporcionado maquinaria mediante créditos y la gran mayoría 

de ellos carece de la misma. 

En el Artículo 178 de. la Ley mencionada dice "todas las -

dependencias gubernamentales y organismos descentralizados fomenta

rán e impulsarán en la esfera de su respectiva ·competencia, la fOrt!!,a 

ción y desarrollo de industrias rurales operadas por ejidatarios. o en 

asociación con el Estado, debiendo además en igualdad de condiciones 

con otros productores, preferir la adquisici6n de los productos elabo.., 

rados en las industrias de este tipo " •••• (39) 

Este Artículo es muy importante desde ·el punto de vista -

de la emigración de los campesinos, porque si se haya rumplido tal 
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vtmientos migratorios en busca. de empleo, porque los únicos que -

puede detener el que un campesino salga de su tierra natal en bus

ca de empleo, es ~nerando fue.ntes de trabajo en su lugar de orr-

gen. 

Por otra parre, e.abe hacer mención de la falta de -

aplicaciOn de la Ley Federal de la Reforma Agraria en base a la -

siguiente: · 

La tendencia del Gobierno en favor de las propieda 

des grandes fué en general "negligencia benigna" que exhibió el C2_n 

denar la perpetuación de los neolatiflindlstas, a pesar de lo asenta

do en la Ley Agraria. Estas . concentraciones ilegales se mantuvie

ron a -través de numerosos subterfugios. Uno de los más comunes 

y del que se admire dificultad para combatir lo legalmente es el la

. tifUndio disfrazado es decir, la división simulada de una propiedad -
.. 

extensa ilegal en numerosas propiedades, mediante el artificio de ~ 

gistrar a las partes que se constituyan a su nombre con hombres -

de paja. Lo que suele realizarse utilizando los nombres de los 

distintos miembros de la familia o si el número de éstos no es su-

ficiente registrándolas a nombre de empleados de entera confianza-

que se prestan a los patrones por lealtad o por remuneraéiones es;_o 

· n6rríi.cas. Así, la división es nominal y la tierra se opera como -

.. unidad integrada. 

Otro medio por eludir fo establecido en la legislación 

agraria consiste en conseguir certificados de inafectabilidad en - - · -
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circunstancias en tas que, legalmente no proceger.l. Este artificio -

esta, limitado geográficamente en su aplicaci6n y supone necesaria-· 

mente, la cooperaci6!1 de funcionarios del gobierno de niveles bajos. · 

Los certificados de inafectabilidad suelen extenderse. · Por una de

liberada discreción en las técnicas de investigación, o por una cal- · 

culada infravaloración de localidad de la tierra en cuestión. 

Otro recurso por el que .se puede mantener la. fachada -

de la legitimidad está presentado por la consesió.l de certificados -

de inafectabilidad con fechas anteriores a las que corresponden al 

inicio de los procedimientos de afectación. 

En el contexto actual,es áigno de destacar la propención 

a la tradicional mordida que se incluye en la diligencia, juicio y -

eficiencia de los funcionarios del gobierno responsables de supervisar 

los trámites administrstivos de la legislación agraria. 

Con lo expuesto hasta aquí se· ha puesto énfasis al hecho . 

de que, a pesar del ordenamiento de la Ley agraria y del pronuncia

miento de los líderes políticos, persiste en MéXico un estancamiento 

. en el proceso agrario. 

Por todo lo anterior, diremos que el gobierno tiene un P!: 

quete muy pesado y que es el de hacer cumplir, la Ley Federal. de -

la Reforma Agraria dentro de sus posibilidades en todo aquello que -

lleve un disfráz y por lo tanto una violación, as! como el procurar -
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la. industrializacic5n del campo para abrir fuentes de emp170 para los . 

éampesinos. 
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8) .... TRIBUNALES AGRARIO~ • 

. NECESIDAD DE SU CRnACÍON, EXR>SICION DE MOTIVOS Y ANTE-
CEDENTes. . . 

La Reforma Agraria Mexicana, ha tratado de transformar la 

.eaaucuara soclal yecon6mica del Para y aua.reJ8cionea deftdentes~ . . 

e. tncompletae, · aon en forma evldenie. la base de la estabilización P2 
lftic:a de Mexioo. Conaecuenteniente al tomamos en' cuenta que et -

Derecho Agrario, no ea frra oonatrucciOn ideolOglca; sino resultados 

de una clase que bwsca su oonsi:ante superación y que, amoldar a la -

realidad actual la norma agraria es preocupación conscanie de quien

buaca realizar· 108 mas. ca~ ideales que inspiraron toda la modifiC!_ 

clOn clel On:len jurrdico en 4reaa de quienes no poseran ni un 4pioe de 

procecciOn para su propieCl&d e integración trsica; "Siendo )Xlés jurrc!! 

co el camino mas expedito para et tOgro de una verdadera justicia s2 

ctal y revistiendo al pi"ocedimiento agrario dentro de su muy especr:.. 

ftca naturaleza social, claros matices procesales que hacen pensar -

en la realizaclOn de una funciOn jurisdiccional, es indispensable que 

déntto de un coniex:to exacto de seguridad, de firmeza, se procure la 

· realizáct6n del agro en Mextco. · Ea por eso que si la reviaiOn de un

Procecliml~nto Implica perdida en cuanto se plenas el obJe.tlvó y la -

flnaUdacl de tan alta traaoendencta y valor que la inspira, !ato ea la 

efectiva realizaciOn de loa postulad08 b4aicos de todo Ordenamlenro

Jurldtco: Justtcla, Equidad, Seguridad, por ello deseo la realidad del 

. medio rural en Mextco aea ur, clara, Qnic:a y firme. 

'. 
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Consientes de la necesidad urgenté de ·crear mecanismos que -· . ' . . . . . .. . . 

contribuyan a .resolver .el. tan grave rezago ~grarlo ocasionado' por la 

falta de una verdadera planeac16n, proponemos la creaciOn de loa trl . · 
. . 

,buules Agrarios y lograr· por fin uno de loa mAa caroe anhelos de :. 

nuestrOS ·campesinos, el' reparto de derra. 

Consiente del problema tan grave que .representa en la actuali 

dad la Materia Agraria,. debido. a rezago Agrario acurrmlado por la -

tardanza e irregularldmes del procedimiento .Agrario, en ocasiones -

sometiéndose su soluciOn aparente en la dectsi6n de loa Tribunales -:-- · 

Federales para la vea.de amparo. Garantf'a Constitucional en ausencia 

de Organos Jurisdiccionales Agrarios, sin desenraizar la problemAtlca 

interna de tos Ejidos. 

