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A MI PADRE: 
Sr. Fausto Jlménez Gómez. 
Raz6n y motivo de este traba¡o. 

AMI MADRE: 
Sra. Eudoxla Martínez de Jiinénez. 
Como reconocimiento a SUS virtudes. 

A MI HERMANA: 
Srita. Andrea Jiménez Martínez • 
Con carino y gratitud, y como un ejemplo a seguir. 
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INTKODUCCION 

Dmdt el inicio de mi carrera como estudiante de Derecho, Mntí uno sinaara -

admhoclán '/ un prdundo .._ dit iusticla por la clcm más humilde, f*O a la vez, la 

más honrada~ ....... y lill!pla, q• • la cima campesina. 

Ea par medio •I mc:ñffcio de ellos como • lleYá al trfw\fo los poÍtulocb esgr.I_ 

midos por lo Revolucián MaiCOIO de 1910. 

Por lo anterior, creo que w. elemental acto de justicia seña el c¡"9 se cmiplan 

al tra"'5 de nuestrol gobiemos revolucionarios, todm y cada w.a de las aspiraclanes por 

ellos anheloclas, los cualet poco o poco se han ido cumpli..tó. 

LA PR<Xllr.AlltJKIA DE PUEBLOS, fué un medio que el General Alvaro Obregón 

puso al alcance de los campesinos, paro que lograsen al través de ello lo solución a toda 

clcne de problemas que se les planteaban en relación con el campo, y que actualmente 

se les han segulda planteando. 

Debido a lo anterior la PROCUKADUtdA DE ASUNTOS.AGKAKIOS no debe desa 

parecer, como esta aconteciendo, sino todo lo contrario, se le debe fomentar y organi-

zarla en tal forma, que rinda aportando nuevos y mayores beneficias a los trabajadot ·~ 

del campa. Quienes debido a su humi!de y escasa preparación se encuentran desorienta-
. . . 

dos, al na tener a quien recurrir paro ser asesorados y aconsejados en la tramitación de 

• SUS OSIKllCll agrarias• 

Resulta obvia. la gran importancia que esto Institución reviste y en que graciQ ~-

neficia al é::cnglameiado campesina. 



La presente tesis la he elaborado partiendo desde epocas remotas, en que apar_! 

ció esta Institución¡ est~ lo hago no par medio formulismo de un orden a seguir, sino -

~ro que se observe detenidamente la transformación que ha tenido y que al transcurso 

del tiempo ha ida descendiendo de importancia y categoría, en perjuicio naturalmente 

de nuestros indefensos campesinos, que tal cosa no suceda y que revista lci importancia 

c¡ue antes tuvo, es el objeto primordial del presente trabajo. 

FAUSTO JIMENEZ MA1<TINEZ. 
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CAPITULO PRIM&.O. 
1.-FIJACION DE CONCEPTOS 

1.- Antes de Iniciar el desarrollo del tema obfeto de esto t91ia, f uqo convenlll,!! 

te anotar los antecedentes y diversos signlRcados del término Prcc:uraduña. 

Joaquín Escrlche-, sei'lala como antecedente del término Procuraduña a la: 

"Procura.- Comisión o Poder que alguno da a otro para que a su nombre haga o 

ejecute alguna cosa". 

Posteriormente nos proporciona el concepto de: 

"Procuración.- Es. el aeto por el que una persona da poder a otra para que haga 

Al final encontramos a. la palabro: 

"PROCUKADOK.- El que en virtud de poder o facultad de otro ejecuta en su"º!!? 

bre algun~ cosa, o como lo.dice la Ley de Partidas: Aquel que recaba o hace algunos -

plertos o-~s a¡enas por mandato del duei'lo de ellas" (Ley Primera, Título So., Partida 

3a.). 

Gulllermo Cabanella en su "Diccionario de Derecha Usual" dice: 

PROCUr<ACION.- Diligencla y cuidado en el trato de asuntos o negocios, esP! 

cialmente ajenos, representación, poder, mandato o comisión, cargo o f1,1nclón de Pro-

Procurador.- "G.eneri~omente, gestor o gerente de un asunto o negocio. Apode~ 

dQ>, representante. Mandatorio quien con facultad recibida de otro, actúa en su nombre. 

El que habilitado legalmente se presenta en iulclo en nombre y representación de una de 

las partes 11
• (Ejemplo Procurador Judlclal). 
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los procuradores Judiciales no están actualmente reconocidos por nuestro der!. 

cho, pero si lo fuffron en el pasado, más aún, diversas legislaciones de otras naciones 

lo establecieron con otros nombres. Caravantes (1) al referlne a ellos opina: "Se en-

tiende por Procurador / la persona autorizada o mandatario público que representa en 

los negocios judiciales a los litlgantes, gestionando con arreglo al poder que estos le 

han conferido". 

Analizando etimol6gieamente la palabra, encontramos que: "Procurador se de

riva del verbo curo y de la preposición pro, porque procuran o miran por los intereses 

de otros" (2). 

PROCURADURIA. - Es la actividad que tiende a realizar los conceptos ímplic;! 

tos en el término procuración. 

2.- PROCURACION. 

2 .• - En el ~mb,ramiento de Procurador y Defensor de indios esclavos a favor de 

Bartolomé Melgare¡o, refiriéndole a las calidades de Procurador general, seftala: "D! 

BERA SER UNA PERSONA DE CALIDAD RECTA Y DE BUENA CONCIENCIA Y CELQ 

SO DEL SERVICIO DE DIOS Y BIEN DE LOS INDIOS, PARA QUE POR ELLOS Y EN 

·su NOMBRE PROCLAME y PIDA LA LIBERTAD y su JUSTICIA, POR CARECER ELL( : 

DE SABIDURIA PARA PODER PEDIR (3). ·Con estas palabras se daba en aq°'lla época -

la imgaen que debería tenerse de un Procurador, la cual en la actualldod est6 muy le• 

jos de parecerse a aq°'lla. 

Nuestras leyes al referine a los procuradores les designaban como personeros: 

"aquél que recaba o hace algunos pleitos o cosas a¡enas por mandato del dueno de --

(1).- José de Vicente Conivantes, Ley de Enfulciomiento, Madrid 1856. 
(2). - Eduardo. Palla~es ... ºDlc:cionario de Derecho Procesal Clvi I". 
(3).- Duplicados Volumen 1, folio 54, ano 1551.- Gobierno de Don Luis de Velasco, 

~ Segundo Virrey de la Nueva ápal'la. · 
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ellas". (t..y Primera, Título So. Partida 3a.). 

En Roma, en el ter19no del detecho sustantivo, la ,._.1ac:ián.,. cosi des-

conocida; por el contrario 9f\ el Derecho Prac:asal se s-itra la ..,_.tacián ~ -

bastante generosidad, tenemos por e¡emplo: la ACTIO EXB<lTOllAy la ACTIO INS - --i-
TITORtA, qf:llÍ, Mrvían para haotr al palllr fc:milics ......-1.a de actGI celeblodc. por 

gerentes de sus empresas y capitc:nll de sus na'\191 (cualquier actor ..._.dado podía h_! 

cerse repntsentar par un "Cognitor" 1 instituído sin ot..MJr muchas iw¡uisltos, pero que 

debía dar fiGft'.ZG paíW garantizar que SU ntpwsenlado NCOnOC41rfa lo. 9fectuado por lil). 

Además encantt'amllll a la ADSTIPULATIO, figura par la cual el ......mr dlsignaba a 

otra persona como acntedor pan:Í caba al deudor (4). 

Dichas instituciones pmc:esales, cl\lllllas por los pntlONS, san, porWtG parte, -

En Grech.rno we'orloc::ió esta lnstitucián, can pi1terioridad ~a_ la legisla--
, , 

ción mexicana, antes en ld1Joda y más tarde a los códigos subsiguientes en que se én-

cuentran disposiciones.más dítalladas en que• estructum y se dió carácter público a 

los representante5 y stt dllllimitbron sus obligaciones y denK:hos (5). 

3.-ASESORIA, PfCCXUJtACION Y DEFENSA.-

3.- Debido a la confusiárq!Jl!I podría creane, en cuanto a las términat. ASES9 

RIA, PROCURACION Y DEFENSJfes conveniente definir el alcance de cada uno de -

ellas. 

Paro el efecto anterior, debe entendene por Asesoría, el hecho de ayudor y -

(4).- Guillenno Floris Morgodont.- Oen.tcho Romano. 
(5).- Pallares. op. cit. pog. 51. 
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dar consejos a los indTgenos, para algún asunto determinado que presenten, ya seo de 

carácter individual o colectivo. Por Procuración, el acto de cuidar en forma asidua -

los negocios o asuntos que le~ encomiendan los solicitantes (indísienas-carr.pesinos), ya 

sea que reciban poder para ello por escrito o verbalmente y, por último, defensa es el 

hecho de amparar, proteger y ob0o3ar en favor cie los núcleos de población cuando a -

estos les asista un derecho legal. 

De acuerdo con estas definiciones, debe entenderse que en los casos de aseso-

ría, casi inmediatamente, se puede ejercer lo procuración, cuando el asunto que se -

pongo en conocimiento del Procurador, es de a.:¡uél los que deben promoverse con el ca 
1 -

récter de"petición ante Autoridades Federales, Estatales o Municipales, por:¡ue su res_:. 

lución favorable o negativa, sea potestativa del funcionario ante .:¡uien se promueva, 

e igualmente puedo procederse a la defensa, cuando el ne;:;ocio presentado se refiera a 

casos, que de acuerdo con alguna Ley o Disposición emémada de Autoridad Competen-

te, establezca un dereeho definido para los solicitantes. 

4.- PROCURADURIA Y MANDATO. 

4.- Puede ccnfundirse también el término Procuración o Procuraduría con la -

Institución del Mandato, juzgo necesario diferenciarlos debidamente. 

El Me11dato, según el Código Civil de B4, en su articulo 2342 era definido en 

la forma siguiente: "El MANDATO O PROCURACION ES UN ACTO POR EL CUAL -

UNA PERSONADA A OTRA LA FACULTAD DE HACER EN SU NOMBRE ALGUNA CQ 

SA". Esta definición fué duramente criticada por los clvi listas, por principio de cuen-

tas dicen\ A) Las palabras: Mandato o Procuración, son diferentes por carecer de sinonl 
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mla. 8) El Mandato es propiamente el contrato¡ Procuración • el lnst.,.,_to en que 

consta el Mandato. C) Carece de espeeiolidad, esto es, no se refiere a los actos que 

pueden ser objeto del contrata de Mc:aidato. Por último, D) OrgCl'lizaba al Mcwidrato 

sobre la base de la representación, esto es, el Mandatario ntaliza actos no 9n nombre 

propio, sino' en nombre del mandc:nte. 

l.a idea de la representación en que se basaba el Código de 84, Mtaba inflU4!!,1 

ciada por la idea que prevalecía en todos los códigos civiles del mundo, esto es la -

Idea de la ntpresentaciéa., 

Nuestro Código c:.bil vigente, define al Mandato cano "un contrata por el -

que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los-ac:tos jurídicos -

que este le encarga" (Art~ 2546). Excluye por completo la idea de representación, la 

cual peca de falta de ori9inolidad, ya que el Código de Comercio, a prop5sito de la 

Comisión Mercantil, .a ses, &I Mandato aplicado a actOI de comercio, establece lo. po

sibilidari de que el comisionista pueda desempenar la comisión en nombre propio, pero 

siempre por cuenta del comitente. No obstante que nuestro Código Civil excluye la -

idea de representación, prevé la posibilidad de celebrar convenio en contrario entre -

las partes (Art. 2560). 

5. - .PROCURAOURIA GENERÁL DE LA REPU8UCA. 

5.:- El Articulo 73, Fracción V de la Constitución senala: el Ministerio Públi

co en el Distrito Federal y en los territorios estará o cargo de un Procurador general -

que residirá en la ciudad de México, y del número de agentes que determine lo ley, -

dependiendo dicho funcionario directamente del Presidente de la República, quien lo 
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~brará y removerá libremente (5). 

La ley Organica del Ministerio Público del Distrito y Territorios Federales, -

estáblece el funcionamiento y la Integración del Ministerio Público, en el que el Pr~ 

curador delega el ejercicio de la acción penal (6), ya que no sería posible que las mi;_ 

mas s.e llevaron a cabo por el propio Procurador; sin embargo, puede actuar directame~ 

te en todas las averiguaciones y procesos cumpliendo asr personalmente con sus atribu-

cienes de titular de lo acción penal. 

El Procurador General de la República tiene sei'lolodas uno serie de atribuclo-

nes que en forma detallada expone esta ley y que en el fondo abarca el contenido de -

las facultades constitucionales a que nos hemos referido. Las Sub-Procuradores auxilian 

al Procur~ de la Repúbllca en sus funciones, de acuerdo con la distribución que so

bre las mismas considere convenientes (7). 

l:n resumen, y de acuerdo con el Uc. Emilio Portes Gil: "la Procuraduría Ge"! 

rol de lt! República debe cumplir con la función de orgcmo regulador de la administra--

clón de ¡ustlcia, mediante colaboración, a base de probidad y de independencia, con -

la Supremo Corte de Justicio de la Nación, para que este alto Tribunal realice la sup'! 

macro judtc:lal coma postulado de nuestro Derecho Constitucional (8). 

La Procuroclurfo General de lo República y la Procuraduría General de Justicia 

(5).- Constitución Polrtlca de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 73, Fracción V. 
(6).- Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 21. 
(7).- Ley Orgonlca del Ministerio Públtco Federal, atribuciones del Procurador Gene

ral de la República. 
(8).- Uc. Emilio Portes Gtl, "Constitucionalidad del Procurador General de la Repúbl.!. 

ca.• 
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del distriio y t9rritorie11 f9derales dependen directamente del E¡ecutlvo. 

En ·1853 se menciona por primera vez el cargo de Procurador General de 

' la Nación, amovible a volwitad del Gobierno y con la función de intervenir en 

defensa de·le1 intereses nacionales. La constitución de 1857 conservó la PracUl'CI 

duría General para piomov9r la instancia en representación de la sociedad. El -

Presidente lenito Juáraz senaló como funciom11s del Procurador General •I ser --

oído en tocb los negocios an .:¡ue se interese la hacie!nda pública, la respansabi-

lidad de sus empleacb o agentes y en los que por los mismo1 motivos se interesen 

los fondos dr los •tab lecimientos públicos, y esta es su función de mayor traseen . -
ciencia, interviene en todos los negocios en que la federación es porte, en los ca 

;\ -
sos da los áip6amátic05 y cons~les generales y en aquél las controversias entr" dos . 
o ipás Esta~ la Unión, entre.un: Estada y la fed1J1<1ción o entre los poderes de 

un mismo Estma. Además, el Procurador General de la República no sólo es el -
~~~ 

abogado si~ conse¡ero jurídico dal gobi<Jrno. Puede intervenir hasta en los --

juicios de am~ro, y e~ Ministerio Público promover lo necesario paro ~ue la -

administración.da la justicio seo pronto y expedita; cuenta con una oficina ·~ue se 

~ncaÍlfl d-: auxiliar al Procurador General de la República, en asuntos agrarios y 

fo19stales. 

Por otra_ porte, y esto recalca lo importancia da su cargo, el Procurador -
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General de lo República puede emitir o¡>inión sobre la constitucionalidad de -

las leyes y proyectos y proponer las reformas necesarias para ajustar o la Ley -

Supremo los preceptos u ord::inamientos que la contraven9an; así como los medl_ 

das indispensables para que lo actuación de las autoridades federales siga ca~ 

ces de legalidad. Y no sólo es el consejero jurídico d3I gobierno sino que de-

sempei'ia eso función de asesoría también a solicitud de los Secretarios da Est2 

do o titulares de los organismos públicos descentralizados. Es el defensor de -

la sociedad, a lo que representa en el ejercicio de acción ¡>anal por delitos -

de orden federo 1 . 

., 1, El Procurador General de la República desempei'ia, un cargo muy ele

vádo COITIC? 'miembro del gabinete. Es el jurista de mayor autoridad y confianza 

personal para el Presidente de lo República. 



CAPITULO SEGUNDO. 

1.- REGIMEN DE PROPIEDAD ROMANA 

En la época pre"'Colonial el pueblo Azteca era el más importante en el territ;: 

rio de lo que hoy es la República Mexicana, Su concepto de la propiedad difería en<!!' 

memente del que formaron los romanos, aunque estos no nos proporcionan una defini

ción del derecho de propiedad¡ ni siquiera utilh:an una terminología uniforme para -

designar este concepto (encontramos el término de dominium, de moncipiun y de e
erietas), 1>9ro los comentaristas condensaron el derecho de propiedad en la breve fór

mula~~' ~y abutendl, o sea, el derecho de utilizar, aprovechar los f~ 

tos y de disponer, El Maestro Floris Morgadant agrega a estos tres elementos, el ~ -

vindlcandi, esto es, derecho a reclamar el objeto de terceros poseedores o detentad:! 

res; y que es una consecuencia di,.cta de la circunstancio de que la propiedad es el 

derecho real por excelencia, y por tanto, se puede oponer a terceros (1), 

Tradicionalmente se ha Can5iderada a la propiedad Romana como ABSOLUTA, 

Idea nacida en la Revolucl6n Francesa, precisamente fué en esta época cuando se qu.!_ 

so liberar a la propiedad de todas las restricciones que el Feudalismo le había impu~ 

to, y así se explica a los escritores político-jurídicos propagaron la ideo de que su -

meta, una propiedad libre de trabas, sólo significaba un regreso a la venerable trae!! 

ción romana. Ni siquiera en tiempos de los XII tablas, la propiedad privada de los -

romanos estaba libre de restricciones (permiso de paso, etc:.); de lo a!lteriar se dedu

ce que e_I concepta de "propiedad absoluta" entre los romanos no es del todo comple

ta, pero si la tradicionalmente consideraba como absoluta. 

La leglslaclón romana ejerció y sigue ejerciendo en el mundo una influencia 

( 1), - Guillermo F, Ma~gadant S.· Derecho Romano. 
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decblvo, dl6 naetmlen~o al lndMduatrsmo, constituyó y reglament6 lo ~ledad prlY! 

. da de la tierra, pero sfl) olvidar por completo la comunal. 

En. el Imperio Romano las tierras estuvieron dlvlcltdos en tres partes: una consa

grada al· culto divino, otra a la propiedad privada (oger prlvatus) y la tercera qLe se -

reserv6 ·a la .ciudad (ager publicus). 
,, 

En el oger publicus se dieron o IOJ ciudacbiot fracciones en uau fruetu, y como 

elGS CGnMICiones no tenron termino íljo, .. convirtieron en perpetuas, trasmlt"ndo• • 

ba¡o·el "°'!'bre de posesiones par sucesión y par compra-venta. 

Los Patrlcios1 que eran I~ hombres de Influencia y de recursos, fueron acumu• 

landa posesiones en el ager publlcus y al:isorblenclo, poco a poco en el ager prlvatus la 

mediana y la pequella propiedad. 

Los Ple~yos, en diversas épocas, trataron de Impedir el acoporamlento del ager 

publlcus y obtu~ieron que se dictaran varias leyes agrarias, entre ellas la famosa Sempro 

!l!!! qUI limitó a, 500 yugadas lo que• podía poteer en el ager publlcus, prohibiendo -

· su enafenaclón. 

Los Patricios hicieren derogar, pocOI atlas después, la prohibición de wnto, y la 

gran propiedad absorvló tocio, al grado que la mitad del Afrlca Romana pertenecía a seis . . . 

famili~, y el ager pubHcus. a wi nú"*° muy limitada. 
. . 

· Eite vic:lo de organización econémlca fué ~ de las causas que más influyeron - · 

en la decadencia del Jmperlo Romano, pues la poblac:lón rural, a cuya excelente CCl'ldlclón 

• atrlbura su valor en la política y en las armas desaporecló. 

Fu6 entonces cuanda Plfnlo dlfo: LATIFUNDI PslDIDElE ITALIA. 

·y así f...&. Hablen~o perdlda los plebeyos la esperanza de alcanzar justicia, se al!_! 
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toron en las banderas de los ambiciosos paro obtener par la fuerza lo que no les daba 

la ley. (Labaulave. Lib. 11. Cap. VII). 

REGIMEN DE PROPIEDAD AnECA 

Entre los aztecas, las tierras pertenecían al Rey. El origen de su propiedad~ 

taba e_n la conquista. El R.y era la autoridad suprema, el sellor de vidas y haciendas, 

es decir, su forma de gobierno era lo de uno Monarquía Absoluta. (2). El Maestro --

Angel Caso, la califica como "Monarquía Electiva-Hereditaria, Umitada", basándo-

se en que el poder supremo residía en el tlacatecuhtli, que para Moreno es el hueytla

!22!:!!, (3)¡ gobernaba juntamente eon el tlotocan consejo de varias penonm, respeta--

bles, cuyo número aún no se ha podido precisar pero se cree eran de euotro o Mtis. 

El tlacatecuhtitli era elei:to, siendo el primero ocampichtli, quien fué escogí· 

do de entre las más ilustres familias, en esta designación intervino todo el pueblo según 

el propio Moreno, es el único momento en que vemos la adquisición del poder por ele.:, 

ción directa, C~ando faltaba el key, ocupaba su lugar algún hermano, descendiente 

o pariente más cercano, tomando en cuenta para su elección sus virtudes cívicas y gu_! 

rreros. 

El tlatocan desempeñaba funciones de muy variado índole, que al mismo tiem-

po eran legislativas, administrativas y judiciales, recordando a este respecto, la exis-

tencia del .funcionario denominado Clhuacoatl, que ero una especie de Tribunal Supr_! 

mo desempei'iondo al mismo tiempo funciones religiosas. 

El régimen azteca puede decirse que desconocía por completo la propiedad p~ 

vado, el índígena sólo tuvo una posesión muy precaria de la tierra: nunca fué dueña, 

(2),- Mendieta y Núñez,• "El problema Agrario de México". 

(3),- Manuel M. Moreno. - "Organización Política y Social de los Aztecas"• 



- 19 -

era escla~o. 

~I problernn a11rario revestía un aspecto trágico, y su elemento fundamental, el 

reparto del suelo, estaba planteado de una monen:i defectuosa, fundada, naturalmente 
1 

en la in1abida or:.;anÍzoción política y social de la época •• 

$obra la organización de su propiedad territorial, la opinión de Don Monuel M. 

Moreno hos parece la más acertado, dice este autor: "las tierras, en los comarcas so--

/ 

metidas.¡a los soberanos aztecas, se dividían en la siguiente formo" (4)~ 

1 ¡1.- Propiedad de las comunidades; cultivado por los vasallos, quienes pagaban 

al Rey ~ributos consistentes en frutos de la a¡-¡ricultura. AsT encontramos: a) calpullalis 

y B) at;b~tlalis; ambas de carácter.comunal, pero de goce familiar, 

/ Calpullali, quiere decir tierras del calpulli y, siguiendo a Zurita, podríamos -

precisar el calpulli diciendo de él que es: "barrio de gente conocida o linaje antiguo, 

que tieh~ de muy antiguo sus tierras y términos conocidos que son de aquélla cepa, -

1 

barrio r linaje y las tales tierras llómanse calpullali, que quiere decir, tierras de aquel 

barrio p linaje (5)". 
1 

/ 2.- LOS GESTORES O PROCURADORES DE PUEBLOS ENTRE LOS AZTECAS. 

/ El calpullali tenía su administración autónoma, lo componían en un principio 

1 

la tot11idad de los jefes de familia y posteriormente, la delegación que estos hicieron 

en los/miembros de 'mayor capacidad y experiencia, que debieron ser los ancianos y le» 

sacerJotes. Este consejo del colpulli nomb~ba un funcionario llamado Calpolec, para 

1 

que mantuviese el orden establecida en el reparto de las tierras a las cabezas de fami 1. -
lla y ¡Para que vigilase los pósitos. El calpe>llec tenía bajo sus órdenes un cierto nú-

' 

1 

(4) • ..J/. Moreno, Opos cit. Pag. 58. 
(5) J\¡lfonso de Zurita en su obra "Breve y Sumaria Relación" citado por Mendieta y -

Núñe:z en sv obra "El Problema Agrario de México" Po:;¡. 6. 
1 

1 
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mero de agentes encargados de la percepción de los Impuestos con que se cubrían los -

gastos de la comunidad. El Calpollec desempeí'iaba, además, funciones de Juez de Pax 

y amigable componedor. Cuando el Calpulli debatía cuestiones con otro calpulli, la -

representación ante el Consejo Superior, corría a cargo del Calpallec, en su calidad 

de Procuradi:ir (6). 

Existían atros oficiales del Rey que desempei'laban cargos que se aproximan a -

las atribuciones de nuestros procuradores de pueblos actuales: Los tecuhtlis, que eran 

valientes, esforzados, humildes y castos; igualmente debían amparar y defender a la -

gente del pueblo, especialmente a las mujeres y desvalidos, siendo sostén de la reli

gión, la soctedad y el reino. El tecuhtli, vive con sei'lorío, siendo ante todo m repre 

sent~nte de su pueblo ante las autoridades superiores: "debe hablar~ la gente~ -

~~~cargo", defenderla de los altos impuestos, de la usurpadón de las tierras y -

dirimir los ccnfllctos de tipo judicial. Como Jefe Militar conduce al combate a los -

guerreros que lo soliclten. Es el responsable de una buena administración, de un buen 

orden y cuida de aquéllos Ingresos destinados al pago del tributo, mismo que entrega 

al calplxque, alto organo de la administración Imperial (7). 

· El Doctor Alfonso Coso, en una conferencia sustentada en la Escuela Nacional 

de Ciencias Políticas y Sociales, sobre "la política e¡idal, las comunidades y el índl-

gen9", dice: "en la orgonlzación económica y política azteca lo que se llama el cal

pul li, ero fa propiedad comunal de la tierra, en donde era la comunidad, como P6"2 

na moral, la propietaria de la tierra y el macehual del calpulli tenía el uso y el dis-

(6).- Gonzalo Aguirre Beltrán.- "El señorío de cuauh tochco" Pag.20 y Slgs. 

(7). - El vira Loredo y Jesús Sote lo lnclón. - 11 Historia de México". Pag.207 y Stgs. 
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frute de la parcela, pero no tenía la propiedad de la tierra, es decir, la propiedad no 

la tenía porque no tenía el ius abutendi, que dicen los romanos, el derecho de abusar, 

es decir, de disponer de la cosa, Posefon el ius utendi y el ius fruendi, el derecho de 

usar y de disfrutar de la coso, pero no el ius abutendi, el derecho de disponer o abu

sar de la cosa, como decían los romanos" (8), 

Los poseedores de parcelas estaban obligados a cultivarlas; si dejaban de hoct;! 

lo durante dos al'los consecutivos, perdían el derecho a ellas. Lo mismo acontecía --

. cuando cambiaban de lugar de residencia. 