Es obligaciOn de todo mexicano pugnar porque se termine con la 

demagogia de. tos funcionarios pQbliC08, que en la mayor parte son -

personas sin los conoclmientoe mis elementales de la materia que les 

toca administrar ante Ja improvtsad6n. quisimos . hacer un modesto e.!! 

tudio proponierxlo algunas alternativas que se puedan utilizar para ter-. 

minar con el rezago ·Agrarto, lastre administradv~~ que ha ocasionado 

la inseguridad del campo~ 
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En este modesto trabajo dejamos anotados los ~ntec:edéntes -

sobre las autoridades que han intervenido en la aplicación cie la Re

forma Agraria, adem4s de que, de los varios documentos elaborados 

en Materia Agraria en los ai'ios anteriores al movimiento armando de 

Í 910 al Lic •. LUIS MANUEL ROJAS Seilala en proyecto de JUAN:..:SAª-A . 

BIA, el cual dice; "Para satisfacer determinadas necesidades del -

complejo problema de la tierra en este País ••• Proponiendo adiciones 

y .reformas de los artículos 13, 27 y 72 de la Constiruclón de 1857; con 

el fín de que se establezcan '"Tribunales Federales de Equidad" que, - . 

juzgados como jurados civiles, decidan en breve plazo, previa pr4cti

ca d:e diligencias .relativas solamente a las. pruebas de p::,sesión y el

despojo, respecto a l&s restitilciones de los pueblos, agrupaciones in

dfgenas o pequeños propietarios de las tierras, aguas o montes de que 

hubiesen sido despojados por medio de violencia física o moral, o en -

virtud de contrato con apariencia, legal facultando a esos Tribunales -

para decretar indemnizaciones, a costa del erario y a favor de los te~ 

ceros poseedores de buena fé y se declaraba de util_idad pQblica la ex -

propiación por su valor fiscal de Jas siguientes bienes rafees. 

1. - Tierras, Montes y Aguas cercanos a· los pueblos, oon objeto de d..Q 

tar .de. ej!cfos a los que ellos carezcan en cantidad proporcional a su po- · 

blación. 

2. - Tierras, Aguas y Montes necesarios para la creaclOn de nuevos - · 

pueblas; que se forman por la colonizacioo • 

.. 
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3. - Los latifundios, en la pa"rte excedente al máximo ·legal, debién-

doae deÍerminar en la Ley laalternatibilidad para el cilltivo de cada

ctaae ·de tierra. 

El mencionado \)royecto .demuestra· claramente la existenci& -

de intento de realizar iui Derecho Agrario basado e~ el Sisi:ema Jurts-. 

dtcdonal, siguiendo un proceso verdaderamente jurCdico ante tribuna

~· especialmente establecidos en Materia Agraria. 

No debemos olvidar el antecedente de los tribunales en Materia 

Agraria asentado en "El Plan de San Luis" expedido por FRANCISCO l. 

MADERO .•••• "(40) 

" •••• Abusando de la Ley de Terrenos baldros, numerosos peq~ 

ftos propietarios, e·n su mayorfa iódfgenas, han sido despojados de sus 

. Terrenos, P,r acuerdo de la Secxetarra de Fomento, o por fallos de -

loe trtbuÓales de la RepQblica. 

Siendo de codo justicia restituir a sus antiguos poseedores los -

terrenos de que se les despojo de un modo tan arbitrario, se declarar4n 

sujetas a revtsiOn tales disposiciones y fallos y se tes exigirA a los que 

loe adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos, que los res-
·(' . . ' . . 

· ~a sus primitivo& propietarios, a quienes pagar4n también una -
' . . . 

tDdémnl.zact.on por loa perjuicio• sufridos. SOta.'en caso de que .esos -

ierrenoe hayan pasado a tercera persona antes de· la. promulgaciOn de -

ese plan los antlgube propletarioe .reclblr4n indemnizaclOn de aquellos 
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· .. Et antecedente mencionado 4i0 motivo al descontento de 

.. BMILIAMJZAPATA, quién expres6 su sentir en "El Plan de Ayala" 

en. clausula. sexta. 

" •••• Como parre adicional del Plan que invo~mos, haremos 
. . 

constar: que }Os terrenos, montes y aguas que hayan usur{>ado lQS -
. . 

hacendados,. cientrficos o casiques á la sombra de la tiranía y justi-

cia w,nal, entrarln en posesión de estos bienes inmuebles desde lu~ 

go, toá pueblos o ciudadanos que terigan sus trtulos correspondientes 
. . 

a esás propiedades, d~ tas.cuales han sido despojados, por mala fé 

de nuestros <>Presores, manteniendo a todo trance, con las armas -

en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se COO.,!l. 

deren con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunale~ especiales -

que se establezcan al triunfo de ta Revolución •••• "(41) 

Indudablemente que "Et Plan de Ayala", influyó en forma de

terminante en los Gobiernos posteriores, los cuales trataron de re-

solver el problema agrario, tan es asr que VENUSTIAN) CARRAN

ZA, considero dicho problema al expedir el "Plan de Veracruz" el -

12 de Diciembre de 1914, en el que se establece que para el futuro se 

ex~irln leyes agrarias tendientes a la formación de la pequeña pr2 

piedad al fraccionamiento de los. latifundios y a la restitución de la -

tierra despojada a los pueblos: 'Í en cumplimiento de esta promesa -

fue promulgada la ley del 6 de Enero de 1915, siendo el ponente de -

este et ilustre poblano Lic. Luis Cabrera y constltuy6 la base de t2_ 

{41)-Lemua Garcra Raai Opuá Cit. pág. 255. 
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da la legisfaci6n posterior en materia Agraria, sin marginar claro 

está, ta Ley Agraria de Vnta, asé vemos. que promulgarse la Con.!_ 

titución de 1917; el Artículo 27 de la misma elevo ta categoría de la 

Ley Agraria Constitucional ya señalada, m4s tarde cuando fue retor 
. . -

mada nuestra Carta Magna en el aftode 1934, fué derogada; sin em

bargo, sus preceptos quedaron incorporados en et Artículo 27 de QUes 

tra Ley Fundamental. 

El Artfculo 27 Consitucional, constituye un antecedente.de im

portancia para la creación del Derecho Soeial Agrario y su aplicación 
. . 

ya que su finalidad primordial tendió a restituir por justicia y a dotar 

por necesidad tierras a los pueblos deposefdos o carentes de ellas por 

ser éstos de indiscutible justieia social, base de nuestra materia, a· -

continuación veremos lo que dicho artículo establece sobre el procedi

miento judidal de Derecho Agrario. 

Et actual párrafo tercero de la Fracción VI del ArtCculo 27 de -

nuestra Carta Magna establece que "EL ejercicio de tas acciones que 

corresponde a la Nación, por virtud de tas disposiciones del presente -

Artfculo, se haré. efectivamente por el procedimiento judicial; pero dCW 

.tro de este procedimiento y por orden de los tribunales. correspondienres 

que se dlctar4 en el plazo mlximo de un mes, las Autoridad~s admini!!;!a 

tivas procederAn desde luego a ta ocupaclOn, administraciOn, remate o

venta de las tierras o aguas de qiJe se trata y todas sus acciones, sin -

qu~ en ningOn caso pueda revocarse ta lucha por las mismas autoridades 

antes de que se dicte sentencia ejecutoria. 

,. : 
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La interpretación oficial y la eplicacJ6n del Artículo 27 Consti

tilcional y sus cori:espondientes leyea reglamentarias por pa~re de las 

autoridades, han dejado el plrrafo Constitucional seilalado s·in áplica -

ciOn, por lo que h8ce .falta un estudio sereno de su interpretación y al

cance' para pugnar por su cumplimiento y porque se hagan las reformas 

necesarias al mismo. 

Nada en absoluto se puede decir de los antecedentes legislati:

vos del párrafo tercero fracci6n VI, ·ya que no se encuentra en ninguno . . . . . 

de nuestras Instituciones· Polfticas anteriores. 

Et Jefe del Ejecutivo Constirucionatista no la incluía en el Ar..: 

tfculo 27 proyec~o de .reforma a la Constitucioñ de 1917, al que funda

mentalmente fué reformado por las corisituyentes de Queretaro. Un -

grupo de estos, entre quienes se contaba el Ing. R~u. formulo la inl 

ciativa que sirvió de base para el dict4men·y proyecto de la comisi6n

que con pocas alteraciones aprobO el Congreso en dicha iniciativa se -

incluy6. 

Colocamos co~ Clltimo preoept? de nuestra iniciativa et proce

dimiento a que debían sujetarse 1aa acciones que correspondtan a la Na~ 

ciOn, para .hacer efecti~Jos poerulados del Artículo, ·que debfan ser:-. . 

JUdlctates, ~n cuando oorresponcUera a las Autoridades Adminlstrati ~ 

vas de realización del programa que fuera a realizar. 
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Sin referencia alguna, se produjo et mencionado párrafo en el 
'. 

dict4men, y fué.aprobado por una Asamblea· sin tocarse en los deba

tes por lo que no hay datos para detenninar rual haya sido ta idea del 

ligialador al .respecto. · 

Podemos pensar que el antecedenre m4s probable del p4rrafo 

en c:uestiOn, lo ha de ser el Artfculo 14 de la Constitución por cuanto 

a c¡.e ésae, a semejanza de aquél, exige el .requisito ;>revio del juicio 

seguido anté tribunates previamente establecido, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes

expedidas con anterioridad al hecho, para que pueda privarse a alguien 

.de sus propiedades o derechos, de modo que el primero debe interpre

. i::arse y ser aplicado en realidad al segundo. 

La funci6n judicial,_ como sabemos est4 organizada para .darp_!o 

tecci6n, para evitar' la anarqura social que se produjera sí c.ada quien 

se hiciera justicia por su propia mano ( Artfculo 17 Constitucfonal ). -

En consecuencia, cuando la Constitución ordena la intervención de la A_!l . 

· toridad Judicial en casos en que las partes interesadas pueden tener -

¡:retenciones contrarias, deben entenderse que dicha intervención se ha 

. de referir principal y necesariamente a ta decisión sobre tas pretencio

.·. ~a de las ndamaa, y sólo en forma accidenaal y, accesoria, a la prepa-

. rac10n del c:onoclmlento del negocio o a los actos de la mera ejecu4:ión -

e inveraamenre, cuando la Ley fundamental faculra a la Autoridad Admi

nistrativa para resol~r esr.a clase de casos, por mayoría de campesinos 
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por la inexistencia de tierras afectables; es necesario, por tanto que 

.el Derecho Social integre como lo dice Gurvitéh. La totalidad activa 

concreta y real de nuestrá realid~ agraria, si queremos que ésta '

no se estanque, sino progrese al ritmo en que lo hacen los demás s~c 

tores del País. No podemos seguii' viviendo de palabras demagógicas, 

ya que como lo dice Bassols; '·'El agrarismo inteligente, no se hace -

con gritos, ni con ignorancias, el Qnico medio es la cultura, la capa

cidad intelectual aplicada· seriamente a un fin • .. "(42) 

La Ley Federal de Reforma .Agraria, a pesar de ser tan 

reciente,. necesita una reforma, sobre todo en la reglamentación del 

Juicio Agrario, de sus procedimic~mtos en relación con las Autoridades 

que deben conocer de los conflictos agrarios. La revisión deberA o.Q_en 

tarse hacia una mayor diferenciaci6L1 de las funciones administrativas -

y jUrtsdiccionales que la ley encomienda a la Secretaria de la Reforma 

Agraria, creando Tribunales Agrarios que asuman las funciones juris-

diccionales que simplifique, al mismo tiempo, los procedimientos para 

hacer el juicio más expedito y sencillo, yá que la aplicación correcta 

de la Reforma Agraria pide capacidad, preparación y honradez en qui~ 

nes deban llevarla a cabo. De esta manera, oomo señala Coirgio del -

Vacchio, "La legendaria de los campos deben ser una paz laboriosa y 

a la. labor de los agricultores, iluminada por la técnica,debe corresE_on 

der la de los legisladores, iluminada por la Justicia ... "(43) , 

(42) De Ibarrola, Antonio, Derecho Agrario-Edit.Porrúa, 1975,Pág. 420. 
(43) De lbarrola~ Antonio,Dexecllo Agrario-Edit.Porróa,S.A.Méx.1975-pág.13 
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FUNDAMENTO. LEGISLATIVO. 