Las diversas closes de propiedad, sus extensiones y linderos, se hayaban cuida

dosamente registrados en mapas especiales por medio de colores distintivos y de signos 

¡erogllflcos numerales. Los jueces tomaban como base estos mapas cuando tenían que -

resolver lftl9ios sobre la propiedad agraria. Conservaron su valor probatorio durante la 

colonia y no lo han perdido en nuestros días, pues algunas restituciones de tierras oto! 

godas de acuerdo con la legislación agraria vigente, se han fundado en eSOl admira

bles mapas coloniales. 

Esta organización, aparentemente justa y equitativa, no lo era en realidad, -

porque, generalmente, las tierras conquistados desde el momento de la conquista, pe!. 

tenecían a los camP!'sinos del pueblo vencido, y aún cuando segufan en posesión de -

el las veíanse obligados a pagar, además del tributo a sm propias autoridades, el tri~ 

to al nuevo propietario de sus tierras. En cuanto al colpulli de los antiguas mexicanos, 

fué suflciente en un principio para llenar las necesidades de los agricultores a quienes 

correspondían; pero Con el transcurso del tiempo, ol aumentar la población, quedó un 

(8).- De fecha 13 de agosto de 1959. 
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. gran número de penonm sin propiedad territorial. Estas gantes formaron grandes masas 

que tenían que alquilar su trabajo o V&nderse como esclavos para poder vivir. De este 

modo empezó a crearse un hondo descontento en el pueblo, contenido por el poderío 

militar, y las creencia.; religf0$GS que dcminaban toda la vido individual y colectiva¡ 

pero indudablemente que habían dado lugar a muy serias transformaciones en la orga

nización de la propiedad territorial, sino hubiese sido por la conquisto de los espai'!o

les interrumpió el natural desenvolvimiento de las sociedades índigenas. la prueba de 

ello es que 105 conquistadores espai'!oles tuvieron en los pueblos sometidos a los azte

cas sus mejores aliados. 

Altepetlalis, eran tierras.comunales pertenecientes a los pueblos (altepetl, -

pueblo o pÓblaclón), estaban destinados a pagar los gastos públicos y los tributos que 

debía la comunidad. No eran de nadie, ni los gozaba en particular una familia. 

2).- la'propiedad de los nobles: 

A) Pillallis y 8) Tecpillallls. 

,,p¡ LlALLIS eran tierras que pertenecían "a los cabal ler01 y descendientes de los 

reyes y sei'!ores referidos" (9). 

TECPILl.ALUS eran "de unos caballeros que se decían de los sef'lores antiguos, 

y así mismo eran los que poseían .los benemerltos" (lO). 

Estas tierras constituían las de mejor calidad, cuyos titulares eran sujetot port.!, 

cu lares y constituían un regimen de propiedad individual, aunque condicionado por .. 

multiples limitaciones dictados indudablemente por el Interés de la colectividad¡ dice 

(9), {10).- Moreno, opus cit. 
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el Historiador Fray Juan de Torquemodo, que las tierras que los señores recibían no -

podían ser enajenadas, sino a otros señores, si se heredaban, pero jamás a un~-

hual¡ en el caso de que no hubiera herederos, o se enajenara a un macehual, volvían 

a poder de 1 monarca. 

Estos fueron el tipo de tierras que más se acercan al tipo romano de "propiedad 

absoluta" y "las únicas propiedades que conocieron los antiguos mexicanos" (Angel C~ 

so). 

3.- Las ~ropledades públicas. Teopantlis, tlatocatlalis, milchimalis, tecpantla 
.. - ·~ 

~y yaotlalls. 

Las propiedades públicas eran propiedades que explotaban los macehuales, SIN ' 

QUE DISFRUT AKAN DE ELLAS¡ tomaban sus diversos nombres de las instituciones que -

sostenran con sus productos¡ no por el titular de ellas, sino por el sostenimiento.que -

proporcionaban; eran inalienables y no pertenecían a ninguna persona privada en par~ 

ticular, bien fuese esta física o moral, sino al conglomerado social mismo, a la cole~ 

ti vi dad. 

El Historiador Luis Chavez Orozco, dice que el regimen comunal ya estaba en 

decadencia cuando llegaron los españoles, sin embargo, aún comprendía la mayor ~ 

te de los pueblos sujetos al Imperio azteca. Por no entender este sistema comunal co-

metieron muchas Injusticias los tUpalloles, 

-La Revolucl6n Mexicana ha vuelto en cierta modo a ese regimen comunal, al 

devolver sus tierras a los pueblos que las perdieron. 
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la parcela del ejidatario es como aquélla TLALMI U de las tierras del CALPU-

TLALI que se podran usufructuar pero no vender / y que además se perdía si no se cultJ. 

vaba durante dos ai'los, pasando a poder de otra familia. 

Resumiendo lo anterior, entre los a:ztecas NO EXISTIO LA PROPIEDAD PKIY~ 

DA. la Institución más cercana a la Propiedad Privado es la que forman conjuntomen-

te los PILLALLI y TECPILLALLI, porque allí existía un principio de libre disposición -

del bien, aún cuando esta libre disposición no era absoluta, ya que estaba prohibido -

la venta al MACEHUAL. 

"Es pues una afirmación carente ele contenido histórico la de que los espai'ioles 

quitaran a los indígenas sus propiedades privadas; ninguna propiedad podían quitar a -

quien nunca la tuvo¡ Espoi'la lo único que hizo, fué conservar gran porte de las instlt~ 

clones autóct~as, dandoles otra forma, pero con un contenido enólogo e implantar --

otras instituciones semejantes que que en la Península existían en la época" (11 ). 

-
Una vez realizada la conquista y por efecto de la mismo, todas las tierras, ~ 

saron a ser propiedad de los reyes espoi'ioles, basándose a su vez en la Bula de Aleja, -

dro VI (noverint universi), expedida el 4 de mayo de 1493, para concluir el conflicto 

surgido entre Espoi'ia y Portugal, y de acuerdo con la cual correspondería a la Colonia 

fspáflola todo lo que se descubriera al Oeste de una línea meridiana trazada a cien -

leguas al Poniente de las Azores y de las islas del Cabo Verde, y de que no hubiese -

tomado posesión ninguna potencio cristiana hasta Navidad de 1492. A Portugal corre~ 

pondería todo lo que se descubriera al Oriente de la misma. 

(11).- Angel Caso.- "Derecho Agrario". 



Los espalloles poro estimular la colonización, hacfan mercedes de determina-

dos extensiones entre los colonos que venfan a avecindarse en sus nuevos dominios, y 

también considerables repartos territoriales para retribuir los ·servicios de los conquls-

tadores. AsT nac16 en México la propiedad privada que era desconocida antes de la -

conquista. 

Para que los conquistadores y colonos espanoles pudiesen explotar las tierras • 

que se les concedían, se les repartieron, ademá5, determinado número de Indios con • 

el fin aparente de cobrarles los tributos al Rey y ensei\arles la religión católica. 

Aún cuando estaba prohibido que la Iglesia adquiriera bienes raíces, esta, de 

hecho, y al margen de tal prohiblcl~, obtuvo tierras para construrr Iglesias y monas-

terl~ e Instituciones de beneflclencla, y para ayudarse al sostenimiento de tales lgl!. 

sias, mona$terlos e Instituciones, con los productos de las propiedades adquiridas. 

A los pueblos Indígenas se les respetaron, cuando menos legalmente, las tle-· 

rras que poseían, y además se ordenó que se les concediesen las que necesitaran. La -

propiedad de los pueblos Indígenas en la época colonial 1e organizó en forma Mm•ID;!! 

te a la que tenfan en la época anterior a la conquista, pero con ciertas modiflcaclo-

nes. A cada pueblo se le otorgaba una extensión de tierra para que en ella se levant~ 

ron las casas de sus habitantes. A esa extensión se le dló más torde el nombre de FUN .-
DO LEGAL (12). Se les concedía, además, una superficie de una legua cuadtuda pa-

ro que en ella pastaran los ganados de los vecinos. Esta propiedad estaba situada a la 

salida de" los pueblos, generalmente en tierras de monte o de agostadero, y se _la den_e 

(12).- O sea seiscientas varas a los cuatro vientos de la Iglesia del centro del pueblo. 
Según Cédula Real del 12 de ¡ulio de 1695. · 
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mln6 EJIDO. Se ordenó también que cada pueblo tuviera tierras para que con sus.pro• 

.duetos se atendieron los necesidades públicas, es decir, los gastos que demandaran los 

servicios colectivos. A estos terrenos se les dló el nombre de PROPIOS, y por último -

se previno también que en coda pueblo hubiera determinadas extensiones territoriales -

para reeartlrlas entre sus habitantes a fln de que los explotaron y pudieran vivir con sus 

productos. A esta propiedad se le dló el nombre de Tl.ERKAS DE COMUN KEPAKTIMIE~ 

TO. 

Todos los propiedades de los pueblos lndrgenas que hemos enumerada eran comu

nales, pertenecran al núcleo de población y no a los poseedares de ellas lndivldualmen

te considerados. 

la propiedad agraria durante la época colonial quedó, según lo que hemos expue_! 

to, !.9partidá en la siguiente fornía: propiedad del rey sobre las tierras baldfas llamadas -

entonce~ REALENGAS; propiedad de la iglesia católica; propiedad privada de los colonos 

esponoles y de algunos indios que la adquirieron directamente de la corona, y propiedad 

comunal de los pu~blos Indígenas. 

"Aparentemente la organlzaci6n de la propiedad territorial durante la época de la 

colonia era justa y equitativa; pero en realidad adolecía de viclm profundas que orl9tn2 

ron el problema agrario de Míxlco'Xl3). 

-"En primer lugar, las mel01'9s tierras y en los más grandes exten.siones fueron re-

partidas entre los colonos y IÓS conquistadores espanoles. En cambio, a los lndrgenas 5e 

les dló únicamente la tierra Indispensable para la satisfacción de sus necesidades que, 

(13).- lucio Mendleta y Núl'lez. "Efectos Sociales de la Reforma Agraria". UNAM. 
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dado su bojo nivel cultural, eran mínimas" {14). 

3,- PROCURADORES Y PROTECTORES DE INDIOS EN LA EPOCA COLO---

NIAL. 

Lo conquista espallola troja sus instituciones jurídicas, que a través de su evo 

lución dieron origen a la Recopilación de las Leyes de Indias, en los que encontramos 

los bases legales que fueron el fundamento poro el establecimiento de las PROCURAD!::! 

·RIAS DE PUEBLO, Estas tuvieron un carácter fundamentalmente agrario al ser d~stina-

das, por los soberanos españoles, a intervenir en el procedimiento agrario durante la -

Colonia, A los PROCURADORES DE PUEBLO, como se deduce de la lectura de lo Re-

copilactón de las leyes i..ie Indias, les correspondía vigilar los repartos de tierras, y -

eran los apoderados legales de los pueblos ante la Corte del Rey de España, encargados 

de realizar todos los trámites conducentes a la confirmación real que otorgaba plena -

validez jurídica en la propiedad rural durante la Epoca Colonial. (15). 

Al referirse a los Procuradores Generales y Particulares de Ciudades y Pueblos, 

la Ley de Indias ordena: 

ley I, - Que cada ciudad o vil la pueda nombrar Procurador que asista sus cau-

sos. 

Declaramos, que las ciudades, villas y poblaciones de las indias, puedan no..T 

brar procuradores, que asistan a sus negocios, y los defiendan en nuestro Consejo, au-

diencias y tribunales, para conseguir su derecho y justicia, y las demás pretensiones, 

que por bien tuvieren. 

(Emperador Don Carlos, 14 de noviembre de 1519; Refrendado en Toledo por él 

mismo, 6 de enero de 1528). (16). 

{14).- Lucio Mendieta y Núilez. "Efectos Sociales de la Reforma Agraria". UNAM; 
(15),-lia. G::ibino Vázquez Alfara. "La Procuraduría de Asuntos Agrarios".Tesis,Págs.11y12. 
(16).-Tomacia del Archivo General de la Nación. Compilación de Leyes de Indias. 
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"Al principio se reglamentó la ocupacl6n de los tierras, pero las illy• y diif! 

siclones dictados en Esp::iRG fueren al poco tiempo letra muerta en este Contin1nl9. A 

medida que el reparto se hizo más Intenso, los tierras pertenecientes a los poblaciones 

establ~cidas se reduferon en extensl6n. la consecuencia lrwedlata fu6 que I°' Indíge

nas no tuvieron extensiones para cultivar, por lo cual fueren obligados a traba¡or en :.. 

las de los espal'loles. Gracias a.éste ti¡» C:tiítrabajo forzado, asr como a las Encomien-

das y otros sistemas el agricultor espailol tuvo prosperidad y desanollo. la riqueza en -

sr no se encontraba, en la. gta'n cantidad de hectáreas poseídas por las ogricultores esP.! 

lloles, sino en el trabajo que los Indígenas prestaban en'dlchas Ancas. Adlll'llCÍI de todo 

lo anterior, apareció el misionero. -.mot". (17). 

A pesar de las diferentes leyes que. dictaban los Reyes de Espaila para evitar el 

acaparamiento de l.a1.tlerras del Nuevo Mundo, la situaci6n fué la misma. Las leyes se 
'í 

modificaban substanc;ialmente al aplicarse a las condiciones y problemas de la Nueva 

Espolia. Todo se hacía en provecho de los intereses de los colonos, agricultores, mbl~ 

neros y demás es~les que radicaban aquí. 

A pesar d.?. !a situación reinante en la época colonial, el indigeno fué prote

gido ya que ero considerado como MENOR DE EDAD, por lo tanto incapaz de bastarse 

así mismo para la. .i::ealizoclón de determinados actos de carácter agrario. 

Así es como nace la Institución de la procuraduría objeto principal de e5ta te
,: 

sis. Los procuradores o protectores, que ero como se les denominaba en eso época, es 
' -

tabon Investidos de amplísimas facultades, basadas en ,cédulas reales, durante el 90--

(17).- Lic. Victor Manzonlllo Shaffer. "Introducción o la Reformo Agraria Mexicano". 
Página 30. 
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biemo de la Real Audiencia de México, primeramente y de los virreyes, a partir del -

segundo don luis de Velasco. Encontramos también, algunos personas que realizaron -

uno labor de procuración en lo defensa de los Intereses del indígena, estas fueron ilu.! 

tres misioneros tales como Fray Bartolomé de las Casos, Motolinía, Abad y Queipo, --

que con sus constantes gestiones y peticiones en favor del indio, lograron que se expi-

dieran algunas disposiclcnes legales en su favor, que como todas las que se dictaron en 

este sentido durante la etapa colonial, fueren letra muerta. 

Sobre los motivos que existieron paro crear la Institución denominada "procura 
~~ . -

duría" poro la protección de indios, 'no juzgo necesario hacer una relación de los con-

troversios y luchas que sostuvieron los procuradores de buena fé, y celosos del cumpll-

miento de .su oficio para obtener justicia en beneficio de sus representados. Sólo nos -

concretaremos a las funciones y ordenanzas que se fueron dictando, tanto p:ira orientar 
·I 

y normar la acción de los Procuradores, como cuanto para prevenir y castigar la activ.!_ 

dad nociva·de aquéllos que eJerc:ían su c:argo·con deshonestidad. 

Las principales ordenanzas reales, relativas a los procuradores y protectores de 

Indios, tomadas directamente del Archivo General de la Nación: 

los relativas a los procuradores. 

Son las siguientes: 

"DE LOS PROCUKADOKES GENEKAL Y PAKTICUl.AKES 

Ley 1.- Que cada Ciudad o Vil la pueda nombrar Procurador que asista sus cau-

sos .. 
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Declaramos, que las ciudades, vlllas y poblaclcnes de las indias, puedan n"!!! 

brar procuradores, que asistan a sus negocios, y los defiendan en nuestro consejo, au

dlenclC!s y tribunales, para conseguir su derecho y justicia, y las demás pretensiones, 

que por bien tuvieren. 

(Emperador Don Carlos. 14 de nowiembre de 1519) Refrendado en Toledo por él 

mismo, 6 de enero de 1528). 

U!iy V.- En las ciudades, villas y universidades no envíen Procuradores a estos 

reynos. 

Ordenamos y mandamos, tjue ninguna.de las ciudades, villas y lugares, conse

jos, universidades, comunidades, seculares y eclesiásticas, de todas y cualesquier pa!. 

te de las indias occidentales, puede enviar, ni envíe Procuradores a nuestra Corte o -

tratar de lo solicitud y despacho de sus negocios y causas; y cuando se ofrecieren casos 

en que pretendan que nos les hagamos merced, nos avise por sus cartas de los efectos en 

que pudiere recibirlas, y negocios que se le ofrecieren, las cuales vistas en el Consejo, 

se les responderá, y proveerá lo que fuere justo, y porque puede haber algunos ton gro 

ves, ó singulares, y de tanto Servicio de Dios Nuestro Sei'lor y nuestro, o en tanta uti

lldad de la ·Repwblica, ciudades o comunidad, que la calidad de la causa, justifique la 

dispensación de esta ley / permitimos, que siendo tal, y que no sufra dilac16n, se pida 

licencia, para enviar Procurador a ella, ol Virrey, o a la·ovdiencia de Distrito, si el 

Virrey estuviere distante, o la audiencia tuviere el gobiemo; y conocida y justificada 

la necesidad, se le pueda dar, y hayo de traer el Procurador testimonio auténtico: Con 
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apercibimiento, que si contraviniendo a lo sobre dicho, enviare Procurador, serán c'!! 

denados las personas particulares, que intervinieren en los Intereses, danos y menase:!. 

boÍ, qw se siguieren a la comunidad par esta causa, y par lo que montaren los sala-"" 

rlos, que pagaren a los Procuradores. Y rnandam05 a nuestro1 virreyes, audiencias, ~ 

bemadores y justicias de las indias, que no den licencia a ninguna pel10l'la para venir 

~estos reynos por procurador de comunidades, y lo controrio haciendo, incurren en -

las mismas penas • 

.{~ey Felipe IV. 11 de junio de 1621). 

Tomo 11. Ubro VI. Tt'tulo 11: Recopilación de ley de Indias. 

ley 111.- Que donde hubiere audiencia se nombre abogado y procurador, de -

indios e~ salario. 

Mandamos, que en las ciudades donde hubiere audiencia, elija el virrey, o .:.: 

presidente un letrado, y procurador, que sigan IC11 pleitos, y causas de los indios, y los 

defiendon, a los cuales sel'lalarán salario competente en penas de estrados, o en bienes 

de la comunidad, donde no hubiere especial consignación. V ordenamos, que ningún -

caso ~do llevar derechos, sobre que los virreyes y presidentes Impongan penas graves 

a su arbitrio; y en cuanta al fiscal protector de la audiencia de Urna se guarde lo pre

venido especialmente en ella. 

(Rey Felipe 11. Abril 9 de 1591). Reproducido por Felipe 111, el 17 de a<:tubre -

de 161-4);, 

DE LOS PROCUICADOi<ES DE LA AUDIENCIAS Y CANCILL'Ei<IAS i<EALES DE -
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LAS INDIAS. 

Ley Primera. 

·Que en cada audiencia haya número cierto de Procuradores. 

Mandamos, que en cada una de las audiencias y cancillerías reales haya Ul'I n.Q 

mero seí'lalado de Procuradores, y no mós. 

(Rey Felipe 11 en la Orden 282 de Audiencias de 1563). 

Ley 11 que no usen oficios de Procuradores sino los que tuvieren títule1 del !Wy. 

Ningunos personas pueden usar ni usan en nuestros audiencias oRcloa de Procu-

rodares, ni se entrometan a hacer peticiones ni despachar negocios en ellat, sino twl! 

ren título, u arden nuestra para poderlos usar y eJercer. 

{Rey Felipe 11 ordenanza 232 de 4 de octubre de 1563). 

Ley 111.que d0nde no pudiere haber Procuradores, lo puedón ser unos veclnot .. 

por otros. 

Los que entran o descubrir nuevas tierras con nuestra llcenclo pueden capltulcir, 

que por cierto tiempo no puedan entrar, ni entren en ellos letrados, ni Procuradora~ · 

.por no dar causa o pleitos y diferencl~s entre los vecinos, y puede ofrecerse, qtHt alg~ 

nos tengan necesidad de hacer audiencia y por algún tiempo, por no poder dejar Prcc_!! 

rodor poro sus ~ausas, pierdan su justicia, y nuestro voluntad, e intención sólo e1, e~ 

semejantes prohibiciooes, excusar que haya Procuradores Generales q1,1e lo tengan por 

oficio: declaramos y mondamos, que sin embargo de las capitulaciones, puedan unos -
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vecinos procurar por otros en los causas y negocios, que les fueron encomendados, y 

el'ltlendan en ellos, no siendo Procuradores Generales, ni teniéndolo por oficio sin -

incurrir por esto en pena alguna, ni le seo puesto embargo, ni Impedimento. 

(Emperador Carlos V 19 de mayo de 1525). 

ley IV que ninguno use oficio de Procurador de lo Audiencia sin ser examina-

do en ella, y se le dé llcencla. 

Mandamos, que los Procuradores, que se hubieren de recibir, no usen sus ofi-

ciOs ant~J_que sean examinados por los Presidentes y Oidores, y les dén licencia para 

usar y elercer. 

{Rey Felipe 11 ordenanza 230 de 1563). 

Ley V que el Procurador no digo en los estrados cosa que no sea verdad. 

El· Procurador, que en el hecho dijere en los Estados cosa no verdadera pague -

$1.00 para ellos. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 258, 1596) y en la 275 de 1563). 

Ley VI que no hablen los Procuradores en los Estrados sin licencla de la audl~ 

cla. 

los Procuradores no hablen sin licencia de la audiencia en los Estrados, pena 

$2.00 para los Estradas; y si hablando el Abogado en el derecho de su parte, el Procu-

¡ rador de la causa o su parte contraria se atravesare a hablar, pague $1.00. ,, 
\ 

(Rey Felipe 11 ordenanza 235, 237 y 238). 
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Ley VII ~ue no lleven más salarias que el seilolado por el Presidente y Oído-

· No lle.,., los Procura~ más salarias del que les fuere senalado por el Pres1 

dente y Oidores, espee!almente en negocios y pleitos de Indios, y c:on el los pena del 

doblo para nuestra Cámara. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 249). 

Ley VIII que no reciban dádivas, ni presentes de las partes porque dl!~ten los 

causas en que procuran pena de privocién de los oficios. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 250). 

Ley IX que los Procuradores, y abogados no hagan partidos de seguir los ple!-

tos a su costa. 

Mondamos, que los Procuradores y letrados no hagan p::irtido con las partes de 

seguir los pleitos a su propia costa, pena de que por e.I mismo c:aso sin otra sentencia, 

incurra el que lo contrario hiciere por cada vez, en pena 50,000 maravidis para nue!_ 

tra Cámaro. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 231) •. 

Lsy X que no hagan peticiones, sino en rebeldías, y conclusión, pena de $2.00 

y firmen las que hicieren. 

Otro si, los Procuradores no hagan peticiones sin firma de Abogado salvo de r:_ 

beldías, y para concluir pleitos, y otras semejantes, pena c(e $2.00 paro los Estrados, -



1 
i 
\ 
¡ 

~ ¡ 
' 1 

- 35 -

y las ..¡ue hicieren y presentaren confirmados, so lo dicha peno, 

(Rey Felipe 11 ordenanza 233). 

ley XI que los Procuradores no presenten peticiones sin firma de Abogado, 

Ordenamos, que ningún Procurador presente petición de letrado, no siendo r:; 

cibido por Abogado de lo audiencia, pena de S3.00 p:ira los Estrados. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 240 y 243). 

Ley XII que los Procuradores manifiesten y depositen el dinero, que sus partes 

les env!_aron, como Ht ordena, 

Mandamos, que los Procuradores luego que sus partes le enviOren cuol:;iuier cii_ 

nero para los negocios que ayudaren, el mismo día lo lleven y depositen en poder de 

los escrl~nos de las caU5Qs realmente, y sin encubrir coso alguna, peno de pogcr con 

él cuatro tanto. lo que pareciere haber encubierto, paro nuestro Cámaro, sin ninsuno 

remisión, y que los 'escribanos reciban los dineros, y los tengan en su peder, por vio 

de depósito, y no en otra forma, poro que de ellos se pague lo que cado oficial hubi.= 

re de haber, y los escribanos tengan un libro y memorial aparte del corgc y :iesccq;;o, 

para dar cuenta y razón cuando conviniere; y para ver y saber si el depósito se guoroc 

y cumple, cada escribano por su antiguedad y orden, lleve en fin de todo.s los meses, 

a mostrar el libro al Oidor Zemanero, que lo vea, visite y sepa como se guardo lo r:_ 

suelto, pena de $20.00 para nuestro Cámara, a cado uno que lo contrario hiciere. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 234). 
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lay XIII.que no hagan autos sin presentar poder. 

El Procurador, que sin tener poder presentado hlciete autos, pague $2.00 para 

los Estrados. 

Rey Felipe 11, ordenanza 239). 

&.y XIV que el Procurador vaya o ver tasar el proceso. 

El Procurador, que no fuera a ver tasar las cosas del proceso, si,ndole notlflc2 

do par el Escribano, pague $1.00 para los Estrados. , 

(~~y Felipe 11 ordenanza 240). 

Ley XV que concluso el pleito en provisl6n, el Escr.lbono lo encomiende, y el 

Procurador lo lleve al relator, el cual le traiga para lo primera audiencia. 

C:O...cluso el pleito en provhlón, el Escribano lo encomiende para el P,lmer -

acuerdo, pena de $3.00 para lm Estrados; y el Procurador, en cuyo favor •tuviere P.! 

dldo la provisión, lleve el proceso el mbmo día al relator, y el 19lator lo traiga en •• 

provbl6n a la audiencia primera co,n la misma pena codci uno. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 241). 

lay XVI que el que perdiere escrituro,~ el lntem y la pena lm~to. 

El Procurador, que perdiere alguno escritura, de más del lnter6s de la parte, 

pague $6.00 para los Estrados, y est6 preso en la c&rcel a arbitrio del Prealdente .Y OL 
dores, y esto haya lugar, contra otros cualesquier oficial•. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 244). 
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!..y XVII que en las peticiones, autos y sentencias se nombre los Procuradores 

de las partes contrarias. 

In todas las peticiones, que los Procuradores presentaren, de cualquier calidad 

que aan, nombre e>tpresamente a los ProcurQdores de los partes contrarios, poro que -

or'"dcM nombrar, puedan hacer sus defenscís, y los escribanos no lo reciban de otra -

formo, y asienten en las cabezas de los autos, y sentencla1, los nombres de los Procure . -
dores, pena de $20.00 por cada yez que no lo hicieren. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 245). 

!..y XVIII que las peticlonei sean de buena letra, y los Interrogatorios como se 

ordena. 

Lm tacrltos y peticiones, que presentaren los ProcurQdores, u otros cualesqule . " -
ras penonc11, sean de buena letra, y no estén enmendadas, ni rayadas en parte alguna, 

y las preguntas de los lnf9rrogatorlos, que presentaren, estén cerradas al fin de cada 

pregunta, pena de $2.00 para los Estrados por cada vez que lo contrario hicieren. 

(Rey Felipe 11 ordenanza 248). 

l.ay XIX que los Procuradores de las audiencias no sean apremiados a acudir a 

I01alardiis. 

Ordenamos a los Virreyes, y P,.sldentes, que sin embargo de que hayan de ha-

c:er allstar a los Procuradores, no los obliguen a salir a los alardes ordinarios, sino --

cuando.hubl• oca1ión tan precisa, que no se pueda excusar. 
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(Copflación de leyes de lndlas.·Volumen lo. Ubro IV Título 11). 

Las relativas a I01 protect•s son las siguientes: 

lAy primera. - Qué sfn tmborgo de la reformación de lm protectores y defen

IOfes de indios, los puedcl haber. 

Sin embargo de len órdenes antiguos, por las cuales se mandaron quitar y suprl 

mir le1 protectores, y defensa..- de los Indios, en cuya ejecución se han experlmen~ 

do grandes Inconvenientes: ordenamos, que los pueda haber, y sean elegidos, y pro--

verdos nuevamente por nUlstros virreyes, presld4tnte• y gobernadores en las provincias, 

y partes donde los habra, y que éstos sean personas de edad competentes, y ejerzan sus 

oficios con' la cristiandad, llmpleza y plM'ltualidad, que son obligados pues han de am-

parar y·defender o los lndl01, y mandamos a los Ministros a c~o cargo fuere su prevl-

si~, que les ~en Instrucciones y ordenanzas paro que conforme a ellas usen, y ejerzan; 

y a I01 ¡ueces de visitas, y residencias, y los et.más ¡ustfcios reales, que tengan mucha 

cuenta, y continuo cuidado de mirar como proceden en estos oflciós, y castigar con r:!. 

gor, y demostración loa excesos, que cometieren~ 

(Rlty Felipe 1\ Enero de 1589). . 

l.-y das.-~~ el Perú se ~·las Instrucciones, ccnforme a los ordenanzas 

ditl Virrey Don. Francisco dit Toledo. 

En los reynos del Perú se hcwi de da~ los Instrucciones a '°' protectores, confor

me a las ordenanzas, que hizo el Virrey Don Francisco de Toledo, oi'ladlendo lo que -
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.conforme a la diferencia de los tlempo1, conviniere al amparo y defenso ele IOI Indios. 

(Rey Felipe 11. hro • 1589) .. 

&..y IV.- Que sean castigados los MlnbtrOI que llevaren a los Indios m6s de sus ...... 
c:.t. lnclo • la Nueva &pana paga medio rtial, que .. dlltrlbvye en salarlos 

• -..., ,..._, e.crlbanos de cámara, y gobemocl6n, letrados, procuradores, 

~llcltadores, y otraa mlnl1tros, por los plelto1, y negocias, que tienen el gobierno, • 

oudlen~la, y otros tribunales, y no se les puedan llmr más ~hm; y porque sin em 
-~ -

bargo •que IOl'I aventajados, hay grande exc•ao en llevarles may0'9S cantidades, y 

prlllntll~ y lol •tienen y retardan, can mucho agiavlo, y ve¡acl6n: Mandamos a los 

• Vlneps y audiencias de Nueva E.pana, y el Perú, y lea dem6s provincia• de las In

•• que pongan todo remedio tn el Inconveniente, hagan guardar las leyes, no penn.!, 

ton llevar ... ~hoe, presentll, ni Oha COICI, y que tean bien tratados, y despacha 
,• . -

dos can bteWIW y ca1tlguen a la1 culpadCll. 

(..,, Fellpe IV. 13 de Junio • 1623). 

Lay V.• Que la1 protectoret generQles •los indtOI no sean removlda11in ca! 

•leaM-· 
LGI Vlrrey91, y Presidentes no remuevan, n1 quiten a los protectores generales 

• los lndlot, que wia va hubieren sida el41gldos, sino fuere con causa legftlma, el!! 

ta, y e>anlnacla por nuestra ltlial Audiencia, donde cada unoaslstl.,.. 
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(Rey Fellpe 111 • 4 de f ullo de 1620). 

Ley VI.- Que I01 fl'OMC.._. general• no pongan suilltltutoa.-Man-. o -

I• p~ ..n..oi.s, que no pongan subatltutca y ocudan por sus pert0nas con el • 

cuidado y vigilancia, que requlete tu ofldo. 

("-'/ Fellpe 111. 2diabrilde18). 

L.y VII.- Que no • den protectorías a mest1Z01. 

Orcllnamos a lor. Virrey•, y ,,_,din,., <Ple cuando huble,. dt nembrar ~ 

.... dt Indios, no elt¡an a m•tlZOI, porque asr conviene a su defensca, 'I de lo contra

rio, • lft puede 1119Ulr dino y f*iuldo. 

(R•y fellpe 11. 20 dt novl1mbN de 1518). 

·a.y VIII.- Que en Filipinas haya protector de I01 indf01. 

Estaba.encargada por ncs a lm Obispos cht Filipinas la protectoría, y dtftn1e1 di 

aquéllos Indios; y habiendo ..-canocldo que no pueden acudir a la solicitud, autoa y di· 

Ugencfas ¡udlclales, que requl~ren pr9tencla pe~al: ordenamos a los Preldlntes, G.2 

bllmoclores que nombc. protectar y def..,, y I• .ne.len salarlo competente di las'!_ 

zas dt lndloa prorrata entl1l los que eatuvle.- • nuestra real corona, 'I encClmlndacb a 

particulares, sin tocar a nuestra real haci•da, que .procedo dt atroa gén..-os. Y decla

ramós, que por 11Sto no • di nueitra Intención quitar a los Obispoa la superintendencia, 

y pratecclán de ICll ~ndl0t • .... 1. 

'8ityF4tllp.11. 17 di .-o de 1593). 
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Ley IX.- Que a las Indios habitantes del río grande se les críe protector. 

Es nuestra voluntad que haya protector general de los indios para que los am~ 

re~ y haga guardar sus ordenanzas, y de todo lo que entendiere que se hace en su pe_r 

· ¡u1c1o d6 noticio a las justicias, procurando que se remedie y castiguen los excesos, 

que contra ellos se cometiere. Encargamos a las ¡usticlas, y protector, que les dén t2 

do favor, y soliciten su aumento y conservac16n. 

(Rey Felipe 11. 13 de febrero ele 1593). 

'-9y X.- Que los Virreyes, Presidentes, y Gobemadores cien grata audiencia -

a los protectores, 

Encargarnos y mandamos a los Virreyes, Presidentes, y Gobemadores, que den 

grata audiencia a los protectores, y defensores de Indios; y cuando fueren a darles cuen . . . -
ta de sus negocios, y causas y pidieran el cumplimiento de las leyes, y cédulas dados -

en su favor, los oigan con mucha atenc16n, y de tal forma, que mediante el agrado con 

que los recibieren, y oyeren se animen más a su defensa y amparo. 

(Rey Felipe IV. 'l1 de marzo de 1622). 

Ley XI.- Que los lndlOI de senorro contribuyan para el salarlo de sus protecto-

l.Ol Indios de senorro acudan, y contribuyan a la paga, y repartimiento hecho -

paio 110larlos ele sus procuradores, y protectores, como los demás encomendados, seglin 
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(Rey Felipe 11. 25dimayode1596). 

Ley XII.· Que le1 protectores envren relaclcine1 a los Virreyes, y Presiden• 

di. t .. ~ di le1 lndle11, y •tas • 1'91ftltan al c:an.¡o. · 

Pora tener noticias de nuestro real con•lo del trotaml•to que se 'hoce a los -

Indios, y si 10n omparadol, y defendidos como conviene, •muy importante que en to . ~ 

dos ocasiones se nos envíe relocl6n del estodo ., que • hoya su buen gobierno, con-

•rvac:16n y alivio; y 11 los Virreyes, P,...ldenies y fustfcias, como• lo mandamca, ti,! 

n•n culdodo de mirar c:cn particular atenclén por ellos: y si hacen guardar, y guarden 

Inviolablemente todo lo provofdo en su beneficio: Y si tienen otras reloclones y notl--

c:ioa, que le han de enviar los protectores, en que refferen 11 te guarda todo lo prove! 

do en b9nef1c:lo de los indios, y en qué partes se aumenta y disminuye, corno son tra~ . 

doa, si reciben. molestias, agravios, vejaciones, de qué personas, y en qué cosas, si le 

falto doctrina o cu61es, y en qué partes, y si gozan de su llbertod, o son oprimidos, '!. 

ílr16ndolo con espec:lalldod, y advirtiendo lo que convendrá proveer para su •n.....,za, 

alivio, y conservoci6n, con todo lo demás, que puedo conducir o este fln, las cuales 

dichos relaciones remitan I01 Virreyes, Presidentes, y iustlclos al Fiscal de nuestro Con . -
•lo·· Indios, para que Interponga su oficio, y nc11 podamos proveer con más fun~ 

talei noticias lo que convenga. 

(Rey Felipe n. 28 de agosto de 1596).- aútfren~do pasterlo~nte par Don Ca! 

los 11 y después por lo Regencia. (Sin fechas). 
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Ley XIII.- Que si el pleito fuere entre indios, el Fiscal y protector los defie!! 

dan, ·y se procure excusar que vayan a sep11i r sus pleitos. 

Cuando hubiere pleito entre indios ante nuestras audiencias, reales, e 1 Flscol 

defienda a la una parte y el protector, y Procurador a la otra, conforme a lo proveí-

do: y si el pleito comensare ante el Gobernador, corregidor, o alcalde mayor, y se -

hubiere de llevar a la audiencia, sin dar lugar a que los indios salgan de sus tierras, 

en cuanto permitiere la calidad del negocio, envíen los despachos, y procesos, para 
1 

que en.!t.!los pidan, y sigan justicia, y después de fenecidos remitan lo resolución a -

los gobernadores, corregidores, y alcaldes mayores. 

(Rey Felipe 11. 9 de abril de 1591) Reproducido por Felipe 111 en 12 de dlciem-

bre de 1~19). 

Ley XIV ... Que los eclesiástlcos, y ceglares avisen a los protectores, procu'?. 

dores, y defensores, si algunas Indios no gozan de libertad. 

Encargamos a los prelados, y eclesiásticos, y mandamos a todos nuestros Mini! 

tros, ·y personas seculares de las Indias, que tengan a su cuidado avisar, y advertir a 

los protectores, procuradores, abogados, y defensores de Indios, si supieren que algu-

nos est6n debajo de servidumbre de esclavos en las casas, esta~cias, minas, granlerias, 

haciendas, y otras partes, slrviei:ido espol'loles o indios: Y dé su número y nombres para 

que luego sin dllación pidan la libertad que naturalmente les compete, y pues la obra 

es de tanta caridad, y en que Dios Nuestro Senor svrá servido, pongan en el la todo d!_ 
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llgencia, y solicitud, y los protectores, procuradores, y defensores sin perdltr t1111npo 

apliquen toda su Industria y 1lgan e.tas causen. 

(Emperador Don Carlos y lea Reynca de Bohemia). 

Ubro VI, Trtulo VI, recopiloclén de Leyes de las Indias. Tomo 11. 

ley XVII. - Que no se admita composición de tierras, que huble .. n sido de los 

Indios, o con trtulo vicioso, y los fiscales, y protectores sigan su justicia. 

Para más favorecer y amparar a los indios, y que no reciban per¡ulclo; Mon~ 

mos, que los compo51clones de tlerros no sean de las que los espanoles hubieren adqu!_ 

rido de Indios contra nuestras cédulas reales, y ordenanzas, o poseyeren con tñulo v!_ 

closo, porque en estas es nuestro voluntad, que ros fiscales protectores, o los de las -

audiencias, sino hubiere protectores fiscales, sigan su justicia y el derecho, que les -

compete por céd1,1las y ordenanzas para pedir nulldod contra semejantes contratos. Y -

encargamos a los Virreyes, Presidente de AUC:!cneicas, que se les d6 todo asi1tencla .. 

para su entero cumplimiento. 

(Rey Felipe IV. 30 de junio de 1646). Tomo 11. Ubro IV. Título 12. 

Además, de los procuradores y protectores de indios estaba la imtltución den2 

minada ALGUACIL DE VAGABUNDOS Y AMPARADOi< DE LOS INDIOS, cuya misión 

consistía en défender a los indios de los abusos de que fueran objeto respecto 4 $US pe!. 

tenencias y a los que " ••• amparareis y defendereis para que tengan le entrada segura 

y libre con lo que trae y si halladerels algunos que salen a comprar los dichos ba,time!! 
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.tos, como quiera que lo halladereis desareis las ventas que hubieren hecha.,." (18). 

Por lo anterior queda ampllomcntl' explicado, el origen y funciones que tuvi_! 

r0n los primeros Procuradores y Protectores de Indios. Sobre todo la gran importancia 

que en aquélla época tuvo, la cual dista mucho de parecerse o la actual OFlcina de 

Procuración dependiente de la Dirección General de Inspección, Procuración y Que-

Jas del Departamento Agrario; de la cual me ocuparé ampliamente m6s adelante. 

Es justo sei'lalar las buenas disposiciones dictadas por los Reyes Espol'loles al -

trav6s del Consejo de Indias, para proteger a los Indios, y al fin y al cabo resultaban 

letra muerta, al no ser debidamente· cumplldas. 

En resumen, lc1 épaca colonial se caracteriza como la etapa en que el probl!. 

mo agrar~o fué tomando formo, debido a que "•.,la distribución de la población sobre 

el territorio era sumamente irregular; se concentró en los lugares más propicios a la -

agricultura y en los centros mineros, de tal modo que, aún cuando los pueblos lndrg.! 

nas que existían en esos lugares tuvieran en un principio tierras suficientes, bien --

pronto quedaban cercados par las propiedades privadas de los colonos espal'loles, y al 

aumentar el número de sus habitantes, fonnabase una población excedente sin patri-

monto y sin medios de vida ••• 11 
( 19). Vemos que el problema agrario existente en la 

época pre-cartesiana, se agJQva en la épaca colonial, de tal modo que cuando M9-

idco realizó su independ9ncia hereda el problema del campa de los regrmenes ante-

(18).• Dupltcados.- Volumen 11 Exp. 16. Ano 1632.- Gobierno de Don Rodrigo Pe
che O.Orlo, Niarquez de Cerralvo.-Quinceavo Virrey de la Nueva Espallo. 

(19).- Mendleta y Nunez.- "Efectos de la Reforma Agraria. 
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rieres. 

No obstante todo lo anterior dice Gustavo Molino Font "que de todas las 'po 

caa de nuestra historia quizá fué en la época colonial cuando el régimen agrario fué 

menos deficiente, pun no obstante los abusos que Indudablemente había ·y los restrl~ 

clones a la agricultura, habra tierra poro todo aquél que quería cultivarlo, y había 

crédito también, porque las ccngregaciones religiosos, las llamados manos muertas,-

se ocupaban de proporcionarlo a los cultivadores, aparte de que existían también las 

Ca¡as de Comunidades, destinadas a proporcionar crédito a los labradores pobres"(l9). 

Durante la Independencia el número de campesinos sin patrimonio y sin tra~ 

jo era muy grande; la inquietud social manifiesta. 

'La guerra separatista, a pesar de sus apariencias políticas, fué en el fondo,-

uno revoluclói;t agrario, pues las gentes del campo no eran capaces, por su baja cul-

tuJO, por su retrasada mentalldod, de comprender los ideales de llbertad e indepen-

dencia. Agrazaron lo causa por odio al opresor extranjero y llevados por lo miseria. 

Aparejado a lo anterior se encontraba lo _cuestión agrario, una prueba de e! 

to la encontramos en que el gobierna de Espai'lo lo reconoció así, al dictar, entre -

los medidas de urgencia ~ro reprimir la rebelión, frecuentes disposiciones por medio 

de íos cuales se ordenaba el reporto de tierras entre los campesinos necesitados.(20). 

Otra prueba. más es la siguiente: si el .motivo de la revolución separatista 110 

(19).- Conferencia pronunciada el 17 de noviembre de 1943, citado por Antonio de -
lbarrola, en su !)bra "Cosos y Sucesiones". 

(20).- Publicaclones de Archivo General de la Nación. "Constitución de 1812 en lo• 
nueva espai'IO". . 
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era otro que lograr la Independencia de la Nueva Espalla, una vez conseguida la fin~ 

lidad propuesta, el paTs debió retomar ,a la paz y no Fué asT, todo lo contrario, desde 
•. , • r, • 

entonces se agitaron constantemente Innumerables guerras Intestinas. 

LLos.yencedores emprendieron, en el acto una guerra a muerta entre ellos mls-

mos para apoderarsa de la dirección del nuevo Estado, y se devidieron en dos grandes 

facciones: conservadores y liberales. Para dilucidar sus querellas en los campos de ba 
~ ; -

talla, contaron con las masas campesinas que nada habían logrado en el triunfo, pues 

quedaroy.,tan miserables como antes y, en consecuencia, entre volver a la tierra ing~ 

ta que habían abandonado para luchar contra los espalloles opresores, y continuar en -

ple de lucha cil servicio de los bandos criollos y mestizos disidentes, prefirieron esto -
' '' 

Gltimo, p~s en el ejercito obtenían cuando menos el sueldo, y, con frecuencia, los -

productos del saqueo en las poblaciones que ocupaban. Las Ideologías en pugna no les 

interesaban en lo mas mínimo por la sencilla razón de que no las comprendían dado su 

bajo grado de culturG. 

Cierto es que no pedían cosa alguna en concreto, peleaban movidos por su mi 
'" •::· . . -

serla, lncapoces de expresar los móviles que los Impulsaban. Sin embargo, los prime 
' -

ros gobiernos independientes de México, desde un principio, supucleron qua el male1 
f, -

tor de la1 masas campesinas se debía o que no contaban con tierras suficientes paro sa 
~. -

tlsfacer sus nec.esldades. Esto era lncomprenslble en un país extenso y de escasa pobla 
,:: ' -



clón, y por ello, trataron'Oie'resolver el probldma'pór medio de una política de' col~ 

nlzaclón; al efecto, dictaron varias leyes a fin de atraer pobladores extranjeros, es

tlmular I~ adquisición de baldíos y el desplazamiento de campesinos mexicanos, de -

los lugares muy poblados hacia aquéllos carentes o escasos de pobla,ción. 

La política d~ eólonizaelón, requiere ante todo, paz y tranqu.ilidad para que 

las colonias puedan establecerse con un mínimo de garantías y de pe11pectlvas alent~ 

dares; todo lo contrario ocurría durante los primeros ai'los de Independencia, el pafs 

estuvo agitado por constantes guerrás civiles; había pues, absoluta falta de seguridad 

en el campo. 

La colonización requiere, además, financiamientos iniciales, y nuestros bo

biernos otravesabon por graves penurias económicas. 

Los ca'!'1pesinos, eri su mayoría analfabetos, y en gran número Indígenas qutt -

ni slqul~ra hablaban el castellano, Ignoraban las leyes de la materia, y aún cuando 

las hubiesen conocido no habrían tenido oportunidad de aprovechar sus disposiciones, 

porque carecían de recursos para abrir al cultivo .nuevas tierras y esperar hasta leva!! 

tor las cosechas. 

P~r'otra parte, las leyes'de colooizaclón contradecían la ldiosincracla de -

nuestro$ Indios; fueron dictadas por legisladores que no comprendían esa ldioslncra

cla; ya que no vieron el problema en su .aspecto social y humano, pretendiendo resoL 
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verlo c:on arreglo ci P,rinc:ipios teoricamente impecables, pero prácticamente imposi-

bles. 

.$1TUACION DEL CAMPESINO EN LA EPQCA INDEPENDIENTE. 

Nuestro Indio del México independiente se c:a.rac:.teriza por su apatía y por -

su ana1yo o la tierra en donde ha nacido, Se diferencia, de las razas europeos, ese!? 

~iol~ emprendedoras y cosmopolitas, en los cuales abumlon los hombres que afron 
1 -

ton las. cambios de medio paro mejorar su fortuno. El indio vive y muere en la miseria, 

pen>.en el pueblo o en lo región en que nació, o los que se hallo li:.iod•) por muchas 

lazos: lá devoción al santo patrono de su pueblo, las costumbres, las deudas, la fa~ 

lla, •l pcl(entesc:o • 

. lQJ leyes dl! colonlzoclón en nada fovon~cieron a los campesinos del país; el 

problema·agrario, ya, perfectamente definido a fines de lo época colonial, continuó 

agravándos'! a medida que iba creciendo en volumen y densidad la población de los -

eentrm rurales, De esos centros se nutrían las filos del ejército y de las facciones re

beldes; con los labriegos sin trabajo y sin patrimonio, de tal modo que las guerras ':.! 

viles re~1.1ltal:ián Interminables. 

Al mismo tiempo, y precisamente al amparo de los desordenes, crecía el la-

tifundismo mediante el acaparamiento y el despoj,o de trerras pertenecientes a los pu.! 

blos., Lo propiedad inmueble de la iglesia católica aumentaba por medio de las don~ 

cion8$ de su~ {oligreMIS,. 
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El doctor Mora calculó, hacia el ol!o de 1832, en 17 .163,75' pe~ el va• 

lor de los bienes del clero. Don lucas Alamán, los estim6 en 300, y don Migue! Le.! 

do de Tajada entre 240 y 300 millones de pesos. Gran parte de estos bienes eran fi!!_ 

cas rústicas, pues solamente los ¡esultos en lo c§poc:a colonial poseían, al ser expulsa . -
dos de la Nueva Espoi'la, según datos recopilados par•! licenciado Josi L. (:ouio, -

ciento veintiseis haciendas y-ranchos. No obstante los anteriores datos, cifras exac-

tos sobre el valor de los bienes de la iglesia cat61lco y respecto del número y exten· 

slón de sus propiedades agrarias, no hay; pero las estimaciones transcritas bastan po-

ro asegurar que ,sos bienes eron cuantiosos. 

Mientras tanta, el gobierno· se revolvía en una verdadero bancarrota económ.!, 

ca de la que frotó de salvarse usando porte del capital perteneciente a la iglesia. 

Así fué, el ilustre pat~lota don Volentin Gómez Farios, propuso la ocupación 

de los bienes de la iglesia hasta donde fuera necesario para obtener quince mlllones 

de pesos; la propuesta fué votada afirmativamente, produciendo ton enorme escánd~ 

lo que no fué posible realizarlo, siendo derogada el 29 de ~no de 1847 por don~ 

tonlo lópe:z de Santa Ana. 

A partir de esa fecho, lo lucha entre el clero y el gobierno se tornó encamL 

zada.' 

· Al nor póder el gobierno participar de los bienes del clero en formo alguna, 

se pensó en desamortizorlos a fin de ·que al volver al comercio, Incrementaron las -
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,actividades económicas y, por consiguiente, el volumen -cuando menos- de los im-

puestos. 

Debemos ,decir que la iglesia tenía la mayor parte de su fortuna en bienes ra~ 

ces, que raras veces vendía. En consecuencia, codo adquisición de esa clase de pr~ 

piedades par parte del clero; equivalía a la amortización de un nuevo capital. Los -

,impuestos por traslación de dominio disminuían continuamente por esta misma causa, 

y tanto el comercio como lo incipiente industria nacional sufrían las nocivas conse

cuenclm.,que !rae siempre lo excesivo inmovilización de capitales. 

El 25 de ¡unlo de 1856, fué dictada la Ley de.Desamortización, en parte con 

flnes políticos, para restar poderío a la Iglesia, y en parte respondiendo a una idea 

ya expu8!tO por el obispo de Mic:hoacán Abad y Queipo a fines de la época colonial 

y que resurgió en el pensamiento de los hombres q!J8 dfrlgían los destinos de México 

en la fecha citada. Se creía que el campesino estaba en lo miseria· y era incapaz de 

progresar porque el sistema de propiedad comunal se to lmpedfa. Se pensaba que si 

tuviera lo Ubre disposición de 1us bienes saldrro, de su mcítasmo atavico. 

La Ley de Desamortización de las Fincas Rústicos y urbanas de 25 de junio -

da 1856, respondiendo a estas Ideas, incapacitó a las corporaciones clvl les y religi_2 

sos para adquirir o admln,btrar bienes rarees con e><cepción de los edificios destina

dos Inmediatamente al servicio de lo institución. En consecuencia, quedaron com

p19ndlcb en la ley, no solamente lo Iglesia católica sino también los pueblos ca!!! 
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pe1lno1 que, cano helllOI visto, po19ran desde la IÍpOCCI colaniol, propiedades comllft!. 

les. 

· La ley .Slo obllgaba o las corparociGMI cMlft y .. lfglOIOI a wnder su1 pro• 

piedades rarees, a ponerlos en el comercio; pero el precio que • obtuviera al vende~ 

laa conespondra o los propietarios. El gobierno se beneficiaba nado mas can el ingre

so correspondl1tr1te a las traslaciones de dominio. 

"Loa ffnes que• perseguran con esto ley, .. g(.ft don Miguel Lerdo de Tejada, -

•ron dos: movillzar la propiedad raíz y nonnollzar los impuntoa. Se esperaba como -

consecuencia llV!Mtdlata de sus disposiciones el desarrollo del comercio, el aumento -

de los Ingresos públicos, el fraccionamiento de la propiedad territorial y el progreso 

. de la agrlcultura'~(21). 

En la ~ráctica fueron muy diferentes los resultados. La ley autorizaba o les -

arrendotorlos de bienes raíces propiedad de corporaciones civiles o rellgi011as, para -

q1,1e las adquirieran en condiciones relatlvomente fáelles, dentro de un plazo determL 

nodo. SI no haeran uso de esa franquicia, cualqu_iero penona podía denunciar la p~ 

piedad y comprarla. Para estimular l~s denuncias se concedía a los denunciantes e°'! 

sid1rables reba¡os en el precio. 