La creacion de Tribunales Administrativos Agrarios,

requerirá de una reforma Constirucional que establ~z 

ca los lineamientos generales de su <_>rganizaciOn y su 

reglamentación en la Ley Federal de Reforma Agraria. 

através de una reforma de la misma o bien de la expe-

. dición de una Ley de Justicia Agraria. 
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Mucho se ha dicho sobre los peligros que enti'aí\a, para la buena 

marcha de la Reforma Agraria, el sujetar los Juicios Agrarios a uri -

procedimiento parecido alde la vra Civil, demasiado formalista portjue. 

traería como consecuencia la paralización de la Reforma Agraria, por 

parte de abogados sin escrtlpulos al servicio de los latifundistas. Sin 

embargo, considerarnos, apegándose al sentir del Lic. Bassols •. "que 

no existe ningQn fundamento para declararse impotente en la empresa. 

de perfeccionamiento técnico en la tramitación de l~s conflictos agra

rios, precisamente porque el propOsito de las autoridades. Agrarias -

debe consentir en ir perfeccionando, paulatinamente, el desarrollo -

del Derecho Procesal .Agrario, en consecuencia existe·.la necesidad de 

~visar la tegislaciOn vigente, para darle formas procesales mAs defl-· 

nidas y q~e permitan .resultados m4s aceptables, debiendo ser, por tal!. 

to, un derecho regido por principios protectores de la ctaae c.ampesi- · 

na, debiendo situarse dentro del Derecho Procesal contemporlneo, pero 

sin caer en la vaguedad a la arbitrariedad de pretexto de protecd6n a 

1,,. deHal~o.. Bate proce8amtento debe caracterlzarae por •u alm-



161 

plicidad y economía, ayuno de formulismos innécesarios y cie f4cil com

prensi6n para el campesino iletrado •••• "(44) 

Del Vecchio ha di.cho " En el Derecho Agrario como en Cll!,l 

quier otro campo, la in.dividualidad y la soc:iabilidad deban·á temperarse 

permaneciendo no obst.ante siempre inviolados los derechos :fundamenta- . · 

les, de .la persona hu:ri:tana •••• "(45). 

Estos deben encontrar su síntesis y su tutela en el Estado~ -

.quien solo cumpliendo ~sea misi6n, esencial, puede desenvolver .su activi-

! . dad para elbien comQ.n y merecer asr verdaderamente el nombre de Esta-

do de Derech~,. o mejor. de justicia. 

(44)- Mendieca y Noftez, Obra citada, pag. 246, 247. 
(45)-L6pez Gallo, Manuel, Obra citada, plg~ - 395. 
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BASE Y OBJETIVOS PARA 
LA CREACJON DE TRmUN.ALES AGRARIO$ 

Com0 se ha asen~o en ~pinilos procedentes, se puede compro-
. . 

bar que. el4mbi~ agrario, en nuestro Pars, para algiinos ha sido instr_y 

mento para el logro de finalidades mezquinas, salvo excepciones, sin -

embargo se trata acDJalmente de hacerllegar ia justicia.socill-1 alcam

po, . no obstante existen esquemas que ya no responde a las necesidades 

y aspiraciones de los gremios campesinos. ·Consecuentemente es ne.9:, 

sarto integrar la totalidad activa concreta y real del Derecho Social'A-
. . ) . . 

grarto, si que.remos que nuestra realidad agraria no se ·estanque, pues 

no podemos fli debemos permitir estar viviendo la palabra demagOgia. 

La base primordial para la creaci6n de este tipo de tribunales e.!!. 

contramos en el sistema Constitucional Mexicano que no sOlo protege la 

vida y la libertad del hombre, sino adem4s, la propiedad, la posesi6n y 

los .derechos: los tribunales actuar4n en forma expedita para adminis

trar justicia a quienes piden y no son escuchados. L"o anterior se des

prende de los Artrculbs 4 y 7. de nuestro C6digo Constitucional, el que-
. ' 

ameritar& reformas radicales al nOmero 27 del que es reglamentaria la· 

Ley Fede~l de la Reforma Agraria. 

Quiero dejar asentado que la creactOn de los Tribunales Agrarios 

de que se trata esie sencillo ·trabajo no equivale a su descubrimiento per

a.onal, sino apoyar la necesidad de su creación para regularizar jurisdic ... 

ctonalmente la tenencia de la tierra en esta época que se dice que la re

partlct6n es~ por cúlmtnar •. 
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La creación de los mismos es resultado de una vieja lucha que -

va más allá de SO años, como lo señala el Dr. Guillermo V4zquez Al-
·., 

· faro ••• ", se ha sobrellevado como tab<l, debiendo ser c.onocido en las 

Universidades, en los Foros Jurídicos y Sociales del País, por tratarse-· 

de un problema que ataiie el Estado Mexicano en la distribuciOn de sus-

. recursos •••••. "(46) . 

- . 
De ahí que, la autorizada voz del maestro Lucio Mendieta y NQ-

ftez, sei'lala " ••• el inconveniente de la absoluta falta: de un sistema de 

Juslicia Ejidal, y advierte e.orno en algunos otros Países. ( China~ Cuba) 

el sistema ha establecido y funciona con éxitos ' •••• "(47). 

La Ley Federal de la Reforma Agraria necesita ser modificada 

o bien emitir una Ley de Justicia Agraria, para enruadrarla a las .ne

cesidades de cambio que constantemente sufre el bien. 

Debemos abundar en este estudio que, sean por una parte' los .re

conOcidos abusos de las autoridades inferiores, y por otra parte los -

conflictos q11e han surgido entre los mismos ejidatarios, pequeilos pro

Pf.etarios, entre ambos, los invasores, etc., lo que rui ~ado hoy día -

un ambiente de inconformidad e inseguridad en el campo; lo cual debe· -

considerarse peligrosamente explosivo: además es conocido de todos .:.. 

que la justicia. agraria siempre ha adolecido de failas, el dine~ y la -: 

posición potrtica, rueroen con demasiada frecuencia, la vara de la Jus

ticia. Este es el momento acrual, es un obstáculo para la aplicaciOn -
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tranquÚidad en el campo que la justicia agraria se encomiende a ju -

rlstas conoeedores de ·1a materia, mediante la creaci6n de Tribuna

ies A grariOa. 

Desde nuestro punto de· vista, los Tribunales .Agrarios 

constituyen el m4s .caro anhelo de los próceres revolucionarios, p_las 

mados como principios esenciales de justicia social incerta en nu~ 

tra Constitucion, 

Et Juicio Agrario adolece, como se ha comprobado, de 

serios defectos en su reglamentaci6n, que lo hacen sumamente lento 

en su tramitación e inadecuado para lograr los fines perseguidos: los 

procedimientos huyendo de formulismos de los Juicios Civiles caen en 

la mts completa falta de orden; .mejor dicho, en ta arbitrariedad más 

absoluta, en cuanto al desarrollo de tos diversos actos· procesales:

periOdos de pruebas que pueden prolongarse mAs allA de la sentencia 

de Primera Instanéia en pruebas que no son supervenientes, como su-

cede en los Juicios de Dotación, Restitucibn, etc •• 

Existiendo el Tribunal Agrario, se log.J;"arra un segundo. 

e·atudio sobre los puntos que se estimen mis ~pegad<>s a el Derecho, 

estudio que tOgicamente seharra atendiendo a ciertos princlplos y fo!. 