El campesino mexicano, por su situación económica desfavorable, vió poiar -

los bienes rurales de! clero a manos de quienes tenran cap~cidod económica p::ira ad

quirirlos. 

(21).- Circular de 28 de ¡unto de 1856. Citado por Lucio Mendieta y Nú"ez •n su -
obra "Efectos Sociales de la Reforma Agraria". 



- 53 -

"Para remediar esta situación y extender los beneficios de las leyes de desa-

mortización a los pueblos indígenas y a los cam?Ssinm pobres, el goblemo dictó la 

Ley del 9 de Octubr9 de 1856 (en la que se reconoce el perjuicio de las Leyes de -

desamortización), ordenando que todo terreno cuyo valor no pase de doscientos pe-

sos se adjudicase a los respectivos arrendatarios, ya sea que lo tuvieran como de re-

partimiento, ya perteneciera a los ayuntamientos o estuviere de cualquier otro modo 

sujeto a desamortización, sin que se les cobrt1ra alcabala ni derecho alguno, y sin -

nec:eslda~,. tampoco, de otorgarles escritura de adjudicación; bastondo para tener--

los como duef\os o propietarios del tTtulo que les diera la autoridad pública. (22). 

Esta circular provocó la desamortización de los pueblos de indios, y de los -

bienes del ayuntamiento, pues aquéllos, por su lgnoranc:la, no solicitaban las adju-

dlcaciones, y entonces personas extraf\as a los pueblos empezaron a denunciar tle--

rras y apoderarse de ellas, lo que motivó que los indígenas se sublevaran en dlver--

sos partes del pafs. Otro resultado sería si los lndrgenas hubiesen contado en ese --

momento con la presencia de un procurador para qua los asesorafQ y los orientara -

debidamente, pero estos, aparecieron un poco más tarde bajo el gobierno del Gral. 

Alvaro Obregón, quien reglamentó a la institución debidamente. 

Para ,remediQr la situación desastrosa del campesino, el gobierno mandó que 

la desamortización de las tierl'Os pertenecientes a los núcleos de pablac16n campe-

(22).- Lle. Vlctor Manzantlla Shaffer.- "Introducción a la Reforma Agraria Mlxl 
cana". · · -
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stna, se hiciera reduciendo las propiedades comunales a propiedad particular en fa-

vor de sus respectivos poseedores, o de los vecinos del lugar. 

· Lo h'Oscendenclo de lo lay de Desomortl::r:ación, por lo que respecta al probl!. 

ma agrario de México, estriba en que transformó el sistema de propiedad ·comunal en 

propiedad Individual, con lo cual agravó extraordinariamente ase problema, pues si 

bien es cierto que las tierras de que disJ>0!1Ían la mayorro de los pueblos ya no eran 

suficientes para satisfacer sus necesidades ante el constante aumento de su población, 

también es verdad que, como no podían venderlas, las habían conservado en gran --

porte, a pesar de los abusos y despo¡os de que eran objeto con frecuencia; pero o pa.! 

tir del 25 de Junio de 1856, y especialmente de la circular de 9 de octubre del mis·-

mo ano; en cuanto los poieedores de parcelas comunales se vieron propietarios abs~ 

lutos de ellas r con un título en la mano, empezaron o venderlos, unas veces de ~.-

motu propio, otras instigados por especuladores. De este modo el número de gentes 

sin patrimonio y sin trabajo aumentó sensiblemente. 

No se obtuvo tampoco el fraccionamiento de las propiedades agrarias de la . ,,. 

iglesia, porque sus autoridades decretaron lo excomunión en contra de los arrendo-

torios que se acogieron a la ley, y como estos eran personas humildes, muy creye~ 

tes,'se abstuvieron de hacerlo. Entonces los denunciantes, individuos de mejor11s -

recursos, adquirieron las fincas rústicos del clero en toda su extensión, y a vec:es, 

un sólo denunciante compraba varias, con lo cuaf au!Jlentó el latifundismo. 
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Para colmo de ironías, la iglesia católica, mas tarde, ante lo irremediable, 

estableció el sistema de "contentas 11
, que consistía en levantar la excomunión a los 

adq~irentes de sus propiedades que les dieran determinada cantidad de dinero. 

Pero el clero no cedió focllmente. Por el contrario, promovió una sangrien-

ta .guerra civil, y el gobierno en represalia, dictó la ley de Nacionalización de sus 

bienes el 12 de junio de 1856. En esa ley se estableció además la separación de la -

lblei(iy del estado, suprimiéndose además las órdenes monásticas. 

A partir de la independencia de México, la propiedad del suelo estaba en la 
-~ ' 

siguiente forma: grandes extensiones de tierras baldías propiedad del Estado; latiíun-

dios propiedad de particulares; propiedad de la Iglesia, llamado también de monos -

muertas, per su inmo.vilización, .y propiedad comunal de los pueblos, 

El 15 de diciembre de 1883 fué expedida una Ley de Colonización, en la que 

se estableció &QnO requisito para la colonización del país, el deslinde, la medición, 

el frocclonamhJnto y el avalúo de los terrenos baldíos, y se facultó al Ejecutivo para 

qua autorizara o. compo/'.iÍas ¡xirticular!s con objeto de qua procticaran las refariclas -

operaciones. El pogo d& sus urvicios sa deb:iría hacer entregándohs fa tercera parte 

de su valor. Asr nacieron las funestos compollÍa• deslindadoras. 

El efecto principol de lcu cornpai'lías deslindadoras, fug la exc:1síva conc:in· 

tración de lo pr9piedad agraria. fn 1885 habían sido deslindados treinta millones de 

hectáreas; "pero debemos tener presentes dos cosas -dice 'ill licenciado Orosco", la 
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pril'Mro, que esos deslindes ·no han nrvldo paro desmoronar ni en pec¡uei'la parte las -

grandes CJCUmulaclones de propiedad territorial existentes en nu!stro país: la hidro i~ . 
femol de ese faudoUsmo obscuro y soberbio permanece en pie / c:on sus siete cabezas 

incólumes. La s'!9undo CO$CI que debemos tener pr9s!nt'!s es que tras de esos millones 

de hectár&as han corrido más millones de lágrimas, pues no son los poderosos, no son 

los grandes hacendados quienes han visto caer de sus monos estos millones de hectá-

reas, sino los misarobles, los ingorcmtes, los debiles, los que no pueden llamar com-
11 

padra o un Juez de Distrito, o un Gobernador ni a un Ministro de Estado. (23). 

Asombro comprobar como, an todos.los tiempos, los •;¡ue tienen ~1 podér obu-

son de él !In forma d•nmedida, y cr'1y!!ndo cimtntar su prosparido.;J personal, lo •.:ue 

hacen '!n realidad es preparar la ruina de sus descendhntes, el desastre de genera--

clones futuras. El desenfrenado acoporamhnto cle tierras baldías con el único propó-

sito de esperar' el alzo de precios, acabó d!! encerrar en un crrculo de hierro a la yá 

precaria paqueno propiedad de los pueblos convertido en propiedad individual priv~ 

do, r.¡uitanJo o sus habltant'.!s hasta la remota asp:!ranza de desplazarse hacia las --

tierras baldías. 

Sin embargo, al propio ti ampo q1r.1 se producían estos hechos generadores de 

·!fervesc!ncios sociales, el país iba pacificándose hasta entrar en la ero d"' treinta 

años de paz bajo e 1 gobierno del gen>!ral Porfirio Díaz. Debe tenerse en cuenta -

quJ los fenómenos sociol;:is son en extremo complejos. Entendemos lo poz porfiriana 

{23). - Wistano Luis Orosco.- "L"!lgislación y Jurispruden:ia sobre Terrenos Boldfos". 
Página 9.14. 
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.como resultado d1 la fatiga. que obliga a hacer un compás de espera en toda lucha, aún 

cuando no hayan desaparecido sus causas. El país venía agitándose en constantes revo

luciones d.~mle 1810, y anhelaba la paz a cualq11ier ·precio. Por otra parte, la política 

desarrollado por et general Drcrz·fué sle concordia, de armonizac:i6n de intereses. Al 

margen de la Constitución _de 1857 se hicieron Indudables concesiones al partido con . . -
•rwdor y al clero,. S. paleron Jrmites a lo desomortlzaci6n, se les concedió ingere!?. 

c:la en la ensenanzo privado; hasta se toleró lo existencia apenas disimulada de co!?. 

entos •. En suma, se pac:tó.focltamente la pax entre las clases cultas dirigentes de to

do revuelto, y el pueblo campesino; falto de ·capitanes, incapaz por sí mismo de or

ganizar ,.beliones, ·volvió o la vida pacifica. Ese retorno se vió apoyado por la cu~ 

trvcc16n de ferrocarriles y de otras obras que abrieron grandes fuentes de trabajo. 

la poblacl6n de loa camp<l' aumentaba con el transcurso del tiempo, mientras 

que las posibtlldades de acomodo en las tierras agrícolas disminuían por el auge del 

latifundismo que Iba creciendo, incesantemente, como un c:ancer ma.liJWº· 

El lattrundlsta me1dcano generalmente no era hombre de campo'.sino de ciudad, 

--l'a ~ orgulh> poloffr latifundios inmensos; pero no ·ent9ndía de agricultura ero un -

i.entfsto. Sus haciendas• hallaban administradas por mayordomos que no tenían en el 

·rendimiento de· las ml1mm un inteiés di recto, y por ello, en lugar. de hacerlos producir 

a toda su capacldad1 • éoncretabon a emplear los métodos rudimentarios de explota-

din, y .que COM.latfan en oumentor loi ien.dimientos, no por la apli caci6n d!! métodos 
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intelipntes en el trabajo. sino a costa de éste, reduciendo al mrnlma el Plftla • las 

jomolet; el hacendada,.-xicano, lejos de procurar, e& aUIHl\to di la prcduc:cl6n • 

lngMió paro reckicir 105 gastos ca explotac:i6n, y entanca1 • vali6 ca la ti8tlCÍr,, de ta 
' ' . , -

ya en donde el salar,fo del jornalero ero paco menos que ilusorio. 

A principie., de este siglo, el absurdo desequilibrio en la dlstribuci6n de la -

tierra, que, panra•fl1lftte,a los patentados latifundistas a la gran masa de campesinos 

mlteral:des, creó un malestar social; Incapaces de organizar por sf mismos WI movimle,!? 

to de protesto, sólo esperaban:, como en otras 6pocas, quien los organizaro y dlrigie-

ra. 

la dt~~dura del Ql'IWral Porfirio Dfaz, despu6s de treinta ollol, provoc6 la -

reaecl6ñ consiguiente en los grupos desplazados por la oligarquía dominante. Esos -

grupas, hacla.1910, se alzaron en armas, aduciendo motivos puramente palrtlcos. El 

pueblo de IOI campas los secundó en el acto, sin comprender esos motivos, en uno -

•xplosi6n de contenida violencia, obedeci,endo a otros móvil• entie lm cuales el 

principal era la ln¡usta dktrlbuci6n de la tierra,. y bien pronto el pafs todo se enes!? 

. dl.ó en una nueva llamarada de rebeli6n. 

Todas las caisideracionn anterloreí, respecto a la situae16n que privaba has 
' -

ta antes de nuestro "movimiento de 1910' para sello lar ,que' en principio, nuestros --

campesinos slgul•l'Ol'.I a todos los caudillos de la Ravoluci6n, porque al decir de J'!! 
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to Sierro Mnfan "hombre y sed di justicia". 

Antes de tratar el decreto d8 22 de noviembre de 1921, que dió origen o lo: 

PROCUKADlhUA DE PUEBLOS; como una institución protectora de los derechos del 

campesinado y que constituye un triunfo y un paso más a favor de la clase laboran-

te cltl campo. Creo conveniente analizar antes, el decreto·•l(pedido por el empe~ 

dor Maximillano de Habsburgo, y que o continuación tronscrt,bo: 

DECRETO SOIME Pt<OCUi<AOUl\IA DE INDIOS, EX:P-~IDA POI\ EL EMPE-

KADOI( MAXIMILIANO. 

"Por decreto de 13 de octubre de 1364, el Comisario Imperial de lo Penfnsula 

de Yucat6n, J°" Solazar llarregul, Instituyó o nombre del Emperador, el nombra-

miento de.un abogado defensor de los Indígenas de la península." (23 Bis.). 

A).• An611sis de 1u contenido. 

El citddo dec11tto en la •><posición de motivos dice: 

•En virtud ele los muchas representaciones de indígenas que me han dirigido 

quejándose de sus amos o de los colindantes de sus pueblos, cuyas quejos podrán t!_ 

ner fwidamento en algunos COS05, y en otros ser obro de los que especulan con lo -

ignorancfa dt los milmOI indígenas: 

He dec,.todo y dtc,.to lo siguiente: 

"Att. lo.- Se nombra un abogado defensor de !os indígenas de lo Península 

(23 Bia).- Lic. Salvador Ramrrn Cruz .• · 11 1.q ~esorfo Jurídica del Campesino". Te
sis 1967. 
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de Yuccrtán, can .Í sueldo anucal de mil doscientos pesos". 

"Art. 2o.· Sus atrlbuctcnes las indica claramenhl el articulo anterior y se

rán las de CS.,_. o la clase indígena en todos las casos que les ocurran individual 

o calectlvannte, y tomará de todas portes los informes necesarios, violando algu• 

nas veces en el territorio de la Península poro defenderlos luego que se sepa de al

gún hecho injwto, aún cuando los indígenas nada promuevan por ignorancia, temor 

u otro circunstancio". 

Este articulo, senala un punto muy importante, como es el asesoramiento de 

oficio para el indio, ademéis se nota un conocimiento profundo de la ldlosincracio 

del Indígena, que aún hasta nuestros días prevalece, esto es defenderlos aunque Pi:! 

valesccf tgnorancla, temor u otro circunstancia por parte de nuestros indígenas. 

$1 senolo además, otra circunstancia importante, la de defender a la clase 

Indígena no s61o de las problemas relativos a lo tenencia dt la t.htrro, sino a todos 

los casos, de la índole que sean que se les presenten individual o colectivamente. 

"Art. 3o.- En ningún caso de queja, litigio, etc. etc., con relación a -

los índigenas, podrán representar otros Individuos directamente, sino por conducto 

del abogado dafensor". 

Se protege al indi'gena de no ser representado por otro persona extroilo al -

abogado defensor, este artrculo nos parece u~ tanto confuso, puei si es representa.!! 
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te de los Intereses del indígená, no hay porque negarle participación a favor del in

dig1na. 

"Art • ..ilo.- Los perjuicios que res·Jlten a los indígenas por apatía en el de-

sempeno del cargo del abogado defensor de ellos, son de lo responsabilidad del ind~ 

vlduo que el•rza esas funciones". 

Exceleni. artífulo que pre"' la negligencia par parte del procurador, pero -

un poco Injusto por lo que toco al número de litigios en comparación con un sólo a~ 

gado defensor. 

11 Art. So. - El abogado defensor de los indígenas les exi giró por escrito las -

instrucciones que crea necesaricaa para cumplir satisfactoriamente las obligaciones que 

se le lm~"· 

Precepto inadecuado totalmente, ya que el indígena ele aquélla época habl~ 

bun mal espanol y menos mbian escrlbtrlo. 

"Art. 6o.- PatG auxiliarse en los labores, nombrará un escribiente con el -

suttldo anual de trescientos f19P". 

lmuflchtnte para •I núnlleo • litlgia1. 

11 tllicNeo .... iow••ll•·-'._.·, sup91'6 a IU onlec:Mente Inmediato, de 

,., .. cmiiMto •un abogll'lla .,_llOl institufdo •la &.glsloción et. Indias, cuyas 

dilpllllci- habr.. )'el p...,¡..o WI AIOGADO DE POlllt!S, a tfavés de su Consejo 

laol J Sup a:q 19 .-... -..O fu6 ic: plmefQ dispmk:lán en la historia de 1 -
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. ·,_ .,. hbo un inMntO • -..i.c.r y organizar 1m11 fmtituc:ién dlidJc:ada .ft for 
' -

ma exc:lwi~ a la atmcián • los probl9ftlal agmriaa del cnp11ino, ya que si bien, 

el ~ aludido no indico que el asesoraml4tftto del indrgena .. únlcanente en 

la cumián agraria, • • ....., que fué pmc1_.. .. en esto materia en la que 

• le pNltÓ auxilio, ya que la clct11e indígena ha constituido y constituirá' una gran 

parte del sector campesino del país. 

El deCntto de 13 de oc:tub.,_ de 1864, Instituida por Mcodmiliono no pudo -

reali_.. por la1 condiciones paliticas Imperantes, pero n01 demuestna y deb.mm 

recanocer además, que siendo un extraflo a nuestm evolución política y social, -

tuvo wia enorme vislén y gran entusiasmo por nnolver el problMIO fundamental -

del país. 

4.- ASESORES DE LA EPOCA CONTEMPORANEA COMO PRODUCTO DE 

LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910. 

Al triunfo de la revolución mexicana, los camp11lnos de Wxico • enf~ 

tan:in a otro problema: DEFENDER tEGALMENTE las tierras que la 111voluci6n les 

había proporcionado, de los hacendados y tárrat~ientes que inconformes no Mt -

191ignaban ni se resl!J1an actualmente, a peder todos IOll privilegios que 1lemp11t 

han dlsfNtaéto, tratando hasta el cansancio entorpecer el pujant~ desarrollo de la 

ntforina agraria. 

Los onhlcedentes de la Procuroduría de Asuntos Agrarios en la legi1laci~ 

de la Revolución Mexicana, los encontramos en el articulo 4o. del Decreto de -

f•cha 22 de noviembre de 1921, artícuio que a la letra dice: 
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"ARTICULO 4o.- Se establece en cada Entidad Federativa, lo institución -

de Procuradurías de _Pueblos, para patrocinar a los pueblos que lo desearen grotuit! 

mente en sus gestit.lnes de dotación o restitución c!e ejidos, dependiendo el nombr~ 

miento y remoción de los procuradores, de lo Comisión Nacional A9raria 11
• 

"E.ta institución vino a llenar una necesidad urgente, pues como las leyes 

. agrarias están encaminadas o beneficiar a la población campesina de México int!_ 

grada casi en su totalidad por indígenas de escasa cultura, no era posible que ex-

tendi~l'.'!ln rápidamente su acción, en vista de que la misma ignorancia y desvali-· 

miento de los beneficiados se li::vanta como principal obstáculo para ello11 (24). 

"A raíz de las primeras disposiciones agrarias, los pueblos rurales, bajo la 

presión de prejuicios religiosos que les presentaban como un robo las afectaciones 

de tierras de los hacendados, para las dotaciones, se abstenían de solicitarlas, -

aún encontrándose en caso de extrema. necesidad. Otros pueblos se entregaban en 

manos de gestores particulares, quienes muchas veces después de explotarlos ini-

cuamente, nada arreglaban, y cuando los mismos· interesados intervenían en lo -

tramitación de sus expedientes agrarios, cometían errores al rendir los datos que 

se le1 8)(igían, en periuicio de la raplda tramltaci6n, al grado de que posaban -
. . 

ai\os y al ver que no daban fruto sus esfuerzos, abandonaban toda gestión". (25). 

11 1.os procuradores de pueblos, en estas circunstancias, contribuyen a ex-

peditaiy a moralizar las aplicaciones de las leyes agrarios" (26). 

24).- 25).-26).-Mendieta y Núi'lez.- El problema agrario de México. Pág.177. 
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El 25 de octubr3 de 1922 se expidió el primer reglamento de las Procurad!!_ 

rías de Pueblos que, aunque no organizaba perfectamente la institución, sí es di¡ 

na da olabanzo, ya que con ello se empezaba al cumplimiento eficaz, de la legis-

lación agraria y con esto la realización de una etapa de justicia social p0ro las -

campesinos de nuestro país. 

El 18 da enero de 1934 se expidió un Decreto, a través del cual se creaba 

el De¡:iortament~ Agrario, dejando de existir la Comisión Nacional Agraria depe!?. 

diente de ia Secretario de Agricultura y Fomento, convirtiéndose en un Departa-

mento Autónomo e incluyendo dentro del mismo a la Procuraduría de Pueblos, exi! 

tiendo, únicarnenta dos ai'los dentro de esta Dependencia, ya que con posterioridad 

. pasó a dapender del Departamento de Asuntos Indígenas, que fué creado ¡x;, el D!_ 

creto dé lo. dt; enero de 1936, en virtud de que la necesidad reclamaba que se -

atendieran todos los problemas de las comunidades indígenas que eran de vital im-

portancia, hasta que la 1.éy de Secretarias y Departamentos de Estado del 7 de di-

ciembre ds 1946, le suprimió su autonomía y pasó. a depender administrativamente 

de la Secretaría.de Educación Pública, respondiendo al nombre de Jifección Ge-

nerol de Asuntos lndígsnas. 

Como se dijo anteriormente, la Procuraduría de Pueblos había siJo separa 
. -

da del Departamento Agrario y es el Decreto del lo. de julio de 1953, publicado 

e(l el Diario Ofi<:ial de la Federaci6n, el 5 de agosto del mismo ano, el que crea 



- 65 -

' . 
· la Procuradurra de Asuntos Agrarios dependiendo nuevamente del Departamento -

Agrario. 



- 66 -

CAPITULO TERCERO 

DECRETOS CRONOLOGICOS DE LA PROCURADURIA AGRARIA, CIRCU

LARES RESPECTIVAS Y REGLAMENTOS CONEXOS. 

Para saber cual es la Naturaleza Jurídica de la procuraduría de asuntos --

Agrarios, debemos analizar el término decreto. 

El Maestro Felipe Tena Ramírez en su trotado de Derecho Constitucional --

Mexicano al comentar el artículo 70 dice lo siguiente: 

"Dentro del concepto general de Ley, le constitución vigente empleo esa -

palabra con diferentes connotaciones. En el articulo 70 la Constitución opone Ley 

a Decreto, esto es, usa aquél término en sentida estricto desde el punto de vista -

forma_I; en cambio en la acepción que tiene la palabra "ley" en el artículo 133, r! 

flérese a c11alquier acto del Congreso incluyendo los Decretos. En el artfculo 14, -

"ley" es toda disposición legislativa constitucionalmente correcta; pero en el arti-

culo 103, "ley" es toda obra del Congreso o de alguna de las Cámaras aunque seo 

inconstitucional". (Op. clt, Pág. 233). 

Por lo que respecta o la diferencia que existe entre Ley y Decreto el MCJe.! 

tro Fraga en su Derecho Administrativo habla sobre lo discusión que hubo.., el "' 

constituyente con motivo del artículo 70 que dispone que "toda reso.luclón del ~ 

greso tendrá el carácter de Ley o Decreto", en la siguiente forma: 

"En la discusión habida en el Constituyente con motivo de .. precepto, -

el DlputaClo Moreno expnlll6 lo 1¡:onY9nieneia de que laa moluciones del Congreso 
' .. '• 
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tengan el carácter de Ley o D9Cr9'0, estableciendo la distinción de que mientras la 

. Ley MI reflent a un ob¡eto general, el Decreto sólo comprende un objeto particular. 

Sin embargo, en esa ocasión se adoptó el criterio de la Comisión, según el cual t2 

da resolución legislativa del Congreso no puede tener más carácter que el de ley. 

"Sin embargo, sigu. diciendo el N\aestro que: "debemos aclarar que lo distinción -

a que nos vinimos refiriendo se ha echado en el olvido en la práctica, en donde p~ 

piament• no se sigue ningún criterio para distinguir una ley de un Decreto11
• (Op. 

cit. Pág1. •2 y 43) • 

. Despuis de analizar brevemente las consideraciones anteriores, analizaré -

cronológicamente to~ los decreto$ y disposiciones relativas a la procuraduría agr2 

ria, Institución que constituye el objeto primordial del presente trabajo. 

DECRETO DE 13 DE OOUBRE DE 1864. 

Primero como yo mencionamos en el capítulo anterior, el 13 ~ octubre de 

1864 el Emperador Moximillono, expidió el decreto que creaba una defensoría en

cargada de ásesorar al indígena, no.sólo en el aspecto agrario, sino en todos los -

casos en que estos lntervlniefC!n. Con sus aciertos y sus errores fui primer decreto 

que se creó pata meson:ar y proteger al lndfgena. 

1.- DECRETO CREATIVO DE LAS .PROCURADURIAS DE PUEBLOS, FUN·· 

CIONAMI ENTO Y ORGANIZACION. 

DECRETO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1921 • 

. fn •te decretó encantn:irno1 propiamente el origen de la procuradurras de 
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asuntcl ograri~, al establecer las llamadas Proc:ul'Qdurías de Pueblos, c:uyo artíc~ 

lo .to. dice: 

· ARTIC!JLO 4o.- "Se establece en cada entidad·federotlva, lo institución 

de Procurodurías de Pueblos, para patTocinar a los pueblos que lo desearen gra--

tuitamen~ en sus gestiones de dotación o restitución de ejidos, dependiendo el -

nombramiento y remoción de los procuradores, de la Comisión Nacional Agrario". 

El Uc. Gobino Vázquez Alfara ha escrito al respecto: 

"Las Procuradurías de Pueblos creados por el Presidente Obregón, fueron -

el centro motor del movimiento social que empezó a dar cumplimiento eficaz o lo 

legislación agrario Ca'lsagroda en el artículo 27 de la constitución de 1917, inicié_!! 

dase lo reolizoclón de una era de justicio social poro los campesinos de México, -

victimas por ~ás de cuotro siglos de toda clase de explotación e ignominias" .(1). 

•EJ Presidente Obregón tuvo especial cuidado en la designación de los -

funcicnarios de las Procuradurías de Pueblos, a los que siempre les brindó su firme 

apoyo en las promociones que reallzaban para servir a lo clase campesina mexic:! 

na. De lo organización dada a las Pi:ocuradurias de Pueblos, dependió en gran -

·porte él 6xlto de la Institución durante su etapa Inicial, en la que recibió uno -

constante atención por parte del ejecutivo federal". (2). 

"0.1de su ••opa Inicial, los funcionarios de las Procuradurías de Pueblos 

(1 ).-(2).- Uc:. Gobino Vázquez Al •• - 11 La Procuraduría de Asuntos Agrarlos'1• 

Tesis, Pags. 19, 20 y 21. · 
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se convirtieron no sokm1ente en asesore$ ¡urídlcos, dentro del proceso le~al de lo .. 