malldades jurrdicas, contando enronces tas partes (actor y demandado) 

et primero representado por los nO:cleos carentes de tierras, de los -

ejidos y comunidades, en el caso de los derechos colectivos agrarios 
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por ejidatarlos y comuneros, en el ejercicio de los derechos de caníc-

ter individual. Los demandados serCan el titular de la R~forma Agra

ria. las Autoridades Ejidales o Comunales en et caso de suspensión 6 -

privacion de Derechos Agrarios, despojo etc., con modos de .impugna

ción que harran, valer ante et Tribunal Agrario, a fin de que tas reso-

luciones viotatorias de sus dereche>s, pi-onunciados por las Autoridades 

Adminlsaatlvas vuelvan al cause de la.Legalldad; de ésta manera: los -

citados-Tribunales tendrran como objetivo principal, ser los órganos de 

donde se cumplan las Formalidades esenciales del procedimiento, mis-

. mosque estarran dotados de plena autonomra: serían el cause legal pa

ra et respeto de las garantras individuales contenidas en la Constitu ....; 

ciOn de la RepQbUca, en esencia, el Artrcuto que tutela la garantra de 

Aud..iencia y que se integra por cuatro gaiantras especmcas de_ se¡,Jri

dad, a saber. 

1. - La de que encuentra de una persona, a quien se prtenda ..; 

privar de algunos de los bienes tutelados en dicha disposición se siga -

un juicio. 

2. - Se substancia ante Tribunale.s previamente establecidos. 

S. - Que el mismo que observen las formalid~es esenciales 

del procedimiento. 

4. - Que el fallo respectivo se dlcte conforme a las leyes ext! 

tentes con relación al hecho o circunstancias que hubieran dado motivo 

al juicio. 
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3. - Que el mismo que observe las forinal~dades esenciales -

. del procedimiento. · 

4. - Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes exi!!! 

tentes crin relacil'>n al.hecho o clrcunstanclas que hilbleran dado moti

vo al juicio. 

De esta manera, el objeto de los Tribun~\es agrarios·es

claro, en .el sentido que se llevará conforme a la realldad de nuestra -

epoca la rnAs estricta justicia social camoo mexicano ta cual ser4 pr..Q 

picio para la seguridad inversionista tanto a los ejidatarios, comuneros 
.,-· 

y peqúei'los propletarios ( agrrc0las y ganaderos ) para el usufructo. y -

tenencia de la tierra. . . 
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ORGANIZACION Y FUNCIONAMIEN10 DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
. SOCIAL.·. 

Proponemos que el Tribunal Federai Agrario, estar4 integrado - · 

por: 

1. ~Presidente 

2. -Secretario Gral. 

3. -Secretarfo Particular 

4. -Secretario Auxillar 

5. -El nQmero de emplead~ que deiermine el Titular del Tiibu-

nal. 

La designaciOn de la Presidencia del Tribunal Federal Agrario, 

recaeré en el Magistrado, que por mayorla o por unanimidad de .tos -

Magistrados que oompongan el Tribunal Federal Agrario; sea elegido 

en. la primera semana del mes de enero de cada atlo, pudiendo ser r!, 

tificado en el cargo o reelegido cuantas veces lo estime conveniente

el pleno del Tribunal. 

Las Salas del Tribunal Federal agrario a su vez, estar4n pres!fli 
. . 

das por un Presidente, de los tres. que Jo oomponen, mismo que ser4-

elegido en la segunda 8emana del mes de enero de cada afto por los· - · 

mtembr~ de la Sala, el cu4 pódrt ser reelegido mientras los demAs -

magistrados lo consideren conveniente. 

La nominactOn del Tribunal Agrario que se propone, se conside

ra que de~ ser la siguiente: •TRJBUNAL FEDERAL AGRARIO", inte

grado al poder Judicial, con autonomra en sus resoluciones. 
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El noinbramlento de los Magistrados deberé haeerse a -

prQSiueato de quien funje como titular 'de éstos y deber4 aprobarse por 

~1 Congreso de k Unión. en loa térmlnoa del Arttculo 73 Fracción IV 

inciso cuarto de la CorístltuciOn Polltica de ·la Repóblica. 

La .c.Ompetencla. ádemas de la Jurisdiccional, deber4 -

aer IBrritorial o regional, en ta que sé comprende· uno, dos o tres -

· Estados de· 1a Federaci6n. 

a). - La presldencla del Tribunal Federal Agrario, 

radi.car& en el Oistrit<? Federal, en donde. ta,!!l 

bién ex:lstirtn dos Salas que conocerAn de los

. problemas agrarios que se presentan en ·1as !.º 

nu ejldales, urbanas y sub-urbanas de la Cá

pltal de ia RepObllca. 

b). - Tribunal Federal Agrario en el Estado de Mé

xico. ubicado en la Ciudad de Toluca. 

e). - . Tribunal Federal· Agrario en el Estado de Mi"'.' 

choacAp en la q1Uliac1 de Moretia, y compren

ded en el Estado de Mlchoaafn y Colima. 

d). - Tribunal Federal Agrario en.el Estado de Jalisco 

con ubtcaciOn en la Ciudad de Guaclatajara. 



i69 

·e). - Tribunal Federal Agrario en_elEst8do de Guerrero 
' .· ' ' ' . ' ,' ' /1 •' . . 

con ubicaci6n en ta Ciudad de Chllpancingo. 

t). - Tribunal Federal Agrario en. la Piudad. de Campeche 

y comprenderá los Estados de.Campeche, ·Quintan 

Roo. 

g), - Trlbúnal Federal Agrarió pará conocer de los pro

blemas que Óonfrontan loa Estados de Tabasco y CEia 
' . . 

pas, oon sede en la Ciudad de Villahermosa. 

h). - Tribunal Federal Agrario para et Estado de Oaxaca 

y su ubicaci6n sel;'A en ta Ciudad de Oaxaca. 

i). - Tribunal Federal Agrario para el Estado de Veracruz . 

con sede en la Ciudad de Jalapa~ 

j). - Tribunal Federal Agrario para los Estados de Tamau.:. 

lipas y Nuevo Le6n, oon sede en la Ciudad de Victoria. 

k). - . Tribunal Federal Agrario para los Estados de San Lúie 

Potosí, Zacatecas y Aguascallentes •. 

1). - . Tribunal Federal Agrario, para loe Estados de Coahui

la y Durango, ubicado en la ÓtudAld de Dura~go~ • 

m). - Tribunal Federal Agrario para el Estado de Sonora y.:. 
los Estad~s de Baja California Norte y Sur, la ubicaclOn 

sed. en la Ciudad de Hermosillo. 
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n). - · Tribunal Federal .Agrario para lo8 Estados de Sinaloa 

y Nayarit. con ubicación en la Ciudad de Ctiliac4n. 