Reforma Agraria, sino que también desarrollaron una intensa labor de promoción ~ 

ra llevar al campo los beneñcios de la educación rural, del crédito agrícola de los 

éomunldades, de la irrigación y en general encauzaron en favor de los campesinos 

la acción gubemamental de la administración progresista y revolucionaria del pre .. 

sldente Obregón, Desde el punto de vista •oclológico, fué determinante el papel -

que desempei'laron 105 Procuradores de Pueblos en la Reforma Agraria de México, • 

yo qua estos fuaron factores agrarios muy Importantes ·~ue promovieron el movimien -
to y la transformación de las grandas masas campesinas del país, las que, en virtud 

de la inhumana explotación que sufrieron durante méis de cuatro siglos en el campo, 

se encontraban sin ninguna preparación y carecían de los medios Indispensables ~ 

ra exlgl r el cumpllmlento de la leglslaclón agrario, qve con las armas en las ma~ .. .. 
nos y a costa de muchas vida$ habran logrcido plasmar en preceptos constituclonciles11

• 

(3). 

2.':' REGLAMENTO OE LA PROCURADURIA DE PUEBLOS,ANALISIS CQ ... 

RRESPONDIENTE. 

REGLAMENTO DE 25 DE OCTUBRE DE 1922. (4). 

Estt prlmtr reglamento, dictado por el General Alvaro Obregón c9mo me• 

dlda organb:adora de lo Procurc:adurío de Pveblos, es el primer poso paro el cump'l 

, miento eflcci:t dt lo leghloclón agrC1rla y lo reallzact6n de una etcipo de justicia .. 

social .poro los campesinos de nuestro país. 

(3).- IBIDEM. 
{4).~ l..ic. Corrahco Ramírez. Tesis 1957. 11Anólisis de la Pro~urQdurrci de A.untos.,. 

.Awarios ''. 
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Al anallzar el reglamento encontramos que los procuradores de pueblos ~ e!? 

cuentran cen funciones claramente delimitadas, observamos además, que, para cu!!! 

plir flelfftWlte cori su cometido los procuradores debieron tener una gran preparación 

Intelectual y conocer, o cuando menos tener conocimientos elementales acerca de 

la cienc:ra del derecho, po,que eso se requiere cuando menos poro poder cumplir -

la función de procuradores de pueblos impuesta por el reglamento. 

Nada dice sobre si se requerra, tener título de licenclado en derecho, ere!_ 

mosque nó, al no mencionar nada al respecta el reglamento. Quizá por la opinión 

que en cierta ocasión expresó el general Alvaro Obregón: 11necesito personas que -

ayuden a aclarar el problema agrario, no que lo enreden más11
• Tol vez la anterior 

opinión.del general Obregón sea la justa, creemos que nó y posteriormente expon

dremos nuestra ,opinl&. al respecto. 

Para cada Estado había un procurador, con su ayudante y dos empleados • 

administrativos, creemos que no bastarían paro asesorar a todos los campesinos ne 

cesltados de orientación legal y administrativa. . 

Fuera de algunas dlspoalélones el reglamento resulta excelente para la -

lpoca en qU. fué expedida y sobre todo el campesino contaba yo con personos con 

uno meior preparación para ayudarlos judlcial y administrativamente, y frenar un 

poco la inhumana explotación de que fueron victimas a lo largo de cuatro siglos. 
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M.e reservo analizar el término 11REGLAMENT011 para hacerlo posterlorme!! 

te, al tratar el reglamento relativo a la Procuraduría de Asuntos Agrarios. 

El ARTICULO lo., dice: "Los procuradores de pueblos tienen por objeto -

asesorar a los vecinos de los diversos pueblos de su iurisdicción en los asuntos ª91'.2 

rios y en los de índole ¡udicial que se ventilen ante cualquier tribunal de la Repú-

blica y que tengan relaclón con los primeros, representando a los mismos vecinos -

en los asuntos referidos, cuando así lo solicitaren los interesados". 

En cada uno de los Estados y Territorios Federales se organizaron las Procu--· . 
rodurías de Pueblos, contando estas 'oficinas foráneas con un Procurador, un Ayu--

donte de Procurador y dos empleados administrativos. 

AJ procurador general de pueblos (artículo 3o.) le correspandían las siguie!! 

tes atribuciones y deberes: 

t. - Intervenir personalmente en cualquiera de los asuntos de orden admini:_ 

tratlvo, o judicial en que los pueblos fueren parte. 

2. - Procurar la soluclón de los conflictos que se susciten entre uno y otro -

pueblo, o entre los vecinos ele un mismo pueblo, de acuerdo siempre con las dispo-

siclones legales en vigor y con las resoluciones y acuerdos ele las autoridades agra-

rías. 

3.- Dar a los procuradores de pueblos las Instrucciones que estime necesa-
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rlas para el desempello de sus funciones¡ expedir circulares de observancia general, 

previo acuerdo del Oficial Mllyor de lo Comisión Nacional Agrario y dictar con -

acuerdo del mismo funcionario, las medidas económicas y disclplinarias que juzgue 

convenientes para uniformar la acción del cuerpo de Procuradores. En este aspecto 

la organización original de las Procuradurras de Pueblos superó en gran parte la ª!. 

tual organización de las Procuradurías de Asuntos Agrarios en las que en su regla

mento se omite la forma de lo organización de lo Oficina Coordinadora de Procu~ 

durías y no establece lo designación d~ un Director responsable encargada de lo -

coordinación y de la dirección de las Procuraduríai Agrarias. 

Las atribuciones y deberes de los Procuradores de Pueblos eran los siguientes: 

·-1.- Asesorar o los núcleos de población a frn de que las solicitudes que pre

senten sobre I~ restitución o dotación de tierras y aguas llenen los requisitos exigi

dos por lo leglslaclón Agraria en vigor. 

11.- Cuidar de que los expedientes que se tramiten con motivo de las sollcit~ 

des a que se refiere lo fracción anterior, llenen todos los requisitos exigidos por las 

leyes y disposiciones vigentes y por las que en lo sucesivo se expidan dando cuenta 

de la Comisión Nacional Agrario, por conducto del Procurador General de las lrre 

gularldades que observen, a fin' de que subsanen y se tome por dicha corporación -

las medidos pertinentes. 



- 73 -

111. - Asesorar o los pueblos a fin de que se apersonen como terceros Interesados 

en los juicios de amparo que se promuevan con motivo de las resoluciones o acuerdos 

q~e dieten las autoridades agrarias, oporsonorse en representación de los mismos cu~ 

da fuere concedida tal personalidad par los interesados y cuidar de que los mismos -

pueblos ejerciten ios derechos que legalmente les correspondan e lnterpangan todos -

.los recursos legales contra las resoluciones que les fueren adversos. 

IV.- Asesorar a los comités y cualquier otra autoridad agrorla contra la que se 

interponga el recurso de amparo, a fin de que rindan oportunamente los Informes, -

previo justificado, pidiendo en su caso la no suspensión del acto reclamado y el no -

otorgamiento del amporo; cuidar de que rindan las pruebas procedentes e Interpongan 

los recu~s legales contra las resoluciones que les fueren adversas. 

V.- Sujetarse a las instrucciones que reciba del Procurador General de Pue

blos, para el desempeilo de los asuntos en que deba Intervenir. 

VI.• Rendir un Informe mensual de todOI los negocios en que hubieren lnte!:.. 

venido, expresando el estado que guarden y en su caso las dlflcultades que se pre

•n .. n para su dtlpOcho. 

VII.- Concumr personalmente asesorando a los interesados, Q en su repre

sentación en su ecuo, a todas aquéllas dtllgencias administrativas o judiciales que 

• verifiquen con motivo de los negocios que tengan conocimiento. 
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Durante el período comprendido• 1915 a 1921, no.se hace en las distintos -

disposiciones existentes, elevadas algunas de ellas o lo categorra de ley, ninguna -

referencia a los ndcleos Indígenas y si puede verse en ellas, el afán de exMnder la 

acción del poder público, para la obtención de la tierra, a todas las claies campe~ 

nas sin distinguir.Indígenas de grupos más avanzados de campesinos. 

Esta afirmación que se hace en el párrafo anterior es perfectamente probable 

con las distintas lcties y decretos ·que se dictaron a partir de lo ley de 6 de enero de 

1915. En efecto, la citada Ley en el párrafo primen> de su Considerando Unlco, dice 

lo siguiente: 

11 
••••• Que una de las causas mas generales del molestar y descontento de las 

poblaclOnes agrícolas de 6ste país, ha sido el despojo de los terrenos de propiedad c~ 

munal o de re~rtlmlento que les habían sido concedidos por el Goblemo Colonlal, • 

como medio de asegurar la existencia de la clase Indígena, y que ha pretexto de cu~ 

pllr con la ley del 25 de ¡unio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el frac--

c:lonamlento y reducción a propiedad privada de ~quéllas tierras, entre los vecinos -

del pueblo a que pertenecían, quedaron en poder de unos cuantos especuladores •• •••" 

Fuera de la expresión que se hace de los Indígenas en el citado Con•lderando, 
. . 

la Ley de 6 de enero de 1915 no hace ninguna otra referencia sobre lo. lndípnas y ~ 

sa en lo general en sus doce artículos y un transitorio a establecer las modalldades -

lllLIOTllM •1111&.,-' 
u. "~ t.; M. . 
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.dentro de las cuales podfa destruirse el latlf undio establecido en el País, en benefi-

clono solamente de las clases Indígenas stno del caq>estnodo del País. 

Por todo lo anterior se vé que no existió ningún propósito del Poder Ejecutivo 

para enfocar su acción preferente, sino que más bien puede entenderse que la Procu-

raduría de Pueblos debía prestar su asesoría y defensa como una institución de defen-

sa rural sin distinción de grupos étnicos, como se prueba con la t11Jnscripción que se 

hace de 105 artículos 155 al 159 y 163 al 167 del REGLAMENTO DE LA COMISION -

NACIONAL AGKAKlA DE 26 DE FEBKEKO DE 1926 que a la letra dicem _., 

11 SON FUNCIONES DE INSPECCION DE LA PROCUAADU1dA DE PUEBLOS: 

155.- Kesolución de las consultas de los Procuradores y Comités Particulares 

Admlnlsti:atlvos y Ejecutivos, relacionadas con la tramitación de expedientes y cu~ 

pllmlento de las disposiciones agrarias. 

156.- Atender las Instancias de Procuradores y pueblos para activar la tram!. 

taclón de '°'expedientes. 

157 .-Acordar con el C. Oflclal Mayor los asuntos de fondo relacionados -

con las Procuradurías. 

158.- Informe al C. Oficial Mayor de los trabajos mensuales de las Procu'2. 

durfas. 

159.- Estadfstlca de sus labores. 
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SON FUNCIONES DE LAS PROCURADURIAS DE PUEBLOS: 

163.-Atender a los pueblos respecto de sus solicitudes de dotación restit.!:! 

ción de tierna y aguas, asr como en las di ligeneias relacionados con la tramitación 

de los expedientes, hasta obtener su posesión. 

· 164.- Gestionar, ante las autoridades correspondientes, la pronta e¡ecuc:ión 

de las resoluciones provisionales y definitivas. 

165.- Presenciar los actos posesorios de ej,ld0$ para producir los alegatos"! 

cesarlos en los amparos· contra las posesiones. 

166.- Representación de los pueblos pan:11 lo tramitación de los juicios deª!' 

poros. 

167. - Estadrstic:a de sus labores. 

Queda pues sentado con los disposiciones legales que se transcriben, que el 

Gobieino de lo República no habra tomado muy en serio el adentrarse en el proble-

ma Indígena •. Es cierto que en materia educativa se realizaron algunos ensayos de C_<? 

rácter indigerÍisto, pero todos el los portieron más bien de la iniciativa privada de -

funcionarios secundarios, que del propio Gobierno Nacional. Toles ensayos que fue

ron realizados par la Secretarra de Educación Pú.bllca fueron los siguientes: 1921, -

creación del Departamento de Cultura Indígena que poco tiempo después cambió su -

denomi.nac1ón par el de Cultura e Incorporación lndrgena; 1926, fundación de la C! 

so del Estudiante Indígena, que duró hasta el oi'io de 1932; 1926, fundac16n de algu

nos Internados lndí~enas; 1932, creación de lo Comisión de Investigaciones Indias; -

!932, creación de la Estación de Incorporación Indígena de Corápon, Mh:h., y por 

último, 1937, lo creación del Departamento de Educoélón Indígena.'' (3 Bis.). 

(3 Bis.).- Gonzalo Ooyo Estrada. "La Procuraduría de Pueblos". 
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. DECKETO DE 30 DE DICIEMBKE DE 1933. 

Este decreto publicado en el Diario Oflclal de la Federación el lo. de en!_ 

r0 de 1934, reformand'o el artículo 27 constltuclonal, y en consecuencia abroga la 

Ley del 6 de enero de 1915. 

Bajo el mandato del Presidente Abelardo L. Rodríguez es expedido el De

creto, cuyo fin era esclarecer conceptos contenidos en el Artrculo 27 Constltuclo

nal, esclarecimiento que quedó a medias pues algunos de sus preceptos lejos de -

oclaral'$e se obscurecieron más; quedando esteblecldo que la pequei'la propiedad p~ 

ro ser inafectable, debe ser agrícola y encontrarse en explotación. 

Lo fracción XI, del artículo 27 constitucional una vez reformado establece 

las nuev~ Autoridades Agrarias, que vienen a substltuír las establecidas en el an

terior artículo 27. Para tal efecto en el nuevo artículo 27, se crean: 

a).- Una dependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de la apl!_ 

cacl6n de las leyes agrarias y de su ejecución. 

b). - Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que serán deslgna

cb por el Presidente de la República y que tendrá los funciones que las leyes of9! 

niCCll 199lamentarlas le fijen. 

e). - Una comisión mixta compuesta de representantes Iguales de la fede'! 

c:lón de los Gobiernos Locales y de un representante de los campesinos, cuya de-
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slgnaclón se hará en loa ténnlnos que prevenga la ley reglamentaria respectiva que 

funcionará en cada Estado, Territorio y Distrito Federal, con las atribuciones que 

las ml~as leyes Org6nlcas y reglamentarias determinen. 

d).- Comités Particulares Ejecutlva1 para cada wto de los núcleos de pobl!! 

cl6n que tramiten expedientes agrarios. 

e).- Comisarios Ejiclales para cada uno de la1 núcleos de pablaclón que~ 

sean ejidos. 

"La trascendencia de la reforma en este punto, debe buscarse en la lnteg~ 

cl6n del Cuerpo Consultlvo y, sobre todo, en el de las comisiones mixtas, pues en 

la anterior organización las Comisiones Locales Agrarias eran designadas por los -

gobemadores de los Estados y en cambio las Comisiones Mixtas están formadas por 

Igual número de representantes de la Federacl6n y del Estado correspondiente y -

par un representante de los campesinos. Se trata de romper así, la preeminencia • 

palrtica que los gobemadores tenran sobre las Comisiones Locales Agrarias, como 

hechura que eran de ellos mismos". (4). 

Para cumplir lo establecido por la fracción XI, se procede a la creacl6n

del Departamento Agrario, por decreto que a continuación mencionaremos y que 

constituye un IÓgro más el) el Programa Agrario de la Revoluci6n. 

(4).- Mendieta y Núf'lez.- El Problema Agrario de i'Aéxlca. Pag. 204. 
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. DECRETO DE 18 DE ENEKO DE 1934. 

"Con este decreto desaparece la Comisión Nacional Agraria dependiente de 

la Secretaría de Agriculturc1 y Fomento, convirtiéndose en un Departamento Autón~ 

mo e Incluyendo dentro del mismo a la Procuradurfa de Pueblos, existiendo, única-

mento dos anos. dentro de esta Dependencia, ya que con posterioridad pasó a depe!l 

der del Departamento de Asuntos Indígenas, que fué creado por el decreto de lo. de 

~ero de 1936, en virtud de que la necesidad reclamaba que se atendieran todos los 

probl~as de las comunldade5 Indígenas que eran de vltal Importancia, hasta que la 

Ley de Secretarías y Departamento de Estado del 7 de diciembre de 1946, le suprl--

mió la autonomfa y pasó a depender administrativamente de la Secretaría de Educa-

clón PúbJica, respondiendo al nombre de Dirección General de Asuntos lndigenas11
, 

(5).-

Los resultados de las procuradores de pueblos no se deiaron esperc1r, en el -

texenlo 1934-40 que comprende la administración del general Lázaro Cárdenas s.e -

firman resoluciones presidenciales dotando tlerrc1 por más de 20 mlllones de hectá- · 

reas, cifra que representa casi el doble de lo que los gobiernos revolucionarlos ha 

bían entregado durante los 20 anos anteriores. 

En 1935, IÓ político agraria cambia substancialmente, cuando se Inicia no 

sólo un aceleramiento muy Importante en el reparto agrario, sino la orientación -

( 5). - Lic. Eduardo Cananeo Ramírez. - Tesis. 
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hacia el ejido y hocla el latifundio cambia radicalmente. El ejido defa de r•pre• 

sentar uno formo de ~onornía de subsi$tencla y se le hace partícipe de la respo~ 

bllldad de producir no sólo para él, sino para todo el sistema nacional. Orientada 

lo política agraria desde este f>'l'tO. de vista, se ataca frontalmente al latlfundlo y 

se reparten gran parte de sus tierras. Con estos se dá impulso a las ideas Implícitas 

en el artículo 27 constitucional de que la producción agrícola eri el país deber6 -

ser responsabilidad de los ejidos y de las medianas propiedades, a$f como de hacer 

uno distribución EQUITATIVA de la riqueza pública. 

El sellar General Don Lázaro Cárdenas: el m6s grande Impulsor:, hasta aho

ra - dadas las poslbl lldodes de tierras disponibles -, de la Reforma Agraria en su -

parte P.lmoria de entrega de tierras¡ se avocó inclusive a la afectación de las que 

hasta entOnce~ se consideraban las zonas intocables: Yucatán y la Laguna: además 

promovió la creación del Banco Nacional de Crédito Ejldal; lo Formación con la -

cooperación decidida d~ Emilio Portes Gil, Graciano Sánchez y otros lideres ag~ 

rlos de lo Confedero<:ión Nacional Campesina •. 

· La verdad es, que fué el General lázaro Cárdenas, con una visión comple . -
ta d~ ló necesidad de Incorporar a los núcleos étnicos al medio clviltzada, el que 

sentó bases firmes para atacar el problema indígena, latente en nuestro País, des

de los principios de_ la Conq'uista, en $U histórica exposición de motivos del 31 de 
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diciembre de 1935, en la cual propone la ·creación del Deportamento de Asuntos ~ 

digenas, que aún con funciones muy !Imitadas, podía Iniciar la etapa real y firme, 

paro conseguir que los 'núcleos de indígenas de los distintos grupos étnicos se inco!. 

poren definitivamente a la Naclorialidad Mexicana. 

Por considerarlo de Interés para estos apuntes se hace, una transcripción -

completa de la exposición de motivos en que fundó el C. Presidente de lo Repúbli 
' -
ca General lázaro C6rdenas, en el al'lo de 1935, su proposición a las Cámaras C2, 

legisladoras con la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, previa refor-

ma a la ley y Reglamento de Secretorias de Estado y Departamentos Autónomos vi-

gente en la época. 

11 No sólo estará encargado el Departamento de Asuntos Indígenas de trazar . .• 

y definir la accion del Poder Público en ese ramo, con la mira de dar al Jefe del EJe 

cutlvo la visión dtt c:anjll'lto, que le pennithá Imprimir a cado uno de l()S sectores de 

la Administración Pública, la marcha que reclama el cumplimiento de un vasto pro

gra""o general, sino que también quedará encomendado al Departamento el papel de 

a~tua~ como Institución de Defensa y procuración de los núcleos Indígenas de la Re

~blico, en todas aquéllos muntol de Interés general que deban ser tramitados y re

sueltos en el Gobierno de la Federación, en los Gobiernos de los Estados o en los -

Ayuntamientos." (6), 

(6).- Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de 27 de diciembre de 1935. 
Pág. 44. 
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Por ~ qll4t se dela apuntado se notará que durante el perrdo comprendido -

entre 1915y 3lde diciembre de 1935, no hubo realmente por parte ele los Gobier-

nos emanados. cte la Revolución, un firme propósito para atacar el probl9m0 indrse

no, sino que más bien buscaron una forma de eludirlo, tratando de comprenderlo en 

eJ melito general rural, sin entender que el problema indígena, que como ya antes 

•dijo es ~ulor; ya que proviene desde los días de la Colonia, y era necesario -

tratarlo en !IJ1CI' forma separada, porque el indígena menos preparado que el campe

sino~stiq_ 1116s avanzado en la cultura del Pars, no estaba preparado paro recibir 

los benefici.os del artículo 27 y los demás que le concedían Igualdad de derechos • 

de la COnsti.t~c:ión de 1917 y por ende dichas disposiciones legales serian nugatorlas 

poro lo'S mismos. 

lis míSs, seguro que aún cuando equivocadas las disposiciones que emanan de 

la ley de 2Sde junio de 1856, trataran de liquidar en una forma erróneo el probl!. 

ma Indígena, ya que la ley publicada en la citado fecha, sí trató de obtener que 

cada indírna fuera propietario de un pedazo de. tierra al disponer que laa comun!_ 

dades Indígenas se redujeran a propiedad particular. 

loS legisladores en la época referida, tenían la creencia de que ti probl!. 

ma élel Indio no estaba precisamente en la falta de su educación, sino en le fel .. 

de seguridad en la ¡>ropiedad de la tierra que poseía, y por ello enfocaron profe-



- 83 -

rentemente su acción hacia la consecución de un indígena propietario que pudiera 

eqúlpararse al mestizo también propietario 'de la tierra. 

:.¡( 
.; 

DECRETO DE lo. DE ENEt<O DE 1936. 

"Por medio de este decreto se dió vida al Departamento Autónomo de Asun-

tos indígenas, bajo la administración por supuesto del Presidente Córdenas. 

Por efecto de este decreto pasaron a depender los procuradurías de pueblos 

dt1 'départamento de asuntos Indígenas. Fué la ley de Secretarías de Estado de 1946, 

la que suprimtó como anteriormente dijimos, la autonomía del departamento de osun 
·-·,s -

tos .fni:lígenas, pasando a depender Ódminlstratlvamente de la Secretaría de Educa--

c:ión Público. 

En 1938, se crea la C.N.C. como órgano centralizador de todos los mlem-

bros que''forman las ltgas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en cada 

Entidad Federativa de la república mexicano. 

' La confederación nacional campesina cuenta con un cuerpo de Procuradores 

de Asurttos Agrarios muy peculiar y digno de estudiane ampliamente, debido a la.-

gran Importancia que esto Confederación tiene para el Campesino y que constituye 

el proc.urador general de todo el verdadero conglomerado campesino. 

DECRETO DE lo. DE JULIO DE 1953. 

Como anteriormente dijimos, la Procuraduría de Pueblos fué separada del -
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Departaníento Agrario, y es mediante este decreto, publicado el 5 de agosto del -

mismo allO, el que crea la Procuraduría de Aauntcs Agrarios dependiendo nuevam9!!_ 

te del· Departamento Agrario el c~al me permito transcribir o continuación: 

3.-11 DECRETO QUE DISPONE SE Pi<OCEDA A INTEGKAK LA PKOCUMDU-

KIA DE. ASUNTOS AGKAKlOS PAKA EL ASESOKAMIENTO GKATU!TO oe LQS -

CAMPESINOS. u 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexl 

conos. ·Presidencia de la Repúbllcc11
• 

ADOLFO KUIZ CO~TINEs, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, en ejerci~lo de la facultad que me concede la fracción 1 del artículo -
,• 

89 de la Constitución. Política Federa, '( 
Ji , 
1 : 

CON~IDERÁNDO que en diversas etapas históricas del proceso agrario ha -
,• . 

sido necesaria la existencia de procuradurías encargadas de orientar y faci lltar las -

gestiones de los núcleos de población ante las autoridades respectivas para la rápida 

resolución de los problemas inherentes a la adjucficación y tenencia de la tierra; 

CONSIDERANDO que los regímenes revolucionarios establecieron las procu . ' -
rad~rías en cada entidad federativo, atentos a la necesidod de a~sorar a lo clase -

campesina del país y en consecuencia con la evolución de la reforma agraria; 

CONSIDERANDO que, aun cuando en el tex~o del Código Agrario y en ~us 
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reglamentos se ha simplificado la tramitación de los expedientes agrarios, en mu-

chos casos ésta se demora por la falta de dirección y de conocimiento por parte de 

los solicitantes de restituci~nes, dotaciones y ampliaciones de tierras y aguas res

pecto a las gestiones que deben realizarse de acuerdo con la ley, lo cual ocasiona 

que se multiplique innecesariamente la intervención de diversos autoridades, con -

lo consiguiente pérdida de tiempo, en perjuicio del buen funcionamiento de la ad

ministración pública y de los intereses de los propios gestores • 

. CONSIDERANDO que para el mejor desarrollo del programa que en mate

ria agraria se ha fijado el Gobierno Federal se hace necesario dictar las medidas -

que expediten los trámites en beneficio de los campesinos del país, y 

~ONSI DEKANDO que la creación de las procuradurías de asuntos agrarios 

actlvarra la solución de los problemas de la clase campesina, he tenido a bien di,;, 

tar el siguiente 

DECRETO 

P1dMEllO.- Procédase a Integrar la Procuraduría de Asuntos Agrarios, con 

el personal que Mt ¡uzgue necesario, paro que tanto en las oficinas centrales co-

mo en las foráneas del Departamento Agrario radiquen procuradores que tendrán a 

su c:argo el asesoramiento gratuito de los campesinos que necesiten hacer gestiones 

legales ante las autoridades y Oficinas agrarias competentes. 



SEGUNDO. - Los procuradores de asuntos agrarios, y los ayudantes del --

procurador, serán nombrados por el Jefe del lñpartamento Agrario, con aproba--

ción expresa del Presidente de la República. Tanto los cargos de procuradores ag~ 

rios como los ayudantes de procurador, se considerarán como de confianza. 

TERCERO.- A fin de que la labor de los procuradores resulte lo más efi·--

ciente posible, éstos dependerán directamente del Jefe del Departamento Agrario, 

cualquiera que sea lo adscripción que el inismo les sei'lale. 

CUARTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tramitará las mo-

dificaciones presupuestales que le proponga el Departamento Agrario con la fina!! 

dad de organizar y atender los servicios que se establecen en el presente decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Méxi

co, Distrito Feperal, al primer día def mes de jullo de mil novecientos cincuenta 

y tres.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Ruiz 

Cortinez .- (Rúbrica).- El Jefe det Departamento Agrario, Cóstulo Vlllasei'lor. -

(Rúbrica).- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Carrillo Flo-_.

. res.- (Rúbrica). (6 Bis.). 

Este decreto fué un paso más sin duda en la penosa lucha ograria, su fina

lidad explicado en la exposició~ i:fe motivos es clara y explica p~rfectamente las . . 

ideas del Ejecutivo. 

(6 Bis.).- Código Agrario y Leyes Complementarios, Pág. 301. 
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Encontramos también que la Procuraduría de Asuntos Agratios, según el d_! 

creto, s6lo se ocupor6 de ~lver los problemas de los campesinos únicamente an-. . 
te las AUTORIDADES AGRARIAS RESPECTIVAS, o sea, que el asesoramiento no se 

extiende a otras dependencias gubernamentales, como sucede con las procuradurías 

de pueblos de la C.N.C. por ejemplo, cuyas funciones son amplísimas, pero a dif! 

rencla de la Procuraduría de Asuntos Agrarios carece de un reglamento, el cual fu' 

expedido para precisar más las funciones de los Procuradores Agrarios. 

Antes anallzarena brevemente el término "reglamento". · 

Suele confundirse el reglamento con el decreto, tanto el decreto como el -

reglamento provienen del ejecutivo. El decreto manda u ordena algo, el reglamen-

to ejecuta u obedece. 

Dice Hauriou en su "Derecho Administrativo": "el reglamento.es una manlf~ 

taci6n de voluntad, bajo la forma de regla general, emitida por una autoridad que -

tiene el poder reglamentario y que tiende a la organización y a la Policía del Esta-

do, con vn espíritu a la vez constructivo y autoritario". Esto es el ejecutivo, expi-

de un reglamento, en uso de la facultad reglamentaria que le concede la Constitu-

ci6n, el cual tiene una disposición general; el decreto es expedido por el ejecutivo 

pero va dirigido a una situación particular, ordena que se ejecute, el reglamento -

desarrolla y detalla, pero no se excede de los preceptos contenidos en una ley o de 
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c:retos determlnadol. 

REGLAMENTO DE 22 DE JULIO DE 1954. 

A continuación transcribimos totalmente el reglamento respectivo, hacl"!! 

do al final las aclaraciones y aportaciones pertinentes. 

4 •• REGLAMENTO DE lA PllOCUl(ADUKIA DE ASUNTOS AGt<AIUOS. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: "Estados Unidos ~ 

xlcanos.- Presidencia de la República". 

ADOLFO KUIZ COllTINES, Presidente Ccnstltuclonal de los Estodos lkil• 

doa Mexlcanc1, en •l•rclclo de la facultad que me concede la fracción 1 del ort[ 

culo 89 de la C.onstltuclón Poll\lca Federal, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGl.AtJE NTO DE LA PKOCUKADUlllA DE ASUNTOS AGKAKIOS. 

AKT. 1 o. - Lo Procuradurl'a de Asuntos Agrarios, creado por decreto de fe

cha primero de fulla de mll novecientos cincuenta y tres, publicado en el Diaño· 

Oficial de la Fedtrodón el día 5 de agmto siguiente, estará Integrada por una Of.!. 
clna Coordinadora deplnd1ente directamente de la Jefatura del Departamento Aer;! 

rlo y por Procuraduña en cado una de las Delegaciones de dicho Departamento., 

los Estados y TerrltorlOI Federales. Para la circunscripción del Distrito Federal ho

brá una Procuraduría en lo Oficina Coordinadora. 

ART. 2o. - Lo Oficina Coordinadora de la Procuraduría de Asuntol Agrarios 
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ttindrá lea 11p11.nt. f•cl.-: 

a) Atender las promociones de las Procuradurl'as di Asunto& Agrarios para 

activar la tlOlllltac16n de lm expedltintes en las oftclnar. centrales dal Departa·· 

b) Gestionar lo procedente, previo acuerdo del C. Jefe del Departame.!? 

to ~q, •ti otrot dependencloa dll E)tcutlvo Federal / a fin de que las Pro

...... • AuatOI Agrarios cumplan con sus funciones; . . . . 

.... ~) Concentra; los Informes mensuales dll personal de las Procuradurías de 

Aswitos Agror1ot y remlttrlOI a la oflcl~ de Control y Eficiencia del Departa--

ART • 3o.-.t.m Procuradurl'9 di Aluntol Aerorlos tendrán las siguientes -

·funciones de carkter ...-al: 

Asesoramfento gratuito, a petición di parte, a los solicitantes de tierras 

y ogUGJ, a loa campesinos que hon sido o en lo futuro sean dotados de las mismas, 

en los problemas jurfdlc01, administrativo&, etc., que se susciten con motivo de 

u gestiones o de la d.fen1a de sus legftlmos l11t.,••· 
ART. 4o. - los Procuradores de Asuntos Agroria1 y loa ayudantes de prac:~ 

.rador, deb.ltrán llenar !al requisitos siguientes: 

o) No poseer pred101 rústicos cuya extensión exceda de la superflcl• asl¡ 
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nada a las propiedades tnafectables; 

b) No desempeftar cargo alguno de elección popular, o ser dirigente de -

las organizaciones de campesinos o de propietarios de tierras, y 

e) Ser de reconocida honorobllldad y capacidad pora desempei'lar el cargo. 
1 

ART. So.- Son atribuciones y deberes de los procuradores de Asuntos Ag~ 

rlos, le11 siguientes: 

á) Asesorar a los campesinos, Comités Ejecutivos, Comlsarlados Ejldales y 

Conse¡os de Vigilancia, que se encuentren dentro de su adscripción, en todas las 

gestiones que reallcen ante las auta'ridades federales y estatales, poro la pronta y 

más eflcaz resolución de sus asuntas agrarios; 

b) Asesorar y representar, si para ello les fuere conferida personalidad le

gal, a '°'campesinos o a le11 núcleos de población, autoridades e¡ldales o comuna . -
les, en cualquler fulcto en el que fueren parte y que tenga relación las cuestiones 

agror las; 

c) Procurar, en la vra administrativa, la solución de los confllctos que se 

susciten entre uno y otro núcleo de población, o entre éstos y los pequenos propl!_ 

tarfos, de acuerdo siempre con las disposiciones legales en vigor y con los normas 

que dicte el Departamento Agrario¡ 

d) lnfonnar a la Oficina Caordtnadora acerca de todos los problemas que -
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existan dentro de su adscripción territorio!, asr como formular las sugestiones que 

estimen convenientes para su mejor atención; 

e) Recorrer pel'$0t'lalmente y en forma periódico, el territorio de su adscrt,e 

clón, o fin de estudiar los diversos problemas existentes y de realizar investigacl,2 

nes personales en los asuntos de que se encuentren conociendo; 

f) Orientar y auxllt9r a los campesinos de ambos sexos a fln de que, en lo 

posible, se organicen socia! y económicamente paro alcanzar mejores niveles de-

vida, aprovechando los elementos t&cnfcos y materiales con que hayan sido o sean 

dotados eri lo futuro. Al efecto, colaborarán con otras autoridades y con lnstltucl2 

nes particulares para la organización, dentro de las comunidades rurales, de aso-- · 

elaciones cooperativas, comités o patronatos pro construcciones de escuelas y alf~ 
.... 

betlzaclón, Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, etc.; . ~ 

g} Atender o los Ligas Femeniles Campesinos en los consultas que hagan y 

asesorarlas en las gestiones que realicen en beneficio de sus osoéladas; 

h) Recabar los Informe~ mensuales de labores de los emplead°' de la Proc~ 

radurio a su cargo, y remitirlos junto con su Informe penonal a lo Oficina Coor-

dlnadara • 

• ART ~ 6o.- Los faltas temporalés de les procuradores de Asuntos Agrarios, 

cuan~ no excedan de tres meses, serán cubiertas~ el ayudante de procurador 
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adscrito; las fal~s por mayor tiempo, así como las absolutas, por el sustituto que 

nombre el C. Jefe del Departamento Agrario, con la aprobación del C. Preside_!! 

te de la República. 

ART. 7o.- Todos los servicios que presten a los campesinos los procurad2 

res de Asuntos Agrarios y los ayudantes de procurador, serán gratuitos y se impa.! 

tirón sin distinción alguna de carácter político o ideológico, a todos los campe-

sinos del país. 

Lo infracción de este precepto será castigada, de inmediato con destltu-

clón del cargo, independientemente~ la aplicación de lo Ley de Responsabili

dades de Funcionarios y Empleados de la Federación. 

TRANSITORIO 

El presente reglamento entrará en vigor en la fecho de su publicación en 

el Diario Oficial de lo Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Feder-al, en México, Distrito 

Federal, a los veintidós días del mes de julio de mil novecientos cincuenta y --

cuatro.- Adolfo Ruíz Cortines.- (Rúbrica).- El Jefe del Departamento Agrario, 

Cástula Villasenor.- (Rúbrica). (~Bis.). 

Procederé o comentar brevemente el reglamento transcrito. 

ART. lo. - Establece la oficina coordinadora, can su respectiva procuradu 
' ..... 

(6 Bis,),- Código Agrario en vigor, Pág. 319. 
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ño c. ...tdlncta en el distrito federal y la conespondiente a cada Estado y a -

AIT. ID. &tablece las funciones de la Procuraduría de Asuntos Agrarios. 

a) S61o •.le •t.rra agregar: *activar la tramitación de los expedientes 

' • las oficirm centrales del Departamento Agrario", HASTA SU SOLUCION. 

b) Mediante este inciso la procUTaduría de Asuntos Agrarios aparece con 

..- 4able in"'91tiduro, como repr .. ntonte del campesino y del titular del C. J!. 

fe.,.,. .. ~~~. 
e) En vez • ocuparMt en C:Óncentrar los informes de las Procuradurías de 

Asuntm Agroños deberían Informar los Procuradurías directamente a lo Oficina -

• ~I y Eficiencia •I .,..,__,to agrario. 

· AIT. lo. -11 CllelOramiento gratuito constituye un punto muy Importante -

.... -~lo •I campesino que par sus escasos re~ursos no estaría en condiciones 

•....,por el asesoramiento que se le brindase, consideramos que es lo menos --

que se puede hacer, ya que el triunfo de la re\l!)luc:ión no~· hubiera logrado sin -
v· ~; 

·la ac:tiwa colcmiwac:h1n • ... , por la que se le debe brindar paco a ¡)ceo los me-

·~ ....... ital ....,a .. • seahce lo Reforma Agraria Integral, meta por la que -

.... ~-·•I CClllpllino IMKlc:ano. 
1\ 
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co, pero mas que todo debe verse que la p.-sona aspirante al nG1abtarniento:•-· 

Procurador ame !O tierra y siento el prob*- agraio como o1p_,. .. 

b) Su meta• evitar que .i proc:~·clldi9ftdls le....,..., ... c..,. 

se le encomienden, les préctic:es hes demostrado que cuando ti_. "' ,._... • ·~ 

clón popular u otro Igualmente importante que evidenternlnte seo llllfw ••-ria• 
do.- el de Pl"OC"UIGdor, opta porahan.._ -· 

e:) Mlt atl~ ... indt0, ... todo.,. ..... ~, .............. .. 
de hono¡abllldad y capocidad en loa~.._. •wlale•-.R

do• lca ..... d• ...-. 

· En general este artículo• aCllptoble, .-ro nadcrseftclla.-=-.,..uislto P!. 

ro., P~ loi slgui41ntes; grado de lltucl•, -., ..w, ..... dwl, .,.,.... 

donalicW, y ... todo• olviclaofto..., ......... a.-.~ A!.. 
NIMA CGnO cGlllOC.tlCb · •l pwoblau• .... 

AIT. 5o.-11 .. redactado, pero l~cable, t.clel-al p'u d11 la-· 

.......... • cm flll'I.,,. '*"°•"buen pac1re•trc.111to•; ........ ~ 
. . 

mi.n...-.. .... -.nt• n.ta ,., ................. ~ ..... 1 . 11 r..,. 

no, ·01 .. , antel que •vwt1ne le in..,_~· · 

AD. 6o .. • t:fabl• de •fallGl ......... • 3:___., ....... ._.,_.~. 
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sao s1n causa justlffcado, 51 es justlfteado debe reemplazarsele inmediatamente h'!! 

ta su retomo, si no es así, el término es muy amplio y debería reducirse a sólo 3 -

clras ocupando de Inmediato su puesto "el sustituto que nombre el C. Jefe del Oepa..! 

tomento Agrario, con la aprobación del C. Presidente de la República". 

AKT. 7o.- Establece el servicio gratuito, muy importante, pera, se debería 

.agregar también la ~ y el respeto hacia el campeJino huml lde que acude a -

ellos en demanda de ¡ustlcia. 

·Por los comentarlos anteriores se concluye, que, el anterior reglamento ad~ 

Ieee de lagunas, que es necesario llenar, y aclarar los conceptos amblguOi que co!! 

tiene. Debido a esto, se expidieron circulares con el fin de delimttar los deberes y 

atribuclcnes, en f!->rma má5 clara y precisa de los procuradores. 

CIRCULAK NUMEKO 1, en esta se pide al delegado de cada entidad· fede-

ratlva que haga del conocimiento de los campesinos, la existencia de la institución, 

que en lo sucesivo les a}1udará en la solución de sus problemas. (7). 

CIRCULAK NUMEKO 2, se hace saber a los procuradores que no se deben -

ausentar dit las oficinas sin autorización expresa dit la Jefatura del Departamento, 

y que cuando existan causas dit fuerza mayor lo harán previo permiso. (8) 

Otra circular comidtrada muy Importante es la número 6: 

A loa ce. procu~ 

(7).- ª'ª"ª' No. 1 • 7 •-.ro. 1954. 
(8).- Qrcular No. '2 • 7 •--.o de 1954. 
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las c:ínter1ores circulares asr como el reglamento respectivo no sirvieron ~ 

ra orientar debidamente a los delegados y procuradores de algunas entidades fede

~tlvas, por lo que las autoridades dictaron la circular número 7, de 25 de agosto 

de 1955, en la que se les brinda facilidades a los procuradores para que consulten 

los expedientes ejldaleJ. 

Resumiendo, el decreto que dió vida a la Procuraduría de Asuntos Agrarios, 

da focha lo. do julio do 1953, promulgada por el presidente Adolfo Rufa Cortínez, 

contl~~ los ideales, las aspiraciones y las futuras realidades, a las que siempre -

ha aspirado el campesino mexicano~ por tanto debe permanecer vigente por lo que 

toca a su contenido y de haber necesidad de alguna reforma, estas deberán ser -

ajustánd~ a la realldad ag!1lrlo actual. La Reforma Agraria no es estática sino -

i:flnámlca. 

5.•NUEVO REGlAMENTO INTEKIOK DEL DEPAKTAMENTO DE ASUNTOS 

AGKAKIOS Y COLONIZACION. PUBLICADO EN EL DIAKIO OFICIAL DE lA 

FEDEKACION EL 26 DE NOVIEMBKE DE 1963. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos ~

xlcanos. Presidencia da la República, 

Adolfo López Mciteos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos fv? 

xlcanos, o sus habitantes, sabed: 
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Que en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Fede111I confiere la Fl"G!, 

cfón 1 del Artículo 89 de la Constitución General de la República, he tenido a -

bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTEKIOK .DEL DEPAKTAMENTO DE ASUNTOS AGKA-

KIOS Y COLONIZACION. 

CAPITULO XVIII. 

De la Dirección General de Inspección. Procuración y Que¡as Artículo -

114.-

Lo Dirección General de Inspección, Procuración y Quejen comprenderá 

las oficinas: 1. - De Inspección. 11. - De Procuraciórt.; 111. - De que¡as. . 

Artículo 115.- Corresponde a la Dirección ~flneral de Inspección, Procu 
. -

ración y Quej~: 

1. - Llevar a cabo las Investigaciones que ordenen la Jefatura del O.par- . 

tomento, la Secretarra General o la Oflclalía ~or, tendientes al escla~i-

miento de las reclamaciones que por vlolacionM ~ la Ley o en centra del peno-

nal del propio Departamento, se formulen con motivo de la aplicación de la le-

glslaclón agraria, de colonización, de terrenos nacionales, dem~ías y baWt•, 

sus reglamentos )' demás disposiciones conexas: 

11.- Intervenir, pr:evl~acuerdo superior, en los trabajos lnformativot hin 
. -
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dientes a·veriflcar o comprobar los informes rendidos por el personal del Departa• 

mento que hayan suscitado duda o bien que sean motivo de inconformidad de las 

partes ·Interesadas· en la resolución de algún problema en el que se afecten ln19r! 

ses de pueblos o particulares: 

111.- Estudiar y opinar sobre las quejas y reclamaciones que se formulen --

par particulares o ejidatarios en los términos del presente reglamento; 

IV.- Efectuar visitas reglamentarias, periódicas e iNpeecfones especiales 

a las Delegaciones de Asuntos AgrarlOI y Colonfz0ctón, cuando mr lo otdln• la 

v.-Asesorar gratuitamente a los campesinos, colonos'/ autorldcades efl~ 

·tes y comunales en los asuntos en que están interesades y representarlos, si paro -

ello les fuere conferida personalidad legal, en los ngeoclos agrarios en que oque . -
lla1 lntervenp y 

VI.- Las.dem6s que este reglamento sellale. 

Artfculo 116.- Para el mejor desempeno de sus atribuciones la Dirección • 

. General de Inspección, ~rocuraclón y Quejas, can acuerdo previo de la Jefatura, 

podrá solicitar de las otras dependencias del Departamento los informes y dato1 -. . 

qutt ·considere necesario 'f. \11\G vez efectuadas las investigaciones y estudt• ,.'PI! 

ti vos, formularán Informes y dictámenes que sercSn sometidos a lo consideración --
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del Jefe del Departamento dt Asuntos Agrarios y Colonlzaclón, a fin de que este 

. dicte las órdenes que estime pertinente en cada cmo, mismas que la Dirección c~ 

munlcará a quienes corresponda para su debido cumplimiento. 

DE LA OFICINA DE INSPECCION 

Artfculo 117,- La Oficina de Inspección comprenderá las Secciones. 1.-

. De Inspecciones especia les; 11. - De visitas reglamentarlas y 111. - De control, 

Artículo 118.- Corresponde a la Sección de Inspecciones especiales: 1.-

Practicar los Inspecciones que sean ordenadas por la superioridad; 11. - Ejecutar --·· 
los trabajos técnicos informativos sobre planificaciones, clasificaciones de tierras 

y otros que ordenan las autoridade. superiores; 111. - Investigar, 1 nformar y propo-

ner a la !Uperiortdad, por conducto del Director, lo conducente sobre comisiones 

de carácter confidencial que se les hayan encomendado; IV. - Llevar relación --

pormenorizada de órdenes de trabajo recibidas y despachadas, con anotación del 

estado secuelarlo de trámite en que se hallen¡ V.- Vigilar que los Inspectores p~ 

senten con oportunidad sus avisos de salida y de llegada y sus informes previos y 

de gabinete relativos, asr como opinar preventivamente sobre las excedencias en 

los· plmcs en que deben practicarse las Inspecciones, y VI.- Llevar lo memoria -

individual par coda Inspector y empleada de campo, de las comisiones que se len 

·aiC<'mlenden, con anotación de sus fases de preparación, campo, gabinete, y -
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Artículo 119. - Corresponde a la Sección de visitas reglamentarias: 1. -

Practicar por conducto de.los visitadores generales adscritos a la sec:c:lón, vhl-

tas reglamentarlas a las Delegaciones y Oficinas Foráneas, en las épocas fljadas 

previamente por la Superioridad, así como las especiales que en cada caso se -

lleguen a ordenar y¡ 11.- Controlar y revisar el resultado de eJas visitas y some

terlo a la canslderaclón del Director. 

Artículo 120.- Compete a la Sección de control; 1.- Llevar el registro -

de las faltas de asistencia y retardos del personal de la Dirección y fonnular 10& 

reportes de ellas a la Dirección General de Administración; 11.- Determinar el 

ajuste de lá solicltud de anticipo, asr como las distribuciones c:omprabotorias que 

rindan; 11. • llevar tarjetas en las que se consignen la secuela de trabajo de cada 

asunto que se ventile en la Oficina; IV.- Llevar el Inventario de muebles, uten

silios y enseres de la Dirección; y V. - Llevar al dra el archivo de esta. 

6.-DE LA OFICINA DE PKOCUKACION. 

Artículo 121.-A la Dirección General di: Inspección Procuración y Que

¡as corresponde al través de su Oficina de Procuración la Jefatura del control de 

todas y cada una de las procuradurías de Asunt05 Agrarios, adscrl~as a las deleg~ 

clones del Departamento !!n los Estados y Territorios Federales; pero en lo que -

respec:ta al Distrito Federal, no habrá una Procuraduría espec:ial, sino que las --
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funciones inherentes a ésta que tengan que realizarse dentro de tal clrcunscrip-

c::ión territorial, serán ejercitadas directamente por lo propia oficina. 

ArtTculo 122.-Compete a la Ofidna de Procuración: l.- Atender las p~ 

movlones a que se refiere la fracción 111 del artículo siguiente y activar, tanto -

en las oficinas centrales del Departamento cuanto en las demás dependencias del 

~jecutlvo Federal, a las que vayan dirigidas dichas promociones, la tramitación 

de los asuntos en que aquellas se formulen; 11.- Concentrar los informes mensua

les del personal de las Procuradurl'as de asuntos agrarios y remitirlas a la oficina 

de control de eficiencia de la Dlrec.elón General de Administración, y 111. -Co~ 

dinar las actividades de dichas Procuradurfas. 

Aftículo 123.- Corresponde a los Procuradores de Asuntos Agrarios: !.

Asesorar o los campesinos, Comités Ejecutivos, Comlsarlados Ejidales y ConseJos 

de Vl91lancla que se encuentren dentro de su adscripción, en todas las gestiones 

que realicen ante las autoridades federales y estatales, para la pronta y más efi

caz resolución de sus asuntos agrarios; 11.- Asesorar y representar, si para ello -

les fuere conferida perionaltdod legal, a los campesinos o a los núcleos de pob~ 

cJón osr como a las autoridades e¡tdales o comunales, en cualquier tutelo en el -

que f~ parte y que tengan relación con las cuestiones agrarias; 111.- Promo-

ver, por conducto de la Ofictná de Procuración, lo conducente en los expedien-
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tes relatlvos o los negocios en que Intervengan sus asesorados o representaclm, .... 

que se tramiten en las oficinas centrales del Oepartomenta o en cualquier ctra d.! 

pendencia del E¡.Cutfvo Federal residente en la Capltal de la República; IV·'""!. 

curar, en la vía administrativa, la solución conciliatoria de los conflictas en ma-

teria agraria que se susciten entre uno y otro núcleo de población, entre estos y -

los pequei'los propietarios, entre las autoridades ejidales o comunales, entre éstas 

y los campesinos o entre éstos entre sr. V.- Informar a la Oficina de Procuración 

acerca de todos los problemas que existan dentro de su adscripción territorial, --

así como formular las sugestiones que estimen canvenientes para su mejor atención; 

Vl.- Recorrer personalmente y en forma periódica el territorio de su adscripción,-

. a fin de estudiar los distintos P.roblemas existente:rr 'I de realizar Investigaciones -., 
personales en I~ asuntos de ~ue se encuentren conociendo; VII.- Orientar y auxi

liar o los campesinqs de ambos sexos a fin de que, en lo posible / se organicen so-

cicil y economicamente poro alcanzar mejores niveles de vida, aprovechando los -

elementos técntcos y materiales con que hallan siqo o sean dotados en lo futura ... 

Al efecto, colaborarán con otras autoridades y con instituciones particulares para 

la organl:zaciión dentro de las comunidades. rurales, de asociacione~ cooperQtivas, 

comlfés o patronatos pro--construcclón de escuelas y alfobetl:zación y juntas de • 

me¡oromiento moral, cívico y material; VII. - Atender a las ligas femeniles eam• 
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peslnas en los consultas que hagan y asesorara las en las gestiones que realicen en 

beneficio de sus asociados; y IX. - Recabar los informes mensuale$ de labores de -

los empleados de la Procuraduría a su cargo y remitirlos junto con su informe per-

sonal a la OFlctna de Procuración. 

Artículo 124 .• - los Procuradores de Asuntos Agrarios están fow ltados poro 

recibir y transmitir Inmediatamente a la Oficina de Quejas del Departamento, las 

que presenten los campesinos en sus respectivas jurisdicciones y estón obligados a 

realizar, en auxilio de dicha Oficina de Quejas, las investigaciones que ésta o -

las autoridades superiores ordenen con relación a las quejas presentadas. 

Artículo 125.- las faltos temporales de los Procuradores de Asuntos Agra-

rios, cuando no excedan de tres meses, serón cubiertas por el Ayudante del Procu . -
rodor adscrito y las faltas por más tiempo, así como las absolutas por el substituto 

que nombre del C. Jefe de Asuntos Agl'Qrios y Colonlzaclón. 

Artículo 126. - Los servicios que presten los Procuradores de asuntos Agra• 

rios y sus Ayudantes o los campesinos, serán gratuitos y se Impartirán, sin distin-· 

ción alguna de carácter polrtico o Ideológico, o todos los campesinos del país. 

DE LA OFICINA DE QUEJAS 

Artículo 127.- lo Oficina de Quejas comprenderá las secciones: 1.- De -

Que¡as; y 11.- Dt Promoción. 
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Artículo 128.- Corresponde a la Sección de Quejas atender cualquier,. .. 

clamación o queja formulada en me··' ·)agraria por particulares, ejidatarios y -

en especial las relacionadas con 1.- Violaciones legales que se cometen en la -

tramitación de los asuntos en que aquellos intervengan como partes; 11.- lrregu~ 

ridades en la ejecución de los trabajos necesarios para la integración de los exp!_ 

dientes o para el cumplimiento de los fallos presidenciales o acuerd05 del Cuerpo 

Consultivo Agrario, y 111.- lncorfomldad en contra de las Dependencias del Oepto. 

de Pe11onol de los mismos, por deficiencias o retardos injustificadas en el clespa-

cho de los asuntos en trámite.· 

Artrcu lo 129. - Los quefas o rec !amaciones a que se refiere el artículo an- '. 

terior se tramitarán en un procedimiento sumarlo en el que la secclón 1 por condv_: 

to del Director, pedirá informes a la autoridad o autoridades contra las que se en . -
derecen aquellas, recibirán las pruebas y alegatos que se presenten, practicará -

de oficio las lnvestigaclone$ 9ue estime necesarias y propondrá en forma de pro

yecto qu~ el C. Director llevará al acuerdo del C. Jefe del Departamento, para 

que éste sea quien en d~finitlva resuelva, la solución que estime procedente. 