··o). • Tribunal Federal .Agrario para el Estado Dé Chihuahua 

ubicado en.la Ciudad de Cbihuahlµl. 

·~). - Tribunal F~eral Agrario para el Estado de. Guanajuato 

c:ori secie en la Ciudad de Le6n. 

· q). - T~nalFedér&l Agrario paralos·Estados de Quereta

ro e Hidalgo, ·y se µbicar4 en la Ciudad de Que~taro; 

· r) •. - Tribunal Federal Agrario, para los Estados de Puebla

Morelos y Tlaxcala, con sede en la Ciudad de Puebla. 

Para ser magistrado del Tribunal Federal Agrario se requiere: 

... a). - Ser mexicano por natj.miento, en. pleno ejercicio de .sus 

derechos. 

b). - No menor de 30 aftos, ni mayor de 60 en el momento de 

tomar posesi6n del cargo.· 

c). - Tftulo' de Licenciado en Derecho, expedido legalmente. 

· d). - Reconocida buena conducta. 

·e). - Tener lTi!nimo cinco aftos de ejercicio profesional. 

Los Secretarlos, Actuarios y empleadoá de Tribunal Fecteral -

Agrario, ser4n nombraulos por el Presidente de la Sala cor.reapondie.!!. 

te. 
Cuando un. Magistrado faita a sus ~rea, por enfermedad o -

,/ 
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por otra causa que.no amerita. más de.tres d!as de ausencia, será. -
. • I t 

suplido por el Secretario de AC1le.rdos, quien practicar4 las diU¡en-

·cias u~gentes y dictará las provfdenclaa.de mero trálnite. 

Para el caso de que la ausencia del Migistrado sea ma-- . - . . . 

yor de tres días, ei Presidente del Tribunal Federal Agnrto desig.

nará temporalmente .al Magistrado supemumérarlc;; qt.ie io supla, y ~ . . ' . ' . . . . 

eh su caso al definitivo. 

Las faltas del secretaric;> q\.e no excedan de. un mes, se- · 

· rán suplidas por 9tro Secretario que se designe, igualmente sucede- · 

r4 en el caso de los Actuarios. 

':·,· 

Cuando el Magistrado y el Tribunal Feder~l Agrario~ -

estuviere impedido. para c.onocer de un asunto, ae exaisar4 de cono~ 

c:er, y dicho negocio deber4 turi14rsele al Magistrado siguiente de la 

misma sala, no pudiendo lnterwnir. ni en el proyecto de .resolucl6n, 

ni en la :resoluciOn misma, debU!ndose .resolver por mayorl'a y no por 

unanimidad de los M~gistrados de ta Sala que se •trate. 
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COMPETENCIA 

El Tribunal Federal Agrario conocerá de las violaciones que a · 
. . . . . . . . . . . 

· ía Ley Federal de Reforma Agraria cometa: la Secretaría de la Ref~.! 

. mi Agraria, en perjuicio de los campesinos, comuneros y pequeftos 

propietarios, igualmente conocerá de los problemas por : 

:-'.·· 

· a). - Lfmites de zonas comunate~, ejidales y pequei'las pro.

piedades. 

b). - Prtvad6n de Derechos Agrarios. 

e)~ - Nulidad de Fraccionamientos, crat4ndose de bienes e.o-

munales, ejidales y de pequei'los propietarios. 

d). - Otorgamiento o negativa para proporcionar el vol<imen 

necesario de agua para irrigar el ejido, las tierras co

munales a la. pequéfta .Propiedad segQn se tr:ate. 

e). - OonoelaciOn de certificados de inafectabilidad, ya sea -

agrleolas, ganaderas o agropecuarias •. 

f). - La negativa de inscripciOn en el Registro Nacional Agra

rio, de las pequei'las propiedades d de las parcelas ejid.,!l 

les o comunales. 

g). - La ·canoelaciOn de contratos y concesiones que afectan 

a los nOctéos de poblaciOn o a los ejidos o comuneros. ·- ... ' . . . 

1). -

,- __ , 

. Los problemas que se presentan cc>n motivo de tas eJl:pro 
,·., . . . ' . . - ·. . .· ,_ -

piaciones de tierras ejidales o.comunales, que con fre

cuencia realizan las Secretarlas y Departamentos de -

Estado. 
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J). - · Las cancelaciones de consesioneá de expropiación en 

zonas madereras coilc:edtdas a los ejidos o'comunida

des •. 

le). - . La negativa de parte de la Secretarla de la Reforma Agra-
. . 

ria de dividir o funcionar las parcelas ejidales. 

1). - Et deslinde de terrenos ejidales o comunales. 

m). - .La disposisicSn de la pequefta propiedad, ya sea agrr

cola o ganadera. 

n). - La aplicaclOn indebida de 1a Ley de Tierras ociosas. 

· 0).- La rectlficedOn.cuando la inscripciOn de la propiedad 

en el Registro Nacional Agrario adolesca de alguna f!,l 
. . 

ta administrativa o de linderos. 

p). - Las irre.gularidades que se. cometan en les procedin.!!en 

tos administrativos de ampliaciOn o creación de rite vos 

centros de poblaciOn,·de DotaciOn o Restitución tratán

dose de ejidos o de bienes comunales~ 

q). - Los casos que impliquen controversias o afectación de

los derechos Agrarios de. los ej~datarios, comuneros -

o pequeftos propietarios. 

r). - Ordenar, previas pruebas, la iniciación de nulidad de -

. actos. de compra-venta de terrenos ejidales. 
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Estos son algunos de los puntos que debe conocer el tribunal 
1' 

. }?ederal Agrario, ya que a medida de su funcionamiento y se vea -

·su' eficacia, se tend~4 que aumentar su competencia.· Estos son -

meros enunciados. de lo que puede conocer de inmediato el Tribunal 

· de que se trata. 

PROCEDIMIEN'IU 

1. - Juicio Uni-instancial; Sumarlo. 