Artículo 130.- Corresponde a la Sección de Promoclón dar consultas y en 

su toso asesorar en fonm;1 verbal o escrita, a particulares, colonos o elidatorios, 

respecto del trámite a seguir en asuntós cuyo asesoría no corresponda a la Oflci-

na de Procuración. (10). 

(10).- "Nuevo Reglamento del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonb:aclón", 
publicado en. el Diario Oficial de la federación, el. 26 de noviembre de 1963. 
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Después de analizar el anterior reglamento, publicado el 26 de noviem

bre de 1963, encontramos que exceptuando la organización administrativa inter

na de las oficinas, el reglamento Interior del departamento agrario, reproduce -

c:ast en forma literol los preceptos del reglamento de la procuraduría de asuntos -

agrarios de 1954. 

Con tristeza observamos que el ideal anhelado por el General Alvaro --

Obregón se ho ido olvidando, el pensó que con la creación de la Procuraduría de 

Asl.l\tos. Agrarios el campesino estaría al mismo nivel que el poderoso terratenien

te, y asífué, pero posteriormente ese nivel ha Ido descendiendo a tal grado, que 

ya la función del procurador es la de un simple detective privado con escasíslmas 

oportunl~des de prestar asesoramiento legal al campesino que se lo solicite. Aún 

más, el mal no llega hasta aqur, de acuerdo con la circular número dos de 17 de 

febrer0 de 1965, se ordena en uno de su1 párrafos: 11
0 partir de esta fecha los Pro

curadores Agrarios con su "numeroso" personal, quedarán supeditados a la Dele92 

clón respectiva y, conMtcuentemente, bajo las órdenes directas del delegado agra 

rlo11
, y agrega: "los Procuradores Agrarios, en adelante, deberán dedicarse a la 

resoluclón di problema1 eiidales, especialmente los derivados de conflictos por -

linderos de terrenos de los núcleos de poblac.ión ejidal entre sr. o los interiores en 

los misma111
• (11). 

(11).-Clrcular No~ 2d• 17de febrerode 1965. 
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CAPITULO QJAlrO 

SITUAOON DEL PROCURADOR AGRARIO DENTRO DE LA REFORMA 

AGRARIA. 

En los SS anos transcurridos a parti't de la promulgaclón de la Ley de 6 

de enero de 1915, los gobiernos revolucionarios han entregado a los núcleos -

campesinos, por confirmación y restitución de bienes comunales y dotaci6n, -

ampliación y creación de nuevos centros de población ejidales, 70 millones de 

htct6reas de los 202 millones que forman el territorio nacional. De estos 70 m.!_ 

llenes de hectáreas, la mayor cantidad ha correspandido entregarla a tre1 mexi . . -
. canos e¡emplares, arraigados ya en lo historia patria y en lo más entrai'lable Jet 

carlno del pueblo campesino los ex Presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López 

Mataos, ambos fallecidos, y el presidente Gustavo Díaz OrJaz. Sin embargo, ... 

una magnitud 1:onsiderable de las tierras relnvindicadas afectaron predios de P!!> 

piedad particular, dejándose a los antiguos duei'los la e lección de las extensio-

nes inofectobles, por lo que resultó que las mejores tierras no fueron para los -

. campesinos. 

Por otro lodo, buena porte de ésos 70 millones Je hectáreas no han lle-

godo a los beneficiarlos, o causa de obstáculos en la ejecución de las resolucio 
. -

nes presidenciales. En algunas ocasiones, los acuerdos se han cumplido sólo --

parcialmente¡ en otras, no lo han sido en absoluto; su ejecución se impide me-

diante artificios le99les que van desde la simulación que cobijan en falsas in-"".' 
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fonnaciones od-per¡)etuom, hosta la Interposición del juicio de amparo. La a~ 

clón revolucionarla se alude así aprovechando las deficiencias legislativas, -

lá erronea interpretación de la ley y la lentitud en al trabajo de los tribunales. 

Urge, entonces, por parte del Procurador Agrario, una acción decidida 

para ejecutar rápida y cabalmente las resoluciones presidenciales que ya han -

sldO dictadas¡.y como lo redistribución de la tierra debe proseguirse por ser im-

peratlvo social y económico y una exigencia política en cuanto 4ue es base y 

promesa de la revolución, la fracción XIV del artículo 27 constitucional debe 
~·· 

reformarse para volver al propósito original del constituyente evitando así, la -

interposición del juicio de amparo contra afectaciones agrarias. 

~desigualdad social que genera la diferencia de calidad en las tierras 

que c~servan los, particulares y las que forman lo$ ejidos, se amplia por la co!! 

currenc1a de otros factores¡ una equivocada interpretación de nuestra ley ha ~ 

mitado a 10 hectáreas de riego la unidad de dotación parcelaria; en tanto que 

el propietario particular se le respeta una superficie 10 .veces mayor y en cier-

tos cultivos hasta treinta veces más grande. 

Mientras al ejidatario se le exige el cultivo personal de su parcela, -

privándole de ella cuando deja de trabajarla por dos ai'los consecutivos, la m!_: 

ma situación en el caso de los propietarios particulares no ha sido considerada 
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por el legislador, para Imponerles la obligación de cultivar personalmente sus -

propiedades • 

. Al e¡idatarlo se le otorgan derechos a la tierra a los 16 ª"os cu,.lldol -

estando impedido de lncluír a su mujer y a sus hijos en la dotación del núcleo a 

que pertenece; en cambio el particular puede fraccionar libremente grandes ex-

tensiones de su propiedad entre los miembros de su fami Ita -tu esposo, hijos ma

yores y menores de 16 anos y parientes en cualquier grado-, llegándose a extre-

mosque justifican el popular ténnino de "latlfundios famlllares"; de este de•~-

qulllbrlo resulta que a los 55 anos de redistribución rural, 2,5 millones de ejlcb 
. -

torios, jefes de familia, ocupan poco más de 60 millones de hectáreas, y 90,000 

porticulares, no necesariamente jefes de fami Ita, propietarios de predios que re-

basan las 100 hectáreas, disfrutan de un total de 110 millones de hectáreas de la 

mejor calldad. 

Para el conocimiento, vigilancia y control exactos de la propiedod rural, 

se hace necesaria la creación del Registro Público Nacional de la Propiedad -

Agraria, que facilite la aplicación de las leyes y permita localizar de manero -

Inmediata ci quienes son propietarios de predbs ubicados en las dif~rentes entl~ 

des federativas. 



- 110 -

1.· ASESORAMIENTO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO QUE PROPOR 

CIONA LA PROCURAOURIA AGRARIA. 

La .. formo agraria ha desplazado •n una gran parte del pafs, al latifu~ 

dhta en su clásico concepción; pero ahora los contro-revoluc:lonarlos cambia

ron los sistema• de explotación del campesino, con menos restricciones y riesgos 

y mayores gorontfos, al crear el "latifundio financiero". Los empresas privadas, 

•lercen un verdadero dominio sobre ejldcstarlos y pequei'los propietarios; les ot~ 

gan aparentemente créditos, pero con maquinaria propiedad de lo empresa reo

llzon los trabajos do labor o un alto costo, entregon fertilizantes coros y de ~ 

la calidad. Para evitar cualquier defensa del ejldotorio, los empresas les obli

gan a firmar contratos Individuales sin opción a revisor o discutir sus cláusulas, 

lmpidlenck. la intervención del gobierno o de organismos de defensa campesina, 

bajo el pretexto de que se trata de actos contractuales, sujetos a lo libre ,·olu!! 

tad de las pa~tes, Mediante estas enormes "tiendas de roya" explotan a los ca!!! 

pesinos y pretenden Imponer un sistema lndMduallsta a la producción, desvir

tuando el principio de justicia social y de propiedad colectiva que ha inspira

do la Reforma Agraria de la Revolución. 

Por todo lo anteriormente acentado, es urgente que el campesino sien

ta que no está sólo, sino que cuenta con una Procuraduría Agrarl~ encargada -

de defender sus derechos.frente a los propietarios particulares que siguen con

servando una condición de privilegio frente a los agraristas, 
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Los procuradores Agrarios tienen como función asesorar a los núcleos -

campesinos en la tramitación de sus expedientes de carácter agrario, Interve

nir como asesores o amigables componedoras en las diferencias entre ejidata

rlos de un mismo núcleo o entre dos o más poblados, asesorar y procurar la -

creación de organismos económico~ sociales en las comunidades o ejidos; real!.. 

. zar la defensa de los núcleos en los juicios en que sean parte estos, recabando 

previamente el mandato, para acreditar su personalidad jurídica. Extensiva-

mente,. también pueden aliara Intervenir en los problemas de las colon las, así 

como en lo relativo a terrenos boldíos, nacionales o demasías; todo lo antes -

sei\alado es a grandes rasgos y desde un punto de vista general, ya que las obl..!_ 

gaclones. da los Procuradores·, dependientes de la Oficina de Inspección, Proc~ 

ración y Quejas del Departamento Agrario, Fueron comentadas én detalle en el 

capítulo anterior. 

Creemos oportuno repetir aqui, las palabras mencionadas por don Pon-

clono Arrla9a, al hoblar sobre las earÓcteristlcas personales de un procurador, 

decra: ''el Procurador debe ser justo, enérgico, valiente, generoso y deslntere 

sacio, que sienta el campesino· que no está sólo, que tiene un Procurador a -

quien ocurrir." 
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CAPITULO V 

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE LAS PROCURAOURIAS 

EN OTROS ORGANISMOS AGRARIOS Y EN INSTITUCIONES SEMEJANTES. 

La P.rocuraduría de Asuntos Agrarios tiene como finalidad general la de 

defender a la clase campesiná, ya que como se desprende de su significacl6n: 

abogar, alegar, proteger a alguien. Por lo que la Procuraduría siempre expondrá 

los motivos y los razones ante las autoridades competentes para tratarlos de con -

vencer con fundamento en la Ley y obtengan lo resolución Favorable en losª'".!? 

tos de los campesinos. 

/>di como existe la Procuraduría de Asuntos Agrarios dentro del Departa-

mento Agrario, con características actuales muy particulares, contamos también 

con otros Organismos, que cuentan con Instituciones quo se dedican a defender -

a lo clase laborante del campo, tales son: la Dirección General 'de Asuntos lndí· 

genas y la Confederación Nacional Campesina. 

En nuestro medio se dan otros Procuradurías cuyo objeto estribo, ya no en 

. asesorar al trabajador del campo, sino a los trabajadores de la Secretarí~ ele Ha· 

denda y Crédito Público cuando las decisiones en los juicios que promuevan les 

sean perjudiciales, en general comparecer en defensa de la Secretaría de Haclen 
. -

da y C1'édito Público, a ésta Procuraduría se le denomina Procuraduría Fiscal. -

Existe otra procuraduría más, conocida con el nombre de Procuraduría de la De-

fensa del Trabajo, qµe es un organismo que tiene la función de tutelar los dere-
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chos de los obreros, por constderárse!es, frente a sus patronos, como merecedores 

de una protección legal espectal. Ambas Procuradurfas. las analizaré detenidame.!! 

te más adelante. 

1.-PKOCUKADUKIA DE ASUNTOS INDIGENAS 

Por decreto de lo. de Enero de 1936, se creó el Departamento Autónomo -

de Asuntos Indígenas, posteriormente La ley de Secretarías y Departamentos de -

Estado de 7 de diciembre de 1946, suprimió este departamento autónomo y creó la 

Dirección General de Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Educa--

clón Pública; en esta forma, la Dirección quedó dividida en dos departamentos: -

el Departamento de Educación Indígena y el Departamento de Procuradores lndíg_! 

nas. 

El Deportamento de Procuradores de la mencionada dirección, tiene su --

asiento en la Capital de la República, radicando un procurador en las capitales -

de los diferentes Estados que más indígenas tienen dentro de su circunscripción t!_ 

rrhorlal, con el objeto de realizar gratuitamente todas las gestiones de defensa -
I 

en los problemas que tengan los núcleos Indígenas y que lo soliciten, aunque es-

tos problemas no sean agrarios, por lo que los procuradores tienen que desarrollar 

un trabojo que es imposible cumplir, ya que deben de preocuparse por los asuntos 

administrativos y judictoles que los indígenas les presenten. 
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Por todo lo anterior, concluímos que, resulta materfalmente imposible -

cumpllmentar las disposiciones por los c¡ue fué creada la procuraduría de asuntos 

tndrgenas por lo siguiente: 

A).- El número de Indígenas en nuestro pars es muy grande, y si el proc:~ 

rador o procuradores en el mejor de los casos, se van a concentrar en las capita

les de los estados que mayor población indrgena tengan, resultará obvio que no -

se van a dora basto para dar cabal cumplimiento a sus funciones. 

B).- La remuneración percibida par los Procuradores es tan pequeí'la, que 

estos se ven en la necesidad de realizar actos deshonestos en perjuicio de los lnd! 

genas. 

C). - La 11preparaclón" de los procuradores es tan escasa que resulta una -

panacea supan!'r qua pueden resolver problemas administrativos, mucho menos -

cx¡uéllos de carácter Jurídico, ya que son personas que únlcoment9 cuentan con • 

Certificado de Primario. 

D).- Debería Implantarse la "procuradur~a de oficio", y no esperar a que 

el Indígena temeroso e ignorante, lo sollclte. 

Mientras todos estos problemas existan, no se podrá hablar de una auten!! 

ca Procuraduría lndí9ena1 además si contara con una Reglamentación adecuado -

que sei'lalara la5 fac~ltackn, deberes y requisitos ~ los procuradores, senalanclo-
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también el objeto y finalidad que persigue. Sólo así se podrá cumplir con la fin~ 

lldad para la que la Procuraduría Indígena fué creada: BENEFICIAR A LOS NU-

CLEOS DE POBLACION INDIGENA. 

2.-"PKOCUl(ADUidA DEPENDIENTE DE LA CONFEDEKACION NACIONAL 

CAMPESINA". 

La Confederación Nacional Campesina nació durante el saxenio del extl.!:! 

to General Lázaro Cárdenas (1934-1940), como órgano centralizador de todos los 

miembros que fonnan las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
~-· 

en cada Entidad Federativa de la República Mexicana. 

Al Integrarse esta Central, declara en uno de sus postulados, que: "lnter-

preta nelniente las aspiraciones del campesinado nacional 11
, que "para lograr es-

te obfetivo, sostendrá que la tierra y sus frutos pertenecen a quienes los trabajan"; 

11considera a la mujer campesina como una colaboradora del hombre en el trabajo 

de la tierra", y que "pugnará porque sus funciones bfolágicas y específicas cue!!. 

ten c:on todas las garantías necesarias, expresadas en medios económicos, prepa-

ración educativa y reposo físico", que "extende;ó su acción a los peones acasl-

sl!lados, aparceros, pequenos agricultores y en general, a todos los trabajadores 

del campo, organizóndal01 para obtener la resolución íntegra! del problema agr~ 

rlo, objetivo fundamental de la Confederación, hasta conseguir que queden so-



- 116 -

tlsfechos todas sus necesidades, por medio de la entrega de la tierra a que tiene• 

derecho y de los elementos Indispensables para su liberación económico y soclal11
0 

(12) •. 

No existen en los diferentes textos legales, desde la Constitución Poln-lca 

de los Estados Unidos Mexicanos hasta las leyes ordinarias los preceptos normati--

vos que regulen la vida de la C.N.C., hemos llegado a advertir la imposibilidad 

de situar a dicho Organismo en alguna de las hipótesis enmarcadas en nuestras in.! 

tltuclones jurídicas. En nuestra Constitución, con ciertos dificultades, se puede -

ubicar a dicha Confederación y con determinadas limltaclones, dentro de lo que -

dispone su artículo 9o., cuando se otorga en el Capítulo de las Garantías lndlvl• 

duales: potestad a las personas para asociarse con cualquier objeto lícito. 

En el ~ódlgo Agrario, conslderandolo como Ley Constltuclonal Reglamen

tarlo del Art. 27 de nuestro Código Político, en el Capitulo 1, Arts. 2o., 9o., -

IOo., y 1 lo., respecto de las autoridades y Órganos agrarios efidales, cuando al~ 

de o los órganos agrarios vemos en el Art. 2o., ~roce. ti, eKpresa que las comhl,2 

· nes agrarias mixtas, se integran entre otros, con un Presidente de los e¡idatarlos -

(Art. 9t1.)~ y de acuerd~ con el Art. lOo. de dicho código, Párr~fo 11, el repre

sentante de los ejidatarios será designado y substituido por el C. Presidente de la 

Repúbllco, de una terna que presente la Liga de Comuntdades Agrario y Sindica-. . 

(12).- Folleto de lo C. N.C., declaración de Principios y' Estatutos,· edición febre 
ro de 1961. 
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tos CampesfnoS de la entidad correspondiente, agregando el Art. 11 o., e 1 tér~ 

. no que dtcho represe~tante tenga en la comisión agraria mixta. (13). 

Vemos entonces de lo expuesto en el párrafo anterior, que el ordena---

miento legal citado, reconoce expresamente personalidad legal a las llgas de c~ 

munldodes asirarl1 y a los sindicatos campesinos, para constltuír órganos revestl-

.dos de personalidad jurídica con las facultades Inherentes. 

l;n nuestras leyes ordinarias y especmcamente el e.e. para el Distrito y 

Territorios Federales, que guarda cierta uniformidad con los del resto de las le

glslacfones ordinarias de las Entidades Políticas del País, en libro Primero, títu-

lo segundo, al ocupaiw de las Personas Morales, en el Art. 25, Fracc. IV, de

llgna C011JO talesª. los sindicatos, a las Asociaciones Profesionales ••••• etc.) y -

en lo Fracc. VI, en forma limitativa cita a aquéllos organismos que se propongan 

fines polítlc:m ..... de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre que no fue-

ren desconocido& por la ley. 

El Art. 2670 del C.C., respecto de las asociaciones y de las sociedades, 

establece que: "cuando wrfo& 1ndivldu05 convinieren en reunirse, de manera que 

sea enteramente transitorio, para realizar un fin común que no esté prohibido por 

la ley y que!'° te,.a carácter preponderantemente económico, constituye una -

GIOCiadón", El Art. 2673 dice: 11 La1 asociaciones se regirán por sus estatutos ••• 

(13).-a..,. 'I Códlp • Mixico. adlgo Agrario y Leyes Reglamentarlas, co·
leccJén Pomia 7a. edlcl6n páginas 8, 9 y 10. 

- '--.,:-- -
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etc,."; el' 2674 dlclal'CI: "El poder supremo de la asociación reside en la Cllalllblea 

general ••••• "; El 2675 sei'lala que "La asamblea general te ret.nirá en la 'Poca· -

fliada'!; El 2685, 'en cuanto a la disolución de •SIGI pertOnCIS rnorcd•, "Las cnoci~ 
. -

dones, además de ·las causas previstas en los estatutos, se extinguen por.' •••• CC! 

sentimiento de la asamblea general ••••• etc. 11
• 

El Art. 2688 se establece que ºpor el contrato de sociedad los socla1 • • 

obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización •••• 11
; El 2693 

dice: "El contrato de sociedad debe de contener ••••• el objeto de la sociedad ••• . . 

etc.•. 

Examinado lo anterior de acuerdo con las exigencias legales y las crlterloa 

de Interpretación aceptados, se advierte que la naturaleza de la asociación y so-

ciedades conti~en elementos de asimllactón, puntos de vinculación entre tipos • 

di organismos .como lo C. N. C. , con los previstos en. las hipótesis dadas por los '! 

denomlentos legales en comentario, resultando que en el presente caso, podrra • 

orientarse la vida de la C.N.C., con algunos c~racterístlcas de los que conflgu-

. ron los asociaciones y las sociedades de que hablo el Art. 25 del C.C., pero sin 

que encaje' exactamente en alguno de los moldes clásicos que el derecho estable-

ce. 

La C.N.C •. sólo tiene una fustiRcaclón soctológlca, supuesto que la 19.! 
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lidod social asf lo aprueba, forma parte del Partido Revolucionarlo Institucional, 

. c;omo uno Central que se ocupa de unlncar al campesinado del país, esta institu 
.' -
ción se encuentra compuesta par Ligas de Comunidades Agrarias, que a su ves -

están constituidas por Comités Regionales, Sindicatos Campesinos, Uniones de -

EJldatarios, Cooperativas de Trabajadores del Campo, Colonias Agrícolas y mi!!, 

_tares y los pequenos propietarios. 

El Comlti Central Ej!cutlvo, está organizado administrativamente par -

la: Secretaria General; de Planeaclón Econ6mica; Prensa y Propaganda; Acción 
.. -·~ 

Agraria y Sindical; Acción Cooperativa y Asociaciones Agrícolas; Educación, -

Salubridad y Servicios Sociales; Acción Militar; Acción Juvenil; Acción Feme-

nll; de ~ntos Exteriores y Secretaría de Finanzas. Cada secretaría cuenta con 

atribuciones especmcas dentro de la C.N.C.- Funcionando también dentro ele 

11to ~tral¡ uno Pracuroduria que orienta a los campesinos en sus gestiones a2,_ 

mlntstrativas ante las dependencias gubemamentales. 
t 

Los Estatutos de la Confederación Nacional Campesina (C. N.C.), en -

su c:Opi'tulo XIV, al referirse a la Procuraduría de Pueblos asientan: 

ARTICULO 92.- La Procuraduría de Pueblos estará constituida por un i! 

fe y el número dt Procuradores que determine el Comité E¡ecutlvo Nacional. 

Será una dependencia directa del Secretario General del Comité Ejecu-
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tlvo Naéicnal. 

ARTICULO 93. - La Procuradurra de Pueblos tendrá como atrlbucloñ.: 

1o.-Tramltar, de oficio o a peticlon dt parte, loa expedientes qw aab,. 

restitución, dotación, ampliaclón de tierras y creación de nuevos centros de po

blación, se tramiten 9n las oficinas del Cuerpo Consultivo Agrario. 

2o.-Tramitar, de oficio o a petición de porte, los expedientes sobre C<I;!! 

flrmaclón y Htulaclón de bienes comunale1. 

3o.- Asesorar a los ejlclatarios en sus problemas de organización ograrlas, 

ejldal, o comunal y aquéllos de~ivados del ejercicio de sus derechos agrarios co• 

mo despojo de parcelas, expedición de certificados de derechos agrarios, usufru~ 

to parcelarlo, herencia ejldal, resoluciones presldenciales y publicación de las -

mismas, etc. 

'<4o.- Asesorar a los campesinos en problemas relacionados con deslindes -

. de e) Idas, parcelamiento, división y fusión de •licios, permutas, expropiaciones, 

etc., y 

So.- Las demás que le encomiende el Comité Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 94.- El reglamento interior de lo Procuraduría de Pueblos qu.• 

apr\lebe el CÓmtté Ejecutivo Naclonol de la Confederación Nacional Compe1lna 

(C.N.C.} establecerá las obligaciones del jefe c;le los Procuradores y su adscrlp-
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e16n a las distintas dependencias gubernamentales. (I•). 

los Procuradores de Pueblos de la C.N.C. adquieren una máxima respo..!? 

sábllldad al aceptar y asumir el ef ercfclo de sus funciones puesto que lo hacen -

como representantes de la organización campestna mayoritaria en el país; y se -

entiende que están slrVlendo a los Intereses de los campesinos, con la plena c~ 

vlcción de que, con su probidad, dedicación y constante perfeccionamiento de 

las variadas leyes y normas admlnistratlvas que rigen nuestros Instituciones, po

drán ce>?dyuvar con los dirigentes de lá Agn'.ipación, a la solución justa y legal 

de los Infinitos problemas que aquejan ér·nuestra c_lase campeslña; dando así .t

moyor prestigio posible a su Central y Cleando. la confianza absoluta en los nú

cleos ru11;1les que atiende, sobre la e.~cia de la misma en el planeamlento 'I""' 

defensa de sus Intereses, procurando que sus asuntos sean activados, paro que -

así de ~er posible en un tiempo bre-..tengan soluclón. (t5}. 

la Procuraduría de la C.onfedera~ón Nacional Campestmr, no CUlflfG -

con Ley, Decreto o Regla~ento quái dicte su creación, a no ser, qua l1Cll base-

mos· en el artículo tercero, que menciona que la Organización -C.N.C.- pro-

pugnará en materia slndlcal en tdnto existan jornalero1 o peones, por exigir P.! 

ferentemente: 

"XIII·.- Lo creación por parte del Estado, de un Cut1rpo Especial de P'!. 

(14) ... Declaraclón de Prlncfplos, Plan de Acclón y Estatutos de la Confederación 
Nacional Camf*lna. México, 1966, Pág. 130, Arts. 92 a 94 Cap. XIV. 

(15) ... Gonzalo Dayo Estrada. "la Procuraduría de Pueblos". Pág. 34. 
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curadores del campo que asesoren y auxilfen a los peones y iomaleros en la dt.; 

r.nsa de sus derechos y peticiones".· (16) • 

. El Artrculo 21, de los Estatutos de la C.N.C. dice lo siguiente: son at~ 

buclones y bollgaclones del Secretario de Acción Agraria y Sindical: 

"VII.- Orientar y asesorar a los campesinos en sus gestiones". 

De lo anteriormente expuesto se desprende que se ha tomado como ante-

cedente legal para dictar un Acuerdo Económico para la existencia y funciona· 

miento de lo Procuradurra de la C. N .C. ( 17). 

Los Procuradores de la C.N.C., al igual que los Procuradores Indígenas, 

no cuentan con algún mandamiento que les seftale cuales deben ser sus derechos 

y obligaciones, ni se les menciona su esfera de competencia. Aunque en la prá~ 

ti ca nos hemos dado cuenta, que, cada Procurador se encarga de atender o ase . -
sorcir a los ccrnpeslnos que procedan del Estado que le haya sido designado, o -

sea, que cada Estado de la república cuenta con Procurador, y este con una se-

cretaría. 

El Procurador de la C.N.C. no cuenta con un sueldo decoroso, sólo al'-

canzan $850.00, cuentan con servicio médico y con algunas otras prestaciones¡ 

en aeneral sus.servicios wn benéficos y alentadores, pues indican que aunque -

(16). - Programa de acción y estatutos de lo C. N. C, 
(17). - Lic. Carronco Ramfrez Eduardo. Tesis. Seminario de Derecho Agrario. 
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paulatinamente ~ van obtenlend9 beneficios de los Gobiernos Revolucionarlos y . . 
que la Ref9r111Q Agraria vaya en marcha, conquistando mayores derechos para los 

Caf1!P9$lnos. 

En los últimos anos, la C .N.C., se ha preocupado en proporcionar al -

campesino la ·ayuda que solicita, todos sus proeurt1da ... s colaboran paro da~ cabal 

cumplimiento a las gestiones administrativas, judiciales e incluso particulares --

que los campesinos plantean. 