2. - Tratándose de campesinos, la demanda podré ser - -

hedla a mano ~ letra legible sin formalidad alguna · · 
. . ' . 

precisando su p.retenciOn, y el noni>.re de la Autoridad 

que haya violado sus derechos, eJ Juzgado Magistrado 

deberá suplir las deficiencias del escrito de ta deman

da; ya que la ejecuci6n de los actos agrarios que dete..!' 

minen las Autoridades Administrativas de la Secreta-

ria de la Reforma Agraria,oompete su ejecución al T..!'i 

bunal· Federal Agrario, éste podrA acordar la suspen

ci6n de la ejecuctOn, si se trata de actos relacionados 

con la demanda que se hubiera.planteado, sin que re

quiera para dicha suspensión, garantía alguna tratán

dose de campesinos, sean ejidatarios o c.omuneros. ' 

3. - Las Autoridades AgrariatJ o de otra dependencia que• 

tenga relac16n con agro-mexica~o, ya~ que compa

rezca e.orno demanda o parte actora ante el Tribunal 

. : -~ ' -
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Federal Agrario, deberá reunir los req_µisítos si-

guientes~ 

• a), - El escrito de demanda o oontestaci6n, se fO!, 

mular4 por escrito. 

b). - Se expresará el nombre y domicilio del de!!,lan 

dado o en su ca.so·e1 nombre del actor; la personali . . . . -
dad . con la cu4l ~mparece. 

e). - Precisará lo que reclama a las violaciones que 

considere se h~yan cometido, fUndándolas debida~n 

te. 

4. - Si comparece como demandado, deberé manifestar -

la fecha en que fué emplazado. 

5. - Dentro del escrito de contestaciOn de la demanda, ~ 

ber4 referirse a cada uno de los puntos que se conten 
.· ' --

ga en la demanda, deberé referirse a cada uno de los 

puntos que contenga .en la demanda, exhibiendo las -

pruebas que considere relativas al negocio de que se 

tra~, asr e.orno las que el]uzgado h~ya solicitado. -

Una vez presentado el escrito de demanda, el tribu

nal procederé de inmediato a darle entrada dictando 

el acuerdo correspondiente, en el que· se estipula - -

plazo para la contestaclOn de la misma, requiriendo

ª las partes para la presen taclOn de pruebas y fecha de 

la audiencia, dentro de la cual se prooedert a dictar 
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· la sentencia respectiva y sólo por excepción y 

en negocios ·de trascendencia para los nOcleos 

ejidales, el Juzgado dispondrá de un plazo no

rriayor de 15 días naturales para dictar su re_§o 

luci6n. 

6. - .-El juzgador en sus resoluciones,, además de -

considerar las pruebas ofrecidas por las par

tés y valorarlas, podr4 aplicár discrecional_!!len 

te la facultad de resolver .conforme a su crite-

rio, anteponiendo el interés social por encima.,. 

de cualquier otro. 

7. - En contra de las resoluciones que dicte el Juz

gador" existir4 el recurso de· queja ante la Se

cretarla General del Tribunal Federal Agrario, 

y la responsabilidad oficial en caso de actuar p 

losamente, ·pidiendo no solo perder el cargo a- · 

aplicarsele sanci6n pecunaria, sino inclusive -

privársele de la libertad sujetándolo a proceso

por actuaciones- ilegales durante el procedimien

to, a dictarse la res.oluci6n. 

8. - Se .solicitará la existencia de un agente del mmis 

terto Pablico Federal adjunro a cada Sala Regional 

o de ser necesario en la Sala Estatal. 
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Por lo expuesto en este caprtuto relacionado c:on · 

los mecanismos para abatir el rezago Agrario, la crea-
. . . . 

ci6n de los· tribunales Agrarios seda uno de e•oa meca-

nismos para cumplimentar la acción agraria en forma -

eflc4z y e~peclita. 
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e .. -MEJORAR I..A ADMINISTRAdloN AGRARIA. 

La Reforma Admtnistriltlva constituye una esperanza para me

jorar el desarrollo de la Admi nis~aci6n PObUca, que cada· df'a tiene. 

que enfrentarse a problemas complejos,· por el aumento demográfico 

y el constante interwndonismo de. los polftlcos en la administraci6n. 

Nada es m4s perturbador .del avance social que la .rémora de. -

una mala admlnistr:aci6n. 

De ah[ que ·la operaéi6n de reclutamiento de personal constituye 

ta función mas importante de la actividad administrativa. Con jus~-

. raz6n la Ley Constitucional considera que no es posible una buena ad

ministraciOn pQbUca y un eficiente tegimen en los servicios pObUcos, 

si no se c:ilenta con el personal idOneo. 

Et Funcionario debe consagrarse al servicio de una manera e~lu 

oiv&., respetar el derecho de \os particulares gobernados por el princi

pio de igualdad frenre al servicio. Et ~mpleado debe ser independiente 

. úente a loe intereses debe tener siempre presente que una persona es 

designada para un cargo pablico· en arenciOn a su competencia, capad

dad moralidad y .actividad es decir reune las condiciones legales neee-
• 1 ' 

aarlas, lo c.ontrarlo.es ocasional un perjuicio tanto a ta AdmlntstraciOn . . ' . 

como de los particulares. 
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La burocracia como fuerza gremial pÚéde contribuir a llevar a 

fel!z término la Reforma Agi::ari&~ oontaNlo para ello con su fuerza -

como poder, como instrumento y aQn frente al poder de los altos fti..!! 

donarlos si éstos se. oponen a que se lleve a cabo~ E.a y debe ser !.m 

peratlvo ayudar a que esa insitutudOn cumpla su cometido y para ello · 

no ne.c:esitan buscar fOrmulas c.oniplicadas, sino Clnicamen~ y exclu-
. . 

· sivamente emplear tas cualidades conque cuentan honradez y rapidez 

en sus actUaciones. 

Es importante buscar reforma8 sencillas.y pr4cticas para ma

nejar con agilidad y ~xactUud los tramites agrarios, adecu4ndólos a -

la realidad para que no sean ilusorios . · 

Así mismo es conveniente observar que para el buen fucióna~~n 

to del proceso agrario es ~cesario estimular materialmente a los· -

empleados agrarios, con premios a la asistencia, puntualidad y sobre 

todo al .rendimiento del trabajo, buscando también mejorts escalafo-~ 

narias para los que se vayan desempeftando eficazmente. 

El empleado agrario por su parte de~rA tener.presente la alta -

responsabilidad que le ha depositado el pueblo de Mexico, en la solu

ci"n de uno de los problemas vitales d~ nuestro para "el problema ~ 

agrario". 

Debe respetar el derecho de los ciudadanos del 4.rea rural que -
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acuden a tas Oficinas personal~nte o por corresporidencia. Desarro ,.. 

liando una actividad lécnica. clentl'fica mo.ral y naciomllista. ya que es -

la esperanza para lograr el desarrollo económico, polttico y social que 

ranlD aeoealramo8. 

Es conveniente que en el fubJrose respeten loa cambtos de . 

·regl'menes presidenciales a los. funcionarios que ha1J demostrado su cal!! 

cldad y ~ralldad en sus puestos evitando con ello que esti!n sujetos al 

vatyen de. k>s 'cambios de la polrtlca. 