EKiste dentro de la C.N.C., un Departamento Jurídico el cual se ocupa 

de <1sesorar legalmente <11 campesino en sus asuntos agrarios, ... allzando gestiones 

que van más allá de los límites del De ... cho Agrario; cuenta con 14 abogados, C!;! 

da uno especializada en Amparos, asuntos penciles, administrativos, clviles,etc. 

Resumiendo, la C.N:C. sigue ºlos trazos revolucionarios dictados par el 

Jefe de la Nación y lograr para ello una modificación substancial en su estruct!:!_ 

· ra interna y en su acción cotidiana. Plantea profundas reformas sociales que, en 

el marco Institucional ·c1e nuestro país, deben orientarse hacia las reformas de las 

leyes, particularmente del Código Agrario, para que permitan acelerar la legal,!_ 

zaclón de la tenencia de lo tierra, modificar el amparo en materia agraria, ~ 

vertir.en del.ita la simuláclón de la peque/la propiedad. y tipificar y reglamentar 

la distribución de excedentes de las concesiones de inofectabUidad ganadera, de 
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modo que permitan la integración de unidades económicas de explotación ejlclal". 

Pide además "que se destine mayor parte de! presupuesto de Educación, hacia la 

Educación Rural. Etc.". (18). 

De lo anterior, concluímos, que la C.N.C. constituye el Máximo Proc~ 

rador Agrario del campesino, para asesorarlo con sus problemas y peticiones ante 

las oficinas gubernamentales, y en especial ante el Poder Ejecutivo. 

Existe además da la e. N. c. I otros organizaciones campesinos denomina

das: Cent~I Campesina Independiente -C.C.1.-y Unión General de Obreros y -

Campesinos de México -U.G.O.M.-. 

Los procuradores de estas agrupaciones operan irregularmente por falta de 

presupuesto. 

4. -PKOCUKADUi<IA FISCAL. 

Con la denominación de Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Públlco, se creó par la ley de 30 de diciembre de 1949, una institución 

que se asemela a la Abogacía del Estada que existe en algunos paises. 

Corresponden o la Procu~duría Flscal, entre otras atribuciones, las slgufe~ 

tes: 

Interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de 

revisión fiscal a que se contrae el párrafo segundo de lo fracción 1 cf.tÍ artrculo 104 
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de lci constitución general de la república y su Ley Reglamentaria, asr como CO_T 

parecer ante la propia Suprema Corte cuando el recurso lo interpongan particula 
. -

res. Deducir ante el Tribunal Fiscal de la Federación la acción de nulidad con-

tra la1 decisiones, resoluciones, liquldociones o cualesquiera otro acto de auto-

rldades administrativas fiscales que se hubieren dictado en perjuicio del fisco, -

.Comparecer ante el propio Tribunal Fiscal de la Federación en los juicios de la 

competencia del misma, en el que se Impugne la legalidad de actos emitidos por 

las autoridades administrativas. Deducir, ante el Tribunal de Arbitraje de los -

Traba¡adores al Servicio de los Poderes de la Unión, las acciones que deriven -

de las relaciones entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su perso-

nal de bQse, regidos por el Estatuto Jurrdico, asr como hacer valer las excep--

clones y defensa de la Secretorra de Hacienda, cuando esta tenga carácter de-

parte demandada en el juicio respectivo. Comporecer en los juicios que pramu.! 

van los trabajadores cuando las decisiones les sean perjudiciales; para hacer t~ 

dos los recursos establecidos por la Ley. En general, comparecer ante todos los 

Tribunal• de la República o autoridades dela misma, en defensa de la Secret~ 

rra de Hacl~ y Crédito Público, siempre que la repmentación de dicha S! 

cretario no cormpondca al Ministerio Público F•deral. 

PwOlllDYltr lo .-.ario pata una pronta y 9Xpedlta administración de -
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justicia en materia fiscal. Instar ante el Tribunal fi,cal de la F~ién la fl 

jación de jurisprudencia cuando sus salas pronuncien resoluciones contrarias. -

Ocurrir en queja ante el propio Tribunal Fiscal, cuando alguno dil sus Salea P'! 

nunci• resolución contraria a su Jurisprudencia. Investigar la comisión de infra,.= 

clanes fiscales y en los casos de delitos fiscales reunir los elementos necesarios 

para hacer al Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente y en su C;! 

so, la declaratoria de que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio, -

Denunciar al Ministerio Público Federal los delitos oficiales que cometan quie

nes prestan sus servicios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ale¡á!! 

dose todos Íos elementos probatorios necesarios para enviarlos a la institución c.!_ 

tado; y así mismo denunciar ante el propio M. P. los hechos deli ctuosos de que -

tenga conocimiento la Secretaría de Haciendo. 

El secretarlo y los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, cuando 

lo estimen prudente, tendrán, según la ley, capacidad para ejercer directamen

te las atribuciones conferidas a la Procuraduría Fiscal. 

En los juicios de amparo que se promueban contra la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público o cualquiera de sus órganos, los informes previos y jus 

tific1:1dos deberi!n ser rendidos personalmente par las autoridadas sel'laladas como 

responsables; pero el Procurador o Subprocurador las autorizarán con su rúbrica. 
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La Procuroduri'a Fiscal rendirá las pruebas, presentará los alegatos y hará toda 

clase de promociones en el juicio de amparo, estando capacitado también para 

interponer en su caso, los recursos procedentes en los términos de la Ley Orgá

nico de los artículos 103 y 107 constitucionales. 

Por lo anterior, vernos que la Procuraduría Fiscal se encuentra muy bien 

organizado, sin olvidar que sus problemas no son ton grandes ni tan complicados, 

como los que afronta la Procuraduría Agraria. 

lA PKOCUKADUKIA DE LA DEFENSA DEL TKABAJO. 

La Procuraduría de la Defen~ del Trabajo es una institución que tiene -

por objeto: 

1, - Representar o asesorar a los trabajadores o sindicatos formados por los 

· mismos, siempre que lo soliciten, ante las autoridades competentes, en las dlfe

r•n!=ias y conflictos que se susciten entre ellos y sus patronos con motivo del e~ 

troto del trabajo; 

11.- Interponer todos los recursos que sean procedentes poro la defensa -

del trabajador; 

111. - Cuidar• que la justicia que administran los Tribooales del Trabajo 

sea pronta y expedita, hacitmdo las gestiones que procedan en los términos leg~ 

les para que los acwrda& y rMOluciones sean dictadas ditntro de los plazos co--
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rrespandlentel. 

El Ejecutivo de la Unión y los Gobemadores •los E'stmios nombrarán los 

procu.adoret del troba¡o que estimen necesarios para la .,._, de los in....._ -

•los asalarfacb. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo esté facultada, en el desemp.! 

no de la comisión que s• le confiere, para proponer a las partes soluciones ami!_ 

tosas paro arreglo de sus diferencias y conflictos, haciéndose constar, en todo -

caso, los resultados obtenidos en actas autorfzados poi el funcionario a quien C!_ 

rrespondo. 

Los 'servicios que preste el personal de la· Procuraduría de la Defensa del 

T rebajo serán enteramente gratuitos. 

Como se ve, la Procuraduría de lo Defensa del Trabafo es un organismo 

que tiene la función de tutelar los derechos de los obreros, por consideráneles, 

frente a sus patronos, como merecedores de unQ. protección legal especial. 

No debe interpretarse esto en ehentido de que la iurisdicc:ión del tra• 

·bajo sea una jurisdicción ~rivilegiada, en relación con la clase obrera, porque, 

come> tal jurisdicción, es a¡ena a toda idea de privi leglo. 
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-CAPITULO SEXTO 

NECESIDAD DE QUE LOS PROCUKA00l(ES TENGAN TITULÓ DE 

LICENCIADO EN DEKECHO 

1"Los derechos de los campesinos est6n consagrados en la ley fundamen-

tal de la! República, que es la Constitución, y en otras leyes; esos derechos f'?! f 

i:nan parte del orden jurrdico de la Nación y nunca podrán ser postergados. Son 

el fruto del .sacrificio y de la sangre de los campesinos de ayer y de los de hoy; 

son una herencia sagrada para las nuevas generaciones en el campo y para to--

dos los mexicanos. El ejido, la peque"ª propiedad auténtica y la propiedad de 

las comunidades indigenas, no se derrumbarán jam6s¡ son Irreversibles, son y S,! 

rán formas de propiedad y tenencia de la tierra que acompal'larán o la Nación -

en todo su desdrrollo por un período histórico lné:leflnldo11
• (1). 

Yo entiendo que el problema del campo, co?TIO todo problema social de 

primera importancia, está Intensamente vinculado con el derecho, que cons-

tltuye, en toda 504'1edad civilizada, el fundamento de la verdadera seguridad 

de la vida humana y por lo mismo la garantía de la tranquila convivencia en - . 

un orden social justo y abundante en bienes materiales y espirituales, para to-

dos los miembros de la comunidad. De ahí que toda solución o un problema de 

(1 ).- Parte del discurso de Alfonso Martínez Domínguez, al inaugurar el X con 
greso de la C.N.C. -
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~ iodal, revista 11...-un aspecto Jurídico. El prablMa del campo, -

por su naturaleza mina, es uno dil los problemas más complele11• Ea necesorfo 

conocerlo a fondcli y 11n u tlrminos actual•. Luego, a partir da datOI •'- y 

ac:tuaa.., formular lea soludOMS annól'llcas q• .._.. -... a lm distlntcis CWI!, 

tiomtJ que ese problema plant.a. 

Cada campesino tiene una multitud da desaol que onhela satisfacer. C:! 

mo dice et refrán: 11cada quien desea poco menos que la tierra entera". Pero -

mientras que los 591'81 humanos son muchos, en cambio solamente hay una tierra; 

produciéndose dil este modo, conflictos y competencias .,t .. los intereses de t!_ 

rrotenlentes poseedares de la tlerrci y, los campesinos que nada poseen. Gracias 

a las normas jurídicas positivos se resuelven esos conflictos de Intereses, 

Gracia~ al Derecho, y en particular al Derecho Agrario, el campesino 

puede realizar actos -procedimientos agrarios, etc.-, que serra Incapaz dile"!!! 

pllr, si tuviera que contar exclusivamente con sus propias fuerzas naturales. 

Por las Ideas anteriores, se hace necesario que los Procuradores de Asun 
. -

.tos Agrarios, así como los. Procuradores dependientes de otros organismos agra

rios,· tengan Título de licenciado en Der9cho; dicho título estará respaldado por 

cono'Clmientos ~n todas las ramas del derecho, y especmcamente •n Derecho -
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Agrario. 

El campesinado de nuestro pafs, esta ansioso de contar c:on Procuradores, 

que a ostenten como auténticos peritos en materia agraria. lo anterior, aunque 

pc:uez,:a una utopía no lo es tanto, ya que si existe urio remuneración decorosa, 

muchos jóvenes Pasantes de Derecho deseosos de ser útiles, tomarían la especi~ 

Uzaclfn en materia agraria, beneficiando a la clase campesina y al fin México 

contarra también con Técnicos en Mate"rla Agrarla. 

, .. Los Procuradores del D.A.AC. se encuentran en una situación realmen-
,.,.. .... 

te Incomprensible, pues la investidura que ostentaban en 1922, durante el perí~ 

do del General Alvaro Obregón, ha desaparecfdo. 

5_e ha olvidado uno de los logros da la Revoluclón Mexicana, esto es, el 

decreto de 22 de noviembre de 1921 por el cual se creó: LA PROCUKADU1dA DE 

PUEBLOS. 

Actualmente, los Procuradores ~ios han sido reducidos a una cates2 

ría tan baja, que realizan funcioneJ de "detectives agrarios" a las órdenes del 
~'. 

Departamento AgfQ'io. La Remuneración que reciben es baja, y se les encomien . -
dan toc:b cl111e • loDores, exe9pt0 las de Procurador .. Quizá en un nuevo regl~ 

men .. , lieguen a delapCll9C8r, si tal cosa llegara a suceder se estaría traiclo--
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nando a ·la l'!hVluclón. 

S. ha dicho que resultarf'a muy costoso tonto el mantenimiento de abo

.-,,_~ agrarioa, como 1< institución de la Procuradurra Agraria, -

s( el presupuesto no alcanzara, cosa que no creemos factible, y aún en el caso 

de que fuera cierto lo raqurtlco del presupuesto, ¿no valen los campesinos un -

pequello sacrificio por parte del D.A.A.C.? claro que si. 

La meto sería, no la que actualmente tiene, que es la de uno simple -

Oficina de Procuración, sino, elevarla a la categoría de: DIRECCION GENE

KAL DE Pl<OCUAACION AGl<AlilA, mediante el reglamento correspondiente. 

Luélo Mendieto y Núl'iez y· luis G. Alcerreca, elaboradores del ante

proyecto ele nuevo Código Agrario, afirman que: la Procuradurra de Asuntos -

Agrarios debe clepnder de la Secretarra de la Presidencia; de no ser posible -

que se reorganice la Institución para hacerla más dinámica y eficaz. Afirman -

lo anterior, basados en que sólo en eso forma se puede asegurar su necesaria i_!! 

dependencia frente a las autoridades agrarias -D~A.A.C. y demás autoridades 

: agrarias menores-, compartimos todo lo anterior, siempre y cuando la Procur!:!_ 

duría Agraria no cumpla su papel dentro de la organización actual. 

'2.-ASESORAMENTO LEGAL Y 01dENTACION SOCIAL A LOS CAMPE 
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SINOS. 

El asesoramiento legal y la orientación soclal a los campesinos, es un~ 

pe~to muy Importante no sólo por parte de los Procuradores Agrarios y los depe.!! 

dlenhH de otras organizaciones agrarias, sino que también el propio gobierno, -

el D.A.A.C., la C.N.C. etc., deben colaborar ampliamente en este aspecto. 

Por parte de la C.N.C., he~ observado que sigue esa política orien-

tadoro e instructiva, ya que a través de folletos -Sistemática Jurfdica del Pro-

blema Agrario de Raúl Lemus García-; revistas -Revista del México Agrario-; p~ 

blicaclones especiales -Manual de i ramitación Agraria-; periódicos -El Agrari!_ 

ta"." etc.; redoctados en forma tal que resultan accesibles al campesino, produ-

clendo en. él una orientación legal porque se le expone en idioma llano, lo se-

cuela que una solicitud o expediente tiene desde su iniciación hasta su resultado 
i 

final ante las diversas y diferentes Dlr9cciones u Oficinas del propio Departa--

mento Agrario, de tal manera que pueda el mismo hacer sus gestiones. Orienta-

c:lón Social, porque- se le da o conocer que forma porte de una clase social muy 

urbano. 

S. lis paM a tu conocimiento todo lo que los gobiemos revolucionarios 
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. han hecho por 61, y ellC11 a su vez exponen sus problemas, ya rea directamen

te, o a trav• de Congresos. 

Oialá qUIÍ esa política orientadora de la C.N.C., no decaiga, sino -

que al .contrario alga en aumento realizando además actol méil concl'lltos a fa

vor del campesinado. Tal parece que así será, dado c¡u• en los múltipln dec!! 
raciones del Presidente electo Luis Echeverria ha dicho: ºNO PODRE CONCI 

UAR EL SUERO NINGUNA DE LAS NOCHES DEL SEXENIO SIN ESTAR SE

GURO DE HABER HECHO ALGO, ESE DIA, POR El PROGRESO AGROPECU!

RIO Y El BIENESTAR DE LOS CAMPESINOS". (2).- SI estas afirmaciones .. -

realizan se habrá logrado un avance más en el largo y penoso camino de la Re

formo Agraria. 

·Por las ideas anteriormente expresadas, estamos convencidos que la la

bor social y le~I al "campesino, recaiga en los Organismos Agrarios, dejando 

al Procurador únicamente el asesoramiento legal y social más directo, es decir 

no se ocuparía de informar al campesino de sus obllgac:iones y derechos, sino -

hacer valer esos derechos y esas obligaciones seg~n el caso. 

Algunos dirán que tanto el O.A.A.e. como la C.N.C. cuentan con -

un Departamento Jurídico, y de realizarse las Ideas anteriores, los proeunzdo-

(2).- Recopilación d~ discursos del Uceneiado Echeverría publtcado por el PRI. 
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res caerían dentro de las funciones del Departamento Jurídico • 

Los procuradores""Obogados, se ocuparían del asesoramiento y defensa -

del campesino dentro de cualquier trama del derecho, en tanto que el Depart!:_ 

mento Jurídico sólo seria un representante legal del O.A.A.e. y de la C.N.C. 

ante cualquier situación jurídica que se les presente. 

Todos los servicios que presten los procuradores-abogados $E!rán logica-

mente GRATUITOS, teniendo o su disposición los medios de locomoción para -

desplazarse a los lugares -S.C.J., Oficinas Agrarias, Tribunales, etc.- relati 
-~ -

va a su profesión. Evitando así al campesino, de por si limitado económicame!! 

te realice gastos fuera de su presupuesto. 

T9'10 lo que se haga en beneficio del campesino,. está bien empleado, -

pero: 

Recordamos aquí las paldbras del Uc. luis Echeverrra, al afirmar: ---

"LAS CARENCIAS DEL CAMPO DEBEN DESAPAKECEK, PEKO EL AUXILIO NO 

PUEDE VENIK SOLO DESDE FUEKA; EL CAMPESINO DEBE VENCEK CON SU

ESFUEl<ZO LOS OBSTACULOS FISICOS Y SOCIALES QUE SE OPONEN A SU 

PKOSPE1dDA0 11
, anade "ES INDISPENSABLE PONEK LA TECNOLOGIA AL A!:, 

CANCE DE TODOS. AL KEPAKTO DE TIEKKAS, OEBEl<A SEGUht LA MOOEK--
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. NIZACION DE TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMIA AGRICOLA Y LA 

MULTIPUCACION DE TODOS LOS FACTORES PRODUCTIVOS DEL CAMP011
• 

(3). 

CREACION DE UNA OFICINA DE PROCURACION AGRARIA AUTONO 

MA. 

El sei'lor presidente de la república licenciado Gustavo Díaz Ordaz,. quien 

se hizo cargo del Ejecutivo el lo. de diciembre de 1964, anunció que su "91men 

llevaría una política eÍencialmente agrarista, misma que resumió en los siguientes 

conceptos: 11 La Reforma Agraria está en marcha y seguirá adelante hasta llegar a-· 

ser Integral". 

"No basta lci entrego de la tierra para resolver el problema agrario". 

"Hasta el límite de lo posible llevaremos al campo todos los el.amentos --

económicos y los esfuerzos de la técnica y la ciencia; lo importante es hacer pr~ 

ducir mós y mejor a la tierra y acelerar el proceso de fodustriallzac:ión de sus p~ 

duetosº. (4). 

La disposición del presidente Diaz Ordaz y su evidente interés porresot

. ver el difícil problema agrario de México, ha quedado de manifiesto y se of»er

varon precisamente que uno.gran ean'tidad de sus actos de gobiemo están encam] 

nad<>s a resolver en forma integral las difíciles condiciones de vida en que aún -

(3). - IBIDEM. 
(4).- Número 5 de la Revista del México Agrario. 
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vive una parte muy importante de los campesinos. 

Además de la ll!'ltre9a de la tierra para quien la trabaja, el presidente 

~íaz Ordaz pretendra que quien se beneficie con nueva tenencia, tenga la -

pa~ibilidad de contar con los elementos naturales y técnicos para hacerlo P!? 

ducir lo suficiente para sr y·,~ familia. 

El problema agrario en nuestro pats es complejo.Y variado, para res?.! 

v~rlo y coadyuvar en la marcha de la Reforma Agraria, es de primerrsima ne-

cesidad que la lnstituci6n: Procuraduría Agraria no desaparezca. Sino gue d,! 

be ser objeto de una organización y reglamentación adecuada. 

Creemos c¡ue la realización p.lena de la Reforma Agraria se aceleraría 

con un c:uerpa de procuradores debidamente seleccionado y organizado. 

~ptándose la reglamentación a las necesidades presentes y previnlc:!' 

do las futuras. No olvidando la lmpottonc:ia que la Procuraduría· tuvo durante 

los primeros gobiemos revolucionarios. 

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos justo la creación de una -

Oficina de Procuración Autónoma. 

Tal afirmación la apoyClmol en lo siguiente: 

El pnasidente Alvaro Obregón atinadomente cre6 la Procuraduría de --

Pueblos mediante decreto de 22 de noviembre de 1921, en tal dispasición, los 

procuradores dependían directamente de la Comisión Nacional Agraria, tanto 
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en su nombramiento como en su remoción. Pero contaban con el apoyo decid! 

do del Presidente de la República Gral. Alvaro Obre96n. Por tol motivo los 

procuradores realizaron una labor de asesoramiento y procuración tan eficaz,:,. 

en favor del canipesino que los resultados fueron inmediotos. 

• En esa época un procun:ador podía enfnintorse y asesorar a un campni 
. -

no ante cualquier autoridad sea esta agraria o de cualquier índole. 

Actualmente el Procurador tiene intereses que anteponer al.de los ca!!! 

pesinos. 

El Procurador ya sea que tenga puesto de bose o.de confianza, siempre 

estará supeditado a un superior jerárquico. No pudiendo defender los intereses 

del campesino sin lesionar los del Departamento Agrario del cual 'i forma pa!. 

te, y que de hacerlo pondría en juego el° puesto de Procurador que detenta. 

Por la~ razones anteriores pugnamos porque se cree mediante ley o de

creto una Oficina de Procuración Agraria Autónoma, con penooal capacitado 

y con el justo presupuesto para el cabol asesoramiento del hombre del campo. 

Recordando siempre en insistir en el cumplimiento de la ley, y en ca-

so de que el Procurador anteponga intereses personales, le seo aplicado sin --

contemplación la ley de Responsabi lidodes. 

México tiene un .gran y luminoso porvenir; cifrando sus esperanzas en 

las nuevas generaci~nes y en sus propios recursos, pronto alcanzaría el sitio -

~ue la hl$toria le tiene deparado. 
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CONCLUSIONlS 

l ,• Lo Proptedod Romano absoluto dUerrá totalmente del concepto de 

propiedad d• los aztecas, ti cuál se encontraba plágcido de Umltaclones; la "' 

tnatltucl6n ""'cercano Q la Propiedad Privada•• la que formulaban Cónjunt~ 

rntntt lo' plllalll y tecpHlalli. Lo propiedad c:omunál erca lo Imperante. 

2.• A la llagado dt los eonqulstodote1 t1pal'loles, desph.'lzéUon a los -

lndrgenas qued6ndost con len mejores tiéttas dando origen á lo propiedad pri-
-· 1 

vodo, lnstltucl6n deaconocldci por el pueblo atteea; respetando la propiedad .. 

rural. 

El] la Recopilación de layes da Indias, encontrcim0& Ita bastts le¡jales -

que fueron el fundamento poro el establecimiento de las pr~eu~11rías de P~! 

blos y erotectotli dt Indios¡ lntervenran los primeros en asuntos de carácter .. 

fundamentalmente agtario, y los segundos ftenando un poco los abusos e in¡~ 

tic:las de loi peninaulores. En este perlódo tónstderornos ~ue se define perfe~ 

tamente el 11 problemo tJgtario". 

4,• El 13 de octubre de 1864, aparece el primer decreto sobre Proc:u'"' 

tadurra de Indios, ex¡Jtdida por MliXIMI llano de Austr¡á ton enótme vlst6n .... 

agraria y claras Ideas paro lo res¡;iluc:ión de loa ptoblen1tas del pcars. 
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s.- el problema agrorlo se ograbo, primero, con la 1.-y de Desamotti

zoclón que transformó la propiedad comunal •n propiedad privado; segundo, con 

la Ley de Colonlzacl6n que dió origen a las nefastGs Componías O.sllndadorca -

apareciendo d• Inmediato el enemigo cu:6rrlmo de la reforma agraria: El Latif~ 

dlsmo. 

Como reacción a lo 1ltuaclán Imperante estalla la revolución en 1910, -

triunfando 11ta y procediendo de Inmediato a la reinvlndicación agrario del ~ 

peal no. 
' 

6, • Mediante Decreto •xPtdldo 11 13 de octvbl9 de 1864 11 EmpeRldor -

Maximl llano crtaba una dtftnsorTa encargada de asesorar al indígena, no sólo -

en el aspecto agrario, sino en todos IOI aspectos, siendo este decreto el primero 

que se expedra para prot1ccl6n y CDllOtamltnto del Indígena; par decreto de 22 . 
de noviembr. d. 192111 crea la Prócuradurf'a dt Asuntas Agraria1, al establecer 

las llamados pracuradurras de pueblos; el 25 de octubna de 1922. se expide el -

Reglamento como medida organizadora dt la Proc:urodurra dt Pu1bl<11; medionte 

el decreto de 18 de •Mra de 1934 ta Comis16n Naclcnol Agraria'* convierte en 

Di!partamento Agrario Aut6nomo, Incluyendo dtntro dt este la Procuraduría de 

Pu11$IC11¡ par d•crtto dt IQ. de enero dt 1936 la Proc:uroduri'o de Pueblos paso a 

dtpendtr dal Otpartomento Aut6nomo de Asuntos lndrgenos; por último por de-
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creto de fecha lo. de julio de 1953 la Procuradurra de Pueblos pasa a deponder 

nuevamente del D.A.A.C. naciendo así la PROCURADURIA DE ASUNTOS-

AGRARIOS, expidi6ndose su reglamento el 22 de jubo de 1954. 

7.- Los Procuradores de Asuntos Agrarios, así como los procuradoros ~ 

pendientes de otros organismos agrarios, deben tener Trtulo de licenciado en -

Derecho, ostsntándose como au"nticos peritos en materia agraria. Lo anteritJr, 

aunque parezca uno utopía no lo es tonto, yo que si existe una remuneración -

decorosa, muchos j6venas Posantes de Derecho deseosos de ser útiles, se espe-

cializorran en materia agraria, beneficiando osi al campesino, y nuestro pars . ' 

contaría con T6cnicos en Dentcho Agrario. 

8.- Es altamente necesario lo creación de uno Oficina de Procuración 

Agraria Aut6nomo,· yo sea mediante t.y o Decreto, paro que el Procurador 

Agrario puedo desplazarse y ase$oror al campesino libremente y no se encuen 
. -

tre supeditado ni ,.lacionado con ninguna institución, sino en la medida -

que la ley o decret~ lo establezca. Dict6ndose posteriormente un Reglamen

to que establezca el funcionamiento interno de lo Oficina de Procuración 

Agn:nia, pero actuando con autonomía. 



1 
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