PMcurar que desde el Secretario de la Reforma Agraria, -
' . ' 

Subeecretarlos y Directores de la misma Dependencia, deben renunciar 

al babilD negativo de Introducir amigos o familiares, si no relinen los re

quisitos por lo menos ieortcos del Derecho Agrario. 

Ea importante establecer sin demagogia el principio demo

cdtlco de puertas abiertas. d4ndole acceso al pOblico para tratar di.reE 

ramente con el Secretario de la Reforma .Agraria u otros altos funciona

rtoa cuando sea necesario. pero con" el debido órden evitando las inDUI"@ 

rabies antesalas que solo sirven para entorpecer la Administración de -

la Justicia Agraria. 

Resurtliendo, considero que uno de los mecanismos para -

terminar con el "rezago agrario" es la de mejorar la. Adm.inistración -

Agi'8ria. que debe ser fruto de una profunda .yEieria reflexión para encQ!t 

· tra.r la solución m4s .adecuada. a efecto de que la Administr&ciOn .Agra -

ria de los resultadO& que .tanto necesitamos. los mexicanos, para. ir supe

rando el problema agrario de Mt!xioo y por eso nos atrevemos a repetir 

que es atravéa de educar a la opinión pObllca y al propio burócrata como 

lograremos mejorar.el rendimiento de la Administración Agraria. 
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CONCLUSIONES 

PRiMERA:- ObservalXlo el régimen administrativo de los. aztecas.

encontramos con un sistema en . plena evolucf6n, lleno 

de dinamismo, vigor<>zo, cabe seftatár el hecho· im~r 

tantfsimo de que ningQn Mextca ca.red.O de tierras. 

·sEGUNDA:- Uno de los.problemas de mayor importancia en nues

tro País, ha sido ~ tenencia .de la tierra y su distri

bución equitativa desde el ínicfo de la Reforma Agra-

ria hasta nuestros dfas. 

TERCERO:- En la actualidad eXiste mucho descontento y poca cre

dibilidad del sector caml>esino hada las autoridades -

agrarias, ya que ven pasar meses y áftos sin poder -

ver .realizádo su viejo ·anhelo del :reparto de tierras. 

CUAR'IO:·-

QUINTA:-

La AdministraciOn Ptlblica Federal integrada . por las 

Secretarías de Estados, ante el aumento creciente de 

la población ha llevado a una centralizaci6n perjudicial 

para ~t país. 

La Reforma Administrativa, introduce los concepros

de. la Administración cientl'fica la organización. tr&di-. ' . . . . 

cional~ armonizando la·. teoría con su aplicaciOn pr4c:- . · 

ti ca. 



SEXTA:-

SEPTIMÁ:-

OCTAVA:-

N:>VENA:-

OECIMA:-
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La ·Secretarla de la Reforma Agraria, se ha conver

dtto en un monstrUo burocrático, con· una infinidad -

de organizmoa que se crean para resolver el proble_ 

ma agrario, pero que en su mayoría, solo . ~irven -

para beneficiar ª· poll'ticos. en turno o a familiares y 

amigos. 

La Secretarla de la Reforma Agraria, ha dejado mu

cho que desear en su cometido, aunque esto no Qni~ 

camente es un producto de. las Instituciones, sino ., 

tambien de la corrupciOil y especialmente de los in_!e

reaes creados. 

Se han erogadÓ fUertes cantidades de presupuesto en -

estos sectores de .l~_,poblaciOn y en la Administración 

PQblica Federal encargada de los problemas del cam

po, y hasta la fecha no se han obtenido resultados sa

tisfactorios. 

Otro de los obst4culos que diluyen en parte la solu

d.On es el burocratismo, que ignora que es un fact.or 

importantísimo de desarrollo econOmico, social, cul~ 

ral, etc., de este pare. 

La burocracia en su actuar que puede ser en sentido 

positivo, como cuando acttla con eficiencia y entonces 
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beneficia a la sociedad,, ·pero· también puede ·ser ese ac

tuar negativo, de lo que resu•-:a un perjuicio. pera la ~o
ciedad. 

·.· ONCEAVA:- · Es necesario extraer de· la esfera· de ci>mpete~da ·de. t&s 

Autoridades Agrarias, las. f~eultádes emlnenteniente JUr!s 
. . ·,· . ' . . . 

diccionales,, ya que del adli~is de nuestro· derecho agn

rio ·vtgente~ aparece una negativa CQmbmad6n que des- . 

pliega actividades 8dministrativas, simultáneamente a las 

de índole jurisdiccional.·· 

DOCEAVA:- Para completar la acclOn agraria en fórma eflc4z,, en re

laciOn de lois Tribunales · . .Agrarios •. tendrAil fijada su com 
petenda y jurisdi~6n y ·como función espedftca la im

partidOn de la justicia r4pida y expedita, considerando 
. . 

Ja base que contiene el principio de igualdad humana, ins

pirada y consignada en el Artrailo 13 Constitucional~ en -

sentido de que nadie puede ser juzgado p<)r leyes pri vati -
. . 

vas ni por tribunales espedales. 

TRECEAVA:- Los b:ipunales Agrarios, serlo aut6~~mos, ya que no for

marían parte de la Seeretaria de la :aerorma Agr,aria, las 

defensorl'as de Ofld.o,- se convertir4n en una Oficina de -.. . ·: .... ·. . ,. . ·. 

OnentadOn atemtd.a j>Or pa11antes de Oezedlo y·q\Je ha

llan cursado la ~te.ria' ~ · DerechO Ágrá:rl~~ · 



CA10RCEAVA:-

QUINCEAVA: -

DIECISEISAVA: -

'184 

Que laJustlcia Agraria se encomiende a juristas 

00nocedores del Derecho. Agrario, can esprritu y 

ansia& de Justicia Social en pro del Sector que -

hasta hoy ha seguido marginad~, de lo que es la 

seguridad social. 

La aplicación plena y seria de las Leyes Agraria -

debe aer llevada a cabo por órganos jurisdicciona -

les Agrarios y personal capacitado, evitando duali -

dad de funciones en depeooencias del Ejecutivo Fe

deral, como sucede actualmente con la SecrerarCa 

de 1a Reforma Agraria. 

LA LEY FEDERAL·. DE LA REFORMA AGRARIA, -

necesita ser modificada o bien emitir una Ley de -

Justicia Agraria# para encuadrarla a las necesida -

des de cambio que constantemente sufre.el Agro Me

xicano, sobre todo en lo relativo al Juicio Agrario -

y su prooedimientó; definir las autoridades que de

ben conocer de los confliccos del ramo • 

. ,.,,' 
